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LA DESAMORTIZACION EN EL MUNICIPIO DE EL BONILLO 
(1836 -1862) 

Por Antonio DIAZ GARCIA 

"Es principio cierto, que la felicidad de un Estado 
consiste en que los particu/ares no sean muy ricos, 
porque /os demds se reducen a jomaleros suyos, men
digan, no se casan, y e/ Estado se disminuye; mientras 
los ricos se enervan con la distpaciOn, con la gula y 
otros vicios ". 
"El Pueblo, en e/ qua/ consiste la fuerza de/ Estado, 
debe igualarse en lo posible: esta igualdad no es fac
tib/e si todos los bienes se van vinculando; porque /as 
personas Ticas no los ha/Jan /ibres para comprar/os, 
puesto que todos van cayendo en manos-muertas, en 
aniversarios, vinculos-cortos y capellanias sueltas; es
tando gran parte de eOos incultos". 
Campomanes. Tratado de la Regalia de Amortlzacion. 

Cap{tulo XXI, nfuns. 10 y 15. 

I. ORIGENES DE LA PROPIEDAD DE MANOS MUERTAS 

Se da el nombre de "manos-muertas", a los propietarios de un patri
monio inmueble cuyo dorhinio sobre el mismo no puede ser enajenado1 ~ 

1. Remito a mi articulo La Desamortizaciim en e/ Municipio de Albacete, 
donde se aclaran y explicitan algunos conceptos dados por sabidos en este articulo 
y la breve bibliografia que sobre el tema ofrezco a los lectores. Al-Basit mlm. 5, pag. 
17 y SS. 
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Estas "manos-rnuertas" eran los municipios, los mayorazgos y los bienes 
del clero, tanto secular como regular. Ello hizo que durante siglos se 
acumulara una cantidad ininensa de bienes en poder de estas institucio
nes, que no rentaban beneficios a la economia del Estado, ya que gran 
parte de ellos estaban exentos de impuestos (pechos).2 

A. Los bienes de propios. 

Los bienes de propios eran los pertenecientes al patrimonio comun 
del pueblo y a su ayuntamiento. Con las rentas de los mismos podfan 
hacer frente a una serie de necesidades municipales que ahora estan en 
manos del Estado, V. gr.: policfa, escuelas, reparaci6n de caminos ... 3 

Los reyes de Castilla, al igual que los de Arag6n, se despojaron volun
tariamente de las regallas del patrimonio real, cediendo a los pueblos 
abundantes fuentes de recursos. lgual conducta siguieron algunos no
bles, pero la acumulaci6n de riquezas levant6 envidias. Juan II en 1419 
declaraba la voluntad de proteger las adquisiciones de los patrimonios 
nacionales: "Nuestras merced y voluntad es de guardar sus derechos, 
rentas y Propios a las nuestras ciudades, villas y lugares y de no hacer 
merced de cosas de ellos ... " 4 Con los Reyes Cat6licos muchas ocupacio
nes de los bienes de los pueblos, que fueron ocupados ilegalmente o por 
donaciones excesivas de los reyes anteriores, volvieron de nuevo a los 
pueblos y las rentas se destinaron a los gastos de! comun. La facultad de 
los concejos para imponer arbitrios la vemos reconocida en el Ordena
miento de Montalvo el ai'io 1567. Una abundante legislaci6n ordenaba 
taxativamente el destino, uso y administraci6n de los bienes de los pue
blos. Basta recorrer el libro VII, titulo XVI de la Novlsima Recopi!a
ci6n, para damos cuenta de la cantidad de !eyes que desde Juan II de 
Castilla hasta Carlos V existe sobre esta materia. 

A partir de Carlos III, las ideas de la Ilustraci6n empiezan a poner en 
duda la utilidad de las propiedades inmovilizadas en los ayuntamientos, 
y poco a poco se impone la idea de que es mejor que estas propiedades 

2. BLEIBERG, G.- Diccionario de Historia de Espafia, vol. II, pag. 871. Ma
drid, 1968. 

3. BLEIBERG, G. o. c., vol. III, pag. 355. 
4. Novisima Recopilacilm, Libro VII, tftulo XVI, Ley I. 
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entren dentro de! mercado libre5 • En 1855 se da una ley por la que la 
mayorfa de !as propiedades de los municipios deben pasar a ser vendi
das en pOblica subasta: es lo que se conoce en historia con el nombre de 
desamortizaci6n de propios.6 

Las propiedades de! municipio de El Bonillo, pertenecieron en un 
principio a la jurisdicci6n de Alcaraz, de la que era aldea desde el primer 
momenta de la reconquista de este alfoz ( 1213 y allos sucesivos). Hasta 
el allo 1440 El Bonillo, como lugar de! termino municipal de Alcaraz, 
pagaba sus tributos y era dependiente en lo jurfdico y econ6mico de! 
poderoso municipio, por lo que los propios de El Bonillo eran parte in
divisible de los propios de Alcaraz. 

En el afio 1440 pasa El Bonillo, por concesi6n de Juan II, a ser pro
piedad de Pacheco, Marques de Villena. Durante este periodo Ja propie
dad de los propios, algunas rentas y los beneficios de una mesta

1
en gran 

parte/ueron a parar al marques.7 

La independencia municipal se obtiene en 1538, y con ello la admi
nistraci6n de los bienes de sus propios, con lo que hace frente a !as ne
cesidades municipales. La propiedad y administraci6n de los mismos !as 
tuvo en pacffica posesi6n hasta 185 7, en que por efecto de la Orden De
samortizadora de 1855 se venden en pOblica subasta todas sus propieda
des.8 

5. JOVELLANOS, G. M.- Informe sabre la Ley Agraria. B. A. E., tomo L, 
pag. 79. Madrid, 1952. 

6. Ley I de mayo de 1855. Se puede leer completa y desarrollada por decre
tos posterionnente en VELASCO, C. y MONTERO DAZA, J.- Manual Completo 
de Desamortizaci6n e lnvestigaciOn. Madrid, 1897. Hay otros muchos manuales co
mo el presente y estudios modemos que tambic!n los incluyen en parte. 

7. Isabel la Cat6lica da una ejecutoria en Medina de! Campo, el 4 de enero de 
1481. Alli se dice, entre otras cosas: " ... el sennor rey don Iohan mi padre ... fizo 
mer9ed al sennor rey don Enrrique ... para que pudiese apartar e apartase de la jure
di~n e sennorfo e sugeb9i6n e tennino de la dicha 9ibdad de Alcaraz a este dicho 
logar, para que lo pudiese dare diese por juro de heredad para syenpre jamas al di· 
cho Iohan Pacheco con todo su tennino e justi9ia 9evil e criminal e rentase e pechos 
e derechos e con todas las otras cosas pertene09ientes al dicho logar de El Bonillo ... " 
(Transcripci6n del documento por PRETEL MARIN, en su obra. abajo citada, pligi
na 314). 

8. PRETEL MARIN, A. Una ciudad castellana en los sig/os X!Vy XV (Alca
raz 1300 - 14 75 ). De El Bonillo nos da varias no'ticias. V ease in dice de personas, fa
milias y lugares importantes ode aparici6n frecu'ente. Palabra Bonillo, pag. 335. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



8 

B. Los bienes de la Iglesia. 

Las propiedades de Ja Iglesia, del clero, tienen su origen en la abun
dancia de donaciones de los reyes, personas piadosas y nobles que du
rante siglos fueron donando pequeflas propiedades a !as iglesias, cofra
dfas, conventos, etc. para que se Jes rezase y ofreciese misas en sufra
gio9. Ademas Ios diezmos, !as ofrendas en dinero y especie y las com
pras posteriores, junto con las capellanias, formaron una cantidad in
mensa de propiedades. Esto ocasion6 numerosas quejas de los represen
tantes en Cortes, asf como la promulgaci6n de !eyes por parte de los re
yes para frenar la acumulaci6n en manos de la Iglesia de tantos bie
nes.10 

Con !as ideas propagadas por la Ilustraci6n los ataques a los bienes in
muebles de la Iglesia fueron enormes (recuerdese los escritos de Jovella
nos, Floridablanca, Campomanes, etc ... )11 • De los ataques verbales y 
por escrito se pasaron a los hechos y, aunque al principio, todas !as ena
jenaciones eran con autorizaci6n de la Santa Sede (desamortizaci6n de 
Carlos IV y las frecuentes ayudas a sus antecesores desde Carlos V), pos
teriormente Mendizabal en 1834, para Ios religiosos, y en 1841 para el 
clero secular, daba una serie de !eyes por !as que todos los bienes,practi
camente.pasaban a ser vendidos en publica subasta.12 

Aunque no sabemos los orfgenes de la iglesia de EI Bonillo, debi6 de 
nacer en el mismo momento en que una cierta densidad o nucleo de po
blaci6n se uniera para repoblar lo que hoy es EI Bonillo, y este hecho 
no estaria muy lejos de la conquista por Alcaraz de todas sus tierras, en 
la primera mitad del siglo XIII. Podemos aventurar, sin temor a equivo
camos, que si en el siglo XVI habia una floreciente cristiandad, es que 
mucho antes ya existiria una comunidad cristiana. 

9. Al.DEA, MARIN, VNES.- Diccionario de Historia Eclellidstica, vol. II, 
pig. 743. Madrid, 1972. 

10. Novlsima Recopi/aci(m. Torno I, Llbro I, Tftulos V. VI. 
II. JOVELLANOS.o. c.pdg.101. 

CAMPOMANES.- Tratado de la Regalia de Amortizaci6n. Edici6n facsi
mil. Madrid, 1975. 

SEGURA, S.- La DesamortizaciOn espailo/a del sig/o X/X. pag. IS y ss. 
Madrid, 1973. 

12. Desamortizaci6n de! clero regular (religiosos) 
" " " secular 
" general incluidos propios 

19 de mayo de 1836. 
2 de septiembre de 1841. 
I de mayo de 1855. 
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Por Jos documentos que han Degado hasta nosotros podemos adivi
nar una religiosidad muy intensa en el pueblo que se refleja en Ja abun
dancia de cofradfas, capellanfas, Obras Pias, patronatos y libros de mi
sas ... 13 

Otro centro de acumulaci6n de bienes en El Bonillo, era el Conven
to de S. AgUstfn (clero regular), que aunque desconocemos sus orfge
nes, debi6 nacer en el S. XVI, cuando la reforma de los recoletos. y el 
impulso que a la provincia religiosa de Toledo le dieron los agUstinos pa
ra fundar en ella.14 

Como podemos ver por esta somera referencia, ambos establecimien
tos (Iglesia y Convento) con sus capellanfas, Obras Pfas y cofradfas 

(veinte cofradfas son una buena muestra de ello), debieron darle una pre
ponderancia especial a todo el elemento religioso en el pueblo. 

13. En el A.HN ., secci6n clero, se encuentran los siguientes libros pertenecien
tes a la parroquia de El Bonillo: Bienes de fdbrica desde 1757; de misas donde sere· 
fleja la religiosidad y el volurnen econ6mico de la parroquia; escrituras de fundacio· 
nes y memorias perpetuas hasta el siglo XVTII; capellan{as y misas perpetuas desde 
1612; cuentas de la capellanla de Pedro Abad, con doce censos a favor de la misma; 
libro del patronato de Jose Arjona de 1626, con quince censos ademas; obra pia del 
Doctor Pedro L6pez de Segura de 1633, con 81 censos; patronato de Ord6i!ez y 
Morcillo con sus cuentas del siglo XVII; libro de misas de 1736 y otros documentos 
mas que demuestran la pujanza de la iglesia de El Bonillo. Es evidente que el pro· 
ducto de todos estos bienes no iba a parar solarnente a los sacerdotes, sino a los be· 
neficiarios de los patronatos y obras pias as{ como a !as cofradias que eran abun· 
dantes en El Bonillo. He aqui sus nombres: San Crist6bal,.del Rosario, del Santisi· 
mo, de S. Sebastian, de S. Jose, de la Vera Cruz y N.S. de la Soledad, del Ap6stol 
Santiago, de S. Juan Bautista, de N.S. de la Antigua, de Santa Quiteria, del Dulce 
Nombre de Jesils, de S. Pedro Ap6stol, de N.S. de Pinilla, de N.S. de Sotuelarnos, de 
Aninlas, del Cristo, esta parece ser la. \mica que actualmente existe. 

14. Del Convento de S. Agustin de El Bonillo hay en el A.HN. lossiguientes 
libros: libro de profesiones de los frailes del convento del ai!o 1608; de la cofradia 
de Santo Tomas de Villanueva del ai!o 1674; de misas perpetuas hasta 1807; de ha· 
cienda, derechos y acciones hasta 1772;gastos del convento hasta 1807; de cuentas 
de frutos: granos, vino y ganado; de cuentas generales de! convento. Nfunero de Ii· 
bros del 92 al 125, del total de El Bonillo. 

En el ai!o 1840 habia en El Bonillo ocho sacerdotes para atender a la parroquia, 
a cuatro capellanias y alas ermitas y capilla del convento (en estas fechas ya arrui· 
nado) y N? S? de la Concepci6n, de Pinilla y Sotuelamos. Madoz. Diccionario ... voz 
Bonillo. 
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II. EL PROCESO DESAMORTIZADOR. 

A. Los bienes de proplos. 15 

Las hectareas reselladas como desamortizadas en los propios ascien
den a un total de 12 .443. De veintiocho propiedades que ten fan los pro
pios, veinticuatro de ellas eran dehesas, tres labores, cultivo y huerta y 
una casa. 

Toda esta masa de propiedad se subast6 por 753. 729 reales de ve116n 
y su remate ascendi6 a 2.042.370 r.v.; su cotizaci6n, por tanto, fue de! 
270%. De entre estas propiedades una tabor Hamada Nava Redonda lle
ga a cotizarse a 1.038% (una de !as cotizaciones mas altas que conozco 
de todas !as hechas en Espalla); seria sin duda tierra de primera calidad. 
Otras propiedades, sin embargo, se cotizan a la par. 

En general, y comparandolas con el resto de Espalla, son buenas co
tizaciones. 

De entre todas !as propiedades, cuatro de ellas aparecen sus limites 
junto a los limites de las propiedades de los compradores. 

Composici6n de/ te"eno: 

La mayoria de !as propiedades, como queda dicho, son dehesas, y es
tan compuestas de romero, tomillo y pastos. En la mayoria de ellas se 
sellala expresamente que tenian abrevadero, lo que indica la importan
cia de la ganaderia en El Bonillo, corroborado todo ello por la tradici6n 
ganadera que aparece en otros documentos. 

En Ias escrituras de algunas propiedades se sellala que habia trozos 
cultivados dentro de la gran propiedad de la dehesa. Estos trozos pare
cen ser de colonos con arriendos muy antiguos (enfiteusis, censos y fo
ros) que pagaban un pequello canon al ayuntamiento y que se trasmitian 
de padres a hijos secularmente. En muchas ocasiones estos trozos perte
necientes a pequellos labradores fueron absorbidos por la compra de la 
gran propiedad, con et consiguiente trastomo y perjuicio para el agricul
tor. 

Aparece con frecuencia et nombre de una misma propiedad dividido 
en varios trozos, para una mejor venta y un mejor reparto, sin embargo, 

1 S. La referencia de Jos bienes de propios estlin en los protocolos notariales del 
AJIP. de Albacete,mim. 160, 167, 172, 173, 177, 179 y233. 
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vemos que un mismo individuo compra varios trozos; con ello se consi-
gue una mayor acumulaci6n de tierras en manos de los que !as puedan 
pagar. 

Cuadro N. l. DESAMORTIZAOON DE BIENES PROPIOS 

Nombre del comprador Vecindad Nombre Finca Hecta. Clase Subasta Remate Fecha 
--------

Jose Martinez Ortiz Bonillo Cabeza del Pino 257 Dehesa 112.350 112.550 1860 
Navarretas 867 

Tomas PCrez AJbacete Carramanchones 136,6 7.200 16.010 
Pedro Foo. Munoz Bonillo Pun tales 1.123,S 72.220 230.000 
Pedro Hidalgo Ballest. Pun tales (2 ~) 324,8 15.750 41.400 
Angel Escobar Albacete Concejo (1 ~) 490 28.000 30.000 
Felipe Calero Bonillo Casa Blanca 105 7.500 12.100 
Alejo Montoya C. Real Concejo (2 ~) 390,6 22.040 24.000 

Chaparrosa (2 ~) 322 23.805 74.010 
Juan Herrera Bonillo Nava Redonda 17 Labor 5.180 36.000 
Rodrigo Utrilla En El Borbot6n 11,3 Cultivo 2.137 7.050 
Jose Navarro Pacheco } 

Bonillo 
Majadilla (1-2~) 1.113,S Dehesa 31.000 32.060 

Martin Saez 
Jose Navarro Pacheco Mohedo Lorente 630 39.825 180.000 
Pantale6n Diaz Balle st. 826 59.000 125.010 
Juan C. Diaz Hellin C. Criptana Chaparrosa (3 ~) 157,S 11.632 37.000 
Ram6n Flores Cuerda Penascosa Camscas 856,l 55.305 150.230 
Jose Juan Flores Albacete Cabeza Salinar 77,7 5.175 13.010 1861 
Francisco Paula Baillo Alcaraz 72,8 7.875 7.875 1860 
Juan 8. Baillo C. Criptana Moheda Lorente (1 ~)568 ,4 .. 95.600 491.000 

Cerro Caballo 495 
Cerro espeso 572,5 
Cabana (2~) 420 27.045 105.000 
Prados anchos (1-2!') 732 44.100 161.200 

Ram6n Palomar Bonillo Cabana (I~) 326,2 20.970 70.000 
Majadillas I.II I 17.000 17.000 1861 
Puntales (I~) 260,4 12.555 36.000 1860 
Huerta honda 0,75 11.455 15.275 1857 
Casa de la Villa Casa 

J. Fe. Montoya Gonz&lez Guijarro 184,l Dehesa 18.410 18.500 1860 

Fuente: elaboncion propio. 
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Aparecen dieciocho compradores, de los que varios lo son de mas de 
una propiedad. Algunos adquieren tambien en otros terminos municipa
Ies, como Jose Juan Flores que lo hace en Alcaraz, Chinchilla, Lezuza, 
Masegoso, Pellascosa, Pozohondo, Vianos y Albacete. Tomas Perez, que 
lo hace en Tobarra, Casas de V es, Balsa de Yes y Villarrobledo. Jose Na
varro Pacheco que compra tambien en Ossa de Montiel. Paula Baillo en 
Alcaraz y el Ballestero. Palomar que lo hace en Alcaraz y Escobar en 
Barrax. 

De estos, ocho son del Bonillo y el resto de fuera de el, que compran 
directamente o a traves del apoderado. 

B. Los bienes de/ clero. 

1. El clero secular. 16 

Los bienes del clero secular comprenden las propiedades de la parro
quia de Santa Catalina, los de Obras Pfas, cofradfas, capellanfas, funda
ciones y patronatos. 

La Iglesia de Santa Catalina tenia treinta y ocho propiedades,de las 
que tres eran urbanas; las demas bancales de secano y sembradurfa, de 
las que seis eran villedos. EI resto hasta 94 se dividfan de la siguiente 
manera: 

16 capellanfa de Pedro Abad 
13 beneficio de Ord611ez 
7 cofradfa del Cristo 
6 un beneficio curado 
6 obra pfa de Rubio 
3 de la cofradfa del Sacramento 
3 ermita de N. S. de Pinilla, S. Sebastian, Renta decimal de Tole

do ( esta ten fa ademas una casa tercia). 

SUPERFICIE: 

De un total de noventa y una propiedad (no se cuentan tres casas) y 
contando con datos ciertos de setenta y una propiedad, podemos hacer 

16. Las fuentes de referencia de los bienes de! clero secular se encuentran en el 
A.H.P. de .Albacete. Protocolos notariales 129 y 160; Libra 418 de la secci6n de Ha
cienda del mismo archivo. 
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un ca!culo de Ja superficie total y de Ja calidad, cuyos resultados pueden 
resumirse de Ja siguiente manera: 

De I!' calidad, 21 propiedades a I h. aprox. cada una = 
De 2 !' calidad, 26 propiedades a 2 ,36 h. a prox. cada una = 
De 3 !' calidad; 45 propiedades a 11,77 h. aprox. cada una = 

21 h 
61,36h 

529,65h 

Total ...................... 612 h 

Todas estas propiedades eran de secano y sembraduda. La mayorfa 
de ellas estaban relativamente cercanas al pueblo. 

PRODUCTOS Y RENTAS: 

Las casas rentaban, una 132 reales de ve116n al aflo y la otra 88. Site
nemos en cuenta que un jornalero por estas fechas pod{a ganar de tres 
a cuatro reales diarios, nos podemos hacer una idea del valor de! rento. 

En cuanto a !as propiedades rusticas, la mayorfa estaban sembradas 
de trigo. De ellas un 53% estaban sin cultivar y el resto sin arrendar, sin 
duda improductivas. De !as que estaban arrendadas su censo en dinero 
era de una media anual por propiedad de 42 reales de vell6n. Restan 
unas 200 fanegas que estaban arrendadas al rento del 8/ l de lo que pro
dujeran, censo realmente fnftmo. 

Por ca!culos aproximados, teniendo en cuenta la producci6n de trigo 
por fanega al aflo y el precio del trigo en los aflos 1840-44, podemos ha
cer una aproximaci6n de! total del dinero a que podfa ascender Jos ren
tos de estas propiedades. 

Tenemos cifras del precio de los productos agrarios en 1841: el trigo 
se pagaba a 36 reales fanega, la debada a 14 reales y asf hasta 24 pro
ductos agrarios." Si tomamos el trigo coma base para esta aproxima
ci6n, y teniendo en cuenta que la producci6n podrfa llegar al 5/1 en 
esas fechas y en alias alternos (uno de siembra y otro de barbecho), nos 
da una producci6n por cada propiedad de 4.500 reales al aflo. No seria 
aventurado decir que el total de ingresos por todos los rentos del clero 
secular de El Bonillo (parroquia, capellanfas, cofradias, etc.) ascenderia 

17. MADOZ.-Diccionario ... palabra Albacete, p;ig. 256. 
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a 9 .OOO reales al ailo aproxirnadamente .18 Aparte de estas entradas ha
bfa otras en concepto de derechos de estola, misas, censos, diezmos, 
etc. 

LOS ARRENDATARIOS: 

De 94 propiedades, nueve estaban arrendadas a D. Juan Palomar, 
ocho a Melchor Doroteo, dos a D. Francisco de Paula Baille, tres a D. 
Juan Castellanos y otras al resto de arrendadores que suman en total 
veintiuno. 

Hay que hacer notar que algunos arrendadores tienen el tftulo de 
Don; lo mas seguro es que ellos no cultivasen directamente, sino que lo 
hicieran por subarriendo o trabajadas a traves de criados. N6tese que 
dos de ellos fueron luego comp rad ores de bienes de propios. (D. Juan 
Palomar y D. Francisco de Paula Baillo). 

2. El clero regular: Convento de S. Agustfn 19 

LAS PROPIEDADES: 

Aparecen cuarenta y ocho propiedades, de !as que una es una casa y 
el resto hazas y cebadales. De dieciseis de ellas estan datadas su exten
sion y la media por propiedad viene a ser de 7 ,8 fanegas (5 ,5 h). De ellas 
una tiene 109 fanegas, propiedad con casa, pozo, era y egido. 

SUPERFICIE: 

Un balance aproxirnado de la extensi6n nos darfa 468 fanegas, es de
cir, unas 326 h; de ellas trece estan claramente datadas como sembra
das de trigo y todas ellas arrendadas. 

El rento viene a ser de 4 ,6 celemines de lo que se siembre por propie
dad; otras tienen como rento 80 reales al ai!o, otras de una fanega ai!o/ 
vez de· lo que se siembre. 

Ante la imposibilidad de hacer unbalance global a partir de los datos 
tan dispersos que proporcionan !as propiedades de! convento de S. Agus
tin, lo hemos hecho a partir de los datos qile nos proporciona el clero 
secular y que, teniendo 6n cuenta la naturaleza de !as propiedades y que 

18. Para la situaci6n de la agricultura en las fechas de la desamortizaci6n pue
de consultme con provecho: ARTOLA, M.~ Historia de Espafla, Alfaguara, (La 
burguesia revolucionaria 1808-1869), Madrid, 1973. P8g. 107 y ss. 

19. Fuente, Boletin de la Provincia, ntltn. 13-1841. AR.P. de Albacete. 
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es en el mismo municipio, no sera una aproximaci6n que se aleje de la 
realidad. 

SegiJn este criterio, !as veinte propiedades arrendadas (el resto hasta 
cuarenta y ocho no lo estaban) suman 156 fanegas y al rento de 8/ l , 
que es lo mas corriente, darian unas cien fanegas de trigo en rento. Si el 
precio de! trigo en esta fecha era de 36 rv, como queda dicho mas arri
ba, nos dara un rento total de 3.510 rv., que, como puede apreciarse, es 
una cantidad muy inferior a la que asciende la totalidad de! clero secu
lar. 

LOS ARRENDADORES: 

Uno de los arrendadores, de una casa y de la propiedad de 109 fane
gas, era un sacerdote, de! Bonillo seguramente. El resto hasta veinte, se 
!as reparten entre nueve arrendadores. Aparecen nuevamente tres con el 
titulo de Don que, como en el caso de los bienes de! clero secular, no 
eran cultivadores directos. Uno de ellos es el ya conocido D. Juan Palo
mar, comprador de propios y arrendador tambien de! clero secular. To
dos estos bienes se subastaron entre 1838 y 1841. 

LA VENTA Y LOS REMATES: 

Aunque sabemos que se subastaron todas !as propiedades de! conven
to, no he podido determinar hasta el momento los posibles comprado
res. 

En cuanto al volumen de ventas, tenemos que recurrir de nuevo a la 
semejanza con el clero secular y de los datos fragmentarios que de! con
vento tenemos; segiJn eso !as ventas podrian ascender a unos JOO.OOO 
rv. y la cotizaci6n ascenderia a I 00% o poco mas; es decir, a la par. 

Cuadro N. 2. TOTAL DE DIENES DESAMORTIZADOS 

Procedencia N~ de propiedades Hectare as Tasaci6n Remate Cotizaci6n 

Propios 28 12.443 753.729 2.042.370 270% 
Clero secular 94 613* 103.879* 163.090* 156% 
Clero regular 48 328* 83.280* 100.000• 120% 

TOTAL 170 13.384 940 .888 2 .305 .460 md.182 

• Datos aproximados y provisionales. Fuente: elaboraci6n propia. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta !as conclusiones de mi estudio sobre la Desamor
tizaci6n en el Municipio de Albacete, podemos afumar respecto de El 
Bonillo lo siguiente. 20 

A) Algunos compradores de bienes son a la vez arrendatarios de al
gunas propiedades distintas a !as que compran en el pueblo. Ahora bien, 
casi todos los compradores van precedidos de! titulo de Don y alguno 
de entre ellos es presbitero, lo que quiere decir que ellos no eran los cul
tivadores directos ni pertenecian a los pequeflos cultivadores. 

B) Se puede afumar que los compradores ya eran antes, en su ma
yoria, propietarios y lo que hacen es redondear sus propiedades con !as 
nuevas compras. Algunos de ellos son compradores en otros municipios, 
lo que confirma la acumulaci6n de propiedades en pocas manos. 

C) Algunos compradores son absentistas y compran a traves de 
apoderado y por tanto es probable que !as propiedades !as quisieran pa
ra negociar con ellas. 

D) Se confuman !as dos clases diferentes de tierras, seg(ln sean de! 
clero o de propios; estas Ultimas constituyen grandes extensiones en de
hesas para pastos o lefla, mientras que !as de! clero son pequeflos trozos 
de sembraduria. 

En cuanto a los precios pagados parece ser que eran mas apetecidos y 
mejor pagados los bienes de propios que los del clero, lo cual contrasta 
en este aspecto con la conclusi6n sacada en el municipio de Albacete. 

La cotizaci6n a nivel nacional fue de 197% aprox. 21 y Ja provincial es 
de 166% aprox. En El Bonillo la cotizaci6n por venta de propios es de 
270% y la de! clero viene a coincidir con la media provincial. 

E) La proporci6n de propios con respecto al termino es enorme, 
32%; en el Municipo de Albacete fue de 12,5%. 

Todas estas conclusiones estan sujetas a nuevas revisiones conforme 
aparezcan m$ propiedades en un futuro. 

A. D. G. 

20. DIAZ GARCIA, A.- o. c. Pag. 17. 
21. SEGURA, S.- o. c. Pag. 263. 
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GRAFICO 1 

COMPARACION ENTRE CLERO Y PROPIOS EN EL MUNICIPIO DE EL BONILLO 

I I CLE.RO 

I I PROPIOS 

NUME.RO 

19 •1. 

81 °I. 

Prcpics 28 prcpiedades 
Clerc 142 11 

( cifras aprcx. ) 

E.XTENSION RE.MATES 

°I. 

87 °lo 

Prcpics 12. 442 hectlireas Prcpics 2. 042, 370 reales de vell6n 
Clerc 941 11 Clerc 263. 090 11 11 11 

(cifras aprcx.) ( cifras aprcx, ) 

Fuente: elaboraci6n propia 
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GRAFICO 2 

COMPARACION DE LO DESAMORTIZADO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE Y EL MUNIC!PIO DE EL BONILLO 

Nl:JMERO 

P. de Albacete 3. 389 prop. 
El Bonillo 170 " 

EXTENSION 

5% 

P. de Albacete 200, OOO h. 
El Bonillo 13. 384 " 

RE MATES 

6, 7 °/o 2. 6 •/o 

P. de Albacete 86. 558. 760 reales de vell6n 
El Bonillo 2. 305. 460 11 11 11 

Fuente: Sim6n SEGURA y elaboraci6n propia. 
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PARA EL ROMANCERO ALBACETENSE, 1: 
GERINELDO Y LA CONDESITA 

. 
Por Francisco MENDOZA DIAZ-MAROTO 

Acogiendome a la hospitalidad de quienes hacen posible esta revista, 
inicio en el presente numero la publicaci6n de las versiones orales de ro
mances que voy reuniendo en colaboraci6n con mis alumnos. 

Pretendo asf llenar una laguna importante dentro de los estudios fol
kl6ricos de nuestra provincia, ya que lo realizado hasta el presente en 
este campo es minimo. Baste advertir que el Cancionero de la provincia 
de Albacete de Carmen lbal\ez1 incluye un solo romance, el de La her
mana cautiva (pag. 211), y que el Cancionero musical popular manche
go de Pedro Echevarria Bravo,2 que sf recoge mas romances (25 en 27 

I. Albacete, lmprenta Antonio Gonzalez, 1967. 
2. Madrid (Sociedad General de Autores), 1951. Digamos, de pasada, queen 

la pag. 98 alude a "romances que tuvieron su origen en esta bendita tierra cervanti
na, como el romance de Rochafrida [ ... ) y el popularisimo [ en el siglo XVII) de Vi
lla Reale". Enseguida al\ade el de Fontefrida. Tambien sostiene el origen manchego 
de estos romances Francisco Fuster (AportaciOn de Albacete a la literatura espaflo
la. Albacete, 1975, pags. 11-15), aunque en el nfun. 5 de "Al-Basit" (pag. 160) in
troduce un cauto "posiblemente". Lo cierto es que casi nunca podemos saber d6n
de y cullndo naci6 un romance tradicional. Vid. lo que dice Menendez Pidal sobre 
Rochafrida. [Rosaflorida] en su Romancero Hispdnico (Madrid, Espasa.Calpe, 1968, 
2~ ed.; en adelante citart! RH), I, pags. 265-266, y II, 13 y 50. Para Fontefrida 
puede verse RH, II, pags. 28, 69, 207, 256 y 325. Sohre Villa Reale, el estudio del 
mismo autor "La Serranilla de la ZllfZuela", en Poesia arabe y poesia europea (col. 
Austral, 1973, 6~ ed.), y RH, I, pags. 343-344, y II, 80, 84, 90 y 178; ademas, Jose 
Maria Alin, El cancionero espaflol de tipo tradiciona/ (Madrid, Taurus, 1968), pllgs. 
21:16-298. 
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versiones, entre ellos varios de ciego, con 29 melodias; algunos mas fue
ra de la secci6n de romances de su libro ), presta poca atenci6n a Albace
te y, de Ios romances que vamos a estudiar aqu!, s61o trae una versi6n 
de Gerineldo y dos de La condesita, toledanas las tres. Ailadamos que 
Echevarria investiga principalmente la provincia de Ciudad Real (56 lo
calidades, mientras que Albacete y Cuenca estan representadas con 12 
cada una, Toledo con 11 y Jaen con 9). No debo pasar por alto la muy 
meritoria labor de cantantes como Manuel Lara y-de algunos grupos 
"Folk", pero ellos, 16gicamente, se interesan mas por el folklore musical, 
y yo, en cambio, por el literario, representado principalmente por los ro
mances. 

Vemos, pues, que son muy pocas las versiones conocidas de romances 
tradicionales de nuestra provincia. Sin embargo, por aquf anduvieron a 
principios de siglo Manrique de Lara y Navarro Tomas, y hace unos 
treinta aflos Diego Catalan Menendez-Pidal y Alvaro Galmes de Fuente~ 
(vid. RH, II, pags. 299 y 304), quienes recogieron bastantes materiales 
romanc!sticos para el Archivo Menendez Pidal. Lo que ocurre es que es
tos materiales estan todavla ineditos en su mayor parte. Lo (mico publi
cado hasta ahora, de lo que a nosotros nos interesa, son las versiones del 
romance de Gerineldo, de La condesita y de parte de Ios romances riisti
cos y pastoriles. Dejando para otra ocasi6n estos ultimos, vamos a dedi
car las paginas que siguen a estudiar los dos romances citados, dando a 
conocer al mismo tiempo las versiones recogidas por mis alumnos para 
mi colecci6n, que ailadimos a las publicadas en el Romancero Tradicio
na/3 . De ellas daremos lista y mapa mas adelante. 

Es sabido que fue don Ramon Menendez Pidal quien mas y mejor es
tudi6 el riquisimo tesoro de nuestro Romancero. Y ello desde su viaje 
de luna de miel en 1900. Merece la pena reproducir sus palabras porque 
ilustran muy bien el importante momento hist6rico en que reapareci6 
en Castilla la tradici6n romanclstica oral de los tiempos modernos: "En 
mayo de 1900 hacia yo una larga excursi6n por el valle de! Duero, para 
estudiar la geograf{a del Cantar de Mio Cid. Acabada la indagaci6n en 
Osma, y deteniendome alll un dia mas para presenciar el eclipse solar 

3. Lo empez6 a publicar Men6ndez Pidal (Madrid, Gredos, 1957 y ss.) ayuda
do por su mujer Maria Goyri y varios disc{pulos que luego han continuado la obra, 
singulannente su nieto Diego Catabin (en adelante citan! RT). 
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que iba a sobrevenir, ocurri6sele a mi mujer (era aquel nuestro viaje de 
recien casados) recitar el romance de! conde Sol [o La condesita] a una 
lavandera con quien hablabamos. La buena mujer nos dijo que lo sabfa 
ella tambien, con otros muchos que eran el repertorio de su canto 
acompafiado de! batir la ropa en el rio; y en seguida, complaciente, se 
puso a cantarnos uno"4 • Era preciso, en !as pocas horas que nos queda
ban de estancia en Osma, anotar aquella musica y copiar aquellos ro
mances, primer tributo que Castilla pagaba al Romancero tradicional 
moderno" (ibfd., pag. 67). Posteriores hallazgos le llevan a sentar "co
mo principio seguro que el romance tradicional existe donde quiera que 
se le sepa buscar en los vastos territorios·en que se habla espafiol, portu
gut\s o catalan" (ibfd., pag. 68). 

Yo dudada de que la tajante afirmaci6n de Menendez Pidal continua
ra siendo valida en nuestros dfas. En 1974, sin embargo, empece a com
probar que el viejo maestro segufa teniendo raz6n, pues mis alumnos de 
Tarifa (Cadiz), donde yo trabajaba entonces, me trajeron algunas ver
siones orales de romances despues de pedirles yo que trataran de reco
ger materiales folkl6ricos. Cuando en 1976 dejt\ Tarifa tenfa ya cerca de 
50 versiones de unos 25 romances distintos, casi todas recogidas allf, y 
esto a pesar de que yo disponfa de poco tiempo debido a que prepara
ba oposiciones. Por otra parte, mis alumnos me fueron trayendo lo que 
buenamente encontraban, es decir, se trabaj6 sin instrucciones precisas 
ni "muestrario" o catalogo de fragmentos de romances. 

Al venir yo a Albacete pensaba que estas tierras no iban a tener la ri
queza romancfstica de !as que acababa de dejar. Sin embargo, pronto 
comenzaron a aparecer versiones orales de los romances mas conocidos, 
lo que me anim6 -ya con mas tiempo libre y mas experiencia- a redac
tar unas orientaciones que, tiradas a multicopista junto con una serie de 

4. Estas palabras forman parte de !as conferencias pronunciadas en la Colum
bia University de Nueva York en 1909 y editadas el allo siguiente en la rnisma ciu
dad bajo el tftulo El Romancero espaflo/. Nosotros !as tornamos de la reedici6n en 
el tomo XI de sus Obras Completas (Estudios sabre el Romancero. Madrid, Espasa
Calpe, 1973; en adelante citado ER), plig. 66. Menendez Pidal repiti6 este recuerdo 
allos despu6s casi con !as rnismas palabras en Como vivio y camo vive el Romancero 
(Valencia, "La Enciclopedia Hisplinica'', 1945), reproducido tambien en ER (la ci
ta, en la plig. 428). 
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fragmentos de romances, facilitaran a mis alumnos la recogida de mate
riales. 5 

Es to fue ya el curso pasado y, aunque no todos los alumnos que vo
luntariamente colaboraron tuvieron la misma suerte y pericia, lo cierto 
es que, en conjunto, Ios resultados fueron sorprendentes en cuanto al 
mlmero y la calidad de !as versiones recogidas, superiores con mucho a 
lo conseguido en los cuatro afios anteriores. La afirrnaci6n de Menendez 
Pidal segufa siendo valida en 1978 y prueba de ello son !as 300 versio
nes de unos 70 romances dis tin tos que hoy constituyen mi colecci6n. 
Aproximadamente la mitad son versiones de la provincia de Albacete y 
pueblos de Cuenca limitrofes con ella. Y pienso continuar con esta ta
rea (que probablemente sera la base de mi tesis doctoral), a cuyo fin he 
distribuido ya a mis alumnos un nuevo catalogo e instrucciones a mul
ticopista; los primeros frutos no se han hecho esperar. Debo decir tam
bien que, ademas de !as recogidas por mi mismo, han aportado versio
nes (aunque no de !as aqui publicadas) algunas muchachas de 8.0 de 
E.G.B. alumnas de mi mujer, yen el futuro puede ser muy valiosa la co
laboraci6n de los maestros.6 

5. La necesidad de! metodo viene reconocida par el mismo Menendez Pidal 
en el trabajo de 1945 citado en la nota anterior: "Esta recitaci6n recordatoria·de ver
sos es necesaria, porque cuando el Romancero yace aletargado en la memoria de! 
pueblo, si simplemente se pregunta por •<"romancesn,en general, nadie sabe lo que es 
un romance" (ER, pag. 431 ). Y afiade en nota a pie de pagina: "Para facilitar a los 
recolectores de romances la tarea de despertar el recuerdo, public6 Maria Goyri el 
opilsculo Romances que deben buscarse en la tradiciOn oral, 1907, .incluyendo Ios 
versos sugestivos de Ios romances que mas interesa recoger. El exito obtenido fue 
notable y el folleto fue rehecho en 1929". Anadamos que una refundici6n amplia
da fue publicada en 1945 par el Instituto Espanol de Musicologfa (Barcelona, C.S. 
J.C.). Menendez Pidal vuelve a tocar el tema de! metodo en otros Iugares de sus 
obras, par ejemplo al describir el "baile de tres" en !as Navas de! Marques (RT, VII, 
pag. 111). 

6. Con todo .. no hay que exagerar en cuanto a la vitalidad de! Romancero oral 
en nuestros dias. Este se bate en franca retirada ante el acoso de Ios medios de co
municaci6n y de !as nuevas formas de vida. De ahf que los editores del RT conside
ren una "traici6n necesaria" el fijar por escrito estos poemas orales, puesto que la tra
dici6n se empobrece dia a dia (VI, pag. 11). Yid. tambien lo que dicen a este res
pecto Ios participantes en el Primer Coloquio Internacional sabre El Romancero en 
la tradicion oral moderna ( trabajos reunidos en un volumen bajo este titulo editado 
por Diego Catalan, Madrid, 1972; en adelante citaremos RTOM), principalmente 
pllgs. 94, 117-118 y 136-137. Tambien toca el tema Menendez Pidal (ER, pllgs. 
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Me quedan por hacer, antes de entrar en el tema propiamente dicho, 
una serie de observaciones: 

I) Los materiales de este articulo -y los de los que le sigan si la di
recci6n de la revista lo permite y los lectores no lo impiden- pretendo 
que sean una modesta aportaci6n al conjunto de los que se vienen publi
cando desde hace aflos, como ya hemos dicho, en el RT. Hasta 1978 in
clusive han aparecido 11 volumenes, apenas una decima parte de los que 
seran necesarios para publicar todos los materiales que Menendez Pidal 
y Maria Goyri, y luego sus continuadores -singularmente Diego Cata
lan-, han ido acumulando en el Archivo Menendez Pidal con la inten
ci6n de abarcar el maximo posible de versiones de romances de todos 
los lugares donde se hable alguna lengua hispanica (vid. RT, I, pags. V
VIII). Menendez Pidal, si no logr6 realizar en vida, como hubiera sido 
su deseo, esta titanica empresa, consigui6 al menos ver aparecer los vo
lumenes I (1957) y II (1963). Ademas, se han publicado El Romance
ro judeo-espaflo/ en e/ Archivo Menendez Pidal, I-III (Madrid, Archivo 
Menendez Pidal, 1977) y otras obras complementarias de! RT. 

2) Por lo dicho, procuramos atenernos en lo posible a los "Crite
rios editoriales" de! RT (Ill, completados con los de! tomo VI}, y en 
consecuencia: 

a) "Organizamos la narraci6n en versos numerados de 16 s11abas 
(s11aba mas o menos) con cesura" (VI, pag. 14), aunque el lector co
rriente esta acostumbrado a la presentaci6n de los romances en versos 
octos11abos. Lo hacemos, entre otras razones, por economia de espacio. 

b) Cuando "falta" un verso o un hemistiquio, si representa un fallo 
en la memoria de! recitador reconocido por el mismo, lo reemplazamos 
por una Jinea de puntos suspensivos. Si el recitador no se percata de la 
omisi6n, es decir, si para el no falta nada, sup limos el verso o el pasaje 
con una linea de puntos entre corchetes. Sin embargo, dejaremos ta! 
cual los octos11abos sueltos que presenten continuidad de sentido con el 
verso precedente y el que le siga (VI, pag. 14). 

c) "Como nuestra edici6n tiene prop6sitos filol6gicos y literarios 
(y no lingiiisticos) !as realizaciones foneticas muy comunes o !as regio-

68-69, 382 y 437445). Mercedes Diaz Roig, por su parte, nos infonna de que "el 
corpus se ha reducido, en lo que se refiere a titulos, en relaci6n al Romancero vie
jo (unos 60 romances muy difundidos y unos 40 de escasa difusi6n)" (pr6logo a su 
edici6n de El Romancero viejo, Madrid, Catedra, 1976, pag. 19). 
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nales de ocurrencia regular (por ejemplo, en. castellano el yeismo, el 
seseo o ceceo, la aspiraciOn, la p6rdida de (II' J, en -d. y -ado, etc.) no 
se registran, a no ser que supongan una aiteraci6n para la medida de! 
verso o afecten a la rima. Cuando el colector habfa anotado alguna de 
estas caracteristicas fon6ticas, hemos mantenido en nota sus transcrip
ciones" (RT, Ill, pag. 11). 

d) "Nos hemos crefdo autorizados a puntuar seg(ln criterios perso
nales. Sin embargo, debemos confesar queen bastantes ocasiones hemos 
vacilado en la interpretaci6n sintactica de algunos pasajes. Dado el ca
nicter popular y oral de los .textos• y el hecho de que no podamos ya 
ofr al cantor o recitador, senl diffcil que nuestras decisiones hayan sido 
siempre acertadas" (ibid., pag. 12). 

e) Al principio de cada versi6n indicaremos "el lugar de donde pro
cede y aqu61 en que fue recogida, !as noticias que constan acerca de! 
cantor o recitador, el nombre de! colector [ ... J y la fecha en que fue 
anotada" (ibid., pag. 17). 

3) Tras el nfunero de cada versi6n7 indicaremos entre parentesis la 
rima o !as rimas que se dan en la misma, y cuando sean varias inln por 
orden de aparici6n. 

4) Por otro !ado, y puesto que nosotros publicamos un nfunero 
muy reducido de versiones, procuramos corregir un defecto de que sue
len adolecer casi todos los romanceros que han visto la luz hasta ahora: 
el de publicar los romances "a palo seco", sin notas. Nosotros sf vamos 
a ponerlas, aunque tratando de no aburrir con ellas al· lector y sf en 
cambio facilitarle la comprensi6n de los textos. De todos modos, el que 
desee profundizar en el tema encontrani !as oportunas referencias bi
bliognlficas. Cuando se trate de algUn rasgo o fen6meno que aparezca 
en varias ocasiones, lo explicaremos en nota s6lo la primera vez. 

Algunas notas senln personales y se referinin a determinadas palabras 

7. Para que no se confundan con las del RT, nwnenuemos nuestru 
wniones con I, II o III (seglin se trate de Gerineldo, La conderlta o el 
romance doble) seguido de gui6n y la cifra lrabe que corresponda. El 
RT encabeza con I. las veniones de Gerlneldo, con V. las de La conderi
ta (con VIII. las derivadas de la versi6n publicada por Menendez Piclal 
en su Flor nueva de romancer v•s [Buenos Aires, Espasa.Calpe Ar· 
FDtina, col. Austral, 1967, 16~ ed.); en _adelante ~itaremoa Flor) y con 
n. o VII. ( segl1n reproduzca la primera o la segunda parte) el romance do
ble. En todos los caaoa sigue la cifra lirabe conespondiente. 
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poco usuales8 , a deturpaciones evidentes, etc., pero no creemos necesa
rio explicar vulgarismos corrientes como pa 'para', ves 've', etc. Por otra 
parte, nuestros dos romances, debido a su interes y abundancia de ver
siones, han merecido varios estudios que nos ahorran mucho trabajo. 
Nosotros utilizaremos para algunas notas, aparte de los vohimenes 111-
VIII de! RT, el estudio de Menendez Pidal "Sohre geografia folkl6rica. 
Ensayo de un metodo" (Revista de Filologia Espallola, VII, 1920, pags. 
229-338), que se reedit6 junto con un trabajo de Diego Catalan y Alva
ro Galmes en el Anejo LX de la RFE (Madrid, C.S.l.C., 1954). Citare
por la reedici6n de ER. 

5) Mi deseo hubiera sido publicar juntas todas !as versiones de Ge
rlneldo y La condesita existentes en mi colecci6n, pero lo hace imposi
ble el caracter provincial de la revista. Prescindire, pues, de !as tres inte
resantes versiones de! romance doble que tengo recogidas en Tarifa y de 
otra de Baeza, aunque dare referencia de ellas. Voy a incluir, sin embar
go, varias de! Sur de Cuenca, ya que por un !ado son de pueblos (Sisan
te, Quintanar de! Rey y Casasimarro) situados a muy pocos kil6metros 
de! Hmite de nuestra provincia, y por otro estas versiones coinciden en 
sus rasgos esenciales con !as albaceteflas, pues, como veremos luego, Al
bacete y Cuenca pertenecen a una misma regi6n en 19 que se refiere a 
los romances objeto de nuestro estudio. 

6) No necesito insistir en !as dificultades de todo tipo que supone 
trabajar en una capital de provincia, lejos de los grandes centros de cul
tura en que puede disponerse facilmente de bibliografia sobre cualquier 
tema. Sirva esto como parcial disculpa de los defectos y omisiones que 
sin duda hay en estos paginas. 

7) Finalmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los 
alumnos que con tanta ilusi6n han buscado romances, singularmente a 
Esperanza Soler SanchIZ,excelente colaboradora, y a mi ~herrnano Juan, 
dlllujante de! mapa que incluyo despues. 

8. Como es 16gico, utllizo elDiccionario de la /engua espaflola de la Real Aca
demia (Madrid, Espasa.Calpe, 1970, 19~ ed.), citado DRAB. 
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I. ROMANCE DE GERJNELDO 

Este romance, quiza s6lo superado en difusi6n por algunos como De/
gadina1. La fe de/ ciego, etc. -aunque para verificarlo habra que espe
rar a que termine de publicarse el RT-, se funda, segiln Menendez Pi
dal, "en los legendarios amores de Eginardo, secretario y camarero de 
Carlomagno, con Emma, la hija de! emperador. El chocante detalle de la 
espada interpuesta en el !echo era un viejo simbolo jurfdico indicador 
de! respeto a la virginidad; el rey de! romance interpone su espada como 
expresi6n de un imposible deseo de proteger la pureza de su hija, y, a!• 
vez, como una acusaci6n y una amenaza" (Flor, pag. 54; acerca de la es
pada vid. tambien ER, pags. 239-240). 

De la forma simple de este romance se publican unas 550 versiones 
en los vohimenes VI y VII (1975) de! RT, y en el VIII (1976) unas 300 
de! romance doble Gerineldo y la condesita. lo que hace un total de 850 
aproximadamente, pero estas son "s6lo una minima parte de !as versio
nes memorizadas por los sujetos portadores de folklore durante Ios 150 
afios que aproximadamente dur6 la recolecci6n moderna" (RT, VI, pag. 
12). Ademas, no incluyen alguna publicada despues, como !as dos que 
aporta M~ Victoria Conde Saiz en su articulo "Algunas muestras de ro
mances recogidas en Sobrescobio".2 

Ciftendonos al romance simple -el doble se estudiara en el capftulo 
III-, diremos que se nos ha conservado en dos pliegos sueltos3 de! siglo 
XVI, reproducidos en RT, VI, pags. 25-29. EI pliego de Duran "ha se-

I. "Es, sin duda, el romance mas sabido en Espana y America" (R. Menendez 
Pidal, Los ron<Jnces de America y otros estudios. Madrid, Espasa-Calpe, col. Aus
tral, 1958, 6~ ed., pig. 165). µ, fortuna de! romance de Gerineldo en la litoratura 
se estudia en RT, VIII, pigs. 317-350. All{ puede verse c6mo se hizo proverbial la 
frase "mas galan que Gerineldos", y puedo aportar el dato de que en algunos luga
res, por ejemplo en Berzocana (Caceres). se usa el adjetivo gerineldo, -a ( que no fi. 
gura en el DRAE) con el sentido de 'ga13n, gallardo'. 

2. "'Archivum", XXV (Homenaje a la memoria de Carlos Claverfa). Oviedo, 
1915. pags. 205.215. 
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guido reeditandose, con variaciones, hasta epoca modema" (ibid., pag. 
29). Seguidamente recogen y dan facsfmilas de estas ediciones de! sig!o 
XIX (pag. 30-43 ), a !as que de be al\adirse la citada y reproducida por 
Joaquin Marco en su Literatura popular en Espana en los siglos XV/II 
y XIX (Madrid, Taurus, 1977), I, pags. 186-190. 

En cuanto a !as versiones orales de! romance, los editores de! RT dis
tinguen dos grandes zonas: una meridional o de! SE (en la que el rey 
despierta normalmente y pide sus vestidos), "dominante en los 2/3 me
ridionales de Espana" (VI, pag. 8), y otra de! NO (caracterizada por el 
sueno presago de! rey)4 , subdividida en cinco tipos5 • "Cada una de 
estas dos grandes divisiones se relaciona _con una de !as dos versiones 
viejas trasmitidas por los pliegos [de! XVI]; pero, insistimos, no derivan 

~ ' 
de ella" (ibfd., pag. 46), pues la tradici6n conserva mejor el desenlace 
primitivo. Como ya advirti6 Menendez Pidal en 1920, "la influencia de 
los pliegos sueltos en la tradici6n es insignificante"6 . 

Nuestras versiones confirman que !as "recogidas en el antiguo reino 
de Toledo y en la Mancha pertenecen tambien al tipo meridional" (RT, 
VII, pag. 56), de! que se nos da una versi6n facticia7 en VII, pag. 165, 
ndm. I. 435. Sin embargo, !as nuestras se apartan de ella en detalles im-

3. Son los que llevan los nt1meros 836 y 875 en el magistral Diccionario de 
p/iegos sueltos poeticos (sig/o XVI) de don Antonio Rodriguez·Moftino (Madrid, 
Castalia, 1970). El primero, de 1537, se conserva en la Biblioteca Nacional de Ma
drid, signatura R-2254, y puede verse facslmil de sus p8ginas primera y Ultima en 
RT, tras la pag. 32. El segundo, cuyo paradero se desconoce hoy, lo reprodujo 
Agustin Duran en su Romancero Genero/(Madrid, B.A.E., 1849), I, pags. 176-177. 
Yid., sobre ellos, RH, II, pag. 77. 

4. Vid. mapa de la repartici6n geografica de estas dos variantes en RT, VI, en
tre !as pigs. 184 y 185. 

5. Vid. mapa en ibld., tras la pag. 250. 
6. ER, pag. 253; vid. tambien la 322. Igualmente ha tenido escasa descenden

cia tradicional su versi6n factlcia de Flor, reproducida con un comentario en RT, 
VII, pigs. 262-264. Mejor fortuna tuvo, sin embargo, su versi6n de La condesita, 
a la que nos referiremos luego. Coia muy distinta de la tradicionalizaci6n de un ro· 
mance es su mera reproducci6n memorlstica (ER, pag. 204, nota). 

7. Se llama facticia la versi6n compuesta artificiosamente combinando ele
mentos de varias tradicionales. Las versiones facticias tienen gran utilidad para dar 
idea de !as peculiaridades de un romance en una determinada zona mas o menos 
grande, y !as utilizan a menudo los editores de! RT. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



30 

portantes (por ejemplo, la facticia comienza con 4 venos de El conde 
Oltnos). 

Del romance simple publica el RT 9 versiones albacetenses (mas I S 
del romance doble, del que luego trataremos), y ninguna del tercio sur 
de Cuenca. He aquf la lista de las de nuestra provincia, por orden alfa
betico de localidades, que pueden situarse en el mapa que acompaf!a
mos: 

Alcaraz: n11m. 1.340 (fragmento; RT, VII, pag. 84). 
El Bonillo: num. 1.337 (pag. 83). 
Munera: num. 1.336 (fragmento, pag. 82). 
La Roda: num. 1.335 (pags. 81-82, curioso final). 
Villarrobledo: num. 1.332 (pag. 79). 

" num.J.333 (fragmento, plig. 80). 
" nUm. I. 334 (p8p. 8()..81)8 . 

" num.-1.334 bis (pag. 81). 
" num. 1.334 ter (pag. 81). 

Nosotros publicamos a continuaci6n tres versiones ineditas: una de 
Albacete, otra de Peflarrubia y una tercera de Sisante (Cuenca). 

1-1 ({.o, d.o, f.o, e.a) 

Versi6n de Albacete dicha par Amparo Cortijo, de 73 aflos. 
Recogida para mi colecci6n par Adela Tebar Marqueflo en enero de 

1978. 

- Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido, 
2 qui6n te pudiera llevar tres horas a mi albedr!o1 • 

- Sel!ora, quiere usted burlarse2 porque yo soy su criado. 

8. Advierten los editores del RT que esta versi6n pertenece al tipo castellano 
viejo, por lo que quizli se trate de una versi6n "viajera". I.as dos que siguen son se
mejantes, seg6n el colector (que s61o recoge el comienzo). 
Versi6n 1-1. 

I. Vid. ER, P'gs. 238·239 y nota, 241-245 y mapa II tras la pag. 324 (tam
bi6n en RT, VII, mapita nlim. 4 tras la plig. 232). 

2. Hemistiquio eneasllabo. Quedaria con 8 sllabas enmendando quiere por su 
forma corta vulgar quie, pero no olvidemos que Men6ndez Pidal insiste mucho en el 
anisosilablsmo de los cantares de gesta y de los l'omances. Vjd., por ejemplo, RH, I, 
pligs. 86-89 y 107, y II, 49-52. Sirva estaadvertenciaparaloscasossemejantesque 
aparecenin en lo sucesivo y que ya no sef!alaremos. 
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EN LA PROVINCIA DE ALBACETE Y LA ZONA DE CUENCA LIMITROFE CON E;LLA 
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Gerineldo La condesita Romance doble 

I Versiones del RT " v ~ 
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4 - No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo hablo.3 

- Pues dfgame usted, sel'lora, a quc! hora es lo prometido.4 

6 - A !as doce de la noche, cuando papa5este donnido. 
A !as doce de la noche Gerineldo en el castillo 

8 con zapatillas de seda para no ser conocido.6 

- ;.Quien me ronda mi palacio, quitln me ronda mi castillo? 
10 - Gerineldo s(I, sel'lora, que viene a lo prometido. 

Se cogieron de la mano, en su cuarto se han metido, 
11 lle pusieron a jugar8 como mujer y marido. 

[ ......................................................................... ] 
Se despert6 la princesa con tres horas el sol salido: 

14 - Levantate, Gerineldo, levantate, duel'lo mfo, 
aue la espada de mi padre9 entre los dos ha donnido. 

16 -;.Por d6nde salgo yo ahora para no ser conocido? 
- Pues salte por el jardfn cogiendo rosas y lirios. 

18 El rey, que no ignora nada a su encuentro ha salido: 
- ;,D6nde vienes, Gerineldo, tan triste y desconocido? 10 

20 - Pues yo vengo del jardin cogiendo rosas y lirios. 
- No me engal'les, Gerineldo, que con la infanta has donnido. 

22 - Mliteme usted, sel'lor rey, si el delito he cometido. 
- No te mato, Gerineldo, pues has de ser yemo mfo. 

24 - Tengo juramento hecho con la Virgen de la Estrella11 : 

3. No es frecuente el cambio de rima en este pasaje del romance. 
4. En el original convenido, luego tachado y escrito encima prometido. Sob re 

la hora de la cita, vid. ER, pags. 231-232. 
5. Aunque esta palabra la sentimos como modema y poco lfrica dentro de! 

contexto en que aparece, seg6n J. Corominas (Diccionario etimo/ogico de la lengua 
espaflo/a. Madrid, Gredos, 1976, 3~ reimpr.), III, pag. 649b, "como nombre fami
liar e infantil de! padre lo registra yaAut. [ el Diccionario de Autoridades )e induda
blemente sera tan viejo coma el idioma." Aparece en otras versiones, principalmen
te andaluzas. 

6. Deberia ser sentidillo o ''para no hacer ruidillo". 
7. Estaria mejor soy. 
8. N6tese el eufemismo, en la linea de la moralidad que caracteriza a los ro

mances espal'loles frente a las baladas francesas, segiln Menendez Pidal (ER, pligs. 
23 y 371, y RH, II, pag. 340, etc.), aunque no siempre es as{, coma puede compro
barse en otros romances. Yid. sobre esto Braulio do Nascimento "Eufemismo e 
Cria~o Poetic• no Romanceiro Tradicional" (RTOM, pags. 233-275), sobre todo 
laa pligs. 243, 246-253 y 260-263. 

9. Yid. lo que decimos sobre la espada en la introducci6n a este romance. Fal
ta en nuestra versi6n (par eso colocamos puntos suspensivos) el descubrimiento de 
los amantes por el rey y la colocaci6n de la espada entre ambos. 

10. Debe ser descolorido, como en 1-2, etc. Sabre el encuentro con el rey y la 
disculpa de Gerineldo, vid. ER, pig. 229. 
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con la mujer que haya donnido, de no cuanne con ella.12 

26 - Fuego, fuego a Gerineldo, fuego, fuego a la cabeza, 13 

que no ha querldo cwnpllde la palabra a la princela. 

1-2 (l.o) 

Versi6n de Peflamlbia (ayuntamiento de Masegoso) dicha por Agusti
na Garrido, de 60 aflos, que lo aprendi6 de ofrlo cantar. 

Recogida para mi colecci6n por Encarnaci6n Marin Mansilla en mayo 
de 1978. 

- Gerine\do, Gerineldo, mi camarero pulido, 
2 iqui6n me ronda mi palacio, quh!n me ronda mi castillo?1 

- Soy Gerineldo, seifora, que vengo a lo prometido. 
4 iA qw! hora o en que tiempo se cumple lo prometido? 

- Entre 1as doce y la una, mientras mi papa dormido. 
[ ............................................................................... ] 

6 "iC6mo mato a Gerineldo, si Jo cne desde nillo; 
c6mo mato a mi hija infanta [ .................................. J ? 

8 Pondre la espada por medio pa que sirva de testigo" . 
Al refrior3 de Ja espada la nilla so ha removido. 

10 - Levlintate, Gerineldo, Ievantate, carillo mfo. 

I I . Sohre este juramento, que Menendez Pidal considera una adici6n nacida en 
el Centro de la Peninsula, vid. ER, pligs. 236-238 y notas, 245-246 y mapa I tras la 
pag.324. 

12. Este detalle se encuentra no s6lo en la mayoria de las versiones de Gerinel
do, sino tambien en otros romances viejos, por ejemplo en el n6m. 139 de Ja Prima
vera y flor de romances de F. J. Wolf y C. Hofmann (reedici6n d,p Menendez Pelayo 
en su Antolog(a de poetas /fricos caBte/lanos [Madrid, 1899~ VIII, pig. 256): 

"No quiero hacer, caballeros, para mi cosa tan fea 
en tomar yo por mujer la que tuve por manceba." 

13. Esta manera de mandar matar a Gerineldo no laencuentro en ninguna ver
si6n de! RT. La Unica que se le parece algo es la n6m. I. 394, de la provincia de Ca
ceres (VII, pigs. 131-132): 

"Fuego, en fuego Gerineldo, que le corten Ja cabeza". 
Lo normal, en los casos de final desgraciado ( que son los menos), es que el rey 

mande cortar la cabeza al paje·, como en J-3. 
Versi6n 1-2. 

I . En este verso y los tres siguientes se mezclan los dos dialogos que en Ja ge
neralidad de las versiones van separados, como puede verse en Ja anterior (J-2). 

2. Sobre 1as dudas del rey (pliego de Duran), vid. ER, pags. 228-229. 
3. Derivado de frior (ant. 'frfo') no registrado por el DRAB. Aparece res

frior en la versi6n n6m. II. 147, de Munera. 
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q11e la ellJ>llda de mi padre entre los dos se4 ha donnido. 
12 ·- iYor d6nde me in!, sellora, para no ser conocido? 

- Voto por to.dos los jardines cogiendo rosas y llrios. -
14 - iDe d6nde vienes, Gerineldo, tan triste y descolorido?5 

- Yengo de todos los jardines cogiendo rosas y lirios. 
16 - Una rosa de mi agrado en mi color la has escogido. 6 

[ ................................................................................. ] 
1-3 (i.o, e.a) 

Yersi6n de Sisante (Cuenca) dicha por Sofia Jimenez, de 74 allos, 
que vive en la Residencia de Ancianos de Albacete. 

Recogida para mi colecci6n por Jose M.!l Guizan Moreno, Andres Mo
rales Cabanes y Jeslls Perez Calatayud en marzo de 1978. 

- Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido, 
2 qui6n te pillara una noche, tres horas de mi albedrfo. 

- Como soy vuestro criado, sellora, os burlais corunigo. 
4 - No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo, 

gue entre las doce y la una se ha de hacer lo prometido, -
[, ...................................................................................• ] 

6 El rey, que al acecho estaba, a Gerineldo ha cogido,1 

ha tirado de la espada y entre los dos la ha metido. 
8 AI refrescar de la espada la infanta se ha sorprendido. 

- Levantate, Gerineldo, que los dos somos2 sentidos, 
10 que la espada de mi padre entre los dos se ha perdido. 

- iPor d6nde me in!, sellora, para no ser conocido? 
12 - Yete por esos jardines para no ser conocido 

cogiendo rosas y lirios. 3 

14 Ill rey, que al acecho estaba, a Gerineldo ha cogido: 
- LDe d6nde vienes, Gerineldo, tan triste y descolorido? 

16 - Yengo por esos jardines cogiendo rosas y Jirios. 

4. Quedar{a mejor sin este se, aunque aparece cone! en otras versiones, como 
la n11rn. II. 265, de La Habana. 

5. Yid.ER,pag.229. 
6. Hemistiquio estropeado que no hace sentido. 

Yersi6n I-3. 
1. Este verso se repite desput!s en el 14, y es al]{ donde mejor cuadra con el 

contexto. 
2. !!{6tese el arcalsmo de este so mos, que hoy ser{a estamos. 
3. Este deberia ser e1 segundo hemistiquio del verso anterior, que repite, di

riamos que por lnercia, parte de la pregunta de Gerineldo. Yid. lo que a este respec
to decimos en la observaci6n 2) b ). 
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- No me niegues, Gerineldo, que con la infanta'has dormido. 
18 - Mliteme, mi buen sellor, que yo he sido vencido. 

Perd6neme, mi buen sellor, [ ............................................ ] 
20 - No te asuates, Gerineldo, que te he criado de nilio, 

[...................................... . ............................................. ] 
- Tengo promesa hecha a la Vilgen de la Estrella: 

22 La dama que no adoro, no me caso con ella. 
- Que prendan a Gerineldo, que le corten la cabeza.4 

II. ROMANCE DE LA CONDESIT A 

Este romance, tambien llamado El conde Sol o El conde Flores, per
tenece al grupo de los de tema odiseico junto con La vuelta de/ navegan
te y El conde Ant ores ( descendiente de! juglaresco El conde d'lrlos o 
Dirlos, el mas largo de todo el Romani:ero con sus 683 dieciseisflabos). 
En los tres se desarrollo el mismo tema: "la llegada de! esposo [en La 
condesita, la esposa], a quien se daba por muerto, a tiempo de impedir 
la nueva boda de su c6nyuge" (RT, III, pag. 5). Los dos primeros de! 
grupo han dejado poca descendencia tradicional y no tenemos recogi
da ninguna versi6n de ellos. 

La condesita es "una creaci6n tardfa del romancero castellano, en 
que se combinan motivos procedentes de otros romances espafioles de! 
ciclo" [odiseico] (ibid., pag. 5). Es un romance-cuento (RH, I, pags. 
63-64), lo que pudo influir en que no fuera recogido en las colecciones 
del sigio XVI, que estimaban mas los romances-dialogo. Menendez Pidal 
afinna que "no es muy antiguo: era desconocido en Espalla en el siglo 
XVI; no pertenece a la poesfa indfgena, sino a la tradici6n comun con 
otros pueblos. Un canto semejante se conserva en el norte de Italia, en 
Inglaterra y otros paises" (Flor, pag. 192). Sin embargo, en RH, I, pag. 
39, dice que "debi6 ser compuesto en el siglo XVI", y en ER, pag. 283, 

4. Desenlace caracteristico, aunque no exclusivo, de laregi6nmurciana(RT, 
VIII, pag. 163). Se da igualmente en Andalucia (Sevilla, C6rdoba, vid. yersi6n fac
ticia mlrn. I. 435, en RT, VII) y en otras provjncias como Alicante, Avila, Balea
res, Caceres, Ciudad Real, Cuenca, Le6n, Urida, Logrollo,Lugo, Murcia, Oviedo, 
Palencia, Santander, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora. 
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que "debi6 nacer entre los siglos XV y XVI en la zona vecina al mar Me
ditemineo, en cuyos extremos catabin y marroqui se conservan hoy !as 
versiones mas arcaicas. Naci6 probablemente a imitaci6n de algUn canto 
de! norte de Italia, si bien el tema aparece hoy mejor poetizado en el ro
mance". Yid. tambien ER, pags. 257-258. 

"En el romance de La Condesita los papeles de! conde y la condesa 
son iilversos que en el romance de El Conde Dirlos: el, y no ella, es 
quien se desposa nuevamente (no suele llegar a hacer!Ql, y ella, y no el, 
quien evita, con su oportuna llegada, que el nuevo matrimonio reempla
ce definitivamente al antiguo. La inversi6n de papeles elimina la rivali
dad caballeresca entre los dos maridos; en su lugar hallamos una tierna 
escena, en que la esposa abandonada recobra a su olvidadizo marido co
mo premio a la fidelidad heroica y a su solfcita peregrinaci6n. 

"Pero estas profundas diferencias de actitud ante el tema unitario de 
la Boda estorbada, no impiden que entre los dos romances haya una fn
tima relaci6n de parentesco'' (RT, IV, pag. 9; vid. tambien ER, pags. 
76-77 y 214). 

En cuanto a la difusi6n geografica de! romance, es muy conocido en 
la Espafla peninsular y entre los sefardfes de Marruecos, pero ignorado 
por los de Oriente, al parecer, y muy escaso en Portugal, Canarias y 
America. Su gran difusi6n es 16gica, pues "hereda, por un !ado, el empa
que caballeresco de El Conde Dirlos y, al mismo tiempo, envuelve el te
ma en una atm6sfera de delicado Iirismo, mas asequible a la sensibilidad 
de !as generaciones modemas" (RT, III, pag. 6). Afiadamos que "la ex
traordiilaria popularidad de! romance de La Conde#ta ha dado Iugar a 
un curioso fen6meno, a la difusi6n oral de ciertas versiones de! romance 
impresas en Ios siglos XIX y XX" (ibid., pags. 11-12). Vamos a aludir a 
ellas enseguida. 

De La condesita como romance aislado se publican 323 versiones en 
el vol. IV (1970) de! RT, yen el V (1971-72) 265 versiones como se
gunda parte de Gerineldo, a !as que deben al'iadirse 4 7 entre versiones 
impresas y orales derivadas de ellas. 1 En total unas 650, pues algunos 
nllmeros estan duplicados o triplicados en el RT. 

Este total se divide en cuatro grupos (RT, IV, pag. 10): 

1. Recogidas en RT, V, pigs. 209-259. Interesan sobre todo !as derivadas de 
la facticia de Flor (n6m. VITI. 11, con 67 versos), entre las que hay varias de nuestra 
provincia, como veremos. 
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a) Las "independientes", que representan la tradici6n mas vieja. 
b) Las agrupadas en tipos regionales,2 de mayor modernidad. 
c) Las unidas al romance de Gerlneldo. 
d) Las divulgadas por la imprenta. 
Ninguna de !as versiones ha sido recogida en el tercio sur de Cuen

ca, lo que da mayor interes a !as nuestras. Por lo que se refiere a Alba
cete, el RT publica 9 versiones de! romance simple, 15 de! doble y 6 di
vulgadas por la imprenta. He aquf la lista,3 por orden alfabetico de lo
calidades: 

A) Verslones de La condesita solo (en RT, IV): 

Barrax: nfun. V. 233 (pigs. 208-210).4 

Lezuza: nfun. V. 234 (pAg. 211). 
La Roda: nfun. V. 232 (pAg. 208). 
Villarrobledo: nfun. V. 211 (pigs. 196-197). 

" nfun. V. 212 (variantes, pig. 197). 
" nfun. V. 228 (pAgs. 206-207, 39 versos).• 
" nfun. V. 229 (variantes, pig. 207). 
" nfun. V. 230 ( " pAg. 207). 
" nfun. V. 231 (fragmento, pAg. 208). 

Todas ellas comienzan "Ya se publican las guerras, ya se mandan 
publicar", como !as de Cuenca (excepto la V. 236, que sustituye Ya por 
Hoy). 

B) Versiones del romance dobl.e, 5 publicadas, como !as divulgacio
das por la imprenta, en RT, V: 

2. Son seis, entre ellos el toledano, que incluye !as provincial de Albacete y 
Cuenca (ibid., pag. 11). En !as p'8s. 196-197, con el n6m. V. 213, flgura la veni6n 
facticia repi:esentativa del tipo toledano, con 34 versos. Por cierto que Menendez Pi
dal se i:efiei:e el arcafsmo de !as vellliones manchegas (como !as de Barrax y Lezuza) 
y conquenses, lo que le hace pensar que ''Cuenca podr{a ser una de !as comarcas 
que primero i:ecibi6 el romance, irradiado acaso desde Valencia" (ER, P'8s· 283-
284). 

3. Sellalaremos con un asterisco !as veniones m6a perfectas. Vid. tambi6n 
nueatro mapa. 

4. Excelente veni6n i:ecogida por Tomh Navarro Tomh en 1907. Tiene 36 
versos y el colector allade una intei:esante nota seg6n la cual se cantaba este roman
ce en la temporada de! azafmn. Vid. tambien \lff, II, pag. 373. 

S. T'nganse en cuenta ademu lu veniones VII. 131 (facticla i:epreentativa 
de la tradici6n toledana, murciana y aragonesa mayoritaria, con 69 versoa) y VII. 
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Alcaraz: nfun. VII. 141 (plig. 112, 38 versos). 
" nfun. VII. 142 (plig. 112, 39 versos). 

El Bonillo: nfun. VII. 143 (pligs. 112-113, 58 versos).• 
" " nfun. VII. 144 (pligs. 113-114, 50 versos). 
" " nfun. VII. 145 (plig. 114, 42 versos). 

Mesones: nfun. VII. 139 (pligs. 110-111, 50 versos). 
" nfun. VII. 140 (pligs. 111-112, 59 versos). 

Munera: num. VII. 146 (pligs. 114-115, 67 versos).• 
" nfun. VII. 147 (pags. 115-116, 67 versos). 

Villarrobledo: num. VII. 148 (plig. 116, 52 versos). 
" num. VII. 149 (pligs. 116-117 y nota, 43 versos). 
" num. VII. 150 (variantes, plig. 117). 
" num. VII. 151 ( " plig. 117). 
" num. VII. 152 ( " pags. 117-118). 
" num. VII. 153 ( " pag. 118). 

C) Versiones divulgadas por la imprenta: 6 

Alcaraz: nfun. VIII. 17 (RT, V, pags. 236-137). 
" ntim. VIII. 18 (variantes, pag. 23 7). 

Munera: num. VIII. 19 (pags. 237-238). 
" n(Jm. VIII. 20 (variantes, pag. 238). 

Povedilla: ntim. VIII. 43 (pags. 250-251. Es de! romance doble, 
como advertimos en nota). 

San Pedro: num. VIII. 21 (variantes, pag. 239). 

Hay tambien una versi6n de "La Mancha"7 tomada de Echevarria 

132 (facticia representativa de la tradici6n murciana, 62 versos), respectivamente 
en pigs. 102-104 y 104-106. Se vuelven a publicar en el vol. VIII, pligs. 160-163. 

6. Se trata de la "incorporaci6n de! tema de La Condesita al romance vulgar 
de Gerineldo y Enildas, difundo por los pliegos sueltos modemos" (RT, V, pag. 
209). Seguidamente, hasta la pag. 259, se resenan y estudian estas versiones. Nos in
teresan sobre todo !as procedentes de la facticia de Flor, ya citada, que llevan los 
nUmeros VIII. 14-16 (pags. 233-255), todas ellas de La condesita s61o, excepto la de 
Echevarria (a la que aludimos en la nota sjguiente), la nUm. 43, de Povedilla ( que 
empieza con dos versos de Gerineldo y otros dos de El conde Olinos), y !as dos si
guientes, que no son de nuestra provincia. Casi todas comienzan "Grandes guerras 
se publican en/por la tierra y en/por el mar". 

7. Es de Tembleque (Toledo). Los editores de! RT la dan como sin Jugar por
que no ae percatan de que Echevarria, aunque no indica la localidad al dar sus ver-
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(pags. 413-415, melodfa en la 261), que recogeelRTconelnfun. VIII. 
25 (pags. 241-242). 

Nosotros damos a continuaci6n cuatro versiones inMitas: una de 1)
razona de la Mancha, otra de Casasimarro (Cuenca) y dos de Quintanar 
del Rey (Cuenca), todas ellas de! romance simple, ya que el doble se es
tudiara en el capitulo siguiente. Las cuatro llevan rima uniforme en a, 
por lo que no la indicaremos en cada versi6n. 

11-1 

Versi6n de Tarazona de la Mancha dicha por Ramona Tevar, de 40 
aflos. 

Recogida para mi colecci6n por Esperanza Soler Sanchiz en mayo de 
1978. 

Esta version la creo, si no derivada de la facticia de Flor, sf al menos 
influida por ella en los dos primeros versos y en una serie de rasgos que 
sefialare en !as notas. De todos modos, tiene 16 versos menos que la fac
ticia y se aparta de ella en varios detalles que nos hacen considerarla tra
dicional, al menos parcialmente. Tambien podrfa tratarse de una version 
"viajera". Apuntemos finalmente que en vez de Flor puede haber influi
do la version de Echevarria, que deriva de ella, u otro texto. Comparese 
con la num. V. 201, de la provincia de Badajoz (RT, IV, pags. 189-191). 

Grandes guerras se publican por la tierra y por el mar 
2 y al conde Flores1 lo nombran por capitan general. 

- ;,Cuantos dias, cuantos meses debes estar por alla? 
4 - Deja los meses, condesa, por al\os debes contar.

Pasan los tres y los cuatro, nuevas de! con de no hay, 
6 ojos de la condesita no cesaban de llorar. 

Un dia estando en la mesa2 su padre le empieza a hablar: 
8 - Nuevas de! conde no hay, nueva vida tomaras. 

siones, les pone un nilmero ( el de la melodia) y para localizarlas hay que acudir, con 
ese nilmero coma referencia, al {nclice de cantores. Ya en el vol. VIII si se da la 
localizaci6n de! Gerineldo de Echevarria (pags. 400401, melod{a en la 253), nilm. 
I. 329 ter, que es de mi pueblo natal, Villa de don Fadrique (Toledo). Por otra parte, 
el RT no recoge la versi6n de La condesita publicada por Echevarria, que es de El 
Romera! (Toledo). 
Versi6n 11-1 

I. Yid. ER, pag. 259. 
2. Yid. ER, nota 4 de la pag. 259 (referencia a Barrax). 
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Duques y condes te piden, hija, te debes casar. 
10 - Padre, cartas en mi coraz6n tengo3 de que Flores vivo esta, 

no lo quiera el Dios del cielo que yo me vuelva a casar. 
12 Dame licencia, mi padre, para el conde ir a buscar. 

- La licencia tienes, hija, mi bendici6n ademas.-
14 Anduvo siete reinados el con de sin encontrar, 

_y ya harta la romera a un castillo fue a asomar. 
16 ''Si aqut!I castillo es de moros ellos me cautivanin , 

mas silo es de cristianos ellos me remediaran'"'. 
18 Va andando la romera y con un vaquerito fue a encontrar: 

- Vaquerito, vaquerito, te quisiera preguntar: 
20 L de quio!n llevas tantas vacas, todas de hierro5 y sellal? 

- Del conde Flores, senora, que en aquel castillo est&. 
22 - El conde Flores tu amo, iquien lo trajo por act? 

- De la guem vino rico, mallana se vs a casar. 
24 &tan muertas 1as gallinas y est8n amasando el pan,6 

y mucha gente convidada de lejos llegando van. 
26 - Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad, 

por el camino mas corto me debes de encaminar .-
28 Y ya llep la romera, con el conde vs a encontrar: 

- iMe da limosna, buen coode, por Dios y por caridad? 
30 Se echa la mano al bo1sillo y un real de plata le da. 

- Pua tan grande senor poca llmosna es unreal.-
32 Abriendose de arriba abajo el habito de sayal: 7 

- iNo me conoces, buen conde? Mira si conocerls 
34 el bidal"de seda verde que me diste pa esposar~

AI ver aquel vestido el conde cay6 hacia atrlis, 10 

3. Vid. ER, pig. 260 (Barrax, Lezuza ... ) y mapa III tras la pig. 324. 
4. Vid. ER, pig. 279 (variante del NO, seg11n Menendez Pidal, lo que puede 

confirmar, como otros rasgos a que aludimos en notas posteriores, su procedencia 
de Flor). 

5 . Esta palabra deberia ir precedida de un. 
6. Vid. ER, pig. 274 (variante propia del NO). 
7. Vid. ER, ma pa Itras la pig. 324. 
8. Deformaci6n de brial 'vestido de seda o tela recia que usaban las mujeres, y 

el cual se ataba a la cintura y bajaba en redondo hasta los pies'. La colectora !rans· 
cribe vidal, y para la recitadora significa ''una especie de say6n o falda larga de se
da". Sohre brial, vid. ER, pigs. 289-290 (vsriante del NO), 263 y nota. 

9. Aqui usado con el sentido de 'ilesposar, casarse', que no registra el DRAE. 
En realidad se trata, masque de un cambio semllntico, de la conocida y frecuentisi
ma perdida de la consonante inicial en palabras que empiezan por el prefijo des-. 
Aparece la!nbien en la version siguienle yen la de Mesones del RT, nlhn. Vil. 139. 

JO. Suele decirae "cay6 mortar'. Vid. ER, pig. 264 (Barrax, Lezuza ... ). 
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36 y all{ est& la ncma en un alto ventanal. 11 

- Malhaya la romerica, no la podrU ohidar, 
38 que viendo una romerica, siempre la vu a abrazar. 

- No la maldig8is ninguno, que es mi murr natural. 
40 Con eDa me marcho a mi tierra, con ella 1 , sellores,Juedad, 

que tos amores primeros son muy malos de olvidar. 

II-2 

Versi6n de Casasimarro (Cuenca) dicha por Francisca Simarro, de 60 
aftos. 

Recogida para mi colecci6n por M~ Pilar Mondejar Carrillo en febre
ro de 1978. 

Ya se publican !as guerras, ya se mandan publicar, 
2 que al rey-conde 1 se lo Devan de capitan general. 

Los ojos de la condesa no se enjugan de Dorar. 
4 - Si a tos siete allos no vengo, condesa, puedes casar.

Ya van tos siete anos andados, corriendo los ocho van, 
6 y estando un dia en la mesa su padre comenz6 a hablar: 

- Hija, ;.c6mo note casas? -Padre, ;,que me habla usted ta!? 
8 Tengo una carta en mi pecho que et rey-conde vivo estt. 

Padre, ;.me da usted licencia para salirlo a buscar? 
to - Hija, la licencia tienes y tambien la libertad, 

ponte gal ones de oro y tambi6n rico say al, 2 

12 ·ves de villi.ta en villi.ta, ves de tugar en lugar.-
y a ta entradita del monte y a la salida del mar 

14 me3 encontre unos pajecitos, pajecitos pajezar .4 

- ;.De qui6n son esos caballos
5 l:··············· .. ············• l? 

11. Para este verso y el siguiente, vid. ER, p,gs. 275-276 y nota. Probablemen
te falta aqui algUn verso. 

12. Debia ser "con Dios", pero se repite por inercia la f6rmula del primer he
mistiquio. 

13. Yid. ER, plig. 266 (variante del NO, como dice tambi6n en RH, p,g. 243). 
El verso figura en la ve!Sl6n facticia leonesa, nfun. VII. 191 del RT. 

1. Aparece aqu{ la denominaci6n ''rey-conde", tan extrana pero tan caracte
rlstica de las ve!Slones manchep de este romance y del doble: vid. ER, plig. 259, 
nota 3 (Lezuza, Barrax, Torrejoncillo del Rey [Cuenca:],etc.). RH, II, plig. 317, cita 
un romance de Canarias que empieza ''Preso Devan al tey-conde". 

2. La colectora escribe sayar, que es lo que pronunci6 la zecitadora. 
3. Por un momento, y en contra de la generalidad de 1as ve!Slones, se introdu

ce aqui la primera persona. 
4. Palabra inventada para completar el verso y conseguir la rima. 
5. Yid. ER, pap. 261 y 288. 
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16 - Son del rey-conde, sei\ora, que esta mandado a esposar. 
- iEstli muy largo6 ese pueblo? - Una legua corta esta.-

18 Ha dejado de correr y principiado a volar; 
llega a la puerta de! conde 

20 a pedir una limosna, sale el conde y se la da. 
- jOh, que ojos de condesa! 7 iQue no me conoces ya?8 

22 Sale la novia a la puerta y comienza a preguntar: 
- iEs uste el diablo9 , sei\ora, o lo ha venido a tentar? 

24 - Ni soy el diablo, sei\ora, ni lo he venido a tentar, 
que el rey-conde es mi marido y me lo vengo a llevar. 10 

26 La came que teng4is muerta comerla o echarla en sal, 
el pan que teng3is cocido de limosna podeis dar11 , 

28 las joyas y los anillos de besos y abrazos van 12 .-

II-3 

Version de Quintanar del Rey (Cuenca) dicha por Florencio Rutz, de 
38 afios. 

Recogida para mi coleccion por Esperanza Soler Sanchiz en marzo de 
1978. 

Esta version y la siguiente presentan la particularidad de haber sido 
recitadas por hombres. Lo normal es que reciten !as mujeres, que con
servan mayor caudal romancfstico y son mas faciles de entrevistar. 

"Ya se publican las guerras, ya se van a publicar, 
2 el rey-conde es mi marido y se lo van a llevar. 

6. Significa aqui 1ejos', acepci6n muy corriente en el habla vulgar pero no re
cogida por el DRAE. 

7. Vid. ER, plig. 267 (variante de! SE: Barrax, Lezuza ... ) y mapa III citado. 
8. Norrnalmente es el conde quien no reconoce a la condesita. iHabra que 

poner este hemistiquio en boca de ella? 
9. Vid. ER, pag. 289 (variante del SE) y mapa III citado. 

10. Vid. ER, plig. 269 (variante del SE). Este verso suele ser el Ultimo del ro
mance. 

11. Sohre estas ironias finales, vid. ER, pligs. 268 y 273 (variante del SE: Ba
rrax, Lezuza ... ) y mapa III citado. 

12. Yid. ER, pag. 169 (variante del SE: Barrax ... ). Este verso, frecuente como 
final del romance, me .recuerda una costumbre de mi pueblo, y seguramente de 
otros: cuando una novia es dejada por el novio suele negarse a devolver a este los 
regalos que le habia hecho, y lo justifica con la frase "Lo dao, por Jo practicao". 
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Tres ailos lleva de guerra y tres que me quedanin" 1• 

4 - Si a los seis afios no vuelvo, condesa, te puedes casar.
Pasarlin2 los seis aftos, camino 'los siete va; 

6 un dia estando en la mesa su padre le empez6 a hablar: 
- LC6mo note casas, hija, c<'!mo note casas ya? 

8 - Padre, nd me miente uste eso ni a Dios lo permita, 3 

tengo una carta en mi pecho que el rey-ronde vivo esta. 
10 Si usted me da la licencia para marcharme a buscar ... 

- La licencia ya la tienes y tambien la libertad. 
12 Ponte el vestido de seda, encima el manto 'sayal,4 

ves de ciudita5 en ciudita, ves de lugar en lugar.-
14 Se encuentra con los caballos que lie van a pasear. 

- <De quien son esos caballos que llevliis a pasear? 
16 - Del rey-conde son, sei!ora, que lo van a desposar. 

- ,i. Cullnto estarll esa ciudita, cullnto estarll ese lugar? 
18 - Una legtiecita larga6 , me parece que no hay mas.

La pobre adelanta el paso con deseos de llegar, 
20 llega a la puerta del conde con su garrote a llamar: 

- Conde, conde, una limosna, que Dios te lo pagarll.-
22 Sale la moza adentro 7 con un pedazo de pan. 

- Yo no quiero esalimosna, con el conde quiero hablar.-
24 Sale el conde desde adentro con un pedazo de pan. 

- Poca limosna traes, conde, para la que me tienes que dar. 
26 ·- <De d6nde es usted, mi vieja? - De la Espaila natural. 

- lConoces a la condesa? l Viva o muerta o c6mo est:i? 
28 - A tus pies la tienes, conde, para lo que quieras mandar. 

- Oh, que ojos de ramera,8 en mi vida he visto ta!. 
Version 11-3 

1. En esta version el comienzo normal se ha modificado para ponerlo en boca 
de la condesita, con lo que el romance gana en dramatismo. Sin embargo, el verso 3 
uo casa con el contexto. 

2. Deberia ser pasaron. 
3. No tiene sentido ni hace rima. Podria enmendarse por "Dios no lo permiti· 

nf.". 
4. Aquf se prepara con claridad el posterior reconocimiento por el vestido ba

jo elsayal (vid. ER, pag. 263 y nota), aunque luego no ocurre asi eh nuestra version. 
5. Diminutive inusitado de ciudad, justificable por razones metricas y de si-

metria sintactica. 
6. Quedaria mejor corta, como en 11-2. 
7. Deberia ser "de adentro"". 
8. Sic .. Curiosa confusi6n con romera, que es lo que deberia decir. La palabra, 

naturalmente, ha sido comprobada con todo cuidado en la segunda y tercera recita· 
ci6n. Aparece ramera en la version n6m. VII. 70 de! RT, de la provincia de Granada, 
y ramerita en una versi6n de! romance doble citada en ER, ·pag. 262, ilota, de la 
provincia de Valladolid. 
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30 - Silos habras visto, conde, sf los habras visto ya; 
tres hijos tienes conmigo, no me los puedes negar.-

32 El conde al oir aquello al suelo cay6 mortal.9 

Sale la novia de adentro como un penito a ladrar: 
34 - iEs uate el diablo, sellora, o lo viene uate a buscar? 

- No soy el diablo, sellora, ni Dios lo permita tal, 
36 que el rey-conde es mi marido y me lo vengo a llevar. 

El vino que teng&is traido lo podeis entabemar, 10 

38 el pan que tenglis cocido a los pobres podeis dar, 
las joyas y los anillos en besos y abrazos van, 

40 que el rey-conde es mi marido y me lo vengo a llevar. -

II-4 

Version de Quintanar del Rey 1 (Cuenca) dicha por Julian Escribano, 
de 43 aflos. 

Recogida para mi colecci6n por Esperanza Soler Sanchiz en mayo de 
1978. 

Ya se publica la guerra, ya se manda publicar 
2 que el hijo del rey, sell ores, 2 se ha tenido que marchar. 

- Condesa, si a los ocho allos no vuelvo3 tU te puedes marchar4 .-
4 Ya se pasan ocho allos y para los nueve van; 

un dia estando comiendo su padre le hablaba ya: 
6 - lPor que note casas, hija, por que no te casas ya, 

si el hijo del rey-conde sabe Dios vivo no esta? 

8 ~~~i~-~~~ilid~.d~·;d~···~·~~~;;;;~·;;;;·iri~i~·~ia1. 
ves de villita en villita, ves de ciudad en ciudad.-

10 A la entrada de un monte y a la salida de un lugar 
se encuentra con unos caballos que vienen a apacentar. 

12 - iDe quien son esos caballos que vienen a apacentar? 

9. Vid. ER, plig. 264 (Barrax, Lezuza, etc.). 
10. Esta palabra no figura en el DRAE, pero por el contexto debe significar 

'vender en (o a) una tabema'. Aparece en las versiones del RT nUnieros VII. 139 y 
140, de Mesones, en la V. 242 (provincia de Castell6n), V. 253 (provincia de Gua· 
dalajara) y VIL 131 (facticia representativa de la tradici6n toledana, murciana y ara· 
gonesa mayoritaria). 
Versi6n 11-4 

1. Sobre versiones varias de un mismo lugar, vld. ER, pligs. 281-283. 
2. En la primera recitaci6n dljo rey-conde. 
3. En la primera recltaci6n dijo ven&0. 
4. Debe decir CtUllT. 

S. Veno omitido en la prim era recitaci6n y recordado en la segunda. 
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- Son del hijo del rey-conde, sefiora, que hoy se manda esposar, 
(, ................................................................................................ ] 

14 ·_La condesa de Olivares6 lviva o muerta, c6mo esta? ·. 
- A sus pies arrodillada y a sus manos voluntad. 

16 - Soy el hijo del rey-conde, sefiora, que hoy me mando esposar7 .-

Ill. EL ROMANCE DOBLE DE GERINELDO Y LA CONDESIT A 

Seglin advierten los editores de! RT, !as contaminaciones de unos ro
mances con otros son muy frecuentes, cosa que confinna mi experien
cia personal de colector de romances tradicionales. En el caso que ahora 
nos ocupa, ya decfa Menendez Pidal que "es muy antigua la tendencia a 
afiadir el romancede Gerineldo con otros" (ER, pag. 236). La contami
naci6n "de mayor arraigo tradicional consiste en convertir el romance 
de La Condesita en «segunda parte·· :de! romance de Gerineldo. Conoce
mos centenares de versiones de! romance doble" (RT, III, pag. 9). Efec
tivamente, en los volinnenes Vy VIII publican unas 275. 

"La existencia de un solo romance, que empieza con el tema de Geri
neldo y concluye con el de La Condesita, no supone, sin embargo, que 
los dos romances se hayan fundido en una estructura de tema Unico (co
mo en otros casos de contaminaci6n); !as dos «partes_».del romance con
servan su independencia" (VIII, pag. 9). De ahf que !as publiquen sepa
radas, aunque nosotros, que damos a conocer un ninnero muy reducido 
de versiones, hemos preferido hacer con ellas un apartado especial y pu
blicarlas ta! como !as recitaron los sujetos portadores de folklore. 

Digamos, de pasada, que, seglin nos advierten los editores de! RT li
neas mas arriba, "la independencia de! romance de Gerineldo y la Con
desita respecto al romance aut6nomo de Gerineldo es menor que res
pecto al romance aut6nomo de La Condesita". 

En cuanto al origen de esta innovaci6n, est:i "en Andalucfa y en la 

6. El titulo nobiliario se debe probablemente a contaminaci6n de! romance 
Carmela o La ma/a suegra, pues aparece en algunas versiones que de et tengo recogi
das. De todos modos, tambien lo encuentro en la versi6n de La condesita mim. V. 
163 (RT, IV, plig. 154), de Las Navas de! Marques (Avila). Otra posible expllcaci6n 
del titulo seria el "conde Olivos" que aparece on la versi6n n6m. V. 37 (ibid., pag. 
SO), de Santander, seguramente por intlujo de El conde 0/lnbs. 

7. Final estropeado y trunco. 
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provincia de Murcia" (ER, pag. 296), y la "yuxtaposici6n de los dos te
mas se ha propagado a otras regiones de Espana y ha alcanzado tambien 
a la tradici6n sefardf de Marruecos" (RT, V, pag. 9), tributaria de la an
daluza en muchos otros casos. En el vol. VIII se nos dira que "la moda 
meridional de cantar en!azados los dos romances de Gerinaldo y la Con
desita ha alcanzado hasta el extrema occidental de Galicia" <oag. 306)1

• 

Ahora bien, lcuando se produjo esta innovaci6n? suele consi-
derarse relativamente moderna ("tardfa" dice ER, pag. 297), pero Al
varo Galmes opina en 1971 que "tal vez sea esta la forma mas antigua y 
originaria" (RTOM, pag. 119). La raz6n que da es que la canci6n de ges
ta francesa Hom et Rimel "coincide sustancialmente con los romances 
empalmados de Gerineldo y la Boda estorbada" [o sea, La condesita.) 
(ibid., pag. 120). 

Por lo que respecta a nuestra region, "en los reinos de Toledo y Mur
cia el romance de Gerineldo y la Condesita es tambien muy popular. 
Nuestra colecci6n comprende siete versiones de Murcia (donde no cono
cemos independientemente el romance de La Condesita), quince de Al
bacete, siete de Ciudad Real, una de Toledo y cuatro de Cuenca. En to
das las versiones, los motivos y variantes de origen andaluz compiten 
con motivos y variantes caracteristicos del romance aut6nomo de La 
Condesita tal como se canta en la region" (RT, VIII, pags. 159-160). Se
guidamente vuelven a incluir las versiones facticias a que aludimos en el 
capftulo anterior. 

Vemos, pues, que nuestra provincia es la mejor representada, con 
quince versiones cuya localizaci6n ya indicamos pero que hemos de re
petir aquf porque, como sabemos, el RT publica separadas las dos par
tes (sellalaremos primero entre parentesis el mlmero de la primera parte, 
publicada en RT, V): 

Alcaraz (VII. 141): mlm. II. 141 (RT, VIII, pag. 172).2 

" : mlm. II. 141bis(pag.173).3 

" (VII. 142): m1m. II. 142 (pags. 173-174).4 

1. Yid. mapa de la difusi6n del romance doble en RT, VIII, tras la pag. 369. 
2. El juramento se hace aqui por ~I Cristo de la Estrella, yen la n6m. II. 149, 

de Villarrobledo, "por mi Dios y mis estrellas". 
3. Nota de los colectores: "Sigue la Boda [La Condesita], pero no la sabia". 

Por tanto, como la nfun. II. 147 bis, no esta publicada en RT, V. 
4. Empieza con unos versos de El prisionero, como muchas otras versiones, 

principalmente andaluzas. 
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E!Bonillo(VIl.143): m1m. Il.143 (pag. 175).5 

" " (VII. 144): num. II. 144 (pag. 176). 
" " (VII. 145): num. II. 145 (pags. 176-177). 

Mesones (VII. 139): num. II. 139 (pags. 170-171). 
" (VIl.140): num. II. 140(pags. 171-172). 

Munera (VII. 146): num. II. 146 (pags. 177-178).* 
" (VII. 14 7): num. II. 14 7 (pags. 178-179). • 
" : nU.m. II. 147 bis (pag. 179).6 

Povedilla (VIII. 43): nilm. II. 142 bis (pags. 174-175 y nota). 
Villarrobledo (VII. 148): num. II. 148 (pag. 180). 

" (VII. 149): nilm. II. 149 (pags. 180-181 y nota). 
" (VII. 150): num. II. 150 (variantes, pag. 181). 

Nosotros vamos a publicar a continuaci6n cuatro versiones ineditas: 
una de Albacete, otra de Quintanar de! Rey, otra de Villarrribledo y una 
cuarta de Sege. Ademas haremos referencia a otras cuatro versiones de 
nuestra colecci6n que no publicamos par no ser de esta regi6n. 

III-I (f.o, e.a, d) 

Versi6n de Albacete dicha por Ines Martinez Pina, de 75 afios. 
Recogida para mi colecci6n por Leonor Gonzalez Garcia, Juana Lo

pez Moreno y Pilar de la Sota Garzon en abril de 1978. 

- Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido, 
2 quien te pillara esta noche tres horas en mi adonnido, 1 

- Como soy criado vuestro, sefiora, os burlliis conmigo. 
4 - No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo: 

a las diez se acuesta el rey, a las once esta dormido, 
6 entre las doce y la una podras rondar mi castillo.-

Tres vueltas le dio al palacio, tres vueltas le dio al castill~; 
8 con zapatillas de seda para que no sea sentido. 

5. Empieza con unos versos de El conde O/inos, lo mismo que las que llevan 
los ninneros II. 139, 140, 142 bis y 149, asi como otras de diversas provincias, prin· 
cipalljlente andaluzas. 

6. Nota de los colectores: ''La recitadora sabia el resto del romance, pero se 
fue sin decirlo". 
Versi6n III-1 

1. Aqu{ utilizado como sustantivo y con el .sentido de 'donnitorio', que no 
registra el DRAE. 

2. Vid. ER, pags. 227 y 234-235. 
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A la Ultima escalera3 la princesa lo ha sentido. 
JO - iQuien ha sido ese anogante, quien ha sido ese atrevido4 

que a mi puerta llega y llama sin tener ningUn motivo? 
12 - Ni soy ning(Jn arrogante ni soy ninglin atrevido, 

que es tu amante Gerineldo que viene a lo prometido.-
14 Lo ha agarrado de su mano y a su cuarto lo ha metido, 

empezaron a jugar como mujer y marido. 
16 En medio de lajuguesca5 los dos quedaron donnidos. 

El rey, que queria vestirse, no encontraba su vestido: 
18 - Que llamen a Gerineldo como mozo mas querido.

Unos dicen: - No esta aqui.- Otros dicen: - Ha salido6 .-

20 El rey, que estaba en sospecha, al cuarto 1a infanta ha ido 
~ los encontr6 dunniendo como mujer y marido. 

22 'La espada pongo por medio pa que sirva de testigo 
,Y no me puedan negar Jo que mis ojos han visto". 

24 Al helor de la espada la princesa lo ha sentido. 
- l.evlintate, Gerineldo, levantate, amor querido, 

26 que la espada de mi padre entre los dos ha donnido. 
- iPor d6nde saldre yo ahora que no sea descubrido 7 ? 

28 - Salte por esos jardines cogiendo flores y lirios, 
y site llama mi padre te haces 108 desentendido.-

30 El rey, que estaba en sospecha, al encuentro le ha salido: 
- iDe d6nde vienes, Gerineldo, tan triste y descolorido9 ? 

32 - Yengo de esos jardines cogiendo flores y lirios, 
y el clamante10 de una flor mi color se la ha comido. 

34 - No me niegues, Gerineldo, que con la infanta has donnido. 
- Mateme uated, mi sei\or, si delito he cometido. 

36 - No te mato, Gerineldo, que te crie desde nii\o, 
Y si mato a la princesa mi reino sera perdido I I • 

38 Mai\ana os casare y os buscare padrino, 
y os pondre en una casa como mujer y marido. 

3. Vid. ER, pligs. 233-235. 
4. Sobre los insultos de la princesa a Gerineldo, vid. ER, pag. 255 y nota. 
5. Derivado de jugar no registrado por el DRAB y que significa 'juego'. 
6. Sobre este pasaje, vid. ER, pag. 224. 
7. Esta fonna aparece en· multitud de versiones por descubieno para facilitar 

la rima. 
8. Deberia sere/. 
9. Verso recordado en la segunda recitaci6n. 

JO. Palabra que no registra el DRAE (iderivado de clamar?) y que signitlca 
aqu! 'perfume'. Suele decirseftvgancia (vid. mapa en RT, VII, traa la pig. 232),y es 
probable que fragante sea el origen de este clamante. Por otra parte, rolor funciona 
aqu! como femenino. 

J l. Eate verso nonnalmente se incluye en el episodio de 1as dudas de! rey. 
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40 - Juramento tengo hecho con el Cristo12 de la Estrella: 
mujer que duerma conmigo de no casarme con ella. 

42 - A la guem te has de ir, a la guem te he de echar13 
.

Ya publicaron la guem, ya vuelven a publicar, 
44 a Gerineldo lo llevan de teniente capitan14 . 

- Si a Ios siete allos no vengo, nil!a, te puedes casar.-
46 Pasa uno, pasan dos, detnis de Ios siete van; 

un dia estando en la mesa la princesa ech6 a llorar. 
48 - iPor que lloras, hija mia? iEs que te quieres casar? 

- Tengo una carta en mi pecho donde Gerineldo esta, 
50 y si usted me da el permiso le tengo que ir a buscar. 

- EI penniso tienes dado, nilla, te puedes marchar, 
52 no te eches por la ennita ni tampoco por posa.-

A la entradita de un rio y a la salida de un mar 
54 se encuentra un ganado vacuno, lo llevaban a apacentar. 

- Pastorcito, pastorcito, por la Santa Trinidad, 
56 ide quien es ese ganado que llevllis a apacentar? 

- Es de! conde Gerineldo, mallana se va a casar. 
58 - Te dare un dobl6n de a ocho15 si me pone16 en su portal.

Le ha dado un dobl6n de a ocho y le ha puesto en su portal, 
60 ha pedido una limosna y le1 7 ha dado un real. 

-Oh, que limosna mas corta para la que me has de dar. 
62 - iEs usted aquella chica 11 que yo me deje alla? 

- Yo soy aquella chica que usted se dej6 alla.-
64 Cayo redondito al suelo con una angustia mortal, 

...ie la otra seilora como loquita arfora 19
: 

66 - iEs uste el diablo, sei!ora, que lo ha venido a ten tar? 

12. Lo mas general es '1a Virgen de la Estrella". Encontrarnos Cristo, sin em
bargo, en versiones de Is provincias de Almeria, Avila, Badajoz, Burgos, Caceres, 
Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, Le6n, Logrol!o, Murcia, Sevilla y Tole
do, ademas de en Tanger. Otras variantes son "el Cristo de una estrella" (mim. II. 
134, de Lorca [Murcia]), "el Cristo de los llicios" (nllm. J. 373, de Las Navas de! 
Marques [Avila]), "el Cristo de !as Yedras" (nllm. II. 84, prolincia de Granada), 
"el Cristo de! Desengallo" (nllm. II. 179, provincia de Valladolid), etc. 

13. Con este verso se consigue muy bien el engarce con el romance de La Con
desita, que empieza ahora. 

14. Disparatada graduaci6n militar que en las dem'8 versiones suele ser "capi
tan general". Sin embargo, encuentro la misma en la versi6n nllm. V. 242, de la pro
Wicia de Castell6n. 

15. Yid. ER, pag. 288. 
16. An6malo cambio de! tU al usted, o bien simple aspiraci6n de la -s final. 
17. Deberia ser la, por referirse a la condesita. 
18·. Modemizaci6n poco feliz. 
19. Palabra que no registra el DRAE. Seglin la recitadora, significa 'alborota

da'. 
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- Ni soy el diablo, sefiora, ni lo he venido a tentar, 
68 que el rey-conde.es mi marido y me lo he venio a llevar. 

El vino que habeis comprado lo podeis embotellar, 
70 y la came que habeis comprado la podeis echar en sal, 

que el rey-conde es mi marido y me lo vengo a llevar.-

111-2 (i.o, a) 

Version de Quintanar de! Rey (Cuenca) dicha por Jesus Lopez Tala
ya, (a) "Pita", de 56 ai'ios. 

Recogida para mi coleccion por Esperanza Soler Sanchiz en marzo de 
1978. 

- Gerineldo, Gerineldo, mi carnarero ha revenido 1 , 

2 ~·i~·~~~~·~~~~i~··~i·;~~:···~·i~.d~~~·~~t;,:·d~;;;;id~~. 
a la una Gerineldo dando vueltas al castillo, 

4 con zapatitos de seda para no ser descubrido. 
- iQuic!n es este atrevido, quien me ronda mi castillo4 ? 

6 - No soy nlngUn atrevido, que vengo alo prometido.
Se la5 coge de la mano y al cuarto se la5 ha metido, 

8 y a eso de la media noche los dos quedaron rendidos. 
El padre, que se ha enterado, al cuarto infantil6 ha ido, 

10 ha dejado la espada 
entremedias de los dos para que sean descubridos. 

12 - l.evlintate, Gerineldo, levlintate, esposo mio, 
que la espada de mi padre con nosotros ha dormido. 

Version III-2 
1. En la primera recitaci6n dijo ''mi camacho". Deberia ser Hmi camarero pu

lido", pues lo que dice el recitador no tiene sentido. 
2. Deberia ser "se acuesta", pero quedarfa el hemistiquio eneasilabo, lo que 

en la mayoria de las versiones no ocurre por ser la hora ]as diez. Tambien puede in
terpretarse en el sentido de que Gerineldo, como paje de! rey, lo acuesta o le ayuda 
a acostarse. 

3. En la primera recitaci6n dijo durmiendo. 
4. Por menos engo~oso, he agrupado en este verso y en el siguiente cuatro 

octosilabos que, por ser portadores de rima y haber otros intermedios en la mayo· 
rfa de !as versiones, constituyen todos ellos segundos hemistiquios. Interrogado el 
recitador, no record6 nada mas. 

5. Deberia ser lo como en !as otras versiones, pues la 16gica pide que sea la 
princesa, mejor conocedora de los aposentos, quien coja a Gerineldo y lo guie. 

6. Curioso ejemplo de etimologia popular debido a la asociaci6n con infanta. 
El primer hemistiquio coincide con el de! verso 16. 
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14 - iPor donde salgo yo ahora para no ser descubrido? 
- Por la puerta de! jardin cortando !lores y lirios.-

16 El padre, que se ha enterado, al encuentro le ha salido: 
- iDonde vienes, Gerineldo, tan blanco y descolorido? 

18 - Una rosa de cien hojas mi color se lo ha comido. 
- No me mientas, Gerineldo, que tu con mi hija has dormido. 

20 - No lo mate usted, mi padre, mandelo a tierras extrafias 7 .

Se fue para seis ai!os y para los siete va. 
22 - Dtime la licencia, padre, para Gerineldo ir a buscar.-

[ .................................................................................. ] 
Se ha vestido de romeria8 y para la romeria va. 

24 - iDe quien es este ganado que mira que gordo esta? 
- Es de! sei!or Gerineldo, que mafiana va a esposar. 

26 - Por una planchita de oro9 lleveme hasta su portal.-
[ ................................................................................... ] 
- iDe quien son esos ojos10 

28 tan dukes y tan hermosos que no he visto jarnas? 
- TU silos has visto, pero note acordaras, 

30 que tu en mi carna has dormido y en mi mesa has comido pan, 
y los hijos que me has dado ya dicen papa y mama 11 . -

111-3 (f.o, e.a, a) 

Version de Tarifa (Cadiz) dicha por Isabel Rodriguez Garcia, de 53 
afios. 

Recogida para mi colecci6n por Josefa Sanchez Trivii!o en 1976. 
No la publicamos porno ser de nuestra region. Tiene 55 versos. 

7. Se pierde la rima en este verso, que sirve de enlace con La Condesita. For
mulas semejantes encontrarnos en !as versiones V. 138, de La Union, y VII. 136 y 
137, de Cartagena. Puede ser modificacion de la variante (poco frecuente) en que la 
infanta pide a Gerineldo por marido (vid. ER, pag. 235). 

8. Seria mas apropiado romera. 
9. lgnorarnos si este detalle sera fruto de la irnaginacion popular o estara ba

sado en el uso real de planchitas de oro como moneda, cosa que no parece probable. 
Planchas de oro aparecen en unas cuantas versiones de la provincia de Almeria (RT, 
nilmeros VII. 87, 93, 94, 96, 99 y IOI). 

10. Este octosilabo queda solo, en rima con el primer hemistiquio del verso si· 
guiente. 

11. El desenlace de esta deficiente version queda en suspenso. Sobre este wti· 
mo verso, vid. ER, pag. 287. 
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• • • 
Es frecuente, y antigua (vid. ER, pll.g. 235), la costumbre de antepo

ner a Gerineldo unos versos de El conde Olinos (a menudo contaminado 
por El Infante Arnaldos, vid. Flor, pll.g. 115). En el RT se publican, si 
no he contado mal, 75 versiones de este tipo, mas 95 del romance do
ble, localizadas por toda Espafla: Ciudad Real, Murcia, Almeria, Avila, 
Granada, Jaen, Lugo, Malaga, Orense, Oviedo, Valladolid, Zamora, etc. 

La version que publicamos seguidamente, de Villarrobledo, se parece 
mas a la del mismo lugar recogida por Catalan-Gahnes (RT, num. II. 
148), que carece de los versos iniciales de El conde Olinos, que a la II. 
149, la cual sf los tiene. De las simples de Villarrobledo solo la "viajera" 
(nUm. I. 334) carece de los versos iniciales de El conde Olinos. 

III-4 (a. 6, 1. o, e.a, a) 

Version de Villarrobledo dicha por Carmen Fernandez Calero, de 45 
aflos. 

Recogida para mi colecci6n por Caridad Haro Fernandez en enero de 
1978. 

Mallanita mallanita, mallanita de San Juan 1 

2 sale, sale Gerineldo con su caballo a la mar. 
Mientras el caballo hebe el rey-conde echa un cantar 

4 que !as aves que pasaban se paraban a escuchar. 
- Gerineldo de mi vida, Gerineldo de mi amor, 

6 qui6n te tuviera esta noche solos en mi habitaci6n. 
- iF.s eso verdad, seflora? iA qu6 hora es lo prometido·1 

8 - A lasdiez se acuesta el rey, a !as once esta dormido, 
entre !as doce y la una puedes rondar mi castillo.-

10 Entre !as doce y la una, Gerineldo de camino 
con zapatitos de seda para no hacer mucho ruido. 

12 Al subir !as escaleras la condesa2 lo ha sentido. 
- l Qui6n es ese picar6n, quien es ese atrevido 

I. Para el concepto de contaminaci6n, vid. RT, III, pag. 10. En esta obra em
plean la cuniva para los versos contaminados, excepto en los versos ''viajeros" y los 
motivos procedentes de otros romances que no afectan estructuralmente al texto. 
Sohre la maflana de San Juan se ha escrito mucho: vid., por ejemplo, J. Marco, op. 
cit., l, pags. 214·216. 

2. Sin duda hay aqui influjo de la segunda parte, pues normalmente es prin
cesa, y mas abajo _se la llamara infanta. 
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- i. Quien es ese picar6n, quien es ese atrevido 
14 que entre !as doce y la una quiere rondar mi castillo? 

- Es el conde Gerineldo, que viene a lo prometido.-
16 Lo ha cogido de la mano, se lo ha entrado a su dormido3 , 

se agarraron a luchar como mujer y marido 
18 y fueron a despertar tres horas el sol salido . 

.\ eso de la media noche el rey los ha4 oido. 
20 "Si mato a mi hija la infanta mi reino tengo perdido, 

y si mato a Gerineldo i.qui<!n va a cuidar de este nillo5 ? 
22 Pongo la espada por medio que me sirva de testigo". 

- Levantate Gerineldo, que ya somos descubridos, 
24 que la espada de mi padre entre los dos ha dormido. 

- ;,Por d6nde me echar!a yo para no ser descubrido? 
26 - Echate por los jardines cogiendo rosas y lirios. -

- ;,Que te pass, Gerineldo, que estas tan descolorido? 
28 No me lo puedes negar que con la infanta has dormido; 

para mallana a estas horas podre preparar padrinos. 
30 - Tengo juramento hecho a la Virgen de la Estrella 

de mujer que yo gozara, de no casarme con e~. 
(, ....................................................................... ~I 

32 Ya pasaron siete allos, los ocho llegando estan. 
- Si me diera usted permiso para salirle a buscar ... 

34 - El permiso tlenes, hija, y tambien la h"bertad.
De dia por los caminos, de noche por la ciudad6 , 

36 a la bajada de un puente cruza una hermosa vaca. 
- ;,De quren es esa vacada con tanto hierro y sellal7 ? 

38 - Es de! conde Gerineldo, mallana se va a casar.-
Al olr estas palabras cay6 al suelo mortal8 • 

[... ..... ..................... . ............................. .] 

3. Aqui sustantivo con el sentido de 'dormitorio', que no registra et DRAE. 
Si recoge, en cambio, dormida 1ugar donde se pemocta' (acepci6n 4, localizada en 
Andaluc!a y Am6rica Meridional). 

4. Deberia ser habra. 
S . El rey debe referirse al supuesto nillo que acaban de engendrar los dos 

amantes. 
6. Seguramcnte ha influido aqui el verso "de nochc por los caminos, de dia 

por los jarales" de! romance segundo de Gaiferos (Primavera, mim. 172; reedici6n 
de Menendez Pelayo, cit., IX, pag. 59). 

7. Esta expresi6n, en vez de la 16gica "toda de un hierro y sellal'', es quiza la 
mas corriente, pues aparece en !as versiones facticias andaluzas (n0meros V. 243 y 
VII. 17 y I 8), extremellas (VII. I 04 y I OS) y toledana, mun:iana y aragonesa mayo
ritaria (VII. 131). lgual en la de Mesones (n0m. VII. 139). 

8. Corrientemente es "al suelo cay6 mortal", y en la mayoria de !as versiones 
esto le ocurre a Gerineldo. 
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40 'lia salido Gerineldo y una moneda le da. 
- Que poco es eso, rey-conde, para lo que soHas dar. 

42 - Que ojos de condesa tienes, en mi vida he visto ta!. 
- Silos has visto, rey-conde, pero no te acordaras, 

44 en cama has dormido junto y en mesa has comido pan 9 • 

Al oir estas palabras 
46 ha salido la otra novia como una llueca espanta10 . 

(, .................................................................... 1 
- El pan que teng&.is comprado a los pobres podeis dar, 

48 Jos garbanzos en remojo para Pascua 'Navidad 11 , 

Gerineldo es mi marido y me lo vengo a llevar.-

III-5 (d, i.o, d) 

Versi6n de Sege (ayuntamiento de Yeste) dicha por Juliana Moreno, 
de 38 ailos. 

Recogida para mi colecci6n por Rosa M,• Jimenez Cifuentes en no
viembre de 1978. 

- Mallanita, mailanita, mailanita de San Juan, 
2 saca tu caballo al agua a la orillita del mar1 .

Mientras el caballo hebe la dama le echa un cantar2 : 

4 - No bebas agua, caballo, no bebas agua, animal, 
que esta salada y salobre y a pique de reventar3. 
[ ........................................................................ ] 

6 - Como criado vuestro soy, de mi os quereis burlar4 • 

9. Muy parecido en la versi6n de El Bonillo nfun. VII. 143: "en cama dormis
te junto y en mesa comiste pan". 

10. Expresi6n identica en otra versi6n de Villarrobledo (mim. VII. 148) y pa
recidas en El Bonillo (mim. VII. 143, "gata espanta") y Almagro (nfun. V. 224, 
"gallina encrespa" y VII. 159, "gallina encresta"). 

ll. Casi igual en la version de El Bonillo citada (nfun. VII. 143): "los garban
zos en remojo para Pascua y Navidad". 
Versi6n III-5 

1. No se sabe quien habla, ni a quien, aunque se supone que es a Gerineldo. 
2. La lnfanta se dirige al caballo, como en !as versiones de Mesones (nfun. II. 

140), Povedilla (II. 142 bis), Terrinches (provincia de Ciudad Real, nfun. II. 154), 
Lorca (provincia de Murcia, nfun. II. 134), etc. En otras no queda claro si la infanta 
habla al caballo o a Gerineldo. 

3. lncoherencia que, sin embargo, se da tambiOn en las versiones de Lorca, 
Mesones y Terrinches, ya citadas. 

4. Responde Gerineldo a la proposici6n de la lnfanta, olvidada en nuestra ver
si6n. N6tese que la rima nose cambia hasta el verso 8, que por otra parte queda des
plazado y como resto de la version mas comun, que inicia con el el romance. 
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- No me burlo, Gerineldo, que te digo la verdad, 
8 Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido4. 

- iA que hora vendre, sellora, a cumplir lo prometido? 
10 - A !as doce o a la una, que mi papa este dormido.-

A !as doce o a la una Gerineldo ya ha venido 
12 y se agarran de la mano como mujer y marido. 

A otro dia por la mallana preguntait 'por Gerineldo5 • 

14 Unos dicen: - No est& a~i.- Otros dicen: - Se ha salido.
y el rey don Pedro Sabio en el cuarto se ha metido 

16 :y ve que estan acostados como mujer y marido. 
"Pondre la espada por medio para que sirva de testigo". 

18 Y al reflejo de la espada 7 la dama se ha estremecido. 
- Levantate, Gerineldo, levantate, esposo mfo, 

20 que la espada de papa entre los dos ha dormido. 
- iPor d6nde me ire, sel!ora, para no ser conocido? 

22 - Vete por esos jardines cogiendo rosas y lirios.~ 
Y el rey don Pablo Sabio al encuentro le ha salido: 

24 - iA d6nde vas, Gerineldo, tan triste y descolorido? 
- Yengo por estos jardines cogiendo rosas y lirios. 

26 ,- No me nigues Gerineldo, que con la infanta has dormido. 
- Mliteme uste o lo que quiera, un delito he cometido. 

28 - Note mataie, que.te crie desde nil!o, 
pero site desterrare desde aqui a siete reinos8 .-

30 'Pasan uno, pasan dos, los siete corriendo van, 
y le pide permiso al padre para salirle a buscar. 

32 ~ Permiso le tienes, hija, puedes salirle a buscar.-
Y se encuentra a un ganadero con mucho hierro y sel!al: 

34 - •De quien es ese ganado con tanto hierro y sei!al? 
- Es del conde Gerineldo, mal!ana se va a casar. 

5 . Verso suelto que quiebra la continuidad de la rima. 
6. lgnoramos de d6nde ha salido este nombre. Quiz& lo de Sabio sea recuerdo 

de Alfonso X y se haya considerado que cuadra bien al rey del romance. Este hemis
tiquio es muchas veces "El rey, como lo sabia", y de aqui puede proceder tambien 
el Sabio o Sabio. 

7. Curiosamente, la infanta despierta "al reflejo" y no por el frfo de la espa-
da, que es lo normal. · 

8. Desenlace que s6lo encuentro en dos versiones de! romance doble, una de 
Jaen capital (mlm. II. 48: ''pero si te esterrare mas alla de siete reinos") y otra de 
la provincia (mlm. II. 4 7 bis: "Te echare mas alla de siete reinos"). Ademas, presen
tan alguna semajanza los desenlaces de las versiones II. 102, de la provincia de Al
meda, y II. 172 (provincia de Valencia). 
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36 Ve y pide una limosna, que juro que te la dan9 .-

Ha pedido una limosna y se ha puesto a darle un real. 
38 - Gerineldo, Gerineldo, 

que poca limosna es esta para la que acostmnbras a dar. 
40 - iEres mujer o demonio? De m{ os10 quen!is burlar. 

- No me burlo, Gerineldo, que soy tu esposa natural. 
42 Los garbanzos a remojo, el pan amasado esta, 

me voy con Gerineldo, que es mi esposo natural.-

III-6 (a, f.o, a.a, a) 

Versi6n de Baeza (Jaen) cantada por Isabel Mul'ioz, de 68 al'ios. 
Recogida para mi colecci6n (grabada en "cassette") por Rosa M!I 

Jimenez Cifuentes en noviembre de 1978. Tiene 46 versos y el comien
zo de La Condesita esta contaminado por el romance de Delgadina. No 
la publico aqui, lo mismo que !as dos siguientes, por no ser de nuestra 
regi6n. 

Otra particularidad presenta el romance doble: es frecuente, sobre to
do en Andalucfa, anteponerle unos versos de El prisionero. Encuentro 
en el RT I 0 casos en el Gerineldo simple y 39 en el doble, entre ellos la 
versi6n nUin. II. I 42, de Alcaraz, la facticia representativa de ciertas ver
siones sevillanas (nUin. VII. 18) y otras de !as provincias de Cadiz, Al
meda, C6rdoba, Mlilaga, Baleares, Orense, Teruel, etc. A continuaci6n 
doy noticia de una versi6n inedita de este tipo. 

III-7 (6.e, i.o, a) 

Versi6n de Tarifa (Cadiz) dicha por Francisca Trivil'io Silva, de 5 I 
al'ios. 

Recogida para mi colecci6n por Josefa Sanchez Trivil'io en 1976. 
Tiene 68 versos. 

Y finalmente, el "mas diffcil todavia", cuatro romances unidos: El 
prisionero - El conde Ollnos - Gerineldo - La Condeslta. Segtln ER, pag. 

9. Como detalle original, es aqu{ el "ganadero" quien sugiere a la condesita 
que vaya a pedir limosna a Gerineldo. Normalmente la idea parte de ella. 

10. Cambia de! Iii al usted o vos, de lo que ya hemos vista otros ejemplos en 
versiones anteriores. Notese, de paso, el intlujo de! comienzo normal aqu{ yen el 
verso siguiente. 
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236, nota, esto s6lo ocurre en el NO, pero lo ci«:t1o es que tambien se 
da en et Sur, como demuestra la versi6n siguiente. Encuentro en et RT 
S casos en et Gerlneldo simple (se unen, pues, s61o tres romances) y 26 
en el doble (provincias de La Corufla, Le6n, Oviedo, Zamora, etc.). Doy 
noticia seguidamente de una larga (92 versos) y muy interesante versi6n 
inedita de mi colecci6n. 

111-8 (6.e, d, i.o, d) 

Versi6n de Tarifa (Cadiz) dicha por Juana Roman Alba, de 33 af!os. 
Recogida para mi colecci6n por Dolores Moreno Roman en 1976. 

Post scriptum.- Durante los dos meses largos que han pasado des
de la entrega del original hasta la correcci6n de pruebas, mi colecci6n ha 
aumentado con algunas versiones de los romances aquf publicados. Sien
do ya imposible incluirlas en este artfculo, me limitare a dar noticia de 
ellas, dejando su publicaci6n para otro momento. No obstante, hare una 
excepci6n con la versi6n 11-5 y la publicare aquf, aunque fuera de su lu
gar y sin notas. Lo hago porque en el artfculo s6lo va una versi6n de la 
provincia, y de dudosa tradlcionalidad. La de Cenizate, en cambio, es 
plenamente tradicional y de calidad muy superior a !as otras de La con
deslta. 

Y aunque no vayan aquf las versiones descritas, sf he podido y 
crefdo conveniente · incluirlas en et mapa, con objeto de que, al menos, 
se puedan localizar. La versi6n 1-4 va colocada en et &ngulo NO de la pro
vincia porque no se puede situar con seguridad en Villarrobledo. 

1-4 (f.o, e.a) 

Versi6n de Villarrobledo, El Provencio (Cuenca) o Socuellamos 
(Ciudad Real). 

Recogida por D. Blas Ruiz G6mez hacia 1963 e incorporada a 
mi colecci6n en enero de 1979. Tiene 3 S versos. 

(Debo al!adir que seguramente un dfa de estos podre recoger en 
nuestra capital otra versi6n de Gerlneldo, no se a(m si et simple o el do
ble.) 
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II-5 (a) 

Versi6n de Cenizate cantada por Angela Cebrian, de 53 afios. Lo 
cantaban p11ra distraerse durante !as faenas de la casa. 

Recogida para ini colecci6n por Rosa M~ Ruiz y M! Fe Montea
gudo (alumnas de mi mujer) en enero de 1979. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

Ya se publica la guerra, ya se ,manda publicar, 
y al condo Flores lo nombran de capitan general. 
Los ojos de la condesa no cesaban de llorar. 
-iPara cuando vuelves, condo, para cuando volvenis? 
~Si a los siete allos no vuelvo, , Carmen, te puedes casar.
Pasan los seis y Ios siete, Ios ocho corriendo van, 
y un dia estando en la mesa su padre le empez6 a hablar: 
-iComo note casas, Carmen? -Padre, que me he de casar; 
tengo una carta en mi pecho que don Flores vivo esta. 
Deme licencia, mi padre, para salirle a buscar. 
-La licencia tienes, hija, mi bendici6n ademas.,-
Se retir6 a su aposerito llora que te lloraras, 
quit6se medias de seda, . de 1ana !as fue a calzar, 
y un brial de seda verde que valia una ciudad, 
y encima de! brial puso un hlibito de sayal. 
Anduvo por cielo y tierra,, y a nadie hubo de encontrar, 
y al subir a unas montallas · gran castillo vio asomar. 

· La seilora alant6 el paso · por buena hora estar allli, 
y al bajar unas · montailas gran vacada fue a encontrar . 
. -Vaquerito, vaquerito, porla Santa Trinidad, 
ide quien son tos estas Vaca$. de un mismo hieJTO y seilal? 
-Del conde Flores, seilora, que en aquel castillo esta. 
-El Conde Flores SU arno, LcOffiO vive por aca? 
-Vmo rico de la guerra, mallana se va a casar; 
ya han matado !as gallinas y estan amasando el pan, 
los convidados de lejos <no cesaban·de llegar. 
· -Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad, 
por el camino mas corto a1lli me has de encaminar.
J omada de to do el dia en medio la hubo de andar, 
y al llegar a aquel castillo con don Flores fue a encontrar: 
-Dame una limosna, conde, por Dios y pC>r caridad.-
Se echa la mano a su bolsillo y una de cinco le da. 
-Oh"qve limQsna tan corta pa !as que solias dar. · 
-Qut! ojos de romera tienes, que en mi vida he visto ta!. 
- L Todavia no me conoces? Mira si conocenis 

· el'brial de seda verde que me diste al desp<iw.
. Cayo redondito al suelo con la mailica abrazai. 
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38 Baj6 la novia corriendo de aquel alto ventanal, 
y al Uegar junto a ellos abrazaos los fue a encontrar. 

40 -;,Que diablo ni que demonio ha venido a incomodar? 
-Ni soy diablo ni demonio ni Dios lo permita tal, 

42 que es mi primer esposo y me lo vengo a Uevar. 
-Con Dios tos los convidados, que me tengo que marchar.-

44 Y se ha quedado la novia vestidica y sin casar, 
que Jos amores primeros son muy malos de olvidar. 

II-6 (a) 

Version de Quintanar del Rey (Cuenca) dicha por Ana, de 37 afios. 
Recogida para mi coleccion por Esperanza Soler Sanchiz el 6 de di

ciembre de 1978 y entregada en enero de 1979. 54 versos. 

II-7 (a) 

Version de Ossa de Montiel dicha por Juana Rodriguez Garcia, de 47 
afios. 

Recogida para mi coleccion por Abilia Campos Uceda en enero de 
1979. 36 versos. 

III-9 (i. o, e. a, a) 
Version de Lietor dicha por Candelaria Jimenez Diaz, de 4 7 afios. 
Recogida para mi coleccion por M~ del Carmen Jimenez Jimenez (alum

na de mi mujer) en enero de 1979. Tiene 60 versos yes de Gerineldo
La condesita. 

F.M. D-M. 
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PLAGA DE LANGOSTA EN EL MARQUESADO DE 
VILLENA Y CASTILLA LA NUEVA, EL ARO 1549 

Por fr. Juan MESEGUER FERNANDEZ, O.F .M. 

El agricultor vive pendiente de los elementos que por falta o por so
bra pueden perder sus cosechas y esterilizar sus esfuerzos de meses en el 
giro de pocas horas. Hace siglos cuando los medios tecnicos para comba
tir !as plagas o los resultados de los elementos desatados eran escasos, 
rudimentarios o nulos los dafios podfan llegar a revestir rasgos de catas
trofe irremediable. No eran a veces ni siquiera paliables. La langosta "se
gaba" en pocas horas o dias un campo florido el dfa anterior dejando 
tras si la ruina y el hambre. A mediados del siglo XVI, en la decena del 
1540 al 1550, parece haber tenido un perfodo de terrible actividad en 
los campos de Castilla la Nueva. Los estragos que caus6 debieron de 
mermar considerablemente !as cosechas. No es facil calcular los dallos.1 

En lasRelaciones topogrti.jicas de los allos 1575 al 1579 se alude indi
rectamente a la plaga de langosta al contestar al mlmero 52 (6 41) del 
cuestionario en el que se pregunta que fiestas se guardaban en el pueblo 
ademas de !as mandadas por la Iglesia. Una rapida ojeada ha arrojado el 
siguiente balance de pueblos que votaron,casi siempre con juramento, 
guardar la fiesta de un determinado santo en agradecimiento que les ha
bfa librado o para que les librara de la temible plaga. 

En Ajofrln se guardaba voto a santa Marta por la langosta, lo cual se 

1. Noe1 Salomon.- La vida real caste/Jana en tiempos de Felipe II, Barcelona, 
1973. Interesante estudio sobre la vida y economfa agricolas de Castilla la Nueva 
hacia 1575. No presta atenci6n alas plagas del campo. 
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guarda desde antiguo y la raz6n de ello no se puede saber.2 En Alameda 
de la Sagra se guardaba a san Benito por la langosta segun habfan oido 
a sus antepasados (pag. 21). En Afiover de Tajo habfan votado la fiesta 
de S. Gregorio por la langosta y otras sabandijas de! pan y vino (pag. 
73). En Borox se guardaban varias fiestas votadas "por raz6n de haber 
en los terminos de esta villa mucha cantidad de langosta, lo cual se en
tiende y se sabe por algunas informaciones que de ello se han hecho de 
personas antiguas fechas por jueces eclesiasticos" (pag. 140). En la Me
moria que escribi6 el presbitero Luis Hurtado de Toledo dice que debe
rfan ser roturadas y planificadas !as dehesas cercanas a Toledo "por la 
mucha langosta que en tiempos secos en ellas se crfa y por el bien que 
de su fruto al numero de gente que ha crecido, darian".3 El lugar de 
Totanes menciona entrc !as fiestas votadas "la fiesta de santa Catalina 
por voto e devoci6n contra la langosta, porque el dia que se vot6 e to
m6 por devoci6n de guardar la dicha fiesta habfa mucha cantidad de 
langosta en el termino de dicho lugar ... e se andaba matando e toman
do, e otro dfa de mafiana que se hizo el voto desta fiesta no se hall6 mas 
langosta ... " (pag. 637). Tambien Villamiel guardaba "la fiesta de santa 
Catalina de treinta afios a esta parte porque sali6 en suertes para que su
plicase a Dios por el dicho lugar que apartase de el una gran persecuci6n 
que tenfan y tuvieron ciertos afios antes, de la langosta y otras sabandi
jas que Jes comian Jos panes y frutos de Ja tierra" (pag. 706). Hacia mas 
de veinte af\os que Villaminaya habia votado guardar la fiesta de S. Gre
gorio Nacianceno "por causa que habia mucha langosta y cuquillo en 
Jas vifias y panes" (pag. 716). Por el mismo motivo guardaban la fiesta 
de San Agustin, 28 de agosto, Yunclillos (pag. 813), El Toboso (pag. 
583) y Villacaf\as (pag. 685). En Alcoba fue el abogado San Bernardino 

2. C. Vifias - R. Paz.- Relaciones de /os pueblos de Espana, ordenadas por 
Felipe II, Reino de Toledo. I, Madrid 1963, pag. 13. La relaci6n es de! afio 1576 co
mo tambien !as otras. En Alameda de la Sagra dice uno de los declarantes que se 
guardaba la fiesta de San Benito por la langosta "seg(!o habia of do a sus antepasa
dos" (pag. 21). Por el mismo motivo se guardaba la de San Agustin en Almonacid 
"de muchos afios a esta parte" (pag. 65). Las paginas entre part!ntesis en el texto re
miten a !as de este tomo. 

3. C. Vif\as - R. Paz.- op. cit., III, pag. 505. Finaliza la introducci6n a su 
Memoria aludiendo a que por falta de cultivo de los campos, e·scasean "los manteni
mientos y abundan las langostas" (pag. 492). Las paginas entre parentesis remiten a 
las de este tomo. 
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de Sena, 20 de mayo,4 La Concepci6n de Ntra. Sra. de Alcubillas (pag. 
30), y la fiesta de la catedra de San Pedro en Alhambra con vigilia y 
ayuno seglin "esta escrito desde voto en un libro de la iglesia de la dicha 
villa" (pag. 45). En Almedina se hacfa por voto la fiesta de santa Ca~ali
na, pero "sin vigilia ni ayuno" (pag. 61). Almod6var de! Campo "por 
votos que el pueblo tiene hechos en congregaci6n y solemnidad comun 
de antiqufsimo tiempo a esta parte se guardan por dfas festivales el dfa 
de San Gregorio Nacianceno, que es a nueve de mayo, y se vot6· por la 
plaga de mucha langosta que en los aftos cuarenta y cinco y cuarenta y 
seis sobre mi! quinientos permiti6 nuestro Seftor que sobreviniese a toda 
esta tierra y talase y destruyese los panes. Envi6 esta villa un propio al 
reino de Navarra a un lugar de! a do dicen estar el cuerpo de! bienaven
turado Santo, y de alla se trajo agua que se aspergi6 en los campos, y 
fue Dios servido que se alzase la plaga de la langosta, y ansf se vot6 
aquella solemnidad y se hizo imagen de bulto que el dicho dfa se saca 
en procesi6n general por todo el pueblo". Tenfa el pueblo votadas otras 
tres fiestas (pags. 76-77) 

Dejando de !ado otros pueblos y villas que habfan jurado observar 
fiestas por el motivo de la langosta, anoto dos casos mas en la misma 
provincia de Ciudad Real. El de Socutlllamos precisa !as fechas y los 
dallos causados, ruina total de !as cosechas y que la langosta apareci6 
en estado adulto, de vuelo, como incubada en otras tierras comarca
nas, no en el propio ttlrmino municipal. El otro, el de Puebla de Almo
radiel, detalla !as condiciones q ue los vecinos debfan cumplir. En 
Socuellamos habfan jurado la fiesta de San Agustin debido a la langosta 
que habfa destrozado !as cosechas de! pueblo hacfa unos treinta aftos. 
"En el afto de cuarenta y siete vino a esta villa mucha cantidad de 
langosta de vuelo en el mes de mayo y junio, cuando los panes estaban a 
medio granar, y vino tanta cantidad della que destruy6 todos los 
panes; adob6se en este termino tanta della y naci6 tanta que absoluta
mente se comi6 todos los frutos desta villa sin que hobiese hombre 
que hiciese eras ni !agar". 5 Los de Puebla de Almoradiel se demoran 
en describir que debfan hacer los habitantes de! pueblo, y c6mo, el 

4. C. Vill.as - R. Paz.- Relaciones de los pueblos de Espaffa, ordenadas por 
Felipe 11 Ciudad Real. Madrid, 1971, pag. 16. Las paginas entre parentesis en el 
texto remiten a !as de este tomo. 

5. lb., 474, 477. Porf'nio San Andn!s Galiana.-Sot:UeUamos. Hi3torladeSo
cuellamos. Datos y documentos. Socw!llamos, 1975, pags. 48-49, 54. 

• 
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dia de Santa Constancia, abogada para el caso de la langosta. Conviene 
recoger c6mo observaban la fiesta de San Sebastian, votada hacia mas 
de setenta aftos por la peste que invadi6 la villa. Votaron no trabajar,la 
vigilia no comer came e ir todos los vecinos casados, hombre y mlljer, a 
!as vfsperas de la vigilia y a la misa y vfsperas de! dfa de la fiesta. Los ca
sados de la villa estaban obligados a ir, el marido o la mujer, al entierro 
de cada vecino casado que morfa; los infractores pagaban a la cofradfa 
del Santo cuarenta maravedfs, la cofradfa ponfa la cera para enterrar to
dos los difuntos casados de la villa. Al mismo San Sebastian pagaba cada 
hombre casado al afto, el labrador tres celemines de trigo y el que no lo 
era un celemin y medio. El trigo se empleaba panificado "en tres carida· 
des de pan y una de came la vfspera de! mismo dfa y en cera y en dar de 
comer a los clerigos y pobres, y despues de comer el dfa van a la iglesia, 
dobladas !as campanas dicen una vigilia de nueve liciones y dicen res
ponsos por todos los que han muerto aquel aflo, y para el gasto de! vino 
se hace limosna entre los vecinos, una tinaja para el gasto de !as fiestas". 
Nonnas que se aplicaban iguahnente en la fiesta de Santa Constancia ju
rada "habni mas de sesenta afios por raz6n que en esta villa habfa mu
cha langosta que se comfa los panes, y en jurando de guardalla nunca 
mas la hobo".6 . 

Imprecisas son !as relaciones de! obispado de Cuenca; no suelen indi
car el afto ni aun aproximadamente. Son bastantes !as villas y lugares 
que celebran fiestas por motivo de la langosta. Habfan votado la fiesta 
de San Gregorio Nacianceno: lniesta,7 El Peral (plig. 56), Quintanar de! 
Rey (plig. 73), Mota de! Cuervo (plig. 139), El Cafiavete (plig. 230). En 
Villaescusa de Haro guardaban la fiesta de Santo Tomas de Aquino (pag. 
289). En Torrubia de! Campo (plig. 336) y Saelices (pag. 376) la de San 
Agustin. Y en la Fuente de Pedro Nabarro la fiesta de! N ombre de Je
sus con su vigilia, en que por juramento ayunaban "y esto por raz6n de 
la langosta que destruy6 panes y viflas" (plig. 363). 

Imprecisos y escasos son asimismo los datos que los pueblos de la ac
tual provincia de Albacete ofrecen en sus relaciones, de !as que algunas 

6. C. Viliss - R. Paz.- op. cit. Ciudad Real, 397. 
7. J. Zsrco Cuevas Osa.- Relaciones topogrrificas de pueblos de/ obispado de 

Cuenca hechas por orden de Felipe IL I, Cuenca, 1927, plig. 32. Como en los casos 
anteriores !as pliginss en el texto remiten a !as de este tomo. 
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se conservan en Ja Biblioteca de Ja Academia de Ja Historia de Madrid. 8 

Guardaban la fiesta de San Agustin en Hellln. En Alpera la de San Gre
gorio Nacianceno. La ciudad de Chinchilla habfa votado sendas fiestas, 
la de San Gregorio Nacianceno y la de San Gregorio Magno, papa, "por
que por sus ruegos han sido muchas veces librados" de la langosta (folio 
459 v). 

El recuento de pueblos en los que se observaba alguna fiesta ademas 
de !as ordenadas por la Iglesia, es voluntariamente no exhaustivo. Por
que bastan !as noticias agavilladas para probar lo daflina que debi6 de 
ser la plaga de la langosta en los campos castellanos de la meseta sur los 
allos de I 540 al 15 SO. Y bastan para hilar otras consideraciones de di
versa lndole. Por ejemplo, en el religioso. La fe de nuestros antepasados 
que puede parecernos ingenua y excesiva es fundamentahnente lauda
ble, tiene lados muy positivos. Era una fe operativa. Y descubre el pro
tagonismo de! pueblo. El concejo con los vecinos ayuntados en tanto 
que ciudadanos y cristianos decidfan libremente si se obligaban o no, y 
determinaban Jas condiciones y circunstancias. Los de Ahnod6var de! 
Campo aluden a la forma en que se hacfan tales votos, "en congregaci6n 
y solemnidad comirn". El pueblo decidfa y ejecutaba. Su fe se traducfa 
en obras religiosas y de tipo social. Asistir a los oficios litUrgicos progra
mados y ayudar a los pobres de la localidad y a otras obras de misericor
dia. Si la encuesta se ampliara a todas !as cofradfas de Ja epoca en una 
regi6n solamente, arrojaria una suma de datos sobre la asistencia a en
fermos en sus casas o en los hospitales, presencia a las bodas y entierros, 
ayuda a !as viudas y huerfanos, que permitirfan pensar en un Instituto 
de Previsi6n de arranque y funcionamiento popular y resultados practi
cos notables. 

No se contentaba el pueblo con suplicar al cielo que le librara de la 
plaga de Ja langosta o de cualquier otra endemia, esperandolo todo de 
una intervenci6n divina extraordinaria. Muy castellano es el adagio A 

8. Relaciones topognificas de los pueblos de Espaifa heclua por orden de/ se
llor Felipe n, copiadlu de los origin/lies que exbten en la Real Biblloteca de/ Esco
rlal. Allo de 1773. Madrid, Real Academia de la Historia, sign. 9-21-2 / 3958. El to
mo cuenta 769 folios. He anotado !as siguientes relaciones de la provincia de Alba
cete: La Gineta, fola, 391v402v; Tobarra, fola. 39lv402v; Hellfn, fola. 41 lv430r; 
Chinchilla, fola. 435v464r; Alpera, fola. 530v-538; La Roda, fola, 616v-627v; U6-
tor, fola. 628r-637v; Montealegre, fola. 647v-654 ; Xorquera, fola. 654v-663. 
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Dios rogando y con el mazo dando para que no trataran de acabar con 
!as plagas con medios naturales. De la informaci6n de Totanes se .dedu
ce que se volvieron a su santo abogado cuando se convencieron de que 
no era suficiente matar el voraz insecto que al segar sembraba la desola
ci6n en sus heredades. La relaci6n que a continuaci6n publico es una 
muestra del esfuerzo colectivo, tecnico en cuanto cabe, teniendo en 
cuenta los tiempos, para destruir no s6lo los animales adultos, sino tam
bien los huevecillos y las larvas que, depositadas en el suelo por las 
hembras, se animaban al cabo de los meses, pasados los rigores del in
vierno. La relaci6n es an6nima. Alude a la invasi6n que sufrieron el ailo 
1548 y los medios que se practicaron para arrestarla. Sin duda pali6 el 
desastre pero no fue a la rafz del mal, debieron de escapar la simiente y 
las larvas, que recrudecieron la plaga el ailo 1549. Habla la relaci6n, de 
despoblaci6n de proporciones alarmantes incluso para ahora. Emigra
ron quince mi! vecinos, que multiplicados por cuatro y medio o por cin
co suponen un nfunero de 67.500 a 75.000 habitantes, a menos que ha
ya que tomar los vecinos por personas, cosa ins6lita en la terminologfa 
de la epoca. Da el nfunero de pueblos afectados. Y anuncian la amenaza 
de una mayor despoblaci6n si no se evita un nuevo desastre agrfcola. La 
despoblaci6n unida a los desastres agrfoolas tendrfan que repercutir do
blemente en la mengua de la producci6n. La relaci6n dice as{: 

"Aiio 1549.- Mediado agosto vino a la corte, estando en Valladolid, 
don Francisco Pacheco, sei\or de Minaya, y hizo grandes esclamaciones 
en el Consejo, diciendo que en el marquesado de Villena y los lugares 
comarcanos estaban perdidos y faltaban quince mil vasallos que se avian 
ido a Valencia y Murcia y Andalucfa por la gran perdici6n que habfa de 
la langosta, y que esto constarfa ser asf porque los contadores habfan 
tornado informaci6n dello, y hallaron que faltaban los dicho quince mil 
vasallos, porque de parte de los que quedaban se hab{a suplicado que les 
bajasen el servicio ordinario y trasordinario y alcabala; y para averigua
ci6n dello enviaron un hijo de! doctor Corral del Consejo con un diputa
do de! reino de los tres ordinarios q ue residen en Corte. Y que supiese el 
Consejo que todos los mas vasallos que quedaban estaban para desampa
rar la tierra y dexalla despoblada porque no solamente la langosta les 
habfa comido los frutos de la tierra mas les habfa muerto los ganados, 
porque dejaban tan enpon~oilada la yerba que en tocandola el ganado 
morfa luego, y que los vestidos y ropa de casa toda la hallaban acrevilla
da y rofda de langosta, y que no podfan comer las ollas, que se Jes me-
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tfan en ellas, y que !as aguas de los pozos estaban todas destruidas, y si 
!as bebian los ganados morian dello; y que suplicaban que o Jes diesen 
Jugar donde fuesen a poblar o Jes remediasen esta plaga, que para ello 
enviasen dos de! Consejo, que ellos se ofrecian a pagar todo el salario 
que sei'lalasen. 
" Paresciendo que seria gran extrai'leza enviar personas de! Consejo a 

negocio no usado sei'lalaron al licenciado Antonio de Alfaro, vecino de 
Valladolid, al qua! dieron comisi6n que fuese al marquesado de Villena 
con vara de justicia y cualesquiera otras villas y lugares que tuviesen lan
gosta, y diese orden c6mo se matase o destruyese por la mejor orden y 
manera que le paresceria, y que lo que costase amatar lo distribuyese y 
repartiese entre los lugares langostados y comarcanos por la orden que 
mejor le paresceria al dicho licenciado. 
"En cumplimiento de dicha comisi6n sali6 de Valladolid el primer dia 

de septiembre de! dicho ai'lo 1549 y lleg6 a trece de! dicho mes, y tom6 
informaci6n en que partes y lugares estaba aunada la langosta, y hall6 
que habia ciento y cinco villas langostadas y la cibdad de Chinchilla y la 
cibdad de Cibdadrreal. En el marquesado eran nueve, que son San Cle
mente, La Roda, Albacete, Chinchilla, Vala de Rey(= Vara de! Rey), 
Villanueva de la Jara, Villarrobledo, el Alberca [ de Zancara ], Las Me
sas, todas !as demas eran de la gobernaci6n de! Campo de Montiel y 
y Campo de Calatrava, y gobernaci6n de Ocai'la; y tres pueblos de la 
jurisdicci6n de Baeya: Bitches, Bai'los y Linares; y todos los dema luga· 
res de sei'lorio, de manera que la langosta estava aovada par los lfmites 
siguientes: desde Baeya venia por Sierra Morena a dar a Santisteban de! 
Puerto, y de alli por Campo de Calatrava y Montiel hasta tocar cuatro 
leguas de Toledo en !as dehesas de Mochares y Ablates, y Montalbanejo 
y Guadavezza lGuadalerza? y Fuente de! Emperador y Darayutan, y las 
dehesas de La Guardia hasta Yepes, y de Yepes por !as faldas de Huete 
y de Cuenca hasta dar en la dicha cibdad de Chinchilla y cibdad de Al· 
caraz, siete u ocho lugares y villas que estan en el suelo de Alcaraz, de 
manera que el prioradgo de San Juan que queda en medio y Campo de 
Calatrava y de Montiel y el marquesado de Villena y cuarenta y cinco 
villas de sei'lores fueron las que estuvieron langostadas. A !as cuales el di· 
cho juez provey6 desta manera: 
"Primeramente que cada una de !as dichas villas entendiese en sacar el 

canutillo que cada villa tuviese en su termino. Es este canutillo la meitad 
de! cuerpo de la langosta que cuando quiere ovar lo mete y enclava en 
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la tierra mas dura que halla, y lo deja all! con mas de cuarenta granicos 
como alj6far, metidos en aquel canutillo que por otro nombre llaman 
vasillo; y al tiempo que mete el canutillo en la tierra se suben tres y cua
tro machos sobre ella y la apretan hacia abajo hasta que la hembra hin
que el vasillo,y, esto hecho, la otra mitad de la hembra peresce,y, ella 
muerta, en los machos que estaban encima se cria un gusanico blanco 
que los roe y los deja tan secos como paja, y mueren luego. 
"Y distribuy6 por todas ellas que sacasen cincuenta mill hanegas y que 

este canutillo lo rescibiesen los alcaldes de cada pueblo, estando presen
te un regidor y un escribano, que diese fe de la cantidad de canutillo 
que cada uno traia, y se pagase por cada celemin cogolmado a diez.mrs. 
Lo qua! habian de echar en una camara que toviese dos cerraduras, y la 
una tuviese un escribano y la otra un alcalde o regidor, porque no hu
biese engafio en ella. 
"Y que cada pueblo de quince en quince dias enviase testimonio de la 

cantidad de langosta que mataba, a la villa de San Clemente donde el 
juez despues de haber visitado ... " 

Basta aquf de mano y letra de Florian de Ocampo. 9 

La relaci6n se trunca cuando la curiosidad aguzada esperaba saber el 
fin de la lucha antilangosta y su resultado. Bueno era el metodo aplica
do, analogo al que se emplea en la vega del rio Segura para matar el gu
sano de seda encerrado en su capullo. Alguna alusi6n cabia esperar ha
llar en la relaci6n de la villa de San Clemente, puesto de mando del juez 
encargado por el Consejo para dirigir y controlar la marcha de la opera
ci6n. Mas no hay la mas minima alusi6n a la plaga del afio 1549 ni de 
ninglln otro afio. San Clemente no celebraba fiesta de Santo alguno por 
voto hecho con motivo de la langosta.10 Para suplir este hueco informa
tivo acude un pueblo de su partido judicial con una noticia clara y pre
cisa. El Castillo de Garcimufioz guardaba la fiesta de Santa Ana, el dia 
26 de julio. "La causa porque la fiesta de Santa Ana se jur6 fue por la 
plaga de la langosta que a esta tierra vino Ios afios quarenta e ocho y 
quarenta e nueve, e ces6 la plaga el afio siguiente" .11 El cese pudo ser 

9. Madrid, Biblioteca Nacional, mss. 9936, fols. 213r-214v. El manuscrito es 
oopia de otro que contenia documentos reoogidos por el cronlsta Ocampo para su 
Cr6nica, rnaterlales que no lleg6 a utilizar. 

JO. Zarco Cuevas, op. cit., pdg. 96. 
11. Mss. citado en la nota 9, fol. 708r. 
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efecto de las radicales medidas tomadas el otoilo del ailo 1549 que im
pidieron la multiplicaci6n de la langosta el ailo 15 50. Es una conjetura. 
Las causas pudieron ser varias y la langosta pudo manifestarse en una 
comarca y no en otra. 

No deja de ser raro que una invasi6n que provoc6 la emigraci6n de 
tantos miles de personas no se marcara mas reciamente en la memoria 
popular hasta el punto de que comunidades en su mayorfa rurales olvi
daran algo tan de capital importancia para ellas como la perdida de co
sechas. Tampoco se reflej6 en los cronistas de la epoca. Prudencio de 
Sandoval reproduce una frase de un contemporaneo vaga en cuanto a la 
plaga de langosta, precisa por lo que mira al clima que imper6 en Casti
lla el ailo 1548, extremadamente seco. 12 Y sabido es que la sequedad es 
propicia incubadora de la langosta. 

Fr. J.M.F., O.F.M. 

12. "BI al'lo de 1548 fue muy seco en Castilla, falto y caro". Prudencio de San
doval.- .Hutorla de la villa y hechos del empenulor Ctufo1 V, lib. 30, c. 10, ed. C. 
Seco Serrano en Bib. de Aut. E,,,., t. 82, pilg. 340. 
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SOB RE LA ETIMOLOGIA ARABE DE ALBACETE 

Juan Antonio PACHECO PANIAGUA 

Uno de los aspectos mas interesantes para el investigador de la histo
ria hispano-musulmana, es el estudio de la toponimia. Sin embargo es 
notoria la escasez de fuentes documentales que puedan arrojar una Iuz 
precisa sobre zonas de la Peninsula Iberica que parecen haber sido mas 
olvidadas que otras por parte de los ge6grafos e historiadores musulma
nes. Los estudios de Lautensach sobre porcentajes toponimicos arabes 
en Espafla, son lo suficientemente esclarecedores al respecto. 

Asi, frente a regiones en los que la abundancia de top6nimos e hidr6-
nimos de raigambre arabe es patente, p. ej., Andalucia y zonas de Le
vante aparecen otras que, tal vez debido a SU caracter fronterlzo y por 
tanto oscilante, remiten muy parcamente a los documentos escritos lo~ 
datos geograflcos del asenta111iento musulman que por supuesto existi6 
en ellas. · · 

La actual provincia de Albacete, en la que aparecen localidades como 
Abengibre, Alatoz, Albatana, Alcadozo, Alcaraz, Almansa y niuchas 
otras, pn;cisa de un estudio toponimico e hist6rico en profundidad ba
sado en principio en !as fuentes propiamente arabes. Ello contribujrfft 
a precisar de forma mas exacta, el origen y las transformaciones del 
asentamiento musulman Ql!e indudablemente existi6 en la actual.ciudad 
de A_lbacete, como atestiguan los restos numismaticos y arquitect6nicos 
encontrados: · 

Un posible punto de partida para esta investigaci6n, puede constituir
lo el top6nimo AHlasit y los datos que lo acompaflan y que constan en 
el pergamino del Archivo Hist6rico Municipal de Alcaraz. 

Dicho documento es una carta de venta de la zona de la Sierra Iin
dante con Hellin y Tobarra por parte del alcaide de Albacete al concejo 
de Alcar;iz. 

EI pergamino contiene un primer texto en castellano al que sigl!e 
otro en-arabe que es traducci6n del primero. Ambos son de facil lectu-
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ra, apenas in terrumpida por algunas roturas en el borde inferior derecho 
del pergamino. El texto arabe esta escrito con los caracteres consonanti
cos propios de la letra cursiva occidental o magrebi, que por otra patte, 
es la corrientemente utilizada en Al-Andalus. La puntuaci6n de dichos 
caracteres difiere, como es sabido, de la oriental, en los puntos diacriti
cos de la aspirante sorda labial fa y de la oclusiva velar qaf, ademas de 
en la forma de algunas otras letras. 

Ofrecemos a continuaci6n la transcripci6n y traducci6n de ambos 
textos, teniendo en cuenta que en la traducci6n de! texto arabe se han 
transcrito font\ticamente en dicha lengua los top6nimos y antrop6nimos 
musulmanes, para facilitar posteriores identificaciones en !as fuentes is
llimicas. Para ello hemos seguido !as normas de transcripci6n de la Es
cuela de Estudios Arabes empleadas en la revista Al-Anda/us. Las pala
bras entre parentesis que aparecen en la traducci6n, facilitaran a nuestro 
juicio,la comprensi6n de frases que, por mantener una versi6n literal lo 
mas ajustada posible, quedarian oscuras teniendo en cuenta el caracter 
eminentemente sintt\tico de! arabe. 

La transcripci6n del texto castellano dice asi: 
"Sepan quantos esta carta uyeren como yo Aboaballa moro fijo del 

Alcayat de Alba9Ct otorgo que uendo a uos don Bemalt ea uos don Do
mingo de Xea e a uos don Abit de Moya e a uos don Johan Matheo e a 
uos don Abit de Ryabarga uecinos de Alcara{: por al con I ceio de Alca
ra{: todos los tt\rminos de Sierra ques {:erca de Fellin {:erca de Touarra to
dos pocos e muchos asi como los yo e en fUr e en poder e asi como se 
contienen en la carta plomada que yo del Rey myo Sennor tengo dados 
uos los uendo con entradas e con salidas / con todas sus pertenen{:ias 
con quantas que an e que deuen auer uendida buena uerdadera e sana e 
sin escatima e sin todo entredicho por pre{:io nombrado ocho{:ientos 
maravedis chicos contados cada maravedf a razon de ocho sueldos e 
quatro dineros de pipiones e veynte I carneros e estos maravedfs e estos 
cameros me deuedes dar uos don Bemalt e uos don Domingo de Xea e 
uos don Abit de Moya e uos don Johan Matheo e uos don Abit de Ria
barga fastal dia de Sant Miquel este primero que verna en la era desta 
carta e si a este pla{:o non I me pagades que me pechedes cada dia quan
tos dias passaren del pla{:o adelant tres maravedfs (entre lfneas = alfon
sis) por pena e costas e missiones quantas que yo fare por razon de re
cabdar estos ochO{:ientos maravedfs sobredichos todos o dellos e los 
veynte cameros e que non me uos mamparedes por ninguna manpa I 
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ran9a de fuero nin por otra deffension que ante uos pongades ni por 
carta de Rey ni de otro sennor ninguno ganada ni por ganar (entre li
neas =mas) que me pagueres a este plazo sin toda escatima e sin todo 
entredicho e yo e uos de dar Ja carta plomada que del Rey tengo I des
tos heredamientos fastal dia deste sant Miquel sobredicho e en esta mis
ma era e si Ja carta plomada non uos diero a este plazo que uos peche 
cada dia quantos dias passaren del plazo adelante tre maravedfs alfonsis 
por pena. E yo don Bernalt e yo don Domingo de Xea e I yo don Abit 
de Moya e yo don Johan Matheo e yo don Abit de Ryabarga nos todos 
9inco cada uno por si otorgamos que nos metemos en esta fiadura desta 
debda Jos unos a Jos otros apleyto que si alguno de nos estos dineros pa
gare o danno alguno re9ebyre / por razon desto que Jos otros seamos te
nudos de ielos pechar todos doblados e delo saddar ende sin danno. E 
yo don Bemalt e yo don Domingo de Xea e yo don Abit de Moya e yo 
don Johan Matheo e yo don Abit de Ryabarga nos todos cinco de man
comun abo9 / de uno e cada uno por todo otorgamos que nos somos 
debdores e pagadores auos don Abohaballa por uos pagar estos ocho-
9ientos maravedfs chicos e los veynte cameros al plazo sobredicho e sial 
plazo non fueredes pagado que nos pechemos cada dia tres maravedfs 
por pena I e Jas costas de la gisa que sobredicho es e obligamos nos e to
dos nuestros aueres muebles e rayzes por uos pagar a este plazo sin otro 
alongamyento e sin toda escatima e sin todo entredicho. E yo don 
Aboaballa el sobredicho uendedor me desapodero de / todo el derecho 
e del poder e de Ja tenenzia que yo e que deua auer en estos terminos e 
en estos heredamyentos destelogar sobredicho e apodero en todos ellos 
auer Jos compradores por al con9eio dalcara9 sobredicho que agan elcon-
9eio dellos e en ellos I todo Jo que fazer quisiere asi como de todo lo 
suyo mismo. E so uos fiador de riedra e de sanamyento con myo cuerpo 
e con todos myos aueres muebles e rayzes quantos que oy dia e e aure 
da qiadelant ·. por uos pechar de todos Jos omes de! mundo que uos algu
na cosa / qieran demandar o contrallar en estos terminos sobredichos en 
todos o en alguna cosa dellos e de mafia a tal yo e que lo myo heredire 
como uos el con9eio de Alcara9 sobredicho e nuestros herederos e qui 
uos quisieredes finquedes syempre en todas sazones e / en todas mane
ras con estos terminos sobredichos e los ayades liures e prestos por fur 
deheredamyento sin toda contralla e sin toda mala uo9. E ay en esta 
carta en el segundo region cabel de somo una part sobrescripta do dize 
de. E ay otra sob / escripta do dize alffonsis qe es en el quinto so el pri-
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mero e otra do dize mas que es un region so este. Pecha la carta en Xe
rey en seys dias de! mes de maryo en era de mill e trezientos e seys an
nos. E desto son firmas de moros (hay rotura de! pergamino) / ... lla fijo 
de Abenmahomat e Hamet fijo de Omar Abenhazm. Ede escribanos 
son firmas don Abusttin de Pinna e don Aluar Perez de Pinna uezinos de 
Lorca. E yo Pero Sanchez esc I (hay rotura de! pergamino) ... uano en 
logar de don Gar~ia Fuertes escribi esta carta e so testigo yo Garci 
Fuertes notario publico de! conceio de Xerez por ruego <lamas partes 
fiz escreuir esta carta e pus por testimonio este signo." 

La traducci6n de! texto arabe dice as!: 
"En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso y en el de Ma

homa, Dios le bendiga y salve, Sepa todo aquel que viere esta carta que 
yo Wahb Allah ibn Wahb Allah qa'fd de Al-Basit (= Albacete) decido 
vender a vos don Bernald y a vos don Domingo de Xea y a vos don Abit 
de Moya y a vos don Juan Mateo y a vos don Abit de Ryabarga, vecinos 
de Al-Karas (=Alcaraz), (la) Sirra (=Sierra) con todos sus terminos 
que estan cerca de Falytln (= Hellin) y de Tubarra (= Tobarra), pocos y 
muchos, asf como los que tengo y estan en mi poder como dice / (hay 
rotura de! pergamino) ... plomada que tengo de parte de mi Senor el 
Rey, con todos sus derechos, entradas y salidas y con todos los distritos 
y terminos que hay alrededor, que estan y que estaban, con protecci6n, 
verdad y generosidad por el precio alzado de ochocientos mizcales mek
kies (contados) cada mizcal a raz6n de ocho sueldos y cuatro sencillos, 
y veinte carneros. 

El dinero y los carneros me los pagareis (en el plazo que hay) desde 
este (acto) de compraventa establecido, hasta el pr6ximo dfa de San Mi
guel I (hay rotura de! pergamino) ... sin dilaci6n de lo pactado y si no 
me pagaseis en este plazo, me dareis como multa tres mizcales alfonsies 
por cada dfa que os retraseis, con !as cuotas de esta servidumbre y con 
el costo de mis servicios para recaudar el dinero y los carneros y no me 
requerireis para que me detenga por fuero ni por mandato ni por cosa 
semejante, ni por carta de Rey ni otra sentencia parecida y me pagareis 
sin dilaci6n y yo os dare la carta / (hay rotura de! pergamino) ... que 
tengo de parte de mi Sen or el Rey hasta el Santo pr6ximo y si no tengo 
el dinero y los carneros, no os dare el documento mencionado y si yo 
no os diere el documento, pagare como multa, por cada dfa que pase, 
los mizcales mencionados. 

Y yo don Bernalt y yo Domingo de Xea y yo Abit de Moya y yo 
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Juan Mateo y yo Abit de Ryabarga, nosotros cinco, cada uno por sepa
rado nos comprometemos en acomodamos al pacto en la parte / (rotura 
de! pergamino) ... y el dinero y que somos deudores en lo mencionado a 
ti Wahb Allah y que si no te pagamos de! modo como queda dicho en 
esta carta, te daremos los tres maravedfes sin mas dilaci6n. 

Y yo Wahb Allah, el vendedor, dejo todo dominio sobre lo que. solici
tais, sobre este lugar y cualquier otro sitio de! mismo y que I hagais con 
ello como quisiereis y me comprometo con mi dinero y todas mis pose
siones. Se fecha esta carta en Jerez a seis de mayo de mil trescientos seis 
de la era (Cristiana) Fin. Y es esta (carta) traducci6n de la carta cristia
na escrita por encima de ella y es un resumen de la misma. Ambas dicen 
lo mismo / Estuvieron presentes el qa'id Abu-1-Fasl Wahb Allah, elven
dedor, que confirma todo lo que se menciona en la traducci6n en la fe
cha sobredicha y lo confirman los cinco compradores cristianos en lo 
que Jes concieme, todos de buena voluntad. 'Abd Allah Muhammad por 
los musulmanes, certifica la firma de Yus\Jf ibn Luqman y Ahmad lbn 
'Amr Ibn Hazm / y Agustin Perez de Pinna vecino de Lorca y Alvar Pe
rez de Pinna vecino de Lorca". 

Comparando ambos textos, encontramos pocas diferencias, a no ser 
que el Castellano es mas minuciOSO, limitandose eJ arabe, como explfci
tamente se indica, a ser una traducci6n casi literal y abreviada del pri
mero. El tex to musulman esta encabezado por la invocaci6n a Dios, for
mula estilfstica comim a todo escrito islamico de todas las epocas, in
cluida la actual. Tambien es de notar la peculiar transcripci6n castella
na de los nombres de persona arabes. 

En cuanto a la terminologfa monetaria que en el texto arabe es dife
rente en algunos casos a la castellana, podemos decir que los escasos da
tos de! documento, obviamente situados en un contexto muy amplio y 
normalizado en este tipo de transacciones, nos remiten a un estudio mas 
pormenorizado del que no podemos ocupamos en este momento. Hay 
que hacer notar sin embargo, a modo de orientaci6n, que el mizca/ es el 
metica/, equivalente a su vez de la moneda de oro llamada dinar, cuya 
composici6n, peso y equivalencias fluctuan de manera muy sensible a lo 
largo de la historia no solamente en Al-Andalus sino tambien en todo el 
orbe islamico. Concretamente el dinar que en principio fue una copia 
del sueldo bizantino, y que equivalfa a I 0 airham o moneda de plata, en 
la epoca almoravide pesa en Espana 4 gramos 6 4,68 gramos, habiendo 
mantenido esa equivalencia sin muchas variaciones desde la caida del 
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Califato. Sin embargo el precio de los dinares del califato cordobes es en 
general de 3,89 gr. que equivalen a 84 piezas en libra romana de 327 gr. 
Como hemos dicho, los dinares almoravides pesan algo mas en !as piezas 
mas seleccionadas, equivaliendo entonces a unas 80 piezas en m6dulo 
de Bagdad. Tengamos en cuenta que el m6dulo citado en el texto es el 
mek! y que a !as dificultades propias de estas oscilaciones y equivalen
cias, se une la imprecisi6n de los datos concretos para determinadas 
epocas de la Espai!a musulmana en la epoca de que nos estamos ocupan
do, cuando por ai!adidura habia que mantener equivalencias con !as mo
nedas cristianas. 

Nuestra atenci6n de momento, se va a centrar en el top6nimo Al-Ba
sit, J. 0 .,, 111, que aparece en la primera linea de! texto arabe. Su grafia 
es claramente legible e identificable. La estructura morfol6gica semitica 
y en especial la lengua. arabe, respeta muy acusadamente el principio de! 
triconsonantismo en todas sus palabras. En al-Basit encontramos Jas tres 
consonantes basicas tras el articulo al- y que son: ba, sin y ta, equiva
lentes foneticas de nuestra b,: s y t respectivamente y de modo aproxi
mado. En cuanto a la vocalizaci6n de estas consonantes, se lee muy cla
ramente en el texto la vocal Jarga i gracias a Jos dos puntos diacriticos 
que el escribano musulman suele colocar escribiendolos uno por encima 
de! otro. El primer puntito que se observa en la palabra por debajo de 
!as consonantes pertenece a la consonante ba y es parte integrante de la 
misma. La raiz de Ja palabra arabe al-Basit, seria pues B - S - T y esta 
ra!z tiene el significado general de "extender", "ensanchar", "dilatar", 
"allanar". Al-Basit es precisamente la palabra arabe que traduce los vo
cablos castellanos de: "el llano", "la llanura" y en general todos aque
llos que denotan extensi6n, despliegue y por sinonimia, lo "facil" y 
"sencillo". Dichas equivalencias se mantienen en el arabe actual. Por 
tanto, puede decirse que el nombre arabe de Albacete, al-Basit, escrito 
con vocal larga y por tanto con los dos puntitos diacriticos que hemos 
observado, puede considerarse como una forma correcta y perfectamen
te admisible puesto que hay que suponer que a la altura de la epoca en 
que se escribe el documento, no cabe lugar a imprecisiones y vacilacio
nes ortograficas por cuanto que la lengua arabe esta firmemente conso
lidada en nuestro suelo en su forma hablada y escrita. 

La literatura geografica e hist6rica musulmana abunda en !as impreci
siones derivadas de la transcripci6n err6nea de nombres latinos arabiza
dos por Ja conquista. Teniendo en cuenta ademas que gran parte de los 
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ge6grafos musuhnanes se limitan a repetir y recopilar fuentes preceden
tes, !as vacilaciones en la escritura de nombres de ciudades que al pasar 
de un au tor a otro han modificado !as vocalizaciones, son numerosas y 
poco es siempre el cuidado con que hay que manejar los top6nimos. Ex
cepci6n notable y laudable a esta regla es el ge6grafo Abu-I-Fida' y Ya
qut, ambos orientales y de! siglo XIII aproximadamente. 

Creemos sin embargo que el nombre arabe de Albacete no sufri6 es
tas transformaciones y que en todo caso, de haberlas, muy poca cons
tancia escrita o casi ninguna puede haber de eno por !as razones aduci
das al comienzo de este trabajo. Pesan mas en este caso !as razones en 
pro de la adopci6n de la escritura ta! como se lee en el pergamino, que 
tienen su fundamento en un dato hist6rico comprobable y en una es
tructura morfol6gica sobre la que se ha calcado exactamente la eufonfa 
de la voz Albacete, con acento en la penultima silaba, ta! como se pro
nuncia en arabe. 

En cuanto al dato hist6rico de la existencia de un Albacete musul
man, no puede deducirse de la lectura de! texto, si al-Basz't se refiere 
precisamente a una construcci6n militar, a una zona mas o menos ex
tensa de territorio, "los llanos" o "el llano", o bien a un conjunto urba
no mas o menos amplio. 

En el texto se menciona a un alcaide de Albacete, el moro Wahb 
Allah. El cargo de qa'id (= alcaide y alcalde) aparece ya en las primeras 
estructuraciones musuhnanas de la administraci6n de Al-Andalus. Los 
musuhnanes dividieron la Peninsula lberica en coras o circunscripcio
nes administrativas alas que se ail.adfan regiones fronterizas que eran de 
caracter eminentemente militar. 

Dichas circunscripciones estaban al mando de un waif o gobemador 
al que asistfa un jefe militar, el qa 1d. lmportantes corns en la epoca del 
Califato en la regi6n de Levante eran !as de Tudmir, Valencia y Jativa 
entre otras. 

El qa'id, como jefe militar, tenfa un mando efectivo sobre mil hom
bres que formaban un batall6n. Cinco batallones constitufan un cuerpo 
de infanteria al mando de un .amir. 

Esta estructura administrativa se mantuvo a lo largo de todo el Califa
to, reorganizandose en las primeras taifas a !as que sigui6 una nueva 
reestructuraci6n bajo el dominio ahnoravide. Entonces, el gobiemo de 
Al-Andalus qued6 subordinado a un waif de! Emir africano al que de
bian dar cuenta las principales ciudades del pais que ·a su vez estaban re-
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gidas por un qa'id como jefe militar de la guamici6n almonivide de la 
localidad respectiva. 

La epoca en la que el pergamino que estudiamos se escribi6, pertene
ce a los ultimos afios del reinado de Alfonso X el Sabio (1252 - 1284) y 
no es de extrafiar la presencia de un alcaide musulman con una carta de 
fuero del Rey, puesto que ya a partir de principios del siglo XI, en los 
nuevos estados cristianos, consta la existencia de cuerpos armadas, al Ia
do de la milicia propiamente palatina. Dichos cuerpos armadas se esta
blecfan en las guarniciones fronterizas al mando de un "teniente" o "al
caide". Las tropas de dichas guarniciones estaban formadas por merce
narios reclutados por el Rey y entre ellos habia cristianos y musulmanes. 

En los primeros afios del reinado de Alfonso X, los territorios del rei
no castellano fronterizos de la Espafia Musulmana, quedaron bajo la 
custodia de oficiales publicos que el Rey designaba como "adelantados 
de la frontera" o como custodios militares de algiln territorio extrema 
de sus estados. Y as( en la Espafia cristiana de la epoca a que nos referi
mos, todos eran vasallos naturales del Rey por haber nacido en su reino. 
Sin embargo, mientras los mas s61o se hallaban unidos al monarca por 
ese vfnculo general, otros lo estaban por una relaci6n de vasallaje libre
mente concertada. A cambio de este vasallaje recibian concesiones be
neficiarias llamadas prestimonios y tierras. 

Atreviendonos a salimos un poco del marco del trabajo, poddamos 
decir que la figura del qa 'id de Albacete vendiendo sus tierras al conce
jo de Alcaraz, nos da indicios ciertos para afmnar la paulatina decaden
cia y extinci6n del elemento musulman, en este caso bajo la presi6n que 
a partir de las dos ultimas decadas del siglo XII se desencadena en el 
proceso de expansi6n de las areas de influencia de los concejos castella
nos. Bajo el m6vil de la intensificaci6n de la producci6n pecuaria y la 
ampliaci6n de zonas de trashumancia y pastura, los concejos comenza
ron a trazar y retrazar los limites de sus terminos, en los que se incre
mentara la producci6n ovina y entre cuyas actividades sobresale el con
cejo de Alcaraz como puede deducirse de la lectura de sus fueros exten
sos. 

Para concluir, y volviendo al top6nimo al-Basit, hasta tan to no proce
damos a un estudio pormenorizado de las fuentes documentales arabes, 
no podemos afmnar que la cita del documento de.I Archivo de Alcaraz 
sea la mas antjgua conocida. Queda abierto, sin embargo, el camino pa
ra posteriores investigaciones que pueden ser fecundas y que abordare
mos en breve. 

J. A. P. P. 
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LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE VILLAP ALACIOS 

Por Sebastian P ANADERO CU AR TERO 
y Rub{ SANZ GAMO 

La iglesia de Villapalacios, consagrada a San Sebastian, posee una sen
cilla estructura rectangular de una sola nave, presbiterio rectangular y 
coro y torre a Jos pies. Orientada al Este, debi6 tener muy poca luz de 
acuerdo con su tipologfa dentro de Jas iglesias rurales cuya nota comun 
es la pobreza constructiva manifiesta, y donde la riqueza tan solo exis
te en las techumbres y artesonados de madera de filiaci6n mudejar. Di
cha tipologfa ha sido perfectamente estudiada por Chueca Goitia,' To
rres Balbas,2 y Perez Sanchez3 . Su origen se remonta a Catalufia como 
soluci6n de !as techumbres de grandes naves -tales como el refectorio 
del Monasterio de Poblet- y a partir de esa regi6n fue extendiendose 
por Levante y Andalucfa. 

La iglesia fue construida dentro de un contexto medieval desgracia
damente no muy bien conocido. No obstante, Jos estudios de Aurelio 
Prete! sobre Alcaraz,4 ciudad a cuyo partido judicial pertenece Villapa
lacios, permiten una serie de especulaciones sobre el momento en que se 

1. CHUECA GOITIA, F.- Historia de la arquitectura espaflo/a. Arquitectura 
~wieval. Pags. 389 y 499. 

2. TORRES BALBAS, L.-Ars Hispaniae. T. IV, pag. 295, 1949. Naves cu
biertas con armaduras de madera sobre arcos perpiaflos a partir de/ sig/o XI/l A.E.A 
num.129,pag.36.1960. 

3. PEREZ SANCHEZ, A.E.- Iglesias mudejares de/ reino de Murcia. Arte Es
pallol. Madrid, 1960. 

4. PRETEL MARIN, A.- Una ciudad caste/Jana en /os siglos XIV y XV (Al
caraz 130-0 - 1475). LE.A., 1978. 
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configurarfan la iglesia y el nucleo urbano. Antigua fortaleza de los 
Manrique, es bajo su dominio cuando la aldea denominada "El Pozo" 
pasa en pocos afios a ser la poblaci6n denominada Villapalacios5 , defen
dida por una muralla de la que no se conservan sino escasos vestigios. 

En un encuadre similar se edificarfan otras iglesias semejantes locali
zadas por toda la zona de la sierra de Alcaraz, pertenecientes todas ellas 
al mismo tipo que la de Villapalacios, existiendo ademas ejemplos mas 
ricos en lugares mas pr6ximos a lo murciano. Nos referimos a la iglesia 
de Santo Domingo de Chinchilla6 , y a la destruida ermita de San Ant6n 
de Albacete 7 

1. DESCRIPCION DEL EDIFICIO 

La iglesia de Villapalacios responde al tipo de! que dice Chueca son 
"iglesias de una nave, con siete tramos rectangulares oblongos. En el 
sentido longitudinal, la dimensi6n de estos tramos era muy corta, pues 
se segufan manteniendo !as proporciones de una planta pensada para cu
brir con madera, en la que la economfa reside en no exagerar la longitud 
de !as vigas". Los siete tramos estan divididos en Villapalacios porpilas
tras de piedra de sillerfa con impostas, de !as que arrancan arcos apunta
dos trasdosados en angulo sobre los que asientan !as vigas de la armadu
ra de madera de la techumbre. El refuerzo exterior de los arcos lo reali
zan sencillos contrafuertes. Entre estos no debieron existir ventanas, o 
s6lo en zonas muy concretas como el presbiterio, por analogfas con la 
iglesia de Riopar donde los arcos arrancan de! nivel de! suelo. 8 

El presbiterio, rectangular, no es sino la prolongaci6n de los tramos 
de la nave. Actualmente se cubre a dos aguas si bien primitivamente lo 
hacfa mediante una b6veda de cruceria cuya flecha debi6 igualar a la al
tura de la torre, pero queen fecha incierta se derrumb6. Serfa una b6ve
da de terceletes de la que se conserva una de !as claves con los ocho 
arranques de los nervios, asf como fragmentos de estos que pudimos ob-

5. Idem, pags. 81y107 . .En 1436 D. Juan IlentregaaD. Rodrigo Manrique 
"El Pozo", cuyo nombre ya habia sido cambiado por el de Villapalacios 18 afios 
despues. 

6. PEREZ SANCHEZ.- Opus cit., pag. 
7. TORMO, E.-Levante. 1923. 
8. SANZ GAMO, R.- La ig/esia de/ Espiritu Santo de Riopar. Al-Basit, mlm. 

2, pag. 31. Albacete, 1976. 
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seJVar a comienzos de 1977 en la casa del Parroco de Villapalacios, jun
to con el escudo de los Manrique. Dicha b6veda, que serfa semejante a 
la de la cercana iglesia de BienseIVida, se apoyaba en cuatro columnas 
d6ricas sobre pilastras y que a(m se conseJVan en la iglesia. 

En el mismo tramo del presbiterio y en el muro Norte, conseJV:inse 
unas pilastras sobre las que apoya un gran arco de medio punto. Quiza, 
avanzado el siglo XVI, se decidi6 amp liar la iglesia por ese tramo pero la 
construcci6n no se llev6 a cabo. El arco esta cegado y exteriormente no 
se aprecian huellas que permitan ver la pretendida ampliaci6n. 

Al Sur y tambien junto al presbiterio, la sacristfa. El acceso, antes de 
que fuese transformada hace unas decadas, debi6 ser directan1ente des
de el presbiterio por medio de un vano adintelado, y posiblemente tu
viese sacristfa y antesacristfa. Los muros de esta construcci6n aun pue
den verse en el exterior de la iglesia bien diferenciados de los demas, 
quedando vestigios de los vanos que posefa, como una ventana cuadra;1-
gular. La construcci6n de la sacristfa esta atestiguada en un documento 
fragmentado que se conseJVa en el Libro del Sei'iorfo de Villapalacios9 , 

y cuyo texto es el siguiente: "Acab6se la Sacristfa ... ai'io de mill y qui
nientos ... y acab6la miguel de -aquf ilegible- vecinos de Alcaraz". Mas 
abajo: "VfsperadeSantaQuiteria de! ai'io mill y quinientos y cinq(uen)
ta y seys se passo todo ... a la sacristia nueba y desde el dicho dia comen-
90 a seIVir mandola hacer el sei'ior don Luys manrique de Lara desta vi
lla y de Riopar. Hizo la canteria domingo de Olabarri vicayno y la ma
dera francisco gon9ales vecino desta villa ... Pusieronse las filateras dora
das en el mes de mayo del ai'io sus dicho y assi mismo se elevaron los 
bancos de la Y glesia en el dicho mes". Aunque ignoramos como debiO 
ser su cubrici6n, por el texto se deduce que serfa la obra de madera que 
hizo Francisco Gonzalez, en cuanto alas yeserias no podemos aventurar 
nada debido a su posterior destrucci6n. El texto, muy tardfo, deja en
trever la existencia de otra sacristfa que debi6 ser contemporanea a la 
construcci6n de la iglesia, pero de la que no tenemos noticias. 

En uno de los tramos pr6ximos a los pies se abrfan dos puertas, una 
pequei'ia con un arco de medio punto de piedra que daba paso a la calle 
por el muro Norte; la otra, en el )ado opuesto, es la portada de la iglesia 
entre contrafuertes. Esta formada por un arco apuntado sin clave y con 
finos baquetones en el intrad6s y el trasd6s. En este, el baquet6n que 

9. Archivo Municipal de Villapalacios. Sin pagina. 
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describe el arco apuntado se apoya sobre mensulas a la altura de la Hnea 
de impostas, mientras que el de! intrad6s lo hace sobre pequellos capite
les g6ticos, uno de los cuales presenta restos figurados: un lagarto unido 
por la boca a una culebra cuyo cuerpo forma parte de una de !as moldu
ras inferiores, y que se adscribe dentro de! fantastico repertorio icono
grafico propio de! g6tico. Esta portada tan sencilla es semejante a la de 
Riopar, si bien esta ultima esta enmarcada por un alfiz y cubierta por 
un tejadillo que tambien debi6 existir en Villapalacios, y que la prote
gia de !as inclemencias de! tiempo, siendo ademas un elemento comun a 
muchas iglesias g6ticas. 

La torre, a los pies, esta formada por dos cuerpos rectangulares, el su
perior de anchura sensiblemente menor. El acceso se realiza desde el co
ro por medio de un arco de medio punto. La escalera, de piedra, se apo
ya en un vastago central. Es posible que en sotocoro posea una pequella 
estancia que en su dfa pudo servir de baptisterio, a juzgar por los ejem
plos mas pr6ximos a Villapalacios y de estructura semejante: Bienservi
da, Riopar y Pellascosa. 

La nave la cubre una armadura de madera sin decoraci6n, diferen
ciandose de la de Riopar que posee sencillos motivos decorativos a base 
de cfrculos concentricos con rosetas. Es una techumbre plana a doble 
vertiente, formada por vigas apoyadas sobre arcos de piedra, sobre los 
cuales descansan largueros o parecillos que componen un primitivo en
casetonado. Como los arcos establecen la trabaz6n con los muros, no 
son necesarios los tirantes. 10 Tan s61o el presbiterio se cubrfa con una 
b6veda de crucerfa a la que antes hemos aludido. 

2. ELEMENTOS MUDEJARES 

Sin duda alguna son los elementos mudejares aquellos que dan mas 
raigambre artfstica a la iglesia de Villapalacios. Dichos elementos son de 
gran sobriedad y se localizan a los pies de la iglesia en el coro en alto y 
el sotocoro. 

Es un alfarje de principios del XVI cuyas vigas vistas forman cuadrf
culas, y cuyos pares terminan en canecillos labrados con toscas cabezas 
humanas semejantes a otros existentes en la iglesia de San Miguel de 

10. SERRA RAFOLS.- Techwnbres y artesonados espaiiO/es, 1930, pag. 11. 
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Montblanch y en la Catedral de Teruel, si bien estos ultimos son de cali
dad muy superior. 

La estructura plana se apoya en un pilar ochavado situado en el eje 
de la iglesia, y que aun conserva restos de escudos policromos. Las pin
turas de! alfarje, hechas al temple, presentan una tupida decoraci6n ve
getal con pampanos y racimos de uva entre lineas ondulantes y motivos 
geometricos. Los colores son rojo, negro, azul, verde, oro, blanco y ma
rr6n. Lamentablemente parte de la decoraci6n se ha perdido por la car
coma y por el muro de yeso que antafio ocultaba el alfarje, y que esta 
coronado por una sencilla balaustrada de madera. 

En la parte superior del coro se halla una tribuna plateresca de princi
pios de! siglo XVI 11 cuya primitiva situaci6n es dificil precisar. Se trata 
de un bellfsimo alfarje con estrellas recortadas en los casetones, y doce 
impresionantes mensulas con rostros de fantasticos seres, de gran cali
dad artfstica. Su presencia no es de extrafiar si tenemos en cuenta la 
presencia de ricos artesonados mudejares del XVI en otros lugares de la 
provincia, concretamente en Ayna y en Santo Domingo de Chinchilla. 

3. REFORMAS POSTERIORES 

Nuestras noticias al respecto son practicamente nulas hasta el presen
te siglo. Dentro del siglo XVI hay noticias de la fundici6n de campanas 
para la iglesia, hecha por Pedro Llamas, vecino de Alcaraz en 1586 12 y 
que fue sustituida por otra en 1889. 13 

En el libro de entierros, en letra de los siglos XVII-XVIII, se habla de 
!as sepulturas de la iglesia, siendo una de ellas la de D. Rodrigo Manri
que, cuya lapida se conserva en el cementerio de Villapalacios. 

11. PEREZ SANCHEZ.- Opus cit., pag. 175. Murcia-Albacete y sus provin
cias, 1962, pag. 175. 

12. A. M. de Villapalacios. Llbro de cuentas de! Ayuntarniento, pag. 15. 
13. En la campana actual se lee: 

SE HIZO ESTA CAMP ANA 
A ESl'ENSAS DEL AYUNTA
MIENTO DE VILLAPALACIOS 
SIENDO SU PRESIDENTE D. 
GREGORIO PAJARES·Y CURA 
PARROCO D. TRINIDAD 
MARTINEZ. MIO 1889. 
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Ya en el siglo XX, en 1908 la parte de los pies debi6 ser restaurada 
como consecuencia de unas descargas que "entraron por la escalera de 
la tone abriendo la pared, otra por el coro, abriendo la pared mediane
ra de la escalera del coro ... ". En 1918 los canteros Mateo J. Rodriguez 
y su hijo hicieron las gradas del presbiterio. 14 Hacia mediados de sig)o la 
ig)esia sufri6 una serie de transformaciones que modificaron su fisono
mfa primitiva, 15 hasta la restauraci6n llevada a cabo en 1977 por los ar
quitectos D. Sebastian Panadero Cuartero y D. Francisco Candel, bajo 
la direcci6n y patrocinio de la Direcci6n General de Arquitectura. 

4. CRONOLOGIA Y CONCLUSJONES 

Creemos que no es tarea facil establecer una cronologfa estricta para 
la ig)esia de Villapalacios. El tipo en el que se encuadra ofrece un am
plio margen que abarca desde el siglo XIII hasta bien entrado el XVI. La 
pertenencia a uno u otro sig)o hemos de buscarla -cuando no se poseen 
documentos de primera mano- teniendo en cuenta dos factores funda
mentales. Por una parte, el factor hist6rico posibilitara aproximarnos at 
ambiente general de Villapalacios y sobre todo a cm\! pudo ser el mo
mento en que se comenzase a edificar la ig)esia, que pensamos coincidi6 
con un pedodo de estabilidad polftica. Por otra, seran los elementos es
tilfsticos los que, junto con los anteriores, permitiran el acercamiento a 
esa cronologfa. Sin embargo, la poca caracterizaci6n de dichos elemen
tos dificulta su propio estudio por lo que, por ultimo, es necesaria la 
comparaci6n con aquellos edificios similares cuya cronologfa se conoce, 
al menos parcialmente. Las dificultades empero no quedan resueltas y 
esperamos que futuros estudios aporten nuevas luces al problema. 

La ig)esia de Villapalacios no ha sido practicamente estudiada. Perez 
Sanchez y Torres Balbas se refieren a ella muy de pasada, fechandola 

14. A. Parroquial de Villapalacios. Libro decimotercero de Bautismo. 4 de 
abril de 1908 y octuhre de 1918. Sin paginar. 

15. Las refonnas sufridas fueron !as siguientes: El presbiterio se envolvi6 y cu
bri6 por un casquete esferico. En el muro sur se destruy6 uno de los contrafuertes y 
se levantaron dos capillas laterales que se cubrieron con una b6veda de cruceria, y 
se abrieron al interior de la iglesia por medio de arcos apuntados. Por tiltimo se 
abrieron ventanas a la nave de! templo, y una g6tica geminada a la sacristia, cuyas 
lmpostas eran restos de comisa y los arcos los fonnaban ladrillos vistos. 
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respectivamente en los siglos XV y XVI, en estudios donde se ha hecho 
sobre todo hincapie en !as iglesias murcianas. 

Sin pretender conciliar estas conclusiones nos inclinamos por un 
compromiso intermedio que abarcaria desde el ultimo tercio de! siglo 
XV hasta !as prim eras decadas de! XVI, y que a continuacion perfilare- · 
mos. 

lndudablemente la iglesia fue construida a partir de! siglo XV en que 
se configura Villapalacios. El periodo comprendido entre 1436 y 1454 
debi6 ser de cierta actividad constructiva, indicandonos la toponimia si 
no palacios en el sentido estricto de la palabra ( cuya existencia en tiem
pos pasados no descartamos), si al menos algunos edificios cuya solidez 
seria mayor que la de los habidos en la aid ea llamada El Pozo. No es de 
extrafiar que el castillo fuese levantado entonces, como baluarte defen
sivo de los Manrique, y no durante el periodo de dominaci6n musulma
na.16 De todas formas nos encontramos con una fecha, el 1436, antes 
de la cual no pudo levantarse la iglesia. 

En 14 75 Riopar y Cotillas, cuyas iglesias pertenecen al mismo tipo 
que la de Villapalacios, caen en manos de los Manrique. En ese afio ya 
estaba construida la iglesia de Riopar, dato crono16gico que considera
mos importante. Junto a esto, hemos de tener en cuenta la situaci6n 
geografica de los dos lugares en la sierra de Alcaraz y no muy distantes 
entre si. Las luchas de los Manrique por estas tierras han de ponerse en 
relaci6n -aunque la soluci6n no parezca afortunada- con la existencia 
en la zona de la sierra de toda una serie de iglesias inscritas en una mis
ma tipologia como consecuencia de un pasado hist6rico comun y estre
chamente !igado entre si. 

Las otras bases son puramente estilisticas y comparativas. En la igle
sia de Villapalacios se encuentran elementos tanto de! g6tico como de! 
renacimiento. Los primeros son tardios y su extrema simplicidad esta li
gada al factor econ6mico mas que a otros presupuestos. Los arcos trans
versales de la nave son apuntados y tambien el de la puerta de ingreso, 
siendo iguales a los de la iglesia de Riopar por lo que podemos conside
rarlas contemporaneas. 

El resto de los elementos son de distinta filiaci6n. El artesonado mu
dt!jar de! coro, algo tosco y sobriamente decorado indica una fecha asf 

16. Monumentos de arquitectura mi/itar. IPCE. Direcci6n General de Bellas 
Artes. Valencia, 1968, donde se clasifica dentro de los periodos lirabe y·medieval. 
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mismo tardfa. Perez Sanchez lo encuadra dentro del siglo XVI, lo mis
mo que la tribuna plateresca, mas rica en todos Ios aspectos (material 
empleado, ejecuci6n y decoraci6n). En cuanto al artesonado se refiere 
creemos es contemporaneo al resto de la iglesia, con la que constituye 
una unidad indivisible ademas de un conjunto arm6nico y perfectamen
te definido. 

Por otra parte, la presencia de elementos renacentistas tales como las 
columnas d6ricas sobre pilastras del presbiterio, indican una cronologfa 
que sobrepasa el 1500. A principios del siglo XVI, quiza recien construi
da la iglesia, se reformarfa aquel, y en fecha algo posterior la sacristfa, 
pues el documento conservado sobre esta ultima se refiere a la "sacris
tfa nueva" alaquesetrasladaron en 1556 unosobjetosque.estarfanen 
otra mas antigua. Las dos iglesias mas pr6ximas nos inducen ·a. pensar en 
dicha reforma a comienzos del XVI debido a que: I?, la iglesia de Rio
par, del siglo XV, presenta el presbiterio cubierto por una armadura de 
madera al igual que el resto de la nave, pudiendo ser esta la primera cu
bierta del de Villapalacios; 2?, la iglesia de Bienservida, del siglo XVI, 
posee presbiterio cubierto por b6veda de crucerfa semejante a la que 
existirfa en Villapalacios, teniendo en cuenta los vestigios conservados 
de la misma. En esas obras de reforma de la cabecera durante el siglo 
XVI hay que incluir el arco cegado del muro norte, y las colurnnas d6ri
cas del presbiterio. 

En la zona de la sierra de Alcaraz son bastante COll).Unes las iglesias 
rurales del g6tico-mudejar situadas en lugares de caracter netamente de
fensivo. Nos referimos a las iglesias de Cotillas, Villaverde, Riopar, Vi
llapalacios y ya en la comarca de Hellfn la estructura de la ermita de Be
len de Lietor, al parecer del 1534. Todas estas iglesias, aparte de super
tenencia a una misma tipologfa, se sitllan en lugares muy pr6ximos en
tre sf, escenarios de las refriegas entre los Manrique y el Marques de Vi
llena. lndudablemente todos participaron de una misma corriente cultu
ral que en cierto momento -el siglo XV- dio como fruto la construc
ci6n de una serie de pequenas iglesias muy similares, cuyas diferencias 
se creben al distinto desarrollo econ6mico de cada una de ellas y a su 
posterior evoluci6n que permiti6 el mayor o menor enriquecimiento de 
algunas de estas iglesias. Ademas, el hecl\o de que dichos lugares perte
necieran a los Manrique hizo aim mas posible la existencia de esa co
rriente, posibilitando la presencia de elementos comunes como los cili-
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Detalles de la puerta de lngreso. 

~ 
I 

Canecillos de Villapalacios (izquierda) 
y San Miguel de Montblanch (derecha). 
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ces conservados en !as iglesias de Riopar, Villapalacios y Bienservida. 17 

Las analog!as constructivas son claras en Ios dos prirneros por lo que 
nos inclinamos a pensar que la iglesia de Villapalacios, mas evolucionada 
que la de Riopar y por tanto posterior a esta, debe fecharse en el ultimo 
tercio de! siglo XV si bien se reform6 a principios de! XVI, siglo en el 
que hay que encuadrar el area de! presbiterio y por supuesto la tribuna 
plateresca. 

S. P. C. y R. S. G. 

17. Los tres fueron donados por "Antonio Saavedra, secretario de su Majestad 
y de la excma. Condesa de Paredes". 
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ALBACETE A MEDIADOS DEL SIGW XIX: 
PRECIOS AGRICOLAS Y CRISIS DE SUBSISTENCIAS EN 1857. 

Por Carlos P ANADERO MOY A 

A)LAS FUENTES. 

Una de las tareas del establecimiento del regimen liberal, a partir de 
la tercera decada del siglo XIX, sera la labor llevada a cabo para susti
tuir el cuerpo de !eyes del Antiguo Regimen, por las normas del Estado 
liberal. 

Dentro de las esferas de actuaci6n del citado Estado liberal sobresa
Je el terreno de Ja economia, en el que, pese a su neutralidad repetida
mente declarada, no podra dejar de tomar opciones decisivas para el de
sarrollo de la economfa. 1 A mediados del siglo XIX el Gobierno nacio
nal va a exigir que !as autoridades provinciales dieran cuenta de la varia
ci6n y evoluci6n de Jos precios de los principales productos. Con este 
fin, es decir, el de enviar partes sobre precios a Madrid, se libr6 por la 
Direcci6n Central de Estadistica de la Riqueza una instrucci6n el 22 de 
abril de 184 7.2 Y en esta direcci6n, para Albacete capital, se ha podido 
encontrar una gran variedad de datos sobre precios agricolas, que se ha
cen abundantes a partir de la decada de los cuarenta. Incluso es normal 
su repetici6n como ocurre en los Jegajos 434 y 459 de Ja secci6n Muni
cipios del Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. 

De entre las hojas sueltas y cuadernos para la redacci6n de este artf-

I. ARTOLA, Miguel: "La burguesfa revolucionaria (1808 -1874)". Madrid, 
1974. pag. 267. La acci6n de! nuevo Estado liberal se trata en el cap1tulo S. 

2. SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicollis: "Los precios agrfcolM durante lase
gunda mitad de/ siglo XIX". Vol. I: Trigo y cebad<LServicio de Eatudios del Banco 
de Espalla. Madrid, 1975. Reproduce esta Instrucci6n en las Pligs. 24-26. 
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culo, se ha utilizado el que lleva por tftulo: "Noticias facilitadas por los 
co"edores, de los precios a' que se venden en esta Capital /os granos y 
otros artfculos de primera necesidad"3 • Es el mejor conservado y, por 
tanto, el mas util para nuestro trabajo. Abarca desde 1843 hasta mayo 
de 1875. Las unidades de pesos y medidas asi como las monetarias son 
practicamente unifonnes a lo largo de! periodo. A partir de la Restaura
ci6n, en nuestras series, se utiliza el sistema metrico decimal y como 
unidad monetaria la peseta. Anterionnente, y por tanto dentro de los li
mites cronol6gicos de este trabajo, Ios precios vienen consignados de la 
siguiente manera: el trigo, la cebada y el centeno vienen expresados en 
fanegas castellanas; los garbanzos, el arroz, el aceite, el vino y el aguar
diente en arrobas castellanas y, como productos derivados de la ganade
ria, el carnero y el tocino, en libras castellanas; estas unidades continua
ran utilizandose a pesar de haber sido adoptado oficialmente, en 1849, 
el sistema metrico decimal con la intenci6n de intensificar !as relaciones 
entre los territorios de! Estado espafiol.4 A su vez, la unidad monetaria 
utilizada para consignar el valor de los articulos anteriores es el real, ex
cepto para el caso de los productos ganaderos expresados en cuartos. 

Tras la revoluci6n de septiembre de 1868 el Gobierno Provisional, 
por un decreto de 19 de octubre de J 868, convertiria a la peseta en mo
neda nacional. Sus equivalencias con respecto al real son sabidas: una 
peseta igual a 4 reales, un cuarto igual a 3 centimos. 5 

Los datos sobre los precios de Ios artfculos alimenticios que se ven
dian en nuestra ciudad, eran recogidos por el Ayuntamiento que, a su 
vez, informaba a los distintos organismos administrativos de la provin
cia. Asf encontramos noticias enviadas: 

A la Junta Provincial de Agricultura, lndustria y Comercio, 
todos los Junes con los precios medios, maximos y minimos 
de Ios artfculos de consumo de la semana anterior. 

3. Legajo 4 59, secci6n Municipios, del Archivo Hist6rico Provincial de Alba
cete (en lo sucesivo A.H.P.). 

4. ARTOLA, Miguel: Op. cit., pag. 263. 
5, FERNANDEZ PULGAR, Carlos y ANES ALVAREZ, Rafael: "La crea

cion de Ill peseta en Ill evo/ucilm de/ sistema monetario de 1847 a 1868", en "Ensa
yos sobre Ill economfa espallolll a mediados de/ siglo XIX''. Servicio de Estudios del 
Banco de Espalla. Madrid, 1970. EI lector interesado en temas monetarios puede en
contrar amplla informaci6n sobre la organizaci6n de! sjstema monetario y sus refor
mas parciales hasta el decreto de Figuerola de 1868. 
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Los dfas 7, I 7 y 2 7 de cada mes certificaci6n al Comisario de 
Guerra de los precios de la harina, de la cebada, de! aceite y del 
carbon. 
A la Excma. Diputaci6n Provincial sobre precios de frutos y ar
ticulos que se suministran a las tropas, todos los meses. 
A la Comandancia Militar, por meses, el de articulos de primera 
necesidad. 

Analizadas las caracterfsticas y el origen de nuestras fuentes, ai!adire
mos que han sido precisas una serie de operaciones para lograr su pre
sentaci6n final.6 Varlas circunstancias han motivado la necesidad de es
tas conversiones. A nivel nacional ya se han realizado estudios sobre la 
evoluci6n de los precios agrfcolas, sobre todo, en sus artfculos frumen
tarios y, en ellos, se utilizan estas medidas, ya que a partir de la decada 
de los setenta las cifras que aportan las fuentes se nos presentan en uni
dades del sistema metrico decimal; con lo que no son necesarios calcu
los de equivalencia. Nos permite estudiar los precios en movimientos 
largos y, a su vez, comparar precios interprovinciales con precios medios 
nacionales ... 7 . 

Por ultimo, los precios frumentarios se han agrupado seglln cosecha o 
ai!o agrfcola, contando dejulio al mes dejunio siguiente, en lugar de se
guir el ai!o-calendario o natural. Como dice Nicolas Sanchez-Albornoz 
la raz6n es que, trillada la cosecha de los cereales cuando no en el pro
pio mes de julio, poco antes o poco despues, el ai!o calendario engloba 

6. Las medidas de Castilla, fanega y arroba, se han convertido al sistema m6-
trico decimal a raz6n de, una fanega para grano igual a 0,555 hectolitros; la arroba, 
como medida de peso aplicada a garbanzos y arroz, supone 11,5 kilogramos y, co
mo medida para liquidos varia seglln el tipo de 6ste, para el aceite equivale a 12,563 
litros y para el vino y el aguardiente 16,133 litros . La libra castellana equivale a 
460 gramos. BANUS y COMAS, Carlos:"Unidades absclutas y Unidades prticticas': 
Manuales Soler, Barcelona. No cita la fecha de edici6n. En su apt!ndice nos expone 
una completa muestra de las diversas unidades utilizadas en nuestro pals y sus equi
valencias. 

Para la unidad monetaria, las transfonnaciones han sido las ya indicadas: una pe
seta igual a 4 reales, un cuarto igual a 3 c6ntim()s. 

7. Uno de los historiadores que actualmente desarrolla sus estudios sobre pre
cios agrfcolas durante el siglo XIX es el profesor NicoJas SANCHEZ-ALBORNOZ 
a trav6s de sus publicaciones, "Espafla hace un sigfo: una economia dual", Madrid, 
1977; "Los precios agrico/as durrmte la segunda mitad de/ sig/o XIX", op. cit., "Las 
crisis de subsitencias de Espafla en et sig/o XIX", Rosario, 1963. 
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necesariamente dos fases econ6micas no siempre del mismo signo. La 
carestia de un semestre de escasez se suma eventualmente a la baratura 
debida a la abundancia del siguiente, o viceversa. Con lo que el ai'io-ca
lendario diluye los efectos extremos de las cosechas. Por el contrario, el 
ai'io agricola permite divisar c6mo la calidad de una recolecci6n incide 
sobre la marcha de los precios durante el resto del ai'io. 8 

Por otra parte, por entonces, se recogia en nuestra localidad el trigo 
de inviemo entre mediados del mes de junio y el de julio. Asi se puede 
comprobar a !raves de la lectura de un "Cuademo" en el que se anota
ban las incidencias climatol6gicas y sus efectos en la agricultura.9 En la 
actualidad, la recolecci6n habitualmente tiene Iugar en el mes de julio. 10 

De los productos alimenticios citados, se han utilizado para este tra
bajo Ios siguientes: el trigo y la cebada, principalmente; algunos de Ios 
restantes, los garbanzos, el arroz, el aceite, el tocino y las patatas se han 
centrado en la crisis que estalla en 1857. 

B) LOS PRECJOS AGRICOLAS EN LA CIUDAD DE ALBACETE: LAS FLUC
TUACIONES PERIODICAS Y LA CRISIS DE SUBSISTENCIAS DE 1857. 

De la mera observaci6n del gn!fico m1m. I, se comprueba el canicter 
fluctuante de la evoluci6n de los precios del trigo y de la cebada en 
nuestra capital, desde el ai'io agricola 1850-51 hasta el de 1860-61. EI 
ritmo de !as cosechas resultaba primordial a la hora de fijar el valor de 
los granos. 

En "ai'ios malos" los precios suben, y bajan en los "ai'ios de abundan
cia". Estas oscilaciones ciclicas eran muy normales bajo las relaciones 
sociales de producci6n del Antiguo Regimen y !as encontramos introdu
cidas como cuilas en la nueva sociedad que surge con la revoluci6n libe
ral-burguesa del siglo XIX. El can!cter moderado de las transformacio
nes agrarias efectuadas en nuestro pafs, tras el proceso desamortizador y 

8. SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas: "Los precios agrico/as durante ... ", op. 
cit., plig. 13. 

9. Legajo 434, secci6n Municipios de! ARP.: ''Cuademo para anotar /as no
ticias que se consignan en los estados que se remiten ti la superioridad de /os precios 
de granos y otros articulos referentes ti /as varias cosechas de esta poblacion". 

10. PANADEROMOYA,Miguel: "LaCiudaddeA/bacete", Albacete, 1976.Las 
faenas agrfco!as referidas a la cerealicultura se trata en !as pags. 73-80. 
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la abolici6n de! regimen seilorial, va a irnpedir un verdadero cambio cua
Iitativo que incentive el desarrollo de !as fuerzas productivas. Las fluc
tuaciones de los precios agrfcolas y la aparici6n de !as crisis de subsis
tencias, como la que pretendemos estudiar de 1857, va a.ser una conse
cuencia mas de un tipo de economia que ha sido definida como dual. 11 

La vida de nuestros antepasados se va a centrar en tomo a una agricul
tura tradicional, "de tipo antiguo". Estos albacetenses dependian, en 
gran medida, de los azares de la meteorologfa, debido al enorme peso 
que tenia el factor tierra en el proceso de producci6n, frente a la inver
sion de capital y la tecnificaci6n consiguiente; estos ultimos factores au
mentan los rendimientos de! suelo y la productividad de la mano de 
obra, Iiberando mano de obra agricola que puede emplear su fuerza de 
trabajo en otras actividades no agrfcolas, situaci6n ya iniciada y desarro
llada en esta epoca en otros pafses europeos. 

La gravitaci6n de! factor tierra en nuestra agricultura de hace un 
siglo se observa de la simple hojeada del "Cuaderno" al que nos referia
mos en la nota n.0 9. Para el ailo agricola I 856-57, en el que tiene lugar 
nuestra crisis de subsistencias, el anotador dice: "La cosecha de cereales 
se presenta mala por la falta de lluvias" (30 de noviembre) ... "La cose
cha de cereales promete ser peor cada dia por falta de lluvias y excesi
vos hielos" (31 de diciembre); "La cosecha de cereales con las lluvias de 
estos dias se ha mejorado algun tanto, aunque ofrece escasos rendi
mientos en el grano de pan, y regular en el de pienso, si la favorece el 
tiempo" (I 5 de mayo). Para el ailo agricola anterior la direccion es la 
misma, con afirmaciones que plantean !as distintas calidades del terreno 
o, lo que es lo mismo, el peso de !as "tierras marginales" de menor 
productividad: "La cosecha de cereales se ha perdido en su mayor parte 
en !as tierras delgadas y en !as de cuerpo o recias se han resentido !as 
siembras de un modo notable" (15 de abril de 1856). Que sirvan de 
muestra estas afirmaciones, aunque existen mas que nos reiteran el peso 

11. El concepto de dualidad con que defme Nicolas SANCHEZ-ALBORNOZ la 
estructura econ6mica que Espana presentaba hace un siglo, esta desarrollado en la In
troducci6n a su libro "Espana hace un siglo: una economia dual", Madrid, 1975, y 
mas precisado en la de "Jalones en la modemizaci6n de Espana", Barcelona, 1975. Pa
ra este autor la estructura econ6mica de entonces presentaba un "car:icter ambiguo, a 
la vez tradicional y modema, de subsistencia y capitalista; la convivencia en una mis
ma naci6n de sectores que llegaban a darse la espalda." 
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de los factores fisicos en la agricultura. 
Desde un punto de vista tecnico, en 1873, que lo seria igual veinte 

ailos antes, el sistema de cultivo utilizado era "el de labor antiguo" y, 
en cuanto a las "maquinas e instrumentos", el "arado y trillas ordina
rios".12 En estas condiciones, los rendimientos del suelo y la producti
vidad de la mano de obra serfan muy de biles. 

Otra forma de medir el proceso de cambio en la agricultura albace
tense, de las formas tradicionales a las comerciales e integrada a nivel 
nacional, seria a !raves del estudio de las relaciones sociales existentes 
en tomo a la agricultura. El amilisis de las transformaciones en el regi
men de propiedad, operadas tras el proceso desarnortizador, en Albace
te, ya han sido iniciadas. 13 

J. Los precios agricolas: la crisis de subsistencias de 1857. 

El grafico num. I, que representa los precios medios mensuales del 
trigo y de la cebada en hect61itros y pesetas, en nuestra ciudad, desde el 
ailo agricola 1850-5 I al de! 1860-61, nos presenta los movirnientos esta
cionales de estos precios, en los que sobresale el pico de! ailo agricola 
1856-57 que provoc6, en la ciudad de Albacete, la crisis de subsistencias 
de 1857. Efectivarnente, los precios recorren un carnino similar a lo lar
go de los distintos ailos agricolas. En el momento de la recolecci6n el 
cereal abunda y los precios bajan; pero el grano es consurnido a lo largo 
de! ailo agricola y cuando las existencias empiezan a escasear los precios 
suben. Veamos lo que ocurre durante Ios ailos agricolas que preceden a 
la crisis de 1857, con los precios de! trigo en promedio mes por mes, ex
presados en hect61itros y pesetas (Cuadro num. I). 

J 2. Legajo 459, secci6n Municipios de! A.H.P.: ''Nota de /as jornales, yuntas y 
demils gastos necesarios para e/ cu/tivo de cada hecttirea en este termino jurisdiccio
na/". 4 de octubre de 1873. 

J 3. DIAZ GARCIA, Antonio: "La desamortizaci6n en e/ municipio de Albace
te", Al-Basit mlrn. 5, septiernbre 1978. Nos falta el de los hornbres que giran alrede
dor de la tierra. Plantearnientos corno el del incremento del nfunero de jomaleros, 
que supone mas mano de obra dedicada a la agricultura y no, necesariamente, un in
cremento en los rendirnientos agricolas que se obtienen por abono y maquinaria son 
bip6tesis de trabajo para el estudio de la economia agraria de! siglo pasado. 
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CUADRO NUM. 1 

Precios medios mensuales del trigo en hectolitros y pesetas en Albacete. 

Aftos agricolas: desde 1850-51 hasta 1855-56. 

Al!o agric. 1850-51 1851-52 1852·53 1853·54 1854-55 1855-56 

julio 16,67 15,31 13,73 13,53 15,33 19.26 

agosto 15,88 14,75 13,17 14,41 16,45 20,28 

septiembre 16,44 15.99 12,83 15,55 16,23 21.18 

octubre 16,10 14,86 12,95 17,46 17,80 23,20 

noviembre 16,21 15,76 12,50 19,49 20,50 23,21 

diciembre 17,34 15,65 13,06 18,70 21,74 23,32 

enero 18,58 15,88 14,08 18,02 21,85 22,64 

febrero 18,24 15,31 14,20 20,73 20,17 20,61 

marzo 17,56 15,09 13,41 23,42 19,49 21.17 

abril 18,01 14,30 13,86 20,39 19,04 20,61 

ma yo 18,58 14,19 13,18 19,37 18,92 25.23 

junio 17.00 14,19 13,41 18,47 19,60 24,55 

Precio medio 17,21 15,10 13,36 18,29 18,92 22,10 

FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la fuente citada en nota nfun. 3. 

Las cifras son elocuentes. Los precios disminuyen en el engarce entre 
un afto agrfcola y otro; es normal, el grano abunda y su valor cae. Asf el 
hect6litro de trigo se vendfa enjulio de 1851a15,31 pts. en nuestra ca· 
pita!, frente a las 17 del mes anterior. La regla no se cumple en la transi
ci6n del ailo agrfcola 1852-53 al 1853-54, pasando de !as 13,41 pts. de! 
mes de junio alas 13,53 dejulio. Resulta dificil evaluar este comporta
miento por las variadas causas que puedan influir: una mala cosecha, al· 
macenamiento y especulaci6n, exportaci6n o importaci6n ... 

Lo que sf vemos claro es que, a partir de entonces, los precios aumen
tan progresivamente. Comparando el precio medio anual de los distintos 
ailos agricolas comprobamos c6mo, a los tres primeros ailos con tenden
cia a la baja, suceden los siguientes con tendencia a la inversa. Los habi-
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tantes de nuestra ciudad pasan de comprar a un precio media de 13 ,36 
pts. el hect6litro de trigo durante el ano agricola 1852-53, a 18,29 pts., 
18,92 pts. y 22,10 pts. en los tres siguientes. El incremento absoluto 
entre los valores extremos es de 8, 7 4 pts. y, et relativo de 65 por ciento. 
En general et movimiento estacional es similar en todos los ailos agri

colas. Tras la cosecha el precio baja, coma se ha dicho, y se mantiene 
estable, sin grandes sobresaltos, durante et verano y parte de! otoilo. A 
partir de aqu(, los restantes meses ven c6mo aumentan los precios y al
canzan la cumbre en enero o febrero, o bien, durante la primavera. 

Si el razonamiento que venimos ·aplicando lo trasladamos a la ceba
da, el comportamiento es similar. Baste observar el grafico num. I para 
llegar a la conclusion de que trigo y cebada iban juntas. Cuando uno su
be el otro tambien, o viceversa. Las diferencias se encontraban en su 
uso. El trigo es cereal panificable; la cebada se destina a pienso. Ademas 
et precio de la cebada era menor, lo normal era comprarlo a menos de la 
mitad de! precio de! trigo en nuestra ciudad. 

La fase ascendente iniciada en el ailo agricola 1853-54 llegara a su ci
ma en el ailo agricola 1856-57, en et que la magnitud y duraci6n de la 
fluctuaci6n permiten caracterizar a este perfodo de crisis. 14 

En et cuadro num. 2 situamos los precios medios mensuales del trigo 
y de la cebada en hect6litros y pesetas, a nivel nacional, en nuestra pro
vincia y de la capital durante el ailo agricola 1856-57 y 1857-58. Su re
presentaci6n grafica aparece en el grafico num. 2. 

14. SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolas: "Espafla hace un sig/o ... ",op. cit.; sees-
tudia la crisis de subsistencias de 1857 a nivel nacional en el cap. 1. 
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CUADRO NUM. 2 

Precios medios mensuales del trigo y de la cebada en hect6litros y pesetas en Espalla, provincia de Albacete 
y capital de la misma. 
Allos agricolas 1856-57 y 1857-58. 

Trigo 
1856·57 julio agosto septiem. octubre noviem. diciem. enero febrero marzo abril 

Nacional 1 26,89 27,71 27,40 29,55 32,96 34,61 36,44 37,15 35,18 34,74 
Provincial ' 25,67 26,57 26,57 29,27 31,53 34,23 36,03 36,93 36,03 36,03 
Capital 3 26,02 26,92 26,81 30,75 35,15 39,25 40,99 41,45 36,61 38,97 

1857-58 
Nacional 1 29,64 26,65 26,56 26,32 24,57 22,31 21,62 21,07 20,22 19,48 
Provincial ' 37,83 34,23 31,98 32,88 29,63 24,77 23,87 23,42 22,07 21,62 
Capital-3 35,93 33,68 34,01 32,90 27,93 23,20 23,o9 21,96 21,06 20,50 

Cebada 
1856-57 

Nacional 1 14,05 15,23 15,34 16,48 18,93 19,62 20,75 21,95 19,99 20,00 
Piovbtcial ' 11,71 12,61 13,06 17,12 18,47 18,92 19,82 21,17 15,77 20,27 
Capital 3 12,28 13,98 14,43 18,59 19,71 20,61 22,52 20,50 18,25 20,16 

1857-58 
Nacional 1 13,83 13,34 13,67 13,45 12,80 11,61 11,36 10,91 10,53 10,18 
Provincial 2 15,77 14,86 14,86 14,41 13,51 10,81 10,36 10,81 9,46 9,46 
Capital 3 14,65 14,31 14,53 14,76 12,18 10,14 9,47 8,90 8,12 8,68 

FUENTE:' I y . 2 N. Sanchez-Albornoz, "Los precios agricolas durante ... ", op. cit., II parte. 
3 Elaboracion propia a partir de la fuente citada en nota nllm. 3. 

l'reci< 
mayo junio medic 

35,22 35,2' 32,71 
39,63 39,6' 33,17 
41,44 35,9 35,02 

19,73 20,7. 23,24 
23,42 25,2. !7,57 
24,22 24,71 26,93 

20,27 17,S! 18,34 
22,52 20,7, 17,68 
20,16 16,2: 18,11 

10,20 10,21 11,84 
10,36 9,91 12,04 
9,68 9,2• 11,22 

-0 ..., 
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En nuestra ciudad, en julio de 1856 el hect6litro de trigo lleg6 a pa
garse a 26,02 pts., frente a !as 24,55 de! mes anterior (ver caudro num. 
!). Los precios ya no van a disminuir sino que se van a disparar en el 
curso del segundo semestre de 1856. EI ascenso, identico para el trigo 
que para la cebada, cuhnina en el segundo semestre del ano agrfcola. A 
nivel nacional y de nuestra capital el punto cuhninante se situa en febre
ro de 1857. En ese mes el precio medio nacional es de 37,15 pts. para el 
trigo y en Albacete capital, sobrepasando la media nacional, es de 41,45 
pts., llegandose a pagar en el mes de mayo a 41,44 pts. A nivel provin
cial, el precio maxirno del trigo se situa al final del ano agrfcola, en ma
yo y junio con valores de 39,63 pts. y 39,64 pts., respectivamente. Son 
inferiores al precio maxirno de la capital, pero superiores al de la na
ci6n, lo que permite pensar en la ausencia de un mercado provincial to
talmente integrado. Esta evidente situaci6n no ha sido analizada toda
via; y parece ser objeto suficiente para un trabajo de investigaci6n que 
estudie las condiciones de producci6n, consumo y comercializaci6n, 
cambiantes de una zona a otra en nuestra provincia, ya que la crisis no 
se abatiria con igual fuerza en toda ella. 

El comportamiento de la cebada es similar. El precio maxirno nacio
nal se situa en febrero de 1857 con 21,95 pts. el hect6litro. El mes an
terior habfa sido el punto algido para la capital con 22,52 pts., valor 
que no se aparta tanto como el trigo respecto a la media nacional. En la 
provincia, el precio maxirno es identico al de la capital, 22,52 pts., pero 
este se situa en prirnavera. 

En el cuadro num. 3 presentamos los precios minirnos y maximos es
tacionales, con su porcentaje de aumento, en nuestra ciudad, del trigo y 
de la cebada en hect6Iitros y pesetas desde el ano agrfcola 1852-53 has
fa 1856-57. 

CUADRO NUM. 3 Precios estacionales del trigo y de la cebada en AI-
bacete capital. Al'ios agricolas 1852-53 hasta 1856-57 . 

Preclo m (nimo Precio m&ximo Porcentaje de 

Atlo agrfcola 
estacional 

Cebada · estaclonal Cebada aurT8nto Cabada Trigo Trigo Trigo 

1852-53 12,SO 3,74 14,20 4,68 13,60 25,13 
!853-54 13,53 4,85 23,42 7,33 73,09 51,13 
!854-55 15,33 6,09 21,85 10,14 42,53 66,50 
!855-56 19,26 10,14 25,23 13,30 30,99 31,16 
!856-57 26,02 12,28 41,45 22,52 59,30 83,38 
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Con respecto al trigo, el mayor porcentaje de aumento lo encontra 
mos al inicio de la fase ascendente que culminara, con valores absolutos 
en el ai'io agricola 1856-57. Efectivamente, en el ai'io agricola 1853-54 
el encarecimiento de! valor de! hect61itro de trigo alcanza un 73,09 por 
100 frente al 13,6 por 100 de! ai'io anterior. En el ai'io agricola 1856-
57, el encarecimiento es menor en porcentaje porque partimos de valo
res elevados, "disparados"; sin embargo, la proporci6n es importante 
con un 59,30 por 100. 

En cambio, la cebada presenta el mayor encarecimiento durante el 
ai'io de la crisis que, por otra parte, es el superior a los registrados en 
ambos granos con un 83,38 por 100. La progresi6n de la cebada frente 
al trigo seria la sei'ial de una demanda fuera de lo normal. 

A titulo de comparaci6n, dentro de !as areas geograficas consideradas 
por el autor citado, en su estudio sobre la crisis de subsistencias de 1857 
a nivel nacional, 15 sobresale la meseta meridional por ser en la que se 
dan los precios mas elevados, con alzas subitas. Para Castilla la Nueva ha 
seleccionado la serie provincial de Ciudad Real. Aqui, de julio de 1856 
a febrero de 1857 el encarecimiento del valor del hect61itro de trigo es 
de un 141 por ciento y para la cebada de un 226 por ciento. En nuestra 
provincia, con porcentajes respectivos del 54 y 92 por ciento, la severi
dad de la crisis fue menor frente a la vecina Ciudad Real, acercandose 
sus valores a los alcanzados en la provincia murciana, en el SE. peninsu
lar; aquf, !as proporciones fueron de! 48 por ciento para el trigo y de! 
85 para la cebada. 

El ai'io agricola 1857-58 es la cara opuesta de! anterior (grafico num. 
I). Una mejor cosecha provoc6 el abaratamiento de los precios de! tri
go y de la cebada. En efecto, en nuestra ciudad ambos granos descien
den de 35,93 pts. a 20,50, el trigo, y de 14,76 a 8,12, la cebada. Los 
descensos relativos son 75 y 81 por I 00, respectivamente. Para la pro
vincia los descensos respectivos son 7 4 y 66 por I 00. 

Los restantes ai'ios agricolas siguen mostrando el paralelismo trigo
cebada en su evoluci6n, y una estabilizaci6n de sus precios en valores 
que recuerdan los anteriores a la crisis de 1857. 

15. SANCHEZ-ALBORNOZ: "La crisis de subsistencias de J857"en "Espafla 
hace un siglo. .. "Op. cit., pags. 3340. 
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2. Efectos sociales y economicos. 

La crisis de subsistencias produjo un gran malestar social en nuestro 
pals. Las protestas presentaron diversas fonnas: desde pequeflos alboro
tos en una localidad, controlados facilmente por !as autoridades; a la re
vuelta organizada, como es el caso de Valladolid enjunio de 1856, des
de donde se extendi6 a otros lugares de la cuenca del Duero. En este ca
so la represi6n actuaba sin contemplaciones. 

La agitaci6n social tuvo sus repercusiones politicas. Asi, como se sa
be, los sucesos de junio de Valladolid iniciaron, junto a otros motivos 
profundos, la caida de Espartero y el deslizamiento gubernamental ha
cia la derecha. El edificio de la reacci6n quedaria coronado tras el nom
bramiento por la reina Isabel II de Narvaez, el "hombre fuerte" de! mo
mento, como jefe de Gobierno el 13 de octubre de 1856. Su programa 
politico se limit6 a restablecer el regimen de 1845 o Decada Modera
da.16 

Por nuestra parte no hemos encontrado ningim tipo de alboroto o 
protesta manifiesta para Albacete. lSe mantuvo sorda y controlada? Lo 
que si es cierto es que !as autoridades de! momento se plantearon el 
problema y sus posibles consecuencias. De la lectura de !as "Actas de 
acuerdos municipales" se obtienen noticias en este sentido. 17 En la se
si6n ordinaria de 7 de junio de 1856 se dio lectura de un oficio del Go
bierno Civil de la provincia, fechado el dia 5 del mismo mes, en el que 
se manifestaba "que la subida que ha experimentado en estos ultimos 
dias el precio de! pan, la encontraba injustificada si se atiende al valor 
de los granos en el mercado, a que la cosecha de cereales parece regular, 
y ala circunstancia no despreciable de haber bastantes existencias en los 

16. Para Ios acontecimientos de Valladolid y sus repercusiones politicas la bi
bliograf{a es muy abundante. Aqu{ citamos algunos: ARTOLA, Miguel: ''La bur
guesfa re11olucionaria ... ", op. cit. pags. 227-228; TUl'ION DE LARA, Manuel: ''La 
Espafla de/ siglo XIX", Barcelona, 1974, pigs. 159 y ss.;SANCHEZ ·ALBORNOZ, 
Nico1's: "La crisis de subsistencias de 1857", op. cit., p&gs. 57 y ss.; KIERNAN: 
"La re11oluciim de 1854 en Espafla", ~adrid, 1970, cap. XVI y XVI!; CARR, Ray
mond: "Espafla 1808-1939 ", Barcelona, 1970, pags. 251. No he podido consul tar el 
libro, muy interesante, de C.E. Lida: "Anarquismo y revolucion en la Espafla de/ si
glo X/X", Madrid, 1972. 

17. Las correspondientes al allo 1856 se encuentran en el Legajo 249, secci6n 
Municipios del AJl.P. 
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almacenes; y previniendo se celebre una reuni6n el lunes pr6ximo con 
asistencia de los mayores contribuyentes y a los que por cualquier con
cepto conserven granos depositados, a fin de adoptar !as medidas con
ducentes para evitar males a la clase indigente ... " 

De !as tres causas sefialadas por el Gobiemo Civil para considerar in
justificable la subida de! precio de! pan, sobresale la ultima. En ella, !as 
practicas especuladoras estan claramente planteadas y se desprende 
una tacita denuncia frente a los agiotistas que buscan el maximo benefi
cio, esperando !as cotas mas elevadas en el precio de! grano, al acumular 
este y provocar una disminuci6n de la oferta. N6tese, tambien, el carac
ter social de! oficio de! Gobiemo Civil. La subida de! precio de! pan 
afecta a todas !as categorfas sociales; a unos pocos, para bien; a otros 
muchos, para ma!. En esta direcci6n se solicita la convocatoria de una 
reuni6n extraordinaria "a fin de adoptar !as medidas conducentes para 
evitar males a la clase indigente ... " 

La sesi6n extraordinaria de! dia nueve de! mismo mes, a la que asis
tieron una tercera parte de los mayores contribuyentes convocados, no 
adopt6 ninguna medida en favor de !as clases inferiores; por el contra
rio, justific6 la subida de! precio de! pan. La conjunci6n terratenientes
autoridades locales se expres6 en el sentido de que, el aumento de! pro
ducto final procedia de los "mayores gastos de lefia", y de! incremento 
de los salarios, "mayores gastos de manos para la fabricaci6n, y toman
do ademas en cuenta la crecida demanda de jomales, lo mucho que 
estos escasean y el alto precio a que se paga". En realidad, la escasez de 
brazos disponibles para la fabricaci6n de! pan esta en relaci6n con el ca
lendario agricola, ya que la poblaci6n, en este momento, se encontraba 
en la epoca de mayor actividad. En el "Cuademo" citado en la nota 
num. 9, se nos dice, en tiempo pasado, para el 16 de este mes que "la 
cosecha de cereales que se recolecta es mediana en unas labores y escasa 
en !as demas ... ", confrrmando que su unicio habfa tenido lugar antes. 

La Autoridad Gubemativa de la provincia volvi6 a insistir sobre este 
punto en dos oficios de fechas muy pr6ximas entre sf. Del 30 de junio 
y de! uno de julio. La clase polftica conocia perfectamente los proble
mas y !as repercusiones de un alza.subita en el precio de! pan. La impor
tancia de estos oficios se encuentra en el giro que dan !as preocupacio
nes que los motivan. Ya nose trata de solucionar el problema a la "clase 
mdigente" de nuestra ciudad, sino los de orden publico. Se nota que es
tan pr6ximas !as graves agitaciones sociales vividas en otras localidades. 
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En la sesi6n ordinaria de 2 de julio se acord6 "contestar a este ultimo (a 
la Superioridad) manifestando que no teme la corporaci6n, ni aun re
motamente, ocurran en esta capital conflictos como los que se lamentan 
en otras poblaciones, y mucho menos si ban de motivarse por la falta. 
de! pan, ya por hallarse en la epoca de recolecci6n de cereales, y ya por
que el Ayuntamiento cuenta con los elementos bastantes para proveer 
en un caso dado de aquel articulo, si como tampoco es problable se ex
cusan los panaderos de elaborarlo con la anticipaci6n de treinta horas, 
seg(ln se Jes tiene prevenido". 

A pesar de! optimismo que contiene la respuesta de! Ayuntamiento a 
la consulta de! Gobierno Civil, la escalada de! precio de !as subsistencias 
a lo largo de! segundo semestre de 1856 preocup6 a !as autoridades lo
cales. Bajo ese ambiente, con un malestar social silenciado, en la sesi6n 
ordinaria de 29 de octubre de! mismo ailo se reconoce la necesidad de 
adoptar medidas "sobre subsistencias atendido el alto precio a que ven
de el pan y otros articulos de primera necesidad". Nose nos dice si !as 
bubo y, en su caso, si se aplicaron. Segufan preocupando, primordial
mente, los posibles disturbios: "Se convino ... estar muy a la mira de los 
incidentes que puedan sobrevenir, especialmente por falta de artfculos o 
de demanda de jornales, con el objeto de reunirse oportunamente para 
subvenir a !as necesidades que ocurran". 

La crisis de subsistencias no afect6 de igual forma a !as distintas cate
gorfas sociales. Tuvo que beneficiar a los mayores propietarios y alma
cenistas. Puesto que, el Ayuntamiento nos da a entender que la situa
ci6n estaba controlada porque contaba "con los elementos bastantes pa
ra proveer en un caso dado", y, el Gobierno Civil se refiere "a la cir
cunstancia no despreciable de haber bastantes existencias en los almace
nes", nos debemos preguntar por que raz6n, en nuestra capital, se dis
par6 el precio de los granos a lo largo de 1856 y primer semestre de 
1857. A la vista de los grandes beneficios que se anunciaban con la ven
ta de los granos, la minorfa de acumuladores debi6 dejar salir su grano 
"con cuentagotas'', forzando el alza de los precios. Las autoridades lo
cales, al no dar soluciones efectivas para la mayorfa de la poblaci6n, 
consintieron que el mercado se moviera en el mas puro liberalismo, el 
"laissez faire". 

A nivel nacional, dejando aparte los casos particulares, la crisis de 
subsistencias se amortiguaba con la entrada de grano extranjero. Desde 
1820 Espana mantuvo un arancel prohibicionista en materia de intro-
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ducci6n de granos, permitiendo en cambio, la direcci6n contraria: la 
exportaci6n de cereales. Estas, mas la rectificaci6n tardfa por el Go
biemo de !as reglas del arancel prohibicionista, convirtieron los perio
dos de malas cosechas en crisis generales.18 

La licencia para la introducci6n de grano extranjero, en esta ocasi6n, 
dur6 desdejulio de 1856 hasta el 31 de diciembre de 1858, pasada ya la 
crisis. Durante este periodo entraron por !as fronteras de mar y tierra 
por encima de cinco millones y medio de hect6litros de trigo, dos mi
llones mas aproximadamente que los exportados pocos ailos antes. 19 

En un oficio dirigido a la Alcaldia por la Administraci6n Provincial 
de Hacienda PUblica de la provincia de Albacete, con fecha uno de julio 
de 1858, solicitando respuestas a un cuestionario, encontramos una de 
interes para nuestro trabajo, acerca de "si se introdujeron en la Provin
cia o en la capital en cada una de dichas epocas (se refiere a la crisis de 
184 7 y a la de 1857) granos extranjeros, len que cantidades aproxima
damente, a que precio se vendieron y si su clase compite o no con la de! 
pals?" De la respuesta se obtiene que nuestra capital pas6 la crisis con 
sus propias subsistencias, lo que pudo ser utilizado para justificar mas 
la subida de! precio de los granos y la consiguiente actividad de los acu
muladores, en lo referente al trigo y, si consumi6 cebada del exterior, 
en pequeila cantidad seglin la cifra que nos da: " ... en el ailo 1847, no 
se introdujeron en esta capital granos extranjeros para consumo, habien
dose verificado en 1857 s6lo de cebadas en cantidad, segun las noticias 
que he podido adquirir, de 4 a 5.000 fanegas, vendidas de 30 a 44 rea
les, y cuya clase no compite con la de! pals". 20 

18. SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicol8s: "La crisis de subsistencias ... ", op. cit., 
expone el mecanismo que obligaba al Gobiemo a levantar la prohibici6n. "Primero 
la escasez debia manifestarse por una elevaci6n desmedida de los precios; solo luego 
de comprobada de esta maners, se permiHa introducir granos. La prohibici6n fue le
vantada as! en 1825, 1835, 1856 y 1867 ante la desaz6n reinante. La abrogaci6n 
temporal venia tarde a paliar las secuelas y no a prevenir el ma!", pag. 43. 

19. "La crisis de subsistencias ... ", op. cit., pag. 49. El mlximo tuvo lugar en 
1857 con la importaci6n de 2.898963 de hect6litros de trigo. 

20. Legajo 459, secci6n Municipios del A.HP. La equivalencia de la cantidad 
de cebada seria de 2220 a 2.775 hect6litros,y la unidad monetaria de 7,5 a II pts. 
Seg6n este precio, la media del valor del hect6litro de cebada vendida serfa de 
16,66 pts. 
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3. La crisis de subsistencias en otros productos alimenticlos. 

Aunque se desconoce la dieta alimenticia de los albaceteilos que su
frieron estos dif{ciles ailos, no obstante, expondre el nivel de pre'cios 
que alcanzaron otros productos de primera necesidad durante el ascen
so de los granos. Estos artlculos vienen consignados en la misma fuente 
utilizada para la evoluci6n del precio de) trigo y de la cebada. 21 . EI pri
mer hecho constatable es que la subida del precio de la patata, de los 
garbanzos, del arroz, del aceite y del tocino tiene lugar, paralelamente, 
al del trigo y de la cebada. Veamos cada uno de los casos 

La patata, articulo tan unido al proceso industrializador de Europa 
como base de la alimentaci6n del proletariado, mantuvo unos precios 
medios anuales por kilogramo en tomo a los 7 y 8 centimos desde 1850 
hasta 1855. En mayo y junio de 1856, momento enque el trigo alcanza 
su maximo valor del ailo agrlcola, el precio del kilogramo de patatas 
pasa a los 11 y 16 centimos frente a los 7 y 8 cts. de los meses prece
dentes. Los valores elevados, entre Ios JO y 13 cts. se van a mantener a 
lo largo del segundo semestre de 1856 alcanzando el tope durante la. sol
dadura del ailo agrlcola (nos referimos al del trigo y de la cebada) 1856-
57 con el de 1857-58, con un precio por kilogramo de 17 cts. En cinco 
meses, desde enero a junio de J 85 7 el aumento supuso un 70 por I 00. 
Despues llega la calma. En el primer semestre de J 858 el precio ronda 
los 3 y 4 cts. 

Quizas el alza de! precio del trigo, llev6 a nuestra poblaci6n a consu
mir alimentos sustitutivos, como es en este caso la patata; por lo que el 
propio aumento de su demanda provocaria la subida de su precio. 

EI comportamiento del precio de los garbanzos y del arroz es similar. 
Los primeros hablan alcanzado su valor mas bajo -que por otra parte 
resultaba normal-, durante los aflos 1851 y 1852 con valores compren
didos entre los 20 y 25 centimos por kilogramo. Durante el primer se
mestre de 1856 su precio oscila entre los 29 y 32 cts., de enero y mayo 
respectivamente. Como en el caso anterior, estos escalan a lo largo del 
segundo semestre llegando a su cima en el semestre siguiente de 1857. 
En abril y mayo el valor medic del kilogramo de garbanzos se encuentra 
entre los 63 y 66 cts., respectivamente. Desde septiembre de 1856 a ma-

21. V 6ase nota nlim. 3. Excepto para el caso de las patatas que se encuentra 
entre los papeles sueltos de! Legajo 434, secci6n Municipios de! A.H.P. 
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yo de 1857 el porcentaje de aumento fue de un 112 por I 00. El segun
do alcanza su valor medio mas bajo a fines de 1850 con 31 cts. por kilo
gramo. Su be en el segundo semestre de 1856, de 48 cts. en septiembre a 
los 60 cts. en diciembre, para alcanzar el maximo en enero y febrero si
guiente, con 68 y 67 cts. por kilogramo, respectivamente. El porcentaje 
de aumento desde septiembre a enero, en cuatro meses, es de un 41 por 
100. 

El precio del aceite tambien se moviliz6. Durante el primer semestre 
de 1856 el valor del litro de aceite es estable, situandose entre los 84 y 
87 cts. Sube a lo largo del segundo semestre alcanzaitdo, al ai'io siguien
te, unos valores superiores. En febrero el litro de aceite cuesta una pese
ta con 22 cts., en septiembre y octubre un centimo mas. De julio de 
1856 a febrero del ai'io siguiente el encarecimiento del litro de aceite ex
perimenta, en ,siete meses, un 38 por 100. 

Y que decir del tocino, un alimento consustancial de la dieta de las 
poblaciones agricolas. La evoluci6n de su precio es similar alas anterio
res. A lo largo de los ai'ios 1853 y 1854 una libra de tocino, es decir 460 
gramos, costaba, como precio medio, entre los 80 y 81 cts. En el segun
do semestre de 1856 pasan la peseta, hasta llegar a su maximo durante 
el segundo semestre de 1857, con un precio de una peseta con 53 cts. 
en noviembre. De julio de 1856 a marzo del ai'io siguiente su encareci
miento experimenta un 32 por 100. 

Demasiadas subidas a la vez para una poblaci6n eminentemente 
rural; que sufriria sus penosas consecuencias; el estudio de los efectivos 
demogtaficos durante el periodo de la crisis avalan esta opinion. 

4. Los efectos de la crisis en la demograffa. 

Seglin el Censo de 1857 el Ayuntamiento de Albacete contaba con 
16.607,habitantes.22 Estos se distribuian entre lo que entonces era la vi
lla de Albacete mas Ias aldeas comprendidas bajo su jurisdicci6n. El re
parto pormenorizado se encuentra en el Nomenclator Estadistico de 
1857 que asigna al Ayuntamiento de Albacete los siguientes habitan
tes 23: 

22. Legajo 434, secci6n Municipios del All.P.: ''Estadistica de/ Ayuntamiento 
de Albacete. Cuadro sin6ptico de su poblacwn, c1asir1eat1a s.,,Un su distribucion, es
tado y condiciones". 

23. ''Nomenclator Estadistico de /as Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas, Gran
jas, Cotos redondos, Cortijos, Caserios y Despoblados de esta Provine/a, expresivo 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



112 

N6m. de Habitantes 

Villa : Albacete 11.860 
Aldea : Campillo, El 311 .. : Casa del Capitan 395 .. : Casa Grande 196 .. : Uanos, Los . 187 .. : Pozo.Callada 1.478 .. : Redonda, La 269 .. : Salobral, El 910 .. : SantaAna 284 .. : Tinajeros 434 .. : Villar, El 283 

TOTAL ........ 16.607 

La villa de Albacete sobresale por su poblaci6n de! resto de !as aldeas. 
Entre estas destacan cuantitativamente Pozo Cat'iada y El Salobral. Las 
tres localidades suman 14.248 habitantes que suponen el 85,79 por 
ciento de la totalidad de! Ayuntamiento y, solamente, la villa un 71,41 
por I 00. En definitiva un elevado in dice de concentraci6n de los habi
tantes de! termino. 

Del mismo Censo citado, podemos extraer ciertas conclusiones sobre 
la estructura social de la epoca. Lo que podemos considerar poblaci6n 
activa alcanzaba la cifra de 5 .6 77 personas, su proporci6n con relaci6n a 
1a poblaci6n total es de un 34,18 por 100. Dentro de la poblaci6n activa 
sobresalen los 3.469 jornaleros, pero nuestra fuente no nos dice si son 
todos "del campo", aunque esta condici6n serfa la normal. La cifra su
pone un 61,10 por ciento de la poblaci6n activa. Se citan a 1.282 "in
dustriales" pero a ning6n obrero; es decir, el sector de la poblaci6n que 
ocupa su fuerza de trabajo en las tareas industliaies. Por lo que, los 
1.282 "industriales", hay que considerarlos, mas bien, como artesanos 
limitados a unas formas de trabajo tradicionales, de caracter familiar, 

de la jurisdiccion territorial municipal y judicial a que corref{JOnden, y el numero de 
cedulas recogidas y 1ulbitantes enumerados en el recuento general de 21 de mayo de 
1857''. Boledn Oficial de la Provincia de Albacete, n6Jn. 121, 9 de octubre de 1857 
y ss. AJIP. 
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que trata de cubrir !as necesidades de una sociedad agricola. Problemas 
plantean, tambien, los 114 propietariosya que no sabemos la base de su 
propiedad o su extensi6n. Flnahnente, entre otros sectores, se dtan a 
149 "pobres de solemnidad". A pesar de las dificultades que presentan 
estas cifras, debido a los problemas que plantea la clasificaci6n de su 
terminologia y la falta de especificaci6n, creemos que, coma data esti
mativo, es utilizable para alcanzar una idea sabre la socieadd de' la epoca. 

Se vivia en una sociedad agraria, en la que las crisis demograficas, ti
picas de la demografia de tipo antiguo, que anulaban total o parcial
mente los resultados de los periodos de crecimiento natural de la pobla
ci6n, no se habian olvidado. Es cierto que su incidencia habia disminui
do, pero tambit\n lo es el hecho de que, a mediados de! siglo XIX, la ciu
dad de Albacete veia limitado su crecimiento demografico debido al pe
so de la mortalidad catastr6fica.24 Pero, veamos qut\ pas6, en Albacete, 
desde el pun to de vista demografico, durante la crisis de subsistencias de 
1857. 

a). El movimiento natural: nacimientos y defunciones. 

En el cuadro num. 4 se exponen el nfunero de nacimientos y de de
funciones ocurridos en la ciudad de Albacete, durante los afios 1856, 
1857 y 1858; es decir, el afio central de la crisis de subsistencias mas el 
anterior y posterior, que nos sirve de comparaci6n. Las cifras vienen da
das en valores absolutos junta a los indices de natalidad y de mortali
dad que, coma se sabe, expresan el nfunero de nacimientos o de defun
ciones que tienen lugar en un afio par cada mil habitantes. Una ultima 
columna reproduce el movimiento natural o vegetativo de la poblaci6n; 
es decir, el numero de habitantes que gana la ciudad tras la diferencia 
entre los nacimientos y las defunciones.25 

24. NADAL, Jordi: "La poblacitm espallola (stglos XVI a XX)", Barcelona, 
1973, al hablsr de la importancia de la mortalidad como freno de nuestro creci
miento demogr8fico, concluye diciendo que '1as ganancias de los alias buenos eran 
dristicamente reducidas dutante los allos malos. Antes de entrar en el liglo XX, las 
tasas espallolas de crecimiento fueron bajas, en virtud de una serie de frenos inter
nos (en sums, prolongaci6n del antiguo n!gimen social y econ6mico). obataculizado
res del dinamlsmo demogr&fico", pag. 149. 

25. Los datos de este cuadro y los que se citan en lo suceaivo sobre nacimien
tos y defunciones son una elabomci6n propia tras el estuclio de los libros de naci-
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CUADRO NUM. 4 

Movimiento natural de la poblaci6n de Albacete: 18S6-18S8. 

Nacimientos Defunciones Crecimiento natural 
AROS 

0 o/oo 
0
/oo Absolutos 700 Absolutas Absoluto 

18S6 S77 48,6S 487 41,06 90 7,59 
18S7 S79 48,81 634 S3,4S -SS -4,64 
!8S8 633 S3,37 S02 42,32 131 11,0S 

Las cifras nos muestran unas elevadas tasas de natalidad. Durante el 
al'io de la crisis y el anterior nacian 48 personas de cada mi! habitantes. 
El nl1mero se eleva en 1858 a 53 personas. Que los alumbramientos au
menten despues de una crisis de subsistencias es una constante en la de
mografia hist6rica, ya que la poblaci6n se va recuperando aprovechando 
que vive en un periodo de bajos precios, de optimismo vital. Pero las ga
nancias que suponen los nacimientos se ven drasticamente reducidas por 
unas elevadas tasas de mortalidad. De los tres al'ios considerados sobre
sale 1857. En este al'io !as defunciones sobrepasan a los nacimientos y, 
con relaci6n al al'io anterior, la cifra de decesos supone 147 mas. Elba
lance de ese al'io, como se ha dicho, es negativo. De cada mi! personas 
morian 53 y, si el al'io anterior la ciudad ve aumentar en noventa perso
nas, en 1857 ve reducirse en cincuenta y cinco. Despues, en 1858, el nu
mero de defunciones es similar al de 1856 pero al elevarse el de naci
mien tos la ciudad gan6 en 131 personas. 

Durante el periodo considerado la tasa de crecimiento fue muy baja. 
Como promedio se afiadieron en el trienio unas 5 5 personas por al'io y, 
si tenemos en cuenta que la ciudad contaba por entonces, seg(in el cen-

mientos: MUN. !84-18S, para 18S6; MUN. 18S, para 18S7 y MUN. 18S-186, para 
18S8; y los libros de defunciones: MUN. 167, para.18S6 y 18S7; MUN. 167-168, 
para 1858. Ambos corresponden a la secci6n Municipios de! A.H.P. 

Estos libros citan nacimientos y defunciones ocurridas en IJ villa de Albacete y 
aldeas de Pozo Cai'iada y El Salobral. Nosotros nos hemos centrado en los datos re
ferentes a Albacete capital y las operaciones se han realizado teniendo en cuenta 
que la villa contaba con 11.860 habitantes y no los 16.607 de todo el Ayuntamien
to. Ante ls imposibilidad de conocer la cifra de habitantes para 18S6 y 18S8 hemos 
operado para todos ellos con los 11.860 habitantes. 
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so de 1857, con 11.860 habitantes, aquella cantidad supone aproxima
damente una tasa anual de crecimiento de 4,6 por mi!. 

Todas estas cifras nos muestran una realidad. La ciudad de Albacete 
presentaba a mediados de! siglo pasado un escaso dinamismo demogra
fico fruto de unas condiciones socioecon6micas que en la actualidad 
llamariamos subdesarrolladas. El hecho mas visible de lo que Nadal lla
ma prolongaci6n de! antjguo regimen social y econ6mico es "el peso de 
una mortalidad excesiva".26 Ya hemos hablado de los indices de morta
lidad habidos durante los tres aflos considerados; ahora queremos ex
poner los llamados indices de mortalidad infantil; es decir, el niunero de 
niflos fallecidos durante el primer aflo de su vida por cada mi! nacimien
tos. En el cuadro num. 5 presentamos el numero de defunciones ocurri
das en nuestra ciudad, durante los ailos 1856, 57, 58, distribuidas en: 
hombres casados y esposas, viudos-as, solteros-as, que los agrupamos ba
jo el termino de poblaci6n adulta, y el grupo de niflos, con la distinci6n 
entre los que mueren antes de cumplir un ailo y despues. 

CUADRO NUM. S 
Distribuci6n de las defunciones en Albacete: 1856-1858. 

Hombres Esposas Viudai Solteros Todas las 
AlilOS casados M F M F mujeres 

1 2 3 4 5 

1856 46 35 26 18 27 12 65 
1857 44 34 14 29 36 28 91 
1858 47 35 24 35 7 12 82 

Todoslos Todos los Todos los Todas las 

AlilOS Hombres 
adultos nillos defunciones 

(5 +6) -1 +1 (7 +8) 
6 7 8 

1856 99 164 176 147 487 
1857 94 185 225 224 634 
1858 88 170 172 160 502 

26. NADAL, Jordi: '.'La poblllcion espaffola ... ", op. cit., pig. 142. 
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Seg(ln el numero de nifios fallecidos antes de cump!ir un ai\o que apa
recen en el cuadro mlm. 5 y, relacionados con el numero de nacimien
tos que hemos reproducido en el cuadro num. 4, los indices de mortali
dad infantil de los tres ai\os considerados serian los siguientes: 

1856 ............................ 305,02 por mil 
1857 ............................ 388,60 " " 
1858 ............................ 271,72 " " 

Si durante los tres ai\os los indices son muy elevados, el ai\o de la cri
sis los ve aumentar de forma desorbitada. En 1857 morian 388 nifios 
de cada mil nacimientos, 49 nii\os masque en el ai\o anterior. Del total 
de defunciones, el peso que mantiene la mortalidad infantil sobrepasaba 
a las demas; es decir, frente a la mortalidad adulta y a la de los nifios de 
mas de un ai\o. Asi, en 1856 los nii\os fallecidos antes de cumplir un 
ai\o alcanzan el 36,13 por JOO del total que, afiadidos al resto de los ni
i\os fallecidos despues de cumplir un afio nos da una cifra dramatica, un 
66,31 por JOO. En 1857, la cifra alcanza el valor de un 70,81por100. 

Las cifras del cuadro son lo suficiente elocuentes para deducir sus 
conclusiones. No parece necesario insistir mas. No obstante, queremos 
terminar con una muy clara. A mediados del siglo XIX, en nuestra ciu
dad, lo dificil era llegar a adulto y mas aun a viejo. Las condiciones hi
gienicas, el escaso desarrollo de la medicina y una no menos deficiente 
alimentaci6n, agravada por la crisis de subsistencias, nos explicarian es
ta realidad. Como se sabe, un medio humano con estas condiciones, era 
lugar 6ptimo para el desarrollo de las enfermedades epidemicas o conta
giosas. Si, ademas, se ai\adian pedodos de precios agricolas elevados, el 
hambre aparecia; entonces, el cuerpo, debilitado o subalimentado, era 
facil presa de todo tipo de enfermedades. Veamos, a continuaci6n, de 
que morian nuestros antepasados. 

b). Causas de defuncion. 

La fuente utilizada para el estudio de las defunciones, citada en la nota 
num. 25, nos especifica las causas de muerte de los albacetei\os de me
diados de! siglo XIX. Aqui estudiamos las correspondientes a 1857, 
nuestro ai\o critico. 

El cuadro nUm. 6 es una respuesta a las caracteristicas de nuestra 
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CUADRO NUM. 6 
Causas de muerte en Albacete capital en 1857. 

E F M A M J J A s 0 N D Total o/oo 

A) Enfenn. lnfecciosas 22 25 31 28 32 40 77 80 57 54 27 16 489 41,23 
- Viruela 2 1 8 14 15 26 27 8 10 4 1 116 9,78 
-Sarampi6n 1 1 2 4 0,33 
- Carbunco 1 2 1 4 0,33 
- Erisipela 2 2 0,16 
- Garrotillo o difteria 1 1 1 1 4 0,33 
· Disenterla, diarrea, c6lera 6 5 2 7 20 1,68 
- Calenturas 20 22 30 14 18 18 28 25 29 27 19 14 264 22,25 ---Dentici6n 3 6 15 21 16 5 1 67 5,64 

_, 
- Tisis 1 1 1 3 6 0,50 
- Llagas 1 1 2 0,16 

B) Enfenn. del S. nervioso 1 1 2 2 3 2 2 3 2 18 1,51 

C) EiJ.fenn. del S. circulato. 1 1 1 1 4 0,33 

D)Enfenn. del S. respirato. 1 3 4 2 2 2 14 1,18 

E) Enfenn. del S. digestivo 1 1 2 2 5 2 4 1 2 20 1,68 

F) Enfenn. del S. urinario 1 1 0,08 

G) Partos y enfer. de mujer 1 1 2 0,16 
~O CIT A CA USA 1 1 7 1 2 12 · 1.01 
OTRAS CAUSAS 11 4 5 5 10 4 6 8 8 6 4 3 74 6.23 
I TOTALES ... 37 31 39 36 49 51 98 94 76 67 34 22 634 53,45- -, 
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fuente. En el observamos la incidencia de cada una de las enfennedades, 
distribuidas por meses en cifras absolutas y, a partir de las cifras totales, 
se ha elaborado la proporci6n por cada mil habitantes. 

Los datos se refieren a Albacete capital. 
Claramente sobresalen las enfennedades infecciosas. Durante los me

ses frfos su virulencia es menor, pero, a partir de la primavera, sus cifras 
suben para alcanzar el maximo en verano. De enero a agosto los 6bitos 
ocasionados por las enfennedades infecciosas pasan de 22 a 80, lo que 
supone un incremento del 263 por 100. A partir de aquf sus cifras se 
reducen en otofio llegando al mfnimo en inviemo. Aunque el movimien
to estacional de las defunciones se desarrolla mas adelante, podemos 
destacar ya el hecho de que el verano ve reducir los efectivos de pobla
ci6n frente al inviemo. De !as 634 muertes ocurridas en 1857, 489 tie
nen su causa en las enfennedades epidemicas. Su fndice supone un 
41,23 por I.OOO (77,1% del total); el resto, un 12,22 por I.OOO (22,8% 
del conjunto) hasta llegar al in dice de mortalidad del ailo que, como se 
ha dicho, es de un 53,45 por mil, se reparte entre los otros tipos de en
fennedades. 

Entre las enfennedades infecciosas sobresalen las citadas en nuestra 
fuente con el termino, sin especificar, de "calenturas". A estas, que son 
causa normal de muerte, como hemos podido comprobar en otros afios 
estudiados de este perfodo pero que ahora no tratamos, se le ai\aden du
rante el afio de 1857 una pandemia de viruela de gran virulencia durante 
el verano. Cuando ya a fines del siglo XVIII, Jenner habfa descubierto 
la vacuna contra la viruela, esta incidencia parece mostramos el escaso 
desarrollo que la vacunaci6n habria alcanzado en nuestra ciudad. 

Por tanto, a mediados del siglo XIX en Albacete, la lucha contra las 
enfennedades infecciosas no habia alcanzado grandes victorias. Para 
ello era necesario que la ciudad adquiriese fonnas mas "modemas", en 
el sentido mas amplio de la palabra y, sobre todo, con la adopci6n del 
abastecimiento de aguas, la evacuaci6n de desperdicios, el alcantarilla
do ... , sin estas condiciones dificilmente se podrfa lograr una disminu
ci6n de la mortalidad. 27 

27. NADAL, Jordi: "La pob/aciOn espaffola. .. "op. cit., pig. 163, dice que "los 
primeros grandes 6xitos de la lucha contra la muerte se han alcanzado en el Unbito 
de las enfermedades infecciosas", y afiade que "el declive de las enfermedades infec-
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c). El movimiento estacional de los nacimientos y de las defunciones. 

En el gnifico n<un. 3 vienen representados por meses los nacimientos 
y !as defunciones, en cifras absolutas y totales, ocurridas en Albacete 
desde enero de 1856 hasta diciembre de 1858. En c!I observamos c6mo 
durante la estaci6n estival los 6bitos sobrepasan a los nacimientos y, a la 
inversa, e'stos a aquellos durante la estaci6n invernal. Es decir, en el pri
mer caso, la ciudad presentaba un deficit natural, mientras que, en else
gundo, un superavit natural. La regularidad de estas oscilaciones no se 
interrumpen a lo largo de los tres aflos considerados. Sin embargo, du
rante 185 7 la mortalidad catastr6fica sobrepasa a los otros aflos repre
sentados. El hambre y la epidemia se centr6 en la localidad propiciando 
el aumento de la mortalidad estival. Si durante los meses de julio, agos
to y septiembre de 1856 murieron 162 personas, en los mismos meses 
del aflo siguiente fueron 268; es decir, 106 mas. 

Pero, lquic!nes morian? Si observamos el grafico num. 4, que nos re
presenta la mortalidad infantil (antes de cumplir un aflo), la juvenil (de 
mas de un aflo) y la adulta, durante los tres aflos que estudiamos, en la 
ciudad de Albacete, podremos responder a la pregunta. Mortalidad in
fantil y juvenil corren juntas. En invierno disminuyen, empiezan la esca
lada en primavera, alcanzando su maximo en verano, para descender du
rante el otoflo. Por el contrario, el comportamiento de la mortalidad 
adulta es distinto. Si bien !as fluctuaciones no son tan bruscas, se obser
va c6mo el invierno es la estaci6n en la que la mortalidad adulta sobre
pasa a las demas. Niflos y j6venes morian en verano, los adultos en in
vierno. 

Esta realidad nos lleva a estudiar el movirnientoestacional de los naci
mientos y de !as defunciones. El cuadro num. 7 nos presenta, para los 
tres aflos considerados, los desvfos mensuales medios de los nacimientos 
y de !as defunciones; es decir, las cifras de cada mes representan el por
centaje de desviaci6n del numero de nacimientos o de defunciones acae
cidos en ese mes con respecto al promedio (total anual / 12), indicado 
en la primera linea. Los resultados se enctlentran representados, para los 

ciosss puede deberse a tres tipos de razones: !'!' medidas m6dicas de prevenci6n y 
tratamiento del mal en los pacientes; 2!' p6rdida espontailea de virulencia por parte 
de los microorganismos portadores de la enfennedad, y 3!' mejora del medio am· 
biente, en el sentido mas amplio de la palabra." 
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nacimientos, en el gnifico num. 5 y, para !as defunciones, en el grafico 
num. 6.28 

CUADRO NUM. 7 
Movimiento estacional de los nacimientos y de las defunciones en Alba
cete: 1856-1858 

NACIMIENTOS 1856 1857 1858 
Promedio Mensual 48,08 48,25 52,75 

Enero ···························· 17,10 16,81 -19,88 
Febrero ························· 10,96 20,90 -9,89 
Mano ........................... 1,87 40,43 23,55 
Abril ............................. 17,10 5,39 12,08 
Mayo ............................ -20,20 -23,71 16,26 
Junio ............................ -6,84 -23,71 -3,43 
Julio ···························· -20,20 -26!}7 -3,43 
Agosto ......................... -2,29 -34,02 -7,65 
Septiembre .................. 14,14 15,35 -17,22 
Octubre ...................... -41,41 -14,88 -14,67 
Noviembre ················· -2,29 -14,88 -22,67 
Diciembre ................... 1,87 -37,85 17,57 

DEFUNCIONES 1856 1857 1858 
Promedio Mensual 40,58 52,83 41,83 

Enero ···························· -30,90 -42,78 -39,43 
Febrero ························· -39,93 -70,41 -74,29 
Mano ··························· -12,72 -35,46 -13,05 
Abril ............................. -9,67 -46,75 21,07 
Mayo ............................. -44!}2 -7,81 14,63 
Junio ............................ 17,18 -3,58 9,06 
Julio ............................ 38,51 46,09 31,42 
Agosto .......................... 24,85 43,79 27,87 
Septicmbre ................... 3,38 30,48 27,87 
Octubre ······················· 7,77 21,14 -13,05 
Noviembre ·················· -35,26 -55,38 -198,78 
Diciembre ..................... 1,02 -140,13 -19,51 

28. El movimiento .estacional de los nacimientos y de !as defunciones ha sido 
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Analizaremos, primero, el movimiento estacional de los nacimientos; 
a continuaci6n, nos centraremos en las defunciones. En Albacete, los 
meses durante los cuales se veia aumentar los nacimientos ocupaban el 
primer cuatrimestre del ailo: enero, febrero, marzo y abril. Descontados 
los nueve meses de gestaci6n del nillo, equivalen a concepciones sobre
venidas en abril, mayo, junio y julio, es decir concepciones primavera
les. En otros meses de! ailo los nacimientos sobrepasan, tambien, el pro
medio anual; eran estos los de septiembre y diciembre, que correspon
dian a concepciones de diciembre y marzo, respectivamente. En cam
bio, durante el verano los nacimientos experimentaban una desviaci6n 
negativa, es decir, nacfan menos de! promedio anual.29 

El ailo de 1858, as( como fines de 1857, merece un tratamiento apar
te y su comportamiento, pensamos que entra dentro de !as consecuen
cias demograficas de la crisis alimenticia de 1857. Efectivamente, parece 
ser que los organismos, debilitados durante el invierno y parte de la pri
mavera de 1857 -que como se recordara corresponden al perfodo de 

observado por varios autores. En este sentido pueden verse los trabajos de N. SAN
CHEZ-ALBORNOZ en "La modemizacion demogrrijica. La transformacion de/ ci· 
c/o vital anua/, 1863-1960", en Ja/ones en la modemizacion ... ", op. cit.; se centra 
en tres allos tipos, que son 1863, 1900 y 1960, en busca de la transfonnaci6n de lo 
que el llama ciclo vital anual; es decir, la altemancia r(tmica que supone la "expan· 
si6n invernal y retracci6n estival fuertes". El mismo autor trata este tema en .. Cri_ 
sis alimenticia y recesi6n demogrdfica" en "Espana hace un siglo ... ", op. cit., donde 
estudia 1os efectos demognificos de la crisis alimenticia de 1868. Tambien, J. SAN· 
CHEZ VERDUGO, para la decada de 1840, en "La pob/acion espano/a: coma se 
distribuye, cOmo nace y cOmo muere", "Revista intemacional de sociolog{a", 32, 
1952. p;igs. 380,382. 

29. SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas, en los artfoulos citados en la nota ante· 
rior da una explicaci6n a este comportamiento: ante el desarrollo de las enfenne· 
dades infecciosas durante el verano, "]as concepciones primaverales constitu(an tan· 
to una reacci6n instintiva como una respuesta inteligente de nuestros antepasados. 
Basada en una ·antiquisima experiencia, revelaba el temor que existia a exponer a 
los parvulos durante el verano a una muerte probable. Los riesgos que corrian al na· 
cer parecian menores tal vez si veian la luz en el inviemo", en ·~a/ones ... ", op. cit., 
cap. "La modernizaci6n ... ", pag. 157. No cabe la menor duda de que el tema es 
complejo. Su estudio fonna parte de una historia de las mentalidades de los albace· 
tei!os de mediados del siglo pasado. Por nuestra parte, ya·hemos podido comprobar 
por el gcifico num. 4 c6mo las muertes invemales eran superiores para el grupo de 
la poblaci6n adulta frente a las estivales, mayoritarias con mucho para la poblaci6n 
infantil y juvenil. 
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precios agricolas elevados- dejaron de concebir con lo que los naci
mientos de fines de 1857 y primeros meses de, 1858 presentan una 
desviaci6n negativa apartandose de! "ciclo normal''. Como puede com
probarse en el grafico num. 5, el mayor numero de meses con desvia
ci6n negativa corresponden al ailo agricola 1856-57. Reiteramos que la 
crisis alimenticia, probablemente, alter6 el normal comportamiento de! 
grupo demografico albacetense. lCuando se normaliza la situaci6n? La 
desviaci6n positiva de diciembre de 1858 anuncia, en esta direcci6n, 
una recuperaci6n para el ailo pr6ximo. 

En cuanto al movimiento estacional de !as defunciones, de! que ya se 
ha ido tratando, el grafico num. 6 nos presenta un aumento de !as de
funciones durante el verano, mientras que, desde fines de! otono y du
rante el invierno, se observa su disminuci6n. Las variaciones seg(Jn !as 
edades ya ha sido comentada a traves de! grafico num. 4 por lo que no 
creemos necesaria su reiteraci6n. 

iCuando se altera este ciclo en nuestra ciudad? Se trata de otro as
pecto mas que necesita de una investigaci6n; por otra parte, pensamos 
que su permanencia es un nuevo sintoma de que la ciudad, en gran me
dida, no habia dado, a mediados de! siglo XIX, ese cambio cualitativo, 
"revolucionario", que supone el paso de !as antiguas formas sociales y 
econ6micas a !as nuevas, introducidas por una verdadera revoluci6n li
beral-burguesa. Este hecho nos obligaria a estudiar los efectos de! esta
blecimiento de! regimen liberal sobre "todos" los albacetefios. 

C.P.M. 
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BIENSERVIDA. Notas para un estudio geografico 
(Aplicaci6n de un modelo de interpretaci6n topografica) 

Por Miguel PANADERO MOYA 

Bienservida es un municipio situado al suroeste de la provincia de Al
bacete. Da su nombre a la hoja mim. 840 de! Mapa Topogrllfico Nacio
nal~~ en ella sus coordenadas geograficas son 38° 30' 55" N de latitud y 
longitud I 0 4' 32" Ede! meridiano de Madrid (2° 36' 44" de Greenwich). 

El lugar elegido por sus habitantes como emplazamiento es un peque
flo alcor, en una solana de! valle de! rio Turruchel, al pie de la sierra de 
Alcaraz, a una altitud de 893 metros. Bienservida dista de la capital de 
la provincia 108 kil6metros; en relaci6n con !as Hneas de comunicaci6n 
modernas su situaci6n no es ventajosa y por esta raz6n otros municipios 
mejor relacionados con el gran valle principal (rfo Guadalmena) al que 
fluye el rfo de Bienservida, le disputan la primacfa comarcal. 

Como se ha dicho, Bienservida denomina una hoja de! MTN; de ella 
nos serviremos para este trabajo. 

Esta elecci6n no ha surgido al azar; en la hoja 840 de! MTN se distin
guen una gran variedad de formas geogrllficas y esta caracterfstica le 
confiere .un notable interes. Asimismo, se trata de una zona poco cono
cida, merecedora de un mas detallado estudio comarcal; los datos dedu
cidos de! anilisis de esta hoja, verdadera encrucijada litol6gica y paisa
jistica, resulta premisa indispensable para un posterior anilisis geografi
co comarcal de! valle de! rio Guadalmena. 

Para su interpretaci6n se utilizara la metodologfa propuesta por R. 
Puyol y J. Estebanez1 en sus lineas generates, aunque modificada en al

• En adelante MTN. 

i. R. Puyol y J. Estebanez; Anlilisis e interpretacion de/ mapa topogrtifico; 
edit. Tebar Flores. Madrid, 1978. Segundaedici6n. 
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gunos casos y aumentada en otros aspectos. En cuanto sea necesario se 
acompaflaran, asimismo, !as referencias bibliogr:!.ficas correspondientes. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La hqja nmrero 840 del MIN cartografia el extrenD suroeste de la 
provincia de Albacete. Aparecen ya en sus m:!.rgenes algunos fragmentos 
de !as provincias contiguas (Jaen y Ciudad Real); en el cauce del rfo 
Guadalmena, a 0° 55' 30" E y 38° 32' N, apenas 500 metros aguas aba
jo de su confluencia con el rfo Turruchel, tienen Albacete, Ciudad Real 
y Jaen, un punto comun en el que convergen los limites administrativos 
de I~ tres provincias. 

El ejemplar que utilizamos lleva fecha de 1954, y corresponde a la 
tercera edici6n. Como todas las de SU epoca, adem:!.s de la informaci6n 
topogr:!.fica, contiene una detallada relaci6n de los usos del suelo junto 
con otros datos de planimetrfa referidos a las vias de comunicaci6n, 
vfas pecuarias, hidrografia, energia electrica y vertices de la red de trian
gulaci6n geodesica de 2~ y 3~' orden. No menciona el tipo de proyec
ci6n que se ha utilizado en su confecci6n, pero si figura la escala nume
rica (1 :50.000) y la escala gr:!.fica, asi como la referencia al nivel medio 
del Mediterr:!.neo en Alicante para las altitudes y la equidistancia de 20 
metros para las curvas de nivel; en el trazado de estas ultimas se distin
guen netamen te las curvas maestras. 

La hoja 840 (Bienservida) del MTN esta localizada entre las coorde-
nadas geogr:!.ficas: 

0° 50' E, y I 0 10' E, longitudes referidas al meridiano de Madrid2 , y 
38° 30' N, y 38° 40' N, de latitud. 
Para establecer la superficie cartografiada recordemos que la hoja 

abarca 20 minutos de longitud y 10 minutos de latitud. Como un grado 
de latitud, a la latitud de 38° 35' mide 111'007 kil6metros, a cada mi
nuto de latitud le corresponde una extensi6n de I' 850 kms. 3 Y como un 

2. Como es sabido !as hojas editadas a partir de 1970 utilizan como meridia· 
no de referencia el de Greenwich. La longitud de Madrid es 3° 41' 16" W, de Green
wich. 

3. Datos calculados a traves de "Geographic Tables and Formulas" de S. S. 
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grado de longitud, a la misma latitud citada anteriormente -la que co
rresponde al paralelo medio de la hoja de Bienservida- mide 87'07 l ki-
16metros, a cada minuto de longitud le corresponde una extens16n de 
1'451 kms.3 

Las dimensiones de! territorio cartografiado en esta hoja calculadas 
sobre sus coordenadas geograficas, son !as siguientes: 

- De Oeste a Este: I' 451 kil6metros cada minuto multiplicado por 
20 minutos = 29'02 kil6metros. 

- De Norte a-Sur: I' 850 kil6metros cada minuto, multiplicado por 
10 minutos =18'50 kil6metros. 

- Superficie de la hoja: 29'02 x 18'50 = 536'93 kil6metros cuadra
dos. 

Las dimensiones de! territorio cartografiado en esta hoja calculadas 
sobre la escala, permiten comprobar el c3lculo anterior: 

- De Este a Oeste la hoja mide a traves de su paralelo intermedio 
58'25 cm.,4 que a la escala de! mapa (I :50.000) representan 29'125 ki-
16metros. 

- De Norte a Sur la hoja mide 37'10 cm. que a la escala de! mapa re
presentan 18'550 ki!6metros. 

- Superficie representada: 29'125 x 18'550 = 540'26 kil6metros 
cuadrados. 

Como se observara ambas valoraciones son sensiblemente iguales, con 
un margen de error (diferencia entre ambos calculos) de 3'32 kil6metros 
cuadrados, que puede estimarse despreciable. 5 

En la hoja de Bienservida aparecen por completo los terminos muni
cipales de Villapalacios y Albaladejo, la mayor parte de los de Bienservi
da, Salobre y Terrinches, y otros fragmentos menores, correspondientes 

Gannett, 1916, pags. 36-37, seg(Jn la tabla publicada en "Geografia Fisica" de A.N. 
Strahler, Barcelona, 1975, pag. 15", basada en el elipsoide de Clarke de 1866, se· 
g(Jn el U.S. Geological Survey Bulletin 650. 

4. 58'40 centimetros en el margen meridional y 58'10 centirnetros en el 
septentrional. 

5. Todas las hojas de MTN no cubren la misma superficie; como consecuencia 
de la forma de la Tierra, de las menores dimensiones del diametro polar frente al 
ecuatioral, y de la progresiva disminuci6n de los circulos paralelos seg(Jn aumenta 
la latitud, !as hojas situadas al sur cubren aproximadamente 603,5 kil6metros cua
drados, mientras que las localizadas al norte cartografian solamente 497,1 ki16me· 
tros cuadrados de! suelo peninsular. 
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a los ayuntamientos siguientes: Alcaraz, Vianos, Povedilla y Villaverde 
de Guadalimar, de la provincia de Albacete; Villarrodrigo, Siles, Torres 
de Albanchez y Benatae, de la provincia de Jaen; y Villanueva de la 
Fuente, Montiel, Villamanrique y Sta. Cruz de los Cllllamos, de la pro
vincia de Ciudad Real. 

R. Puyol y J. Estebanez introducen una referencia a la superficie 
media nacional de los municipios espafloles en 1970,6 para establecer 
comparaciones que permitan una comprensi6n mejor de las magnitudes 
de los que son objeto en nuestro estudio. En este caso se puede compa
rar con aquellos cuya cabecera aparece en esta hoja. Asf, pues, Bienser
vida (90 kil6metros cuadrados) y Villapalacios (86,9 ki16metros cua
drados) poseen extensiones superiores a la media nacional, y Salobre 
(49,8 Km2 ), Albaladejo (48,5 km2 ) y Terrinches (54,8 Km2 ) presentan 
una superficie aproximadamente igual al valor establecido medio 
nacional, aunque, en los tres casos, queda por debajo. 

LA REPRESENTACION CARTOGRAFICA 

A) El relieve. 

La hoja que commtamos u 1iliza para representar la topograffa, COIOO 

queda dicho, curvas de nivel con una equidistancia de veinte iretroo, y 
curvas maestras de cien en cien. En esta edici6n no se emplean otras tec
nicas como, por ejemplo, el sombreado o !as tintas hipsometricas. 

Si observamos atentamente el mapa comprobaremos la presencia de 
algunas areas netamente diferenciadas. Hay, al noroeste, una de marca
da horizontalidad, subrayada por la curva de nivel de los mi! metros; 
otra, al sureste, de caracter montafloso (delimitada aproximadamente 
por el trazado de la carretera nacional de Cordoba a Valencia), con fuer
tes desniveles y las mayores altitudes del territorio cartografiado. Entre 
estas zonas se extiende una ancha franja ocupando la diagonal noreste-

6. La extension media nacional es de 58,31 Km2 , que proceden de! cociente 
504.750 Km2 (superficie nacional) dividido por 8.655 (mimero de municipios de 
Espal!a); se hace una advertencia expresa de la existencia de notorios contrastes que 
resultan enmascarados por este valor promedio. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



l :" ""-,.§... ... -' .... ---.... ,..., , ... - ...... , ... J - - ... , \ , ' 
4-, _ _, •, T•rmino de VillanuHa _,,; Termlno de ,.-'Termlno d• '· • _, • J°'.r..., 
.' ,-· 1 de la Fu•nte t' Alcaraz 

1
.J VinDQ 

i, I I ~ ,~ ' 
l \ ' ..... 

, .... , ' •' , I l 
, '' '..- , ,. I , •\ .... ·-· , , , 

'l Al 1 • ' • r· • ' <-~, ba ad•to • '• • ......... -..__ ... ,... , \' • ' .... , ,, '----.).-... , I . ,, . , .... , ' 
,, I I ' : ' Terrinche('~ • ---" , ' ,, ' ,, ', \ ' "' . , '\ '"" IC I 1' ' • ' . .. ...... ... 

·~ r ' ~ Salobre \ •f : / V illaj>alaclos \ ' 
',\ ,,! .,. ......... , • I t... , ... •, ,- ', 1' • .------ ., " ' , ~ ... _ -....... f '1 --..... ' \ ( - ' . ' ~ -........ \ ' ____ , ,.. ..., ' 

_,. -..... ...,,,,--- ) 

...... _I ', .... - ~ ... _, ... , ' 
. .. ... -... ... T•rm1no de • i.. •, -., 

Montiel / 
9 

•.,.,_ ·;-,'-, Blenservlda \ 
.f'lt.--"\ .,_ • ,• _ .. ,.,.... ..t . J 'ti. -..,,__, ""• I ...-•-· \ .. \. \:I 

t,, , .. " 7 \ I ' .. l 
1
,.., I \7 ._,, ,,,""']' 

+-+-+ LIMITE DE PROVINCIA 
1 VIANOS 
2 VLLAMANRRIOUE 
3 VIUAVERDE DE GUADALIMAR 
~ STA tRUZ OE LOS CAM«>S 

5 ALCARAZ 
I POYEDILLA 
7 SILES 
I VILLARRODRIGO 
t 'IORRES DE ALBANCHEZ Y BENATAE 

c 
< 
!!! 
0 z 

> c 
:I: 

~ ,~ 
~ ~ 
~ N .... 
< > 

:I: 
c 
z 
n 
"D 
> ... 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



134 

suroeste; el curso de! rio Guadalmena separa, sobre esta ultima, dos 
areas muy distintas: al este, un suave piano inclinado, el piedemonte en
tre la Sierra de Alcaraz y el rio, y al oeste un importante resalte monta
lloso, la Sierra de Relumbrar, que despues de la confluencia de! rfo de 
Villanueva de la Fuente con el anterior, se oculta bajo una topografla 
ondulada sugerente de la presencia de una penillanura. 

Esta descripci6n debe ser ampliada con un analisis mas detallado, ta
rea en la que nos adentraremos despues de la referencia concreta a algu
nos elementos y formas de! relieve. 

a) Elementos y formas de/ relieve. 

Las cimas principales se encuentran en la Sierra de Alcaraz, por una 
parte, y en la de Relumbrar, por otra. El punto culminante de toda la 
hoja esta emplazado en la primera de estas sierras, situado al sureste, a 
1.762 metros de altitud, en el Pico de la Sarga. Desde esta cota se al~r
gan varias ramificaciones que forman los interfluvios de los numerosos 
rios que drenan la sierra alcaracella; !as divisorias hidrograficas de estas 
cuencas, afluentes por la izquierda al valle de! rio Guadalmena, se man
tienen a alturas uniformes, hasta la curva de nivel de los 1.200 metros. 7 

Por el contrario, en la Sierra de Relumbrar, !as cumbres se encuen
tran siempre un centenar de metros mas bajas, muy pr6ximas a la curva 
de nivel de los 1.120 m.8 Toda esta extensa sierra forma un unico inter
fluvio levantado de forma abrupta al otro !ado de los talweg donde des
cansan suavemente !as vertientes opuestas de los rfos Guadalmena y de 
Villanueva. 

Al principio, los cauces de estos rios se han encajado junto a la mon
talla, y despues al separarse de ella, forman meandros en la superficie de 
una llanura extendida uniformemente alrededor de los 800 metros de 
altitud. Estos meandros se ahondan tambien junto con los valles de sus 
rios y arroyos afluentes. 

Las vertientes de los valles de los rfos que parten de la sierra de Alca
raz estan caracterizadas por la sucesi6n de pendientes muy fuertes, al 

7. Punta! de la Mina, 1.181 m.; El Casar, 1.207 m.; Pico de la Piedra del Agui
la, l.220m.; Cerro Mesao, 1.151 m.; Morro de la Charca, 1.265 m.; Cerro Vico,. 
1.228 m.; y, algo mas elevados, en el Alto de la Hoya de los Guijarros, con cotas 
que superan los 1300 m. 

8. Juan Negro, 1.123 m.; Pescada, 1.117 m.; La Calva, 1.119 m.; Cerro de las 
Mesas, 1.122 m.; y Pilas Verdes, excepciona!mente, 1.154 m. 
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principio, en su curso alto, y muy suaves despues, al atravesar el piano 
inclinado tendido al pie de la sierra, hasta alcanzar su nivel de base en el 
rfo principal. En su tramo primero son frecuentes los escarpes, y, en ·a1-
gunos casos, la proximidad de las curvas de nivel, practicamente super
puestas, permiten distinguir abruptos, es decir, zonas con pendientes ca
si verticales. En su curso final estos afluentes (rfo de Salobre, de la Mes
ta, Turruchel, etc.) ocupan valles mas espaciosos, de pendientes c6nca
vas, que apoyan su parte superior en los glacis desarrollados al pie de la 
sierra. 

En este sentido, a una altura uniforme de 880 metros a 900 metros, 
la curva de nivel que seilala esta cota al pie de la montaila, marca un 
cambio brusco del valor de dos pendientes casi rectilfneas; pronunciada 
primero, desde el Punta! de la Mina9 hacia el noroeste, en direcci6n per
pendicular al rfo Guadalmena, y pasada la lfnea de ruptura de pendien
te en la isohipsa antes citada desciende paulatinamente hasta convertir
se en subhorizontal. 

En el angulo noroeste de la hoja puede distinguirse netamente otra 
ruptura en una pendiente convexo-c6ncava extendida desde la platafor
ma de Los Calares10 hacia el sureste, en direcci6n hacia la carretera lo
cal de Albaladejo a Villanueva de la Fuente. Tambien aquf la curva que 
seilala el cambio de valor de la pendiente esta situada entre los 880 y 
900 metros. Este paralelismo en las caracteristicas del modelado, a uno 
y otro extremos de la cuenca, aun dependiendo de condiciones topogni
ficas bien diferentes (meseta de Montiel, en el ultimo caso, y montai\a 
Prebt\tica de Alcaraz en el primero), hacen pensar en un origen geomor
fol6gico comun, que se pone de manifiesto al estudiar directamente el 
paisaje. 

Puesto que no aparecen cursos de agua desconectados del gran colec
tor que ocupa, desde el noreste al suroeste, el centro del mapa, el rfo 
Guadalmena, no pueden seilalarse lfneas de cumbres que permitan ser 
utilizadas como lfnea divisoria de sus aguas. En todo caso, debe adver
tirse en el angulo noroccidental la ausencia de drenaje superficial en la 
planicie de Los Calares, que ha de ser puesta en relaci6n con la abun-

9. Puntal de la Mina, situado en 38° 35' 20" Ny 1°.7• 20." E. 
10. Los Calares, situado en 38° 38' 30" Ny 0° 52' 50" E. 
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dancia de fuentes cartografiadas en sus laderas a una altura unifonne de 
960 metros (Fuente de la Higuera, de! Olmo, de! Santo, de! Masegoso, 
la Castilla, de la Fonseca, etc.), y que junto al significado del top6nimo 
permite hablar de circulaci6n freatica y fen6menos kllrsticos. 11 

La sierra de Relumbrar no vierte aguas pennanentes a ninguno de los 
rfos de la cuenca, destacandose, sin embargo, por otra caracterfstica 
que le singulariza: la presencia de aguas tennales y bainearios (Fuenca
liente, Bafios de Arriba, de Abajo, de Relumbrar), que ha de ser puesta 
en relaci6n con otra litologia -rocas cristalinas- y otra tect6nica -tec
t6nica de fractura- muy distintas. 

Tambien en el extremo suroriental !as pequellas subcuencas afluentes 
estan limitadas por abruptos interfluvios; !as enhiestas cumbres y algu
nos espacios de topografia Ilana sobre la que destacan varios cerros y 
otras fonnas de! relieve (Cabezas de Vianos, Punta! de la Retamosa, 
Puntal de la Brella, etc.), sellalan la divisoria hidrografica de cada valle. 

Estos valles presentan vertientes simetricas con perfil transversal en V 
pronunciada, caracterfsticas que contrastan fuertemente con la disime
trfa de !as vertientes de! rfo principal, y con el perfil transversal general 
de toda la cuenca, en fonna de V muy tendida; !as aguas fluviales han 
reexcavado nuevamente el cauce fonnando un valle menor que en el 
punto mas bajo de su curso desciende cerca de un centenar de metros 
por debajo de! nivel medio de la zona. 

A su vez, en el extremo suroccidental de! mapa aparecen otros rasgos 
totalmente diferentes a cuanto se ha comentado hasta aqui. En este lu
gar el encajamiento de los rios, la fonna convexa de !as pendientes, el 
nivel. unifonne general de !as cotas mas altas y las fonnas redondeadas 
de! modelado sugeridas por el trazado de !as curvas de nivel, nos situa 
ante una penillanura en la que !as aguas corrientes parecen haberse so
breimpuesto rejuveneciendo un estadio senil de! ciclo de erosion. 

b) Medida de algunos elementos topograficos. 

La descripci6n que se ha expuesto hasta ahora responde a una apre
ciaci6n cualitativa de !as fonnas geograficas cartografiadas. En la biblio-

11. En el mismo escal6n tiene su nacimiento el rio de Tenjnches y, mas al no
reste, fuera de la hoja que comentamos, el manantial que da nombre al rio y pueblo 
de Villanueva de la Fuente. 
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Tabla n~ 1 Altitudes absolutas: 

1005 1010 1010 1010 1010 1015 1015 1003 960 950 950 980 1080 1080 860 860 885 850 860 805 852 850 910 

1010 1010 1020 1020 1020 1010 1010 980 880 1040 990 1120 1090 1080 870 910 847 810 810 820 1010 1030 1000 

1010 1010 1010 1030 1020 990 990 880 995 1100 1110 1123 1090 940 892 910 800 820 860 840 1070 1090 1060 

1010 1020 1015 1015 990 980 850 1010 1058 1080 1122 1035 910 884 951 800 820 840 860 865 1110 1140 1155 

1029 1022 1000 940 890 870 830 1110 1117 1041 1080 1080 950 959 780 800 820 840 865 1030 1060 1150 1160 

1020 920 890 880 860 850 830 1100 1090 1040 1120 1110 980 860 795 800 820 840 1020 1087 1140 1166 1184 

910 925 890 870 860 840 830 1100 1100 1010 1080 1080 930 780 800 800 830 885 990 1180 1180 1180 1200 

980 925 860 860 850 840 840 1130 1154 1060 1070 930 800 801 800 830 835 920 1050 1180 1180 1240 1220 

1008 910 840 830 830 830 840 1080 1080 940 820 820 804 800 830 836 880 1140 1220 1240 1294 1280 1320 

860 850 820 820 820 810 800 930 840 820 820 820 790 810 860 890 920 1150 1230 1320 1320 1359 1358 

870 850 820 814 800 853 820 780 828 808 800 790 784 800 920 1120 1320 1340 1340 1340 1340 1400 1450 

870 850 800 790 795 780 780 780 800 800 781 780 860 910 1000 1300 1310 1330 1317 1240 1340 1400 1440 

888 850 895 800 780 740 800 810 780 760 781 820 970 1228 1080 1230 1230 1160 1290 1300 1340 1410 1480 

840 840 820 786 740 740 806 800 760 790 783 810 980 1228 1060 1010 940 1030 1120 1440 1750 1470 1600 

800 810 760 737 740 780 795 750 760 840 815 800 840 880 840 1000 1140 1140 1285 1320 1590 1690 1760 
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graffa que venimos utilizando12 se indica que la imagen as{ obtenida de
be ser fijada mediante la aplicaci6n de metodos de anilisis cuantitati
vos; siguiendo esa metodologfa seran aplicados a continuaci6n sus mo.
delos para la determinaci6n de altitudes absolutas, altitudes relativas y 
pendientes, a fin de elaborar un diagrama fmal con !as regiones topognl
ficas de! ma pa de Bienservida. 

En nuestro caso, para la determinaci6n cuantitativa de los aspectos 
sellalados se ha confeccionado una ret!cula compuesta por 345 cuadr!
culas de 2'5 cent!metros de !ado (!'5625 km2 en la realidad), excepto 
!as de la primera columna cuya superficie es algo mayor (!' 875 km2) 
pues la base de sus cuadr!culas se ha alargado a tres cent!metros. Me
diante la superposici6n de esta ret!cula se han obtenido !as tablas que si
guen; estas tablas han servido a su vez como base para el trazado de los 
correspondientes mapas anexos mediante un proceso de interpolaci6n 
de puntos previamente seleccionados. 

lb) Altitudes absolutas. 
En la tabla num. I aparecen anotadas !as cotas maximas que encon

tramos en el espacio delimitado por cada cuadr!cula. Estos datos han si
do clasificados posteriormente en grupos de valores seg(Jn intervalos de 
cincuenta metros cada uno; despues se ha procedido a resumir la fre
cuencia en que aparecen tales valores dentro de su intervalo, y el sig
nificado porcentual correspondiente a cada clase. Seg(Jn este procedi
miento se ha elaborado la tabla nt'i.m. 2 necesaria pa.-a el disefio de un 
histograma de frecuencias de altitudes absolutas como el que se repro
duce en la figura 3. 

A pesar de la importancia de los relieves representados en el mapa de 
Bienservida (seg(Jn pudimos ver por la descripci6n cualitativa anterior), 
se puede hablar de una moderada altitud como caracteristica media pa
ra la zona, despues de contemplar el histograma de frecuencias; a traves 
de una observaci6n mas minuciosa se descubren dos dominios perfecta-

12. R. Puyol y J. Estt!banez; ob. cit. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



700 - 750 
751 - 800 
801 - 850 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 

1001 - 1050 
1051 - 1100 
1101 -1150 

1151 -1200 
1201 - 1250 
1251 ·1300 
l:J)I - 1350 

1351 - 1400 
1401 - 1450 
1451 • 1500 
1501 -1550 
1551 -1600 
1601 • 1650 
1651 -1700 
1701·1750 
MAS DE 1751 

UI 

"' • 

6£1 

0 

"' • 
UI 

"' • 
~ 

"' •• 

.... 
UI 

1' 

:J: 
Ill .... 
0 

~ 
> 
J:: 
> 
0 
m 
TI 
::0 
m n 
c 
m 
z 
n 
> 
Ill 

0 
m 

> 
!:4 
.... 
c 
0 
m 
Ill 

> m 
Ill 
0 ,.... 
c .... 
> 
Ill 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



140 

Tabla num. 2 CUADRO RESUMEN DE ALTITUDES ABSOLUTAS 

Intervalos Intervalos 
(en metros) F recuencia % (en metros) Frecuencia % 

70-1-750 ........... 5 ..•............. 1'44 1251-1300 .......... 5 ............... 1'44 
751-800 ........... 27 ................ 7'82 1301-1350 .......... 14 ............... 4'05 
801-850 ........... 82 .............. 23'76 1351-1400 .......... 3 ............... 0'86 
851-900 ........... 44 .............. 12'75 1401-1450 .......... 5 ............... 1'44 
901-950 .......... 20 .............. 5'79 1451-1500 ............. 4 ............... 1'15 
951-1000 ....... 19 .............. 5'50 1501·1550 ........... DO ............... 0'00 

1001-1050 ....... 44 .............. 12'75 1551-1600 ........... I ............... 0'28 
1051-1100 ....... 24 .............. 6'95 1601-1650 ........... I ............... 0'.28 
1101-1150 ....... 21 .............. 6'08 1651-1700 ........... I ............... 0'28 
1151-1200 ....... 13 .............. 3'76 1701-1750 ........... 00 ............... 0'00 
1201-1250 ....... II .............. 3'18 1751 y mas ........... I ............... 0'28 

TOTAL ................. 345 ............. 100'00 

mente definidos: un intervalo dominante de Jos 80 I a 900 metros, alti
tudes en !as que se halla representada la clase modal y que alcanzan al 
36'5% de la hoja, y, pasando por un acusado escal6n, un intervalo maxi
mo secundario -de los 1.001 a los 1.050 metros- cuya frecuencia so
bresale netamente por encima de !as restantes variables con un porcen
taje de! 12'75%. Las clases mas importantes restantes se encuentran aso
ciadas a alguno de estos intervalos citados de ta! modo que puede sefla
larse c6mo mas de! 80% de! territorio cartografiado se encuentra en un 
intervalo comim comprendido entre 751 y J. J 50 metros. 

En el mapa de altitudes absolutas de la figura 4 se ha simplificado el 
relieve de! MTN. Utilizando la informaci6n de! histograma de frecuen
cias se han seleccionado varias curvas de nivel a partir de los 700 metros 
con una equidistancia de 200 metros; !as curvas a partir de ! .300 me
tros se han sustituido por una sola, la de 1.400 metros, para dar mayor 
claridad al diagrama. Esquematizada asi la topografia se distinguen en
tonces varias zonas altimetricas perfectamente definidas: en primer Ju
gar, una regi6n central ampliamente desarrollada de NE a SW, entre Jos 
701 y 900 metros de altitud; este ancho pasillo esta flanqueado por 
otras dos areas menores identificadas tambien con nitidez: una al noro
este, que con un apendice se introduce de norte a sur en la regi6n cen
tral, posee alturas superiores a Jos 900 metros y se extiende s61o hasta 
los I. I 00; y otra, al sureste, que desde los mismos 900 metros se va ele-
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1 - Bienservida. al pie de la Sierra de Alcaraz, esta snuada 
en un agradable y soleado valle. 
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FE DE ERRATAS 

Al pie de las fotografias que ilustran el articulo: 

BIENSERVIDA. Notas para un estudio geogrifico 

debe decir: 

Lamina 1.- Surgencia que da origen al rio de Villanueva de la Fuen
te, al pie de la plataforma calcarea de Los Calares. 

Lamina 2.- El rio Guadalmena va describiendo meandros sobre un 
lecho menor que ha sido excavado recientemente en las 
pizarras silUricas. 

Lamina 3.- El pico del lnestal, en la sierra de Relumbrar, es un po

tente resalte de cuarcitas silUricas; a causa de la erosibn 
diferencial sus estratos, fUertemente buzados (hog-back. 
y barras), despues de arresados, han vuelto a quedar ex
humados y se destacan en el relieve. 

Lamina 4.- La sierra de Alcaraz (al fondo) desde la sierra de Relum
brar. Entre ambos relieves se extiende la amplia vallo
nada del r[o Guadalmena; el pueblo de Villapalacios 
aparece a la derecha. 

LS.mina 5.- Bienservida, al pie de la Sierra de Alcaraz, est3 situada 
en un agradable y soleado valle. 

Lamina 6.- Estructura plegada en escamas en la sierra prebetica de 
Alcaraz, extendida desde el pico de la Almenara hacia 
el norte. 

Lamina 7.- Los materiales silfceos paleozoicos permiten reconocer 
una estructura plegada y posteriormente fallada en el es· 
trecho del Hocino; esta garganta es aprovechada por el 
rio de El Salobre para fluir al Guadalmena. 

Lamina 8.- Valle de El Salobre, abierto en las arcillas rojas triasicas 
de la Sierra de Alcaraz. Al fondo se dibuja la silueta del 
pico mas elevado, la Almenara (1798 m.). 
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Tabla n9 3 Altitudes relativas (desniveles): 

10 30 20 20 20 30 20 130 110 100 80 90 170 240 40 50 70 50 60 10 50 30 80 

20 20 20 20 50 30 139 120 50 200 120 220 150 260 60 110 70 40 20 30 200 190 140 

20 0 20 50 70 100 100 70 175 250 210 243 270 140 100 140 30 50 40 45 250 190 180 

10 20 180 120 120 150 40 220 206 180 222 185 100 120 200 50 50 40 30 50 280 220 160 

80 122 120 90 40 40 30 320 200 161 180 220 160 209 30 50 50 50 70 215 220 260 120 

160 80 50 30 35 60 60 330 240 180 220 240 200 130 40 30 20 30 190 257 250 266 244 

80 85 80 30 40 50 80 340 260 130 180 300 200 50 50 40 40 85 160 300 290 270 240 

150 135 80 70 60 90 90 310 224 240 300 220 80 71 30 40 30 100 190 200 250 300 270 

188 130 90 60 40 60 110 260 300 230 110 110 64 60 80 56 80 310 280 200 271 280 300 

60 80 80 60 50 70 90 260 150 130 100 80 30 30 70 100 110 310 360 220 230 259 228 

70 90 110 104 50 103 130 90 138 68 70 30 34 50 130 280 410 420 440 380 210 280 230 

140 140 100 100 55 100 110 90 100 40 31 30 110 140 200 380 180 230 200 190 160 220 220 

138 80 140 120 80 70 130 120 80 50 51 60 200 348 240 340 300 230 330 200 220 250 200 

60 80 150 106 90 80 124 100 40 50 20 60 210 378 250 170 100 150 200 460 280 300 370 

100 140 120 100 90 130 125 60 40 80 45 40 60 100 40 180 280 240 305 340 430 280 320 

-"" w 
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vando paulatinamente hacia el este hasta alcanzar cotas situadas por en
cima de los 1.400 metros. 

Aunque debera observarse en otro lugar se sefiala ahora que en tomo 
a la curva de nivel de los novecientos metros se advierte un espacio sin
gularmente apto para !as relaciones objeto de estudio en el analisis de 
los aspectos humanos, y que alrededor de los I. I 00 metros se establece 
el limite maximo de la humanizaci6n de! paisaje, en particular cuando 
nos referimos a la utilizaci6n de! suelo para fines agricolas. 

2b) Desniveles relativos. 
A veces la informaci6n ofrecida por el mapa de altitudes absolutas 

conviene ser confirmada y, en su caso, contrastada con otro mapa de 
coropletas en el que se cartograffan !as altitudes relativas dentro de la 
hoja; con el concurso de esta nueva informaci6n podremos comprender 
mejor la fisonomfa de! paisaje. 

En la tabla num. 3 se presentan los valores correspondientes a los des
niveles relativos medidos en cada cuadricula por la diferencia altimetri
ca entre !as cotas maxima y mfnima, seg(Jn la misma reticula utilizada 
para !as altitudes absolutas. Con estos datos se ha elaborado el mapa de 
altitudes relativas de la figura 5, mediante un proceso de interpolaci6n 
de puntos, seg(Jn propone la bibligraffa citada. 13 Se han elegido unos in-

13. R. Puyol y J. Estebanez; ob. cit.; pag. 19. Exponen varios ejemplos para in
terpolar una isolinea entre una serie de puntos seleccionados distribuidos sobre un 
mapa. "Entre el punto P (4SO m.) y el Q (SSO m.) hay lS mm. La diferencia de al
tura entre ambos es de 100 metros. De tal manera que el punto de los SOO m .... " 
-al quellamaA- " ... estara a 7'S mm. de Q y a otros 7'S mm. de P". "Entre el pun
to Y (467 m.) y el Z (SSO m.) hay 13 mm. La diferencia de altura entre ambos es de 
83 metros. Asi pues el punto ... " -al que llamara C-" ... de los SOO metros (en este 
caso)estara a S'l mm. de Y,y a 7'9 mm. de Z. 

Hemos operado de la siguiente forma: 
I) Calculamos la distancia entre los dos puntos (vg., entre Y - Z, 13 mm.). 
2) Obtuvimos la diferencia de altura entre esos dos puntos: Y (467 m.); Z 

(SSO m.). Diferencia = 83 metros. 
3) Conocidos estos valores podemos saber la situaci6n del punto de los SOO 

metros mediante una sencilla regla de tres: En efecto, la distancia entre Y (467 m.) 
y C (SOO m.) se obtiene 

13mm. 
x 83m. =x= 

33 m. 

13 x 33 
----- = S'l mm. 

83 
(De la misma forma se obtiene la distancia entre Z y C). 
El mismo procedimiento se emplea para situar los puntos que determinan las cur-

vas que convenga obtener". ' 
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tervalos significativos que quedan limitados por jsopletas de cien en cien 
metros, aunque el intervalo primero, en raz6n a su mayor extensi6n su
perficial, se ha subdividido, a su vez, con otra linea de trazo disconti
nuo, en dos ambitos de menor valor. 

En el mapa de altitudes relativas se ponen de manifiesto algunas se
mejanzas, por una parte, y ciertas diferencias, por otra, respecto del ma
pa anterior. 

En lineas generates su disefio ofrece una imagen mas clara de las dife
rencias espaciales entre el llano, que a estos efectos ocupa el intervalo 
hasta los cien metros, y la montafia, que puede estimarse representada a 
partir de la isopleta de los 200 metros de desnivel. Puede hablarse, en 
primer lugar, de una rotunda oposici6n entre la montafia del sureste 
-con desniveles superiores a los 300 y 400 metros- y la mayor parte 
del resto. de la hofa; despm!s, salvo el resalte central que ocupa el lugar 
de la sierra de Relumbrar -tambien con fuertes desniveles pero sin lle
gar a la importancia de los medidos en la sierra de Alcaraz- y aparte los 
desniveles originados por la denudaci6n de los rfos en el extremo su
roeste, la caracteristica dominante en el mapa es la altitud relativa me
nor de cien metros, y, todavia mas, la casi horizontalidad de varias zo
nas representadas aqui por la notoria presencia de areas con valores in
feriores a los cincuenta metros. 

Es interesante hacer constar ademas la situaci6n en que aparece car
tografiado el intervalo de los 101 a 200 metros; forma una banda, un 
verdadero esca16n, entre las dos zonas llanas del angulo noroeste del ma
pa y, ademas, dibuja una orla en tomo a las restantes zonas montafiosas 
-cartografiadas con nitidez por su mayor altitud relativa-; en estas ul
timas forma golfos y otras penetraciones al remontar el curso medio de 
los afluentes serranos. 

Estudiado en la figura 5 el mapa de altitudes relativas debemos com
pletar, finalmente, este analisis con la exposici6n del mapa de pendien
tes. 

3b) Pendientes.-
En la Tabla num. 4, de la misma manera que en !as anteriores, se se

fiala el valor de las pendientes que corresponden a cada cuadricula se
gun la metodologia propuesta. Esta aconseja dividir las cifras obtenidas 
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Tabla n9 4 Pendientes 

0'6 2'4 1'6 1'6 1'6 2'4 1'6 10'4 8'8 8'0 6'4 7'2 13'6 19'2 3'2 4'0 3'6 4'0 4'8 0'8 4'0 2'4 6'4 

1'3 1'6 1'6 1'6 4'0 2'4 10'4 9'6 4'0 16'0 9'6 17'6 12'0 20'8 4'8 8'8 5'6 3'2 1'6 2'4 16'0 15'2 11'2 

1'3 0 1'6 4'0 5'6 8'0 12'8 5'6 14'0 20'0 16'8 19'4 21'6 11'2 8'0 11'2 2'4 4'0 3'2 3'6 2'0 15'2 14'4 

0'6 1'6 14'4 9'6 9'6 U.'0 3'2 17'6 16'4 14'4 17'7 19'8 8'0 9'6 16'0 4'0 4'0 3'2 2'4 4'0 23'4 17'6 12'8 

5'3 9'7 9'6 7'2 3'2 3'2 2'4 25'6 16'0 12'8 14'4 17'6 12'8 16'7 2'4 4'0 4'0 4'0 5'6 17'2 17'6 20'8 9'6 

10'6 6'4 4'0 2'4 2'8 4'8 4'8 26'4 19'2 14'4 17'6 19'2 16'0 10'4 3'2 2'4 1 '6 2'4 15'2 20'5 20'0 21'2 19'5 

5'3 6'8 6'4 2'4 3'2 4'0 6'4 27'2 20'8 10'4 14'9 24'0 16'0 4'0 4'0 3'2 3'2 6'8 12'8 24'0 23'2 21'6 19'2 I -~ _, 
10'00 10'8 6'4 5'6 4'8 7'2 7'2 24'8 17'9 19'2 24'0 17'6 6'4 5'6 2'4 3'2 2'4 8'0 15'2 16'0 20'0 24'0 21'6 

12'5 10'4 7'2 4'8 3'2 4'8 8'8 20'8 24'0 18'4 8'8 8'8 5'1 4'8 6'4 4'4 6'4 24'8 22'4 16'0 21 '9 22'4 24'0 

4'0 6'4 6'4 4'8 4'0 5'6 7'2 20'8 12'0 1O'4 8'0 6'4 2'4 2'4 5'6 8'0 8'8 24'8 28'8 17'6 18'4 20'7 18'2 

4'6 7'2 8'8 8'3 4'0 8'2 10'4 7'2 11'0 5'4 5'6 2'4 2'7 4'0 10'4 22'4 32'8 33'6 35'2 30'4 16'8 22'4 18'4 

9'3 11'2 8'0 8'0 4'4 8'0 8'8 7'2 8'0 3'2 2'4 2'4 8'8 11'2 16'0 30'4 14'4 18'4 16'0 15'2 12'8 17'6 17'6 

9'2 6'4 11'2 9'6 6'4 5'6 10'4 9'6 6'4 4'0 4'0 4'8 16'0 27'8 19'2 27'2 24'0 18'4 26'4 16'0 17'6 20'0 16'0 

4'0 6'4 12'0 8'4 7'2 6'4 9'9 8'0 3'2 4'0 1'6 4'8 16'.8 30'2 20'0 13'6 8'0 12'0 16'0 36'8 22'4 24'0 27'2 

6'6 11'2 9'6 8'0 7'2 10' 4 1 O'O 4'8 3'2 6'4 3'6 3'2 4'8 8'0 3'2 14'4 22'4 19'2 24'4 27'2 34'4 22'4 25'6 
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como altitud relativa o desnivel, por la longitud de la base de los poligo
nos que forman la misma reticula ya utilizada para los otros clllculos. 
Con los cocientes resultantes, multiplicados por cien, se puede confec
cionar un mapa simplificado de !as zonas con pendientes semejantes. Pa
ra su correcta interpretaci6n se afirma que, generalmente, !as tierras mas 
aptas para los usos agrfcolas son aquellas que tienen pendientes inferio
res al 5%; que salvo en aquellos lugares donde los rios van encajados, 
cuando !as pendientes se elevan hasta el I 0% los inconvenientes que pre
sentan para el cultivo no son graves; y que la curva de pendiente de! 20% 
separa el aprovechamiento agrario de! forestal y la de! 35%, en muchos 
casos, un limite riguroso para la vegetaci6n.14 

En nuestro caso los valores de la tabla num. 3 se han dividido por 
1.250 metros15 y multiplicado por cien. Con los resultados se ha con
feccionado la Tabla num. 4 de pendientes que a su vez ha servido como 
base para dibujar el mapa de pendientes anexo (figura 6), mediante el 
conocido procedimiento de interpolar puntos. A fin de seleccionar !as 
clases mas numerosas y establecer los intervalos mas significativos, los 
valores de la Tabla num. 4 se han agrupado en el cuadro resumen si
guente: 

Tabla num. 5 CUADRO RESUMEN DE FRECUENCIAS DE PENDIENTES 

Intervalo frecuencia Intervalo frecuencia Intervalo frecuencia 

Oa0'9 4 13 a 13'9 2 25 a 25'9 2 
1a1'9 16 14 a 14'9 10 26 •·26'9 2 
2 a2'9 22 15.a 15'9 5 27 a 27'9 5 
3 a3'9 20 16 a 16'9 19 28 a 28'9 1 
4 a4'9 41 17 a 17'.9 14 29 a 29'9 0 
5 a 5'9 15 18 a 18'9 6 30a30'9 3 
6a6'.9 21 19 a 19'9 9 3la31'9 0 
7 a 7'9 11 20 a 20'9 13 32 a32'9 1 
8a8'9 27 21a21'9 5 33 a 33'9 2 
9 a9'9 14 22 a 22'9 8 34 a34'9 1 

10 a 10'.9 13 23 a 23'9 1 35 a 35'9 1 
11a11'9 8 ·24 a 24'9 12 36ym4s 
12 a 12'9 11 

14. R. Puyol y J. Estebanez; ob. cit., pag.,66. 
15. 1.250 metros es la longitud real que corresponde,.a la escala del MTN, a los 

2,5 centimetros que mide la base de cada cuadricuta. 
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2.- La sierra de Alcaraz (al fondo) desde la sierra de Relum

brar. Entre ambos rel ieves se extiende la ampl ia vallo 
nada del rio Guadalmena; el pueblo de Villapalacios 

aparece a la derecha. 

3.- El rlo Guadalmena va describiendo meandros sabre un 
lecho menor que ha sldo excavado reclentemente en las 
pizarras silurlcas. 
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4.- Surgencia que da origen al rio de Villanueva de la Fuen
te, al pie de la plataforma calcarea de Los Calares. 

5.- El pico del li'lestal, en la sierra de Relumbrar, es un po 
tente resalte de cuarcitas siluricas; a causa de la erosion 
diferenc1al sus estratos, fuertemente buzados (hog-back, 
y oarras). despues de arrasados, han vuelto a quedar e)(· 
humados y se destacan en el relieve. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



VI 

I!! 
z 
w 
c 
z 
w 
IL 

w 
Q 

< 
IL 
< 
2 

IS! 

I~ 

;' .., 
a 

"" ... 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



152 

La clase modal esti en valores de! 4% y se utilizanl como central para 
sellalar un intervalo (de! 3 al 5%) en el mapa. Otros grupos de valores 
que fonnan nucleos homogeneos lo constituyen los intervalos: menos 
de! 3%, y de! 6 al 10%; !as restantes frecuencias se han agrupado en in
tervalos de diez clases cada una, hasta la pendiente maxima. El mapa re
sultante muestra, nuevamente, aunque desde otra perspectiva, !as evi
dentes diferenclas entre los dos espacios ya conocidos ocupados por la 
montalla y la llanura, y allade algunas otras precisiones que trataremos 
de explicar. 

No son demasiado extensas !as areas de pendiente maxima; los valo
res situados por encima de esa Hnea que se ha dicho sellala el Hmite en
tre el aprovechamiento agrario y el forestal ocupa gran parte de !as sie
rras de Alcaraz y Relumbrar; asimismo, la superficie perteneciente a es
te espacio montalloso, y que no resultaba incluida en el grupo anterior, 
aparece totalmente inserta en la trama correspondiente a la coropleta de 
pendientes comprendidas entre 11 y 20%. 

En esta ocasi6n, la curva de I 0% es el valor maximo que sirve para de
limitar !as zonas llanas, extendidas, como ya se advirti6, de noreste a su
roeste, entre ambas alineaciones montallosas y por el angulo norocci~ 
dental de! mapa. 

De be distinguirse tambien el talud que separa los dos horizon tes de! 
escal6n situado en este angulo citado ultimamente (topograffa ya reve
lada por el mapa anterior), as! como el encajamiento de los rios al su
roeste de la hoja, circunstancia que vuelve a identificarse ahora por la 
mayor importancla relativa (de! 6 al 10%) de !as pendientes que Jes afec
tan. 

4b) Regiones topograficas (Figura 7). 
Como resumen y sintesis de la cuantificaci6n de las altitudes, desni

veles y pendientes, debemos pasar ahora a una identificaci6n corol6gi
ca definitiva de !as zonas homogeneas que por sus caracterisb.cas seme
jantes y ya suficientemente contrastadas, pueden distinguirse en la hoja 
de! MTN de Bienservida. 

Seg(Jn !as altitudes absolutas se puede establecer una diferencia neta 
entre el area situada por ericima de los 900 metros, es decir, la meseta y 
la montalla, y el area desarrollada por debajo de esa misma isohipsa, o 
zona ocupada por las extensas vallonadas de !os rios principales. 
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Estos dos grandes dominios admiten una desagregacion en subregio
nes topograficas caracterizadas por rasgos fisiogrificos mas concretos. 
Aparecen asi: una region I, la montafla, con dos subdivisiones (lay lb) 
que se corresponden con las sierras de Alcaraz y del Relumbrar, respec
tivamente. Una regi6n II, la llanura subhorizontal, extendida por la ci
tada amplia vallonada de los rios principales y con una subdivisi6n coro
grafica triple: el valle del rio Guadalmena en el piedemonte de la sierra 
de Alcaraz (Ila), el valle del rio de Villanueva de la Fuente (Ilb), y la 
penillanura desarrollada a partir de la confluencia de ambos rios (Ilc). 
Y una regi6n III, la meseta, subdividida a su vez en un dominio princi
pal, el llano de horizontalidad absoluta (Illa), y una segunda subregion, 
constituida por el escal6n tendido hacia el valle del rlo de Villanueva de 
la Fuente (IIIb). 

Las caracteristicas mas importantes de cada regi6n son las siguientes: 
Regi6n la: Sus altitudes absolutas se encuentran situadas por encima 

de los 900 metros y se elevan hasta las cotas maximas de toda la hoja, a 
unos I. 750 metros. Las altitudes relativas estan siempre por encima de 
los cien metros, siendo el intervalo mas extendido el de 200 a 300 me
tros de desnivel; presenta !as altitudes relativas mas destacadas que se 
elevan por encima de los 400 metros. Las pendientes se desarrollan con 
fuertes valores situados por encima del 11 %, que van ascendiendo paula
tinamente hasta por encima del 30%. 

Regi6n lb: Como en Ja regi6n anterior las altitudes absolutas se si
tUan sobre los 900 metros pero apenas sobrepasan los mil cien. Las alti
tudes relativas presentan en el intervalo 10 I a 200 metros mayor desa
rrollo que en la regi6n la, y en ninglin caso alcanzan tan pronunciados 
desniveles (escaso desarrollo de la clase 301 a 400 metros). Las pendien
tes se muestran asimismo mas moderadas en general; el intervalo mas 
frecuente es el de II% a 20%, pero todavia siguen siendo importantes 
las clases que ocupan valores situados entre el 21 % y 30%. 

Regi6n Ila: Las altitudes absolutas se encuentran entre las isohipsas 
de 700 y 900 metros. El caracter subhorizontal de la regi6n se pone de 
manifiesto en los bajos valores de las altitudes relativas y de las pendien
tes: (menos de 100 metros de desnivel para toda la zona y, en muchos 
casos, aun menos de 50 metros; y en cuanto alas pendientes, la impor-
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tancia de !as areas cartografiadas dentro de la isopleta de !as pendientes 
inferiores al 3%, y sin sobrepasar, en ning(m caso, el 5%. 

Regi6n !Ib: Tambien estan contenidas en la coropleta de los 700 a 
900 metros, sin embargo, !as altitudes relativas y !as pendientes se si
tuan en valores menos uniformes que los de la regi6n anterior. En los 
desniveles la subclase dominante (dentro de la de menos de 100 metros) 
es la de 50 a I 00 metros, y en cuanto alas pendientes se intercalan cla
ses de todos los intervalos desde cero hasta un 10% maximo. 

Regi6n !Ic: Dentro de las caracteristicas de horizontalidad comun a 
esta regi6n II, la subregi6n c se distingue por su menor altitud absoluta 
(con valores que descienden por debajo de los 700 metros) introducien
do la particularidad de ver incrementados sus desniveles (altitudes rela
tivas de 100 a 200 metros predominantes) y sus pendientes, que se esta
blecen en torno al I 0%, y mas en alg(ln caso. 

Regi6n I!Ia: Situada por encima de los 900 metros, caracterfstica co
mun con !as subregiones I, se distingue de aquella al ponerse de mani
fiesto sus rasgos mesetarios por la reducida significaci6n alcanzada por 
sus clases tanto en desniveles (menos de 50 metros) como en pendientes 
(inferiores al 3% ). 

Regi6n Illb: Participa de !as mismas condiciones de la subregi6n an
terior en cuanto a !as altitudes absolutas (mas de 900 metros), distin
guiendose · por la relevancia de !as altitudes relativas (de JOO a 200 me
tros) y las pendientes (de! 6% al 10% y, en algunos casos, mas de! 11%), 
caracterfsticas que le identifican como talud interpuesto entre !as regio
nes con tiguas. 

c) Perfiles longitudinales y bloque diagrama. 

Para completar el estudio de! relieve se han efectuado varios cortes 
topograficos, dispuestos de forma seriada con el fin de ayudar a una pri
mera percepci6n panonlmica de! relieve representado en el mapa (Fig. 
8). Estos mismos perfiles se han utilizado como Hneas directrices para el 
dibujo de un bloque diagrama posterior que servira de conclusi6n al 
anaJisis de la topograffa cartografiada en la hoja de Bienservida del MTN 
(Fig. 9). 

Tanto en uno como en otro caso se han elegido como escalas hori
·zontal aproximada I :200.000, y vertical aproximada I :25.000. 
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La localizaci6n de los siete perfiles de la figura 8 trazados en el senti-
do de los paralelos, es la siguiente, de norte a sur: 

a) 38° 40' (margen superior). 
b) 38° 38' 40" 
c) 38° 36' 40" 
d) 38° 35' 10" 
e) 38° 32' 40" 
t) 38° 31' 20" 
g) 38° 30' (margen inferior). 

La serie de cortes longitudinales vuelve a revelar la presencia de las re
giones topognificas ya descritas: al sureste, la montana de Alcaraz hen
dida por los rios serranos; frente a ella las amplias vallonadas de perfil 
disimetrico; el escarpado resalte del Relumbrar, en el centro, fracturado 
en varias alineaciones; la meseta del noroeste, acusadamente horizontal, 
y su reborde hacia el valle; y la llanura erosionada, en el suroeste, con 
perfiles cuyo modelado contrasta claramente con las formas anteriores. 

Estas regiones estlin dibujadas en el bloque diagrama 16 representado 
en la figura mlm. 9, que ofrece una perspectiva, desde el margen meri
dional, de la topograffa representada en la hoja. Se han localizado en el 
los siguientes accidentes y poblaciones: !)sierra de Alcaraz; 2) sierra de 
Relumbrar; 3) Campo de Montiel; 4) do Guadalmena; 5) rio de Villa
nueva de la Fuente; 6) rio de Terrinches; 7) do de Povedilla; 8) rfo del 
Salobre; 9) rio de la Mesta; I 0) rio Turruchel; 11) rio Sequillo; 12) 
Bienservida; 13) Villapalacios; 14) Reolid; 15) Salobre; 16) Albaladejo; 
y 17) Terrinches. 

Para terminar estas notas, finalmente, con ayuda de la cartograf!a pu
blicada por el Instituto Geol6gico y Minero de Espana, 17 se ha comple
tado la informaci6n geol6gica de los cortes meridional y occidental del 
bloque diagrama. 18 

16. Para la confecci6n de este bloque diagrama se han seguido, con algunas 
adaptaciones, !as indicaciones al respecto publicadas en Oikos Tau, Colecci6n de 
Ciencias Geograficas, por F. J. Monkhouse y H. R. Wilkinson, con el titulo Mapas y 
diagramas: tecnicas de e/aboracion y trazado, Barcelona, 1970. 

17. Mapa Geol6gico. Escala I :200.000. Sintesis de la cartografia existente. 
IGM, Madrid, 1970. 

18. Se trata de una aproximaci6n que habni de aceptarse con cautela hasta tan
to pueda ser contrastada con la realidad la fo1ma y limite en que se establecen los 
cqntactos entre !as diferentes fo1maciones litol6gicas que ahora se han dibujado de 
manera esquem3tica. 
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6.- Valle de El Salobre, abierto en las arcillas rojas triasicas 
de la Sierra de Alcaraz. Al fondo se dibuja la silueta del 
pico mas elevado, la Almenara (1798 m.). 

7.- Estructura plegada en escamas en la sierra prebet1ca de 
Alcaraz. extendida desde el pico de la Almenara hacia 
el norte. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



8.- Los materiales s11iceos paleozo1cos perm1ten reconocer 
una estructura plegada y pasteriormente fallada en el es 
trecho del Hocino; esta garganta es aprovechada por el 
rio de El Salobre para flu ir al Guadalmena 
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De noroeste a sureste pueden distinguirse: 
a) calizas horizontales triasicas de! Suprakeuper, que cubre un poten

te espesor de arcillas y arenas pertenecientes al Buntsandstein, y a cuyas 
expensas se ha de>arrollado el talud emplazado entre el valle y la mese
ta. 

b) Resaltes formados por cuarcitas siluricas que han resistido la de
nudaci6n de los materiales mas modernos. 

c) Otros materiales pertenecientes tambien al z6calo paleozoico, co
ma pizarras, datadas en el Ordovfcico, que alternan con niveles de are
niscas; todos los materiales paleozoicos, cuando no han quedado al des
cubierto por acci6n de la denudaci6n, se mantienen ocultos bajo un 
manta de materiales mas modernos (coluviones terciarios, constituidos 
por elementos de composici6n y tamai\o diverso: calizos y silfceos, gra
vas y arcillas), fechados como pale6genos y ne6genos. 

d) Al otro !ado de! valle, la sierra prebetica de Alcaraz se eleva pri
mero sabre materiales tnasicos (arcillas, margas irisadas y areniscas de! 
Keuper) y, despues, sabre !as calizas jurasicas, inclinadas por efecto de! 
plegamiento alpino y precedidas de un potente espesor de molasas. 

CONCLUSION 

El valle de! rio Guadalmena, con los afluentes de su cuenca, constitu
ye un enclave de evidente interes geogclfico y excepcionalmente util pa
ra fines didacticos. En un reducido espacio (poco mas de 500 Km2 ilus
trados en el bloque diagrama), facilmente transitables en todas !as direc
ciones, el anilisis topografico, con el complemento de la informaci6n 
geol6gica, nos permite aventurarnos en numerosas hip6tesis de trabajo 
para una investigaci6n geomorfol6gica. 

Distintas estructuras, diferentes formas de modelado, aparecen con 
absoluta nitidez: el z6calo paleozoico fallado y arrasado, la cobertera 
sedimentaria horizontal de la Meseta, la montai\a prebetica plegada, 
!as formas de erosi6n y acumulaci6n posteriores; valles fluviales de dis
tinta tipologia desarrollad9s sabre una litologfa tambien variada que 
producen pendientes de todos los sentidos: rectilfneas, convexas y c6n
cavas; el piedemonte y la penillanura; la meseta, el valle y la montai\a. 
Un vivo manual de geograffa ffsica. 

Hasta aquf el analisis topogclfico de la zona cartografiada en la hoja 
de Bienservida de! MTN. Como es sabido el objetivo final de! comenta-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1979, #6.



', 

162 

rio de un ma pa alcanza no solo a la descripci6n de !as fonnas dl. re!ieve; 
ha de ocuparse tambien de la infonnaci6n planimetrica. Razones de es
pacio ban aconsejado limitar el contenido de este articulo a la interpre
taci6n de! primero de estos aspectos solamente, dejando el anlilisis de la 
planimetria para un segundo trabajo; en el deberan ponerse en relaci6n, 
entre otros varios aspectos geognlficos, !as fonnas de ocupaci6n de! te
rritorio y una sugerente y rica toponimia que vendra a confinnar, una 
vez mlis, la caracteristica de mosaico, de encrucijada paisajfstica, que 
corresponde a esta comarca albacetense. 

M. P. M. 
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EN TORNO A LA INCORPORACION DEL 
MARQUESADO DE VILLENA A LA 
CORONA CASTELLANA EN 1395 

Por Aurelio PRETEL MARIN 

Una de aquellas "rnercedes" que dieron sobrenornbre a Enrique II, y 
cornienzo a la larga serie de retrocesos y claudicaciones de la dinastfa 
Trastarnara frente al poderio creciente de la nobleza, fue la donaci6n 
de! Marquesado de Villena a don Alfonso de Arag6n, nieto de J airne II e 
hijo de! infante don Pedro, en prernio a la ayuda prestada por el a la 
causa enriquefla durante la guerra contra Pedro el Cruel.1 

En los aflos noventa de! siglo XN, el Marquesado de Villena, verda
dero estado tap6n en la frontera castellano-aragonesa, salpicado de pobla
ciones corno Villena, Chinchilla o Alrnansa, que forrnaban su m'.tcleo prin
cipal, estaba relativamente bien poblado, o al rnenos no tan despoblado co
rno otras zonas pr6xirnas, desoladas por las guerras y las pestes en aflos an
teriores. Se le consideraba por entonces como uno de los principales se
florfos de Castilla. Pero el origen aragones del Marques y la importancia 
estrategica de la situaci6n de sus tierras, con la inclinaci6n de don Al
fonso hacia el rey de Arag6n, hac!an a muchos nobles castellanos des
confiar de las intenciones del poderoso magnate. Hay que reconocer, 

I. El Marquesado, que pertenecia por herencia a dofla Juana Manuel, esposa 
del Rey, fue entregado por este a don Alfonso de Arag6n en las Cortes de Burgos de 
1366, mucho antes de acabar la guerra civil. No obstante, estas villas nose reduje· 
ron a la autoridad del Trastamara hasta 1369 (Capitulaci6n de Bellin), y s6lo en 
1372 consintieron obedecer al Marques. 

Ver Soler Garcia, Jose Maria.- La re/aciOn de Villena de 1575. Alicante, 1974. 
Pags. 235 y 254. 
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desde luego, que el de Arag6n, con su incomprensible y obstinado apar
tamiento de la Corte, a pesar de su alto cargo en ella, y su negativa a 
acompaflar al Rey en su expedici6n contra los rebeldes del Norte, daba 
motivos para ello. Ademas, seglin sugiere Cascales,2 parece masque pro
bable que sus manejos tuvieran algo que ver con la situaci6n de Murcia, 
desestabilizada primero por Ias luchas de clanes entre Manueles y Fajar
dos, y luego por la rebeli6n dirigida por el manuelino Andres Garcia de 
Laza. 

Los procuradores de las ciudades en las Cortes de Castilla se habfan 
quejado varias veces del gran incremento del poder de don Alfonso, que 
no reconocfa superior en sus estados, se negaba a permitir las apelacio
nes ante la justicia real, y recababa para si tantos derechos, que practi
camente se habia convertido en el verdadero soberano de aquellas tie
rras. Un grupo de nobles, por otra parte, fomentaba en la Corte el rece
lo general frente al Marques, y Pedro Tenorio habfa llegado a sugerir a 
Juan I, afios atras, la conveniencia de arrebatar el Marquesado a aquel 
extranjero, que tan poca confianza inspiraba, y devolverlo a la Corona. 3 

Ademas, en las mismas poblaciones sujetas a su sefiorio crecfa el des
contento contra don Alfonso, a quien se acusaba de connivencia con los 
aragoneses, de autoritarismo extremado, y de contravenir algunas liber
tades de sus vasallos, imponiendo la presencia de autoridades suyas que 
los mantuvieran sujetos, "en desfazimiento e quebrantamiento de los 
dichos vuestros vsos e costumbres e preuillejos comma dicho es". 4 Al
gunas villas, como la de Chinchilla, a la que se habfa perjudicado mas 
que a las demas -tal vez por entender el Marques que un excesivo desa
rrollo de su poblamiento y del espiritu burgues e inconformista que ello 
conllevarfa pudiera perjudicar al mantenimiento de sus derechos sefio-

2. CASCALES, Francisco de.- Di:lcursos Hi:ltoricos de la ciudad de Murcia. 
Murcia, 1874. Pag. 201. 

MITRE FERNANDEZ, Emilio.- Evoluci6n de la nob/eza en Castilla bajo 
Enrique III. Valladolid, 1968. Pags.43 y 48-50. 

TORRES FONTES, Juan.- Murcia en e/ sig/o XIV. "Anuario de Estudios 
Medievales''. 7. Barcelona 1970-71. 

PRETEL MARIN, Aurelio.-.Una ciudad caste/Jana en /os sig/os XIV y XV. 
LE.A. Albacete, 1978. Pag.43 y sigs. 

3. ZURITA, Cit. por MITRE, Emilio.- Seflorio y frontera (E/Marquesado de 
Villena entre 1386 y 1402). "Murgetana" XXX. Pag. 60. 

4. SOLER.- Op. Cit. Pag. 275. 
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riales,- anhelabanintegrarse para siempre en los dominios de realengo. 
Hay que. tener en cuenta que Chinchilla habfa perdido su aldea de Alba
cete,5 hecha villa par don Alfonso, con lo que su termino habia dismi
nuido sensiblemente, y su poblaci6n habfa comenzado a descender al 
llano, en busca de mejores c.ondiciones de vida. Tambien Almansa y Vi
llena, que veian peligrar su pertenericia a Castilla y tenian que soportar 
ya guarniciones aragonesas en sus fortalezas, tenfan motivos de resenti
miento contra et Marques, y deseaban emanciparse de su autoridad. 

Enrique el Doliente, que comenzaba a dar muestras de su entereza de 
caracter, en contraste con lo enfermizo de su naturaleza, iba tomando 
poco a poco, ayudado par sus consejeros mas fntimos, las riendas del 
poder, tratando de combatir la excesiva influencia de la oligarqufa nobi
liaiia en los asuntos de gobierno. Empezaba a nacer una idea autoritaria 
del estado, que Mitre6 ha sefialado coma precedente claro de la politica 
de los Reyes Cat61icos. Coincidia esta postura real, opuesta a los privi
legios de la nobleza, con una cierta toma de conciencia antisefiorial de 
los municipios, que en estos momentos de la ultima decada del siglo 
XIV protagonizaron algunas rebeliones contra sus sefiores, animados al
gunas veces par et propio Soberano. 7 

En estas circunstancias, no resulta extrafio que Enrique III se decidie
ra a privar al de Arag6n de su Marquesado, compensandole con ciertas 
cantidades de dinero, y reintegrando a realengo sus villas, que segura
mente acogerfan la medida coma una liberaci6n. Tomando como pre
texto8 la negativa de! Marques a devolver al dote que habia tornado al 

5. Don Alfonso de Arag6n habia hecho villa a Albacete en 1375, dando lugar 
al comienzo de un largo periodo de enfrentamientos entre ambas poblaciones. Aun
que el privilegio de villazgo ha sido ya publicado entera o parcialmente en algunos 
libros de dificil localizaci6n, pronto veni la luz una edici6n facsirnil del mismo y de 
sus sucesivas confinnaciones, que el Instituto de Estudios Albacetenses tiene en pro
yecto de inmediata ejecuci6n 

6. MITRE.-Sefiorio y Frontera. Pag. 56. 
7. V ALDEON BARUQUE, Julio.- Los conjlictos socia/es en e/ reino de Cas

tilla en los siglos XIV y XV. Madrid, 1975. Pags. 113-116. Contempla los casos de 
Feria, Zafra, Parra, Baens, Sepwveda, Agreda, y otros. 

GONZALEZ RUIZ-ZORRILLA, Atilano.- La resistencia al dominio sefio
rial. Sepulveda bajo los Trasttimaras. ''Cuadernos de Historia. Hispania". 1969. Pags. 
306 y sigs. 

8. Historia General de Espana. Madrid, 1848. Vol. II. Pags. 334-335.Afinna 
que " ... esto tomo por ocasion e/ rey don Enrique para quitarse de cuidado y ejecu-
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comprometer la boda de sus hijos, don Alonso y don Pedro, con sus 
tfas, revoc6 el nombramiento hecho por su abuelo y declar6 las tierras 
de! estado de Villena incorporadas a la Corona. Las fuerzas reales co
menzaron, al parecer, la tarea de ocupar !as poblaciones en el situadas. 
No debi6 resultarles diffcil, si es que fue necesaria su actuaci6n, pues 
muchas de ellas se alzarfan por el Rey, obligando a !as guamiciones fie
les a don Alfonso a darse a !as armas castellanas. 

Aunque tiene precedentes mas lejanos, el proceso de integraci6n de! 
Marquesado en !as tierras de la Corona llega a su punto algido, y se lleva 
a cabo en su casi totalidad, en los finales de 1394 y la primera mitad de! 
afio 1395. En este ultimo se entregan Villena y todas !as plazas hoy 
comprendidas en los lfmites de la provincia de Albacete, con excepci6n, 
ta! vez, de Hellin, aunque parece poco fiable la referencia que Roa Eros
tarbe proporciona acerca de una tardia incorporaci6n de esta villa. 

Tambien parece incierta la noticia de que Chinchilla y Albacete se re
sistieron a !as tropas reales. En el primer caso, porque la poblaci6n chin
chillana tenia pocos motivos de agradecimento hacia el Marques, que el 
15 de enero de 1395 le habfa ordenado deshacer, en beneficio de Ville
na, la nueva dehesa,9 con cuyas rentas trataba de compensar la perdida 
de !as de Albacete y sus terminos. Ya en marzo, los procuradores de 
Chinchilla se habian presentado espontaneamente ante el Rey para pres
tarle juramento de fidelidad y pelito-homenaje y pedirle la confirma
ci6n de sus privilegios10 • Albacete, que sf pudo haber tenido intenci6n 
de apoyar a Don Alfonso, se verfa obligada a renunciar a cualquier ac
tuaci6n en ta! sentido, pues hubiera resultado esteril y suicida enfrentar
se a !as fuerzas reales y a una Chinchilla mas fortificada y con una 
poblaci6n que ta! vez sobrepasarfa a la suya en una proporci6n de uno a 

tar lo que por todas vias le venia a cuento y lo deseaba''. 
Don Alonso se negaba a casane excusandose en la fama de poco honesta de su 

prometida. Don l'edro, que se habia casado, habia muerto en la guerra, y su viuda 
reclamaba la dote. Pero el Marques, que habia entregado a los ingleses aquel dinero 
como rescate de su penona, al Iiaber caido prisionero en la batalla de Najera, no po
dia o no queria devolverlo. 

9. SOLER.- Op. Cit. P:ig. 272. 
JO. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRIV. Carpeta 3.Pergamino 36. Se contiene la 

carta en esta confinnaci6n de los Reyes Cat6licos; hecha en Sevilla, a 15 de septiem
bre de 1477. Ver Apendice documental. 
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diez 11 • Si hubo alguna resistencia, serfa minima, y protagonizada s6lo 
por !as guarniciones, pues esta claro que los villanos se entregaron vo
luntaria y sinceramente. S6lo en Villena y Almansa, bien pertrechadas y 
guarnecidas de soldados aragoneses, a decir de! P. Mariana,12 se mantu
vo alzado por algiln tiempo el pend6n de! sei'ior. 

En la primavera ya se hab!a entregado Villena, que el 4 de mayo, en 
Guadalajara, obtenfa de! Rey una carta ordenando respetar ciertas in
munidades fiscales de sus vecinos.13 El mismo dfa, Chinchilla recibfa 
una nueva confirmaci6n de sus privilegios. 14 Tambien en mayo, el Mo
narca aceptaba el pleito-homenaje de Iniesta, Jorquera, Alarc6n y otras 
localidades, y Jes significaba "que vos quer(a para la mi Corona Real, e 
que no obedecieredes de aquf adelante a don Alfonso". 15 Seguramen
te en junio, Almansa tomaba la voz de! Monarca y le pedfa juramento 
de respeto a sus privilegios y de que no volveria a ser entregada la villa 
a ningiln seilor, a lo que respondfa El Doliente, por carta dada en Le6n, 
a 4 de julio. 16 

Entre tanto, yen una comarca cuya inseguridad se habfa acrecentado 
ultimamente a consecuencia de los sucesos de Murcia, el bandolerismo 
en alza, y !as partidas de almogavares, moros y aragoneses, que reco
rrian !as fronteras, haciendo estragos en tierras pr6ximas, la autoridad 
real no acababa de imponerse, a pesar de la ejecuci6n de! revoltoso mur
ciano Andres Garcia de Laza y el sometimiento de aquel reino. Ello per
mitio a Chinchilla lanzarse a la aventura de recobrar la posesi6n de su 
antigua aldea de Albacete, antes de que la mano de! Monarca hiciera de
finitiva la separaci6n. Viendo ya imposible el restablecimiento del po
der de don Alfonso en la comarca, los chinchillanos enviaron a los alba-

11. Aventuramos esta hip6tesis, basada en el hecho de que diez al\os antes, en 
1385, Albacete proporcionaba al Rey para la guerra un numero de soldados trece 
veces menor al de Chinchilla. Ver MERINO ALVAREZ, Abelardo.- Geograf(a his
torica de la provincia de Murcia. Madrid, 1915. Pag. 199. 

ROA EROSTARBE.- Cronica de la Provincia de Albacete. Vol. I. Pag. 
337, habla, sin embargo, de esta supuesta resistencia de Aibacete y Chinchilla. 

12. Op. Cit. Pag.335. 
13. SOLER.- Op. Cit. Pag. 273. 
14. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRJV. Carpeta 3. Pergamino 36. 
JS. MITRE.-SeiiorioyFrontem. Pag.60. 
16. Arch. Mun. Almansa. Libro de copia de privilegios. Fols. XLil·XLVIJ, y 

XLIX-LV. Ver Apendice documental. 
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cetenses una amenazadora carta, prohibiendoles la utilizaci6n y aprove
chamiento de !as riquezas naturales de sus terminos17 , con lo que .se ce
gaban las fuentes de recursos de la indefensa y pequef'ia villa y .se com
prometfa seriamente su supervivencia, ahora que ya no podia contar 
con la protecci6n de! antiguo sei'ior. 

Asustados los albacetenses, enviaron a la Corte sus procuradores, que 
el 30 de septiembre obtenfan de Enrique III una carta que ordenaba a 
los de Chinchilla respetar sus privilegios y no impedir la libre utilizaci6n 
del termino por sus vecinos.18 Pero los chinchillanos no esperaron a re
cibir la sentencia y, poniendo en pnictica una politica de hechos consu
mados, enviaron sus milicias contra Albacete, ocuparon la villa, hacien
do muchos dafios a sus moradores, y obligaron a estos a jurar que nunca 
mas intentarian escapar a su jurisdicci6n y hacer el pleito homenaje a su 
concejo. Aunque el 17 cie octubre, en Va11adolid19 , el Rey ordenaba 
que se anulasen aquellas actuaciones forzadas por la presi6n, y restable
cfa en sus derechos a los albacetenses, parece que la sumisi6n de estos 
continu6 por un corto espacio de tiempo. De cualquier manera, ya en 
1396, Chinchilla habfa perdido definitivamente la que fuera su aldea, a 
pesar de lo cual continuaron dandose roces entre ambos concejos hasta 
tiempos bastante recientes.20 

En los comienzos de! otoi'io de 1395, la inmensa mayoria y !as mas 
importantes de las villas del Marquesado estaban ya en poder de la Co
rona. Este es, por tanto, el afio clave en el proceso de incorporaci6n, 
aunque tal vez no se produjera el reconocimiento formal de la situaci6n 

. creada hasta el afio 1398, fecha que sei'iala Suarez FemandezZI. Si bien 

17. Arch. Hist. Prov. Albacete. Existen varias copias de este docurnento, inser
tas en !as sucesivas confirmaciones de! privilegio de villazgo de Albacete. Lo han pu
blicado parcial o totalmente Gonz3lez Tomas, Slinchez Torres y Roa Erostarbe. 

" ... e que agora nueuamente, despru!s que yo tome e reriui esa tierra para la mi 
· Corona, que /es deffendedes que non vien en /os dichos terminos nin entren en el/os 
a pacer e cortar e cazar" ... 

18. Ibid. 
19. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRN. Carpets 2. Pape! Nfun. 5. Ver Apt!ndice 

docurnental. 
20. SANCHEZ TORRES, FrancisCo Javier.- Apuntes para la historia de Alba

cete. Albacete, 1916. Pags. 18 a 20. 
21. SUAREZ FERNANDEZ, Luis.- Estudios sabre e/ regimen mondrquico de 

Enrique III. "Hispania .. 1954. Pag. 122. 
TORRES FONTES.-Murcia en e/ sig/o XIV. Pag. 266. 
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es cierto que es solo el momenta decisivo de! largo periodo de despojo 
de los derechos del Marques par· parte de la Corona, coma quiere Mi
tre,22 quien scfiala adem:is quc solo relativamente puede hablarse de 
despojo, puesto quc don Alfonso rccibio compensacion cconomica; 
tambien es verdad que, par la cantidad y calidad de !as poblaciones re
ducidas, puede concluirse quc fue 1395 el ailo dcl paso a realengo de! 
estado de Villena. Los sucesos anteriorcs.solo pueden considerarse ·co
ma prologo de los acaecidos en los meses de enero a julio de este ailo, 
y !as ·actuaciones posteriores son casi exclusivamente la consecuencia 
logica y de derecho en que habrian de desembocar Ios acontecimientos 
qu_e tienen lugar en la interesante etapa mencionada. 

·Parece tambien que la voluntad antisefiorial de !as villas de! Marque
sado, que puede relacionarse con el renacer de esta mentalidad en otras 
poblaciones del momenta, tuvo una importancia mucho mayor de la 
que en principi.o se supuso en el desenlace de! conflicto entre el Rey de 
Castilla y.don Alfonso de Aragon. Basta mirar la documentacion y !as 
peticiones de sus procurado.rcs, que rcspiran resentimiento contra.este y 

· afioranza· de los tiempos de don Juan Manuel y sus otros antecesores, 
para ver que la integracion en los dominios de la Corona era un fervien
te deseo de todos aquellos .concejos. No en vano se ha seilalado a !as ciu
dades y villas coma los mas fuertes pilares con que con to la monarqufa 
en su secular lucha contra los privilegios de la nobleza bajomedievaL 

Sometidas !as villas de! Marquesado, Enrique III comenzo, a veces 
con ciertas dificultades, la !area de imponer su aotoridad en la comarca, 
entregando la custodia de algunas de sus fortalezas a caballeros de su 
confianza. 23 Alarmadas las poblaciones ante la merma de sus privilegios 
que ello suponfa, y no queriendo aceptar la exccsiva intromision real en 
sus asuntos, se apresuraron a pedir que se respctase la costumbre exis
tente desde tiemp0s de los Manuel y nose pusiese corregidores, merinos 
o fiscales, en todas !as ticrras del Marquesado. Enrique III, que no debia 
confiar mucho en sus fuerzas para imponer estasautoridades, accedi6 a 
dicha peticion, en Madrid, a 13 de noviembre de 1395.24 Comenzaba 
una nueva etapa de enfrentamlento entre los intereses de los villanos y 
sus corporaciones municipales y los de la monarquia preautoritaria que 
pretendia implantar el·Doliente. 

22. MITRE.-Seflorio y frontera. Pag. 62. 
23. Ibid. Pags. 60-02. 
24. SOLER.- Op. Cit. P:igs. 274-276. 
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APENDICE DOCUMENT AL 

I 

1395, marzo, 29. Alcala de Henares. ENRIQUE llI ACEPTA EL HO
MENAJE DE LOS PROCURADORES DE CHINCHILLA Y CONFIR
MA LOS PRIVILEGIOS DE LA VILLA. Contenido en una confirma
ci6n de Ios Reyes Cat61icos, de 15 de septiembre de 1477. Arch. Hist. 
Prov. Albacete. PRIV. Carpeta 3. Pergamino 36. 

"Yo el rey de Castilla, de Leon, fago saber a vos, el mi chan9i
ller e oydores de la mi audien9ia e ofi9iales que estades a la tabla de los 
mis sellos, que el con9ejo de la mi villa de Chinchilla enbiaron a mi sus 
procuradores a me fazer pleyto e omenaje par la dicha villa, con los 
quales me enbiaron sus peti9iones en que me enbiaron pedir par mer-
9ed que Jes confirmase su fuero de !as !eyes q ue han e de todos los 
preuillejos e cartas e mer9edes e franquezas e libertades e senten9ias que 
han e tienen de los reyes onde yo vengo e dcl ynfante don Manuel e de 
don Juan su fijo mi visahuelo e de los otros sennores cuya fue la dicha 
villa, e los buenos vsos e buenas costunbres que han e de c;ue vsaron en 
tienpo de los dichos reyes e sennores, e quc mandase encorporar en !as 
dichas confirma9iones algunos de los preuillejos e cartas e mer9edes que 
en la dicha raz6n tenian e Jes fiziese otras gra9ias e mer9edes que me en
biaron demandar por !as dichas peti9iones, e yo par Jes fazer bien e mer-
9ed touelo por bien, par que vos mando que veades !as cartas e preuille
jos de mer9edes e franquezas e libertades e senten9ias que ellos tienen e 
vos mostraren asi de los dichos reyes onde yo vengo comma de los di
chos sennores cuya fue la dicha villa fasta aqui e !as que yo agora Jes fa
go par mis cartas e alualaes e mer9edes e senten,ias, todos en general e 
cada vno dellos en espec;ial, qual ellos mas quisieren, las 1n3.s firmes que 
en esta raz6n menester ouieren para que Jes sean guardados e conplidos 
so muy grandes penas en todo bien e conplidamente segund queen ellas 
e en cada vna dellas se contiene o contouicre. E non fagades ende al so 
pena de la mi mer9ed. Fecho en Alcala de Fenarcs, veynte c nucue dias 
de mar\:O anno de! nas,imiento de! Nuestro Saluador Ihesu Xpo. de mill 
e trezientos e nouenta e l'inco annos. Yo Juan Alfon la fiz escrcuir par 
mandado de nuestro sennor cl Rey. Yo cl Rey." 
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II 

1395, octubre, 7. Valladolid. ENRIQUE III ESCRIBE A LA VILLA 
DE CHINCHILLA, SOBRE AGRAVIOS QUE SU CONCEJO HABIA 
HECHO A LOS DE ALBACETE. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRIV. 
Carp. 2. Num. 5. 

"Don Enrique por la gra9ia de Dios rey de Castiella, de Le6n, de To
ledo, de Gallizia, de Seuilla, de C6rdoba, de Mur9ia, de laht\n, de! Algar
be, de Algezira et sennor de Vizcaya e de Molina, al con9ejo ofi9iales e 
omnes buenos de la mi villa de Chinchiella, salut e gra9ia. Sepades que 
pare9ieron ante mi lohan Martfnez de Galiana e Ruy Sanchez de! Couo 
e Domingo Marco e Domingo lFerain6n? de Ga!iana e Juan Abril e Xi
men (roto) vezinos de la mi villa de Alua9ete por sy e en nonbre del 
con9eio de la dicha villa. Se me querellaron deziendo que vos el dicho 
con9eio de Chinchiella que uos mouiestes a canpana repicada e a pre
g6n fecho e con pend6n e que fuestes a la dicha mi villa de Alua9ete e 
que feziestes en ella e en los vezinos della muchos males e dannos e ro
bos, e otrosy que les feziestes derribar la forca e la picota e que los fe
ziestes aldea por fuer9a e contra su voluntad, e que feziestes fazer jura
mento por fuer9a e contra sus voluntades dellos que fuesen aldea e que 
fuesen sienpre a mandamiento desa dicha villa so su juredi9i6n, asf como 
aldea, por lo qua! dizen que han re«ebido e re9iben muchos agrauios e que 
es en perjuyzio de los preuilleios que la dicha mi villa de Alua9ete tiene e 
otrosi en mi deserui9io, et pedieron me por mer9ed que Jes proueyese so
brello de remedio de justi9ia, et yo toue lo por bien, por que vos mando 
que luego vista esta mi carta o el treslado della signado de escriuano pu
blico a todos e a cada vno de uos que non seades osados de yr nin fazer 
ma! nin danno a la dicha mi villa de Alua9ete nin a ninguno de los vezi
nos e moradores en ella por les quebrantar nin menguar los dichos sus 
fueros e preuillejos e libertades e franquezas e vsos e costunbres e mer-
9edes e gra9ias e senten9ias que la dicha villa e los vezinos della tienen 
de los reyes onde yo vengo e de mi e de don Alfonso, Marques que so
lfa ser de Villena, agora nin en algund tienpo por alguna manera, que mi 
mer9et es de tomar a la dicha villa en su restitu9i6n e tltulo de villa se
glin lo es e ha seydo fasta que vos otros fuestes a fazer !as cosas suso di
chas. Et sy algunas posturas o contratos vos asy por fuer9a feziestes fa
zer a los de la dicha villa de Alua9ete para que se tomasen vuestra aldea 
yo los do por ningunos e mando que non valan nin sean tenudos de los 
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guardar nin conplir, et otrosy ruego e mando al obispo e otros perlados 
de juresdi9ion en la dicha mi villa de Alua9ete que asueluan a los vezi
nos e moradores de la dicha villa de los dichos juramentos que sobre la 
dicha razon por fuef9a les fiziestes fazet. Et n<;>n fagades ende al so pena 
de la mi mef9et e de veynte mill maravedfs a cada vno para la mi ca.mara 
e de caer en mal caso. Et demas, por qua! quier o quales quier por quien 
fincare de lo as{ fazer mando a!omne que les esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parezcades ante mi do quier que yo sea del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias ptimeros seguientes so la dicha pena a. dezir 
por qua! razon non conplides mi mandato. Et mando so la.dicha pena a 
qua! quier escriuano publico que para esto fuere llamado. que de ende al 
que uos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en 
commo se cunple mi mandado .. Dada en la villa de Valladolid, siete dias 
de octubre, anno de! nas9imiento de Nuestro Sennor Ihesu Xpo. de mill 
e trezientos e nouenta e 9inco annos. Yo Iohan Alfonso la fiz escriuir · 
por mandado de nuestro sennor el rey. Yo el Rey". 

III 

1396, noviembre, 12. ENRIQUE IIICONFIRMA UNA CARTA AN
TERIOR, DE 4 DE JULIO DE 1395, POR LA QUE ACEPTO LA IN
CORPORACION DE ALMANSA A LA CORONA Y ACCEDIO A AL
GUNAS PETICIONES DE LOS PROCURADORES DE LA VILLA. 
Arch. Mun. Almansa. Libro de copia de privilegios. Fols. XLIX-LV. 

"Sepan quantos esta carta vieren c.ommo yo don Enrrique por la gra-
9ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Mur~ia, de Jahen, de! Algarve et de Algezira, sennor de 
Vizcaya et de Molina vi vna .mi carta escrita en papel et firmada de mi 
nonbre et sellada con elmi s·ello mayor de 9era en las espaldas que yo 
ove dado al con9ejo et ofi9iales et omnes buenos de la mi villa de Al
mansa, el thenor del qua! es este que se sigue: Don Enrrique, por la gra-
9ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Mur9ia, de' Jahen, de los Algarbes, de Algezira, sennor 
de Vizcaya et de Molina, al con9ejo et ofi9iales et omnes buenos de la 
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mi villa de Almansa, Salud e Gra9ia. Sepades que vi vnas peti9iones que 
me enbiastes con Cremen Sanchez et Domingo Ramos de Carrion, vues
tros procuradores, entre !as quales me enbiastes dezir que vos confirma
se et mandase confirmar vuestros fueros et privillejios et franquezas et 
libertades et gra9ias et cartas et mer9edes et dona9iones et husos et cos
tunbres que aviades de los reyes et sennores pasados que fasta aquf 
avian sido sennores de la dicha villa. Sabed que me plaze dello, et por 
ende por esta mi carta vos confirmo todos vuestros fueros et previllejios 
et franquezas et libertades et gra9ias et cartas et mer9edes et dona9iones 
et vsos et costunbres que avedes de los dichos reyes et sennores que fas
ta aqui fueron en la dicha villa para que vos valan et vos sean guardados 
et mantenidos en todo bien et conplidamente agora et de aquf adelante 
segund se en ellas contiene et segund que mejor et mas conplidamente 
vos fueron guardados et mantenidos fasta aquf en los tienpos pasados, 
et defiendo firmemente que ninguno nin a!gunos non vos vayan nin pa
sen nin consientan yr nin pasar contra ellos nin contra parte dellos ago
ra nin de aquf adelante en ningund tienpo nin por qua! quier raz6n que 
sea. Et sobre esto mando al mi Chan9iller et notarios et escrivanos et a 
los que estan a la tabla de los mis sellos que vos den et sellen et libren 
mis cartas et previllejios de confirrna9ion asi en general commo en espe-
9ial !as mas firmes que menester ovieredes en la dicha raz6n. Et otrosy 
a lo que enbiastes dezir que pues esa dicha villa avia tornado mi voz, 
que vos jurase que fuese sienpre de la Corona Real de mis Reynos et de 
los reyes que despues de mi reynasen et non de otro alguno, sabed 
que25 mi ynten9i6n es que esa dicha villa sea sienpre de la mi Corona et 
non de otro alguno, et por ende, por esta mi carta vos tomo et res9ibo 
para la mi Corona Real de mis Reynos en ta! manera que de aquf ade
lante sienpre seades mios et de los otros reyes que de mi vinieren, et no 
de otro alguno. Otrosy a lo que me enbiastes dezir que en los preville
gios que la dicha villa avia se contenia que los muros et adarves de la di
cha villa fuesen adobados et fechos de !as mis rentas, et que la dicha vi
lla hera en frontera et estava muy ma! 9ercada et que avia menester de 

25. En esta version se omite, significativamente, un plirrafo que aparece, en cam
bio, en otra copia asentada en el mismo libro (fol. XLIII). Es como sigue: 

... "sabed que /yo non he jurado ta/ jura a ninguna villa nin ribdad de mis 
reynos, pero sed bien riertos que /mi yntinrion es que esa dicha villa sea sienprede 
la mi Corona et non de otro alguno " ... 
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se 9ercar et adobar los muros della, et otrosy que el con9ejo de la dicha 
villa que tiene dos fomos et dan de sense de cada anno mill maravedis 
et ay algunos molinos que hazen de sense quatro9ientos e 9inquenta ma
ravedfs et que ay vna escrivania que se arrienda de cada anno por tre
zientos maravedfs que son por todos de renta cada anno mill e sete9ien
tos e 9inquenta maravedfs, et que me pedfades por mer9ed que vos qui
siese fazer mer9ed de los dichos muros, et sabed que yo nose que rentas 
siese fazer mer9ed de los dichos fomos et escrivanfa et senses de molinos 
para reparar e fazer los dichos muros, et sabed que yo no se que rentas 
et propios son estos nin en que manera estan los dichos muros, pero yo 
lo mandare saber et despues que lo yo sopiere yo mandare en ello lo 
que la mi mer9ed fuere et conpliere a mi servi9io et a provecho de esa 
villa. Et otrosy a lo quc me enbiastes dezir que la dicha villa hera en 
frontera et se fazfan y muchos cativamientos et salteamientos et muer
tes por moros et almogavares, et otrosy que ay question con los de Ayo
ra termino de Arag6n et que se entran por fuer9a en termino de la dicha 
villa e jurisdi9i6n de mi reyno por lo qua! dezides que don Juan Manuel 
que hordenara que oviese en esta dicha villa quinze de cavallo et veynte 
vallesteros a los quales hordenara que oviesen de cada anno para ayuda 
de los mantener trezientos maravedfs cada vno de los de cavallo et a los 
vallesteros cada treynta maravedis a cada vno de cada anno, et que asf 
lo ovierades sienpre de! et despues de! Marques que solia ser en quanto 
fuera sennor de la dicha villa, lo qual dezides que hera poco por quanto 
la tierra es muy cara et que me pedfades por meryed que diese manteni
miento a los dichos quinze de cavallo a cada vno quinientos maravedis e 
al vallestero 9inquenta maravedfs de cada anno, et sabed que a mi plaze 
que aya de aquf adelante los dichos quinze homes de cavallo et ayan a 
cada vno dellos los dichos trezientos maravedfs et los dichos veynte va
llesteros que ayan los dichos cada treynta maravedfs de cada anno, se
gund que los aviades en tienpo de los dichos don Juan y Marques que 
solfa ser en el tienpo que fueron sennores de la dicha villa, los quales 
mando que ayades en !as rentas et derechos que fasta aquf los soliades 
aver. Et sobre todas estas cosas mando a los mis contadores mayores et 
al mi chan9iller et notarios et escrivanos que estan a la tabla de los mis 
sellos que vos den et libren et sellen mis cartas e previllejios !as mas fir
mes que ovieredes menester en esta razon et non fagan ende al so pena 
de la mi meryed. Dada en la muy noble 9ibdad de Le6n quatro dias de 
jullio anno de! nas9irniento de Nuestro Sennor lhesu Xpo. de mill et tre
zientos et noventa et ~inco annos. Yo Juan Alfonso la fiz escrevir por 
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mandado de nuestro sennor el rey. Yo el Rey." Bachalarius in legibus 
Arie Rodrigo. 

Et agora el dicho con9ejo et omes buenos et ofi9iales de la dicha villa 
de A!mansa enbiaron me pedir par mer~d que pues la dicha mi carta 
por do Jes yo ave fecho !as dichas mer9edes hera escrita en papel et par 
tienpo se Jes podria rasgar o tran9ar o perder par que las dichas mer9e
des Jes non valerian, que Jes mandase dar mi carta de previllegio de !as 
dichas mer~edes en conplimiento de la dicha mi carta mandando ge la 
guardar et conplir en todo par que les fuese mas durable et fmne, et yo 
tovelo par bien et par ende mando que les vala la dicha mi carta que 
aqui va encorporada e les sea guardada et conplida en todo et en cada 
cosa de lo en ella contenido bien et conplidamente segund que se en ella 
contiene, e mando et defiendo fmnemente que ninguno nin algunos no 
sean osados de les yr nin pasar contra la dicha mi carta suso encorpora
da nin contra lo en ella contenido ni contra parte dello par ge lo que
brantar nin menguar en algund tienpo nin par alguna manera, ea qua! 
quier o quales quier que lo fiziesen avrian la my yra e pecharme yan en 
pena par cada vegada que contra ello o contra parte dello fuesen o pasa
sen seys mill maravedis desta moneda vsual para la mi camara et al di
cho con9ejo et omnes buenos de la dicha villa o a quien su boz toviese 
todas las costas et dannos et menos cabos que par ende res9ibiesen do
blados et avn a los cuerpos y a lo que oviesen me tornaria por ello. Et 
demas mando a todas Jas justi9ias et oficiales de los mis reynos et senno
rios do esto acaes9iere asi a los que agora son comma a los que seran de 
aqui adelante et a cada vno dellos que gelo non consientan mas que 
guarden et cunplan lo contenido en la dicha mi carta et que defiendan 
et anparen al dicho con9ejo et ofi9iales et omnes buenos de la dicha mi 
villa de Almansa con las dichas mer9edes que les yo fize suso contenidas 
et les non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ellas nin 
contra parte dellas en ninguna manera, et que prenden en bienes de 
aquellos que contra ello fueren o pasaren en qua! quier manera par la 
dicha pena de los dichos seis mill maravedis par cada vegada et la guar
den para fazer della lo que yo mandare, et que etmienden et fagan et
mendar al dicho con9ejo et ·ofi9iales et omnes buenos de la dicha mi vi
lla de Almansa de todas las costas et dannos et menos cabos que par 
ende res9ibieren doblados comma dicho es, et demas par qua! quier o 
quales quier par quien fincare de lo asi fazer e conplir o contra ello o 
contra parte dello fueren o pasaren en qua! quier manera, mando al 
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omne que Jes esta mi carta de previllejio mostrare o el traslado della sig
nado de escrivano publico sacado con abtoridad de juez o de alcalde 
que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte de! dia que los en
plazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a 
dezir por qua! raz6n non cunplen mi mandado, et mando so la dicha pe
na a qua! quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de en
de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo. Et desto 
mande dar al dicho com;ejo e ofi~iales de la dicha villa esta mi carta es
crita en pargamino de cuero et sellada con el mi sello de plomo colgado. 
La carta leyda dadgela. Dada en Grinn6n, doze dias de novienbre, anno 
de! na~imiento de Nuestro Sennor Ihesu Xpo. de mill et trezientos et 
noventa et seys annos. Yo Diego Alfonso de Duennas la fize escrevir por 
mandado de nuestro sennor el rey et tengo la dicha su carta que aquf va 
encorporada. Gome A. li~en~iatus, Alfonsus Gar~fa bachalarius. Vista. 
Rodrigo registrada." 

A.P.M. 
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PARTICIPACION DE ALBACETE EN LA LUCHA 
CONTRA LA SUBLEVACION DE LOS MORISCOS GRANADINOS 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

Albacete, como otros lugares del Marquesado de Villena, hubo de 
participar, ma! que bien, en la lucha contra los moriscos granadinos, su
blevados al finalizar el afl.o 1568. 

Esta participaci6n puede seguirse a traves de documentos municipa
les, principalmente actas de sesiones del concejo, que en el presente tra
bajo se procura poner -siempre que es posible- en relaci6n con textos 
de los cronistas, quienes tambien nos proporcionan alguna noticia direc
ta sobre la intervenci6n en las luchas de gentes del marquesado. 

Se cifl.e este estudio a la villa de Albacete y (micamente, en relaci6n 
con noticias referentes a ella, se tratanl en una ocasi6n, y de una fonna 
tangencial, de la participaci6n de Chinchilla y La Gineta. 

Primera noticia de/ alzamiento. -
Requisitoria de/ Marques de Velez. 

Referente a los primeros tiempos de la rebeli6n de los moriscos del 
reino de Granada es una "Requisitoria para reunir gente de guerra y 
apacjguar fa rebeli6n de las Alpujarras"1 que hace el Marques de Velez 
a las ciudades, villas y lugares de! Marquesado de Villena y a otros que 
de! reino de Murcia no hubieran sido apercibidos antes, para que apres
tasen soldados para cuando el los mandase llamar. 

I. Legajo Mun. 359 Archivo Hist6rico Piovincial de .Albacete. Quiza se trate 
de un traslado del documento original, puesto que no lleva firma. 
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La fecha del documento es la del 2 de enero de 1569 y su contenido 
ha de ser puesto en relaci6n con Ios textos de Marmol Carvajal relati
vos a la entrada del marques en la guerra de Granada.2 

En la requisitoria el de los Velez indica c6mo es su intenci6n socorrer 
a la ciudad de Almeda, "que par dos cartas que me a escripto da a en
tender questa en gran ne~esidad e peligro". EI pe!igro a que alude es, sin 
duda, el que Marmol trata en el Capitulo XXXVIII (Libra IV): "Como 
los moros alzados acabaron de levantar los lugares del rio de Almeria, y 
se juntaron en Benahaduz para ir a cercar la ciudad".3 

En su requisitoria, el marques sef'lala c6mo ha recibido gente de Lor
ca. Marmol nos indica que a dos de enero -la fecha de! documento que 
citamos- habfa ya en su villa de Velez Blanco procedentes de aquel Iu
gar "mil y quinientos hombres de a pie y ciento de a caballo muy bien 
en orden, coma lo suelen siempre estar los de aquella ciudad". De Cara
vaca, lugar al que hace referencia igualmente el documento, nos dice el 
mismo cronista que habfan llegado ya 300 infantes y 20 caballos.4 

En el texto que estudiamos comunica el marques que saldra la noche 
del dfa dos "o de madrugada". Pero la partida se retras6, pues Marmol 
nos dice que ocurri6 el dfa 4 de enero y par el tambien sabemos que no 
fue preciso llegar a Almerfa porque la ciudad se liber6 del cerco de los 
moros en la batalla del cerro de Benahaduz.5 

No consta par ning(m documento ni cronista que saliera gente de Al
bacete para unirse al marques, que, al fm, despues de haber permaneci
do unos dias en el Tavernas se dirigi6 a Guecija, donde venci6 a El Go
rri.6 

2. Esencialrnente Jos Cap. V y XIII (Llbro V), y el final del Cap. XXXN (Li· 
bro N) de su "Historia del rebeli6n y castigo de los moriscos del Reino de Grana
da".- Diego de Mendoza trata estos sucesos mucho mas escuetamente en el Libro 
primero, pig. 77, de su "Guerra de Granada". Ambos B.A.E., "Historiadores de Su
cesos particulares". T. I., Madrid, 1852.- Perez de Hita se extiende masque Mendo
za pero menos que Marmol, en el Cap. N, parte segunda, ''Guerras Civiles de Grana
da", B.A.E., "Novelistas anteriores a Cervantes'', Madrid, 1850. Estas ediciones re
seiiadas de los cronistas son las que se citan en adelante. 

3. Marmol, "Historia del rebeli6n ... ". Ob. cit., pag. 218. 
4. Marmol, Ob. cit., Cap. V, Libro V, pag. 224.-Perez de Hita, "Guerras ci· 

viles ... " Ob. cit. Cap. N, parte II, pag. 601, seilala que ·~ba Lorca a Ja vanguardia". 
5. Marmol, Ob. cit. Cap. III y IV (Libro V).- Perez de Hita seilala como fe. 

cha de Ja partida del marques "el dia de los Reyes, ailo 1569". Ob. cit., pag. 601. 
6. Marmol, Ob. cit., Cap. XIII (Libro V), pag. 224. 
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Aunque la gente de la villa de Albacete no tomara parte en estos h~
chos, me ha parecido interesante poner en relaci6n con los cronistas el 
documento conservado en el Archivo Hist6rico Provincial. Por otra par
te la requisitoria de! marques ponfa a nuestra villa, si bien ciertamente 
de una forma secundaria, en relaci6n con la guerra que se iniciaba, en la 
cual habfa de intervenir despues mas activamente, como veremos. 

Participaci6n en la batalla de Berja. 

Efectivamente, gentes de Albacete, junto a otras de! marquesado de 
Villena, habrian de tomar parte en la batalla que se dio en Berja bien 
entrado ya el mes de mayo de 1569.7 Los cronistas que se refieren a es
ta intervenci6n son Marmol y Perez de Hita; Diego de Mendoza no Ja 
menciona. 

El segundo de ellos nos dice c6mo el marques de los Velez, despues 
de sus hechos de armas en Ohanez y su estancia en este lugar,8 habien
do bajado su campo al "losado de Canjayar'', ante !as frecuentes fugas 
de soldados, pidi6 ayuda a Lorca, de donde "en fin recibi6 socorro ... y 
ademas le entraron cuatro compailfas de gente escogida y bien armada 
de Albacete y Chinchilla, con lo cual se holg6 grandemente, y viendose 
ya bastante reforzado, determin6 atravesar !as Alpujarras ... yendo ... a 
Verja ... , donde mand6 sentar su real".9 

Es Gines Perez de Hita el unico de los tres cronistas que nos habla de 
esta incorporaci6n al campo de! marques de gente de! marquesado de 
Villena, pero su texto no nos permite saber cuando; tampoco se refiere 
a la estancia de! de los Velez en Terque10 , "donde estuvo muchos dias", 
seglin Marmol, antes de pasar a Berja. 

Serfa probablemente en Terque donde se le unieran aquellas compa
i'lfas manchegas, con cuyo refuerzo y el recibido de Lorca -seglin he
mos lefdo en Gines Perez de Hita- se anirn6 al marques a pasar !as Al-

7. La fecha puede deducirse de los textos de Manno!, Ob. cit., pag. 263 (Li· 
bro VI, Cap. XIV)y pag. 270 (Cap. XIX, Libro VI). 

8. A la estancia y hechos de! marques en este lugar se refieren Mendoza, Ob. 
cit., Libro II, pag. 85, y Manno!, ob. cit., Cap. XXVI, Libro V, pags. 240, 241. 

9. Perez de Hita, Ob. cit., Cap. X, Parte II, pags. 616 y 617. 
10. Resei\ada por Manno!, pag. 241, y Mendoza, pag. 86, en sus respectivas 

cr6nicas. 
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pujarras y marchar a Berja "lugar bueno y maritimo", al que habia ido 
"por estorbar el socorro que los moros de Berberia continuamente 
trafan" y "so color de dar calor a la Ciudad de Almeria"11 • 

Estando el de los Velez en este lugar, Aben Humeya decidi6 atacarle 
con gran superioridad de fuerzas. 12 

Cillendonos solamente por ahora, respecto a esta batalla, a la cita 
concreta por los cronistas de compailfas manchegas que tomaron parte 
en ella, Marmol habla s61o de la de! "Capitan Barrionuevo", de Chinchi
lla, y Perez de Hita cita !as banderas de los "capitanes Barrionuevo, Can
tos y Cail abate". 

Estas tres compailfas fueron sin duda !as mismas que, junto a otra 
masque los cronistas no citan en la batalla, se incorporaron con anterio
ridad al campo de! Marques. 

Asi nos lo indica la documentaci6n manejada, a que me refiero a con
tinuaci6n. 

A 3 de marzo de 1569 se celebr6 en Albacete una Junta general del 
marquesado de Villena para tratar de la ayuda que podria prestarse al 
rey en la rebeli6n de los moriscos granadinos. Pedro Carrasco, alferez, y 
Andres de Cantos fueron elegidos a 26 de febrero para representar a 
aquella villa. 13 

Segl1n el informe que ambos hacen al concejo de la misma a 5 de 
marzo,14 el marquesado ofreci6 "mil ynfantes de los quales an de pa
gar los pueblos cada uno la parte que le tocare a raz6n de la vezindad 
que tiene por tienpo de dos meses y no mas que empe~an!n a correr des
de el dia que se levantare la gente y ans{ nonbraron por capitanes para 
la dicha gente que son los seiiores Andres de Cantos e Francisco Caiiava
te regidores vecinos desta villa, Juan <;apata vecino de La Gineta e Juan 
de Ba"ionuevo vecino de Chinchilla e Jorge Caiiavate, vecino desta vi
lla de la cavallerfa. " 

II. Perez de Hita, pag. 617; Mendoza, Ob. cit., Llbro III, pag. 96; Marmol, Ob. 
cit.,Cap. IX, Llbro Vl,pag. 260. 

12. Sohre este punto vease Perez de Hita, Ob. cit., Cap. XII, parte II; Marmol, 
Ob. cit., Cap. XIX y XX, Llbro VI, que exponen el asunto con amplitud, y Mendo
za, ob. cit., Llbro III, p8gs. 96 y 97, mas escueto. 

13. Llbro de acuerdos de! Concejo Mun., 65, Albacete, F. 302: sesi6n cabildo 
de 26-11yF302 v., sesi6n de I-III, Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. 

14. LlbroMun.65,AB,F303. A.H.P.deAb. 
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Noventa hombres de aquellos mi! correspondieron a Albacete. Su de
signaci6n se hizo a 12 de mano: 

"El sr. govemador (de! marquesado, Maldonado de Salazar) mand6 
que atento que no se ha hecho nonbramiento de los noventa hombres 
que cupo a esta villa para la guerra de Granada mandava e mand6 que 
luego este dicho ayuntamiento haga el dicho nombramiento de los no
venta ynfantes bien armadas ... y los dichos sres. ofi~iales dixeron que 
eran prestos de hazer el dicho nonbramiento el qua/ se hizo11-<• 

Por sesi6n de! concejo de 17 de mano16 sabemos que de estos 90 in
fantes de Albacete, iban 45 al mando de Andres de Cantos y otros 45 
al de Francisco Cai!avate y que todos habfan de ir a servir con el mar
ques de Velez. Estas serian, sin duda, dos de !as cuatro compaf!ias man
chegas que, segun Perez de Hita, se incoiporaron al campo de! marques 

' antes de Berja; otra seria la de Juan de Barrionuevo, de Chinchilla, 17 !as 
tres citadas por el mismo cronista en la batalla de aquel lugar, y la cuar
ta seria la de Juan Zapata, nombrado en la misma junta que los otros 
capitanes y que sabemos sirvi6 a !as 6rdenes de! mismo marques. 18 

La partida de !as dos compaf!ias albacetenses hacia el reino de Grana
da debi6 ser sobre el 20 de marzo, pues a la sesi6n de! concejo de! dfa 
19 de este mes no asiste Francisco de Caf!avate, aunque sf Andres de 
Cantos, y a partir de! dia 22 inclusive no asisten a !as sesiones posterio
rts ninguno de los dos. 

En cuanto a gente de caballeria, para la que se habia nombrado en la 
junta de! marquesado a Jorge de Caf!avate, no debi6 enviarse ninguna, 
pues !as actas municipales se refieren con posterioridad solo a la paga de 
,10· noventa infantes sin hablar de otras gentes, y Jorge de Caf!avate o Al
callavate aparece en !as sesiones de! concejo cuando sus compaf!eros ca
pitanes de infantes ya faltaban. 

lCual fue la participaci6n de estas compaf!ias manchegas de! marque
sado de Villena en la batalla de Berja? No puede decirse que fuera preci
samente muy lucida, por lo que nos cuentan los cronistas. Perez de Hi
ta19 nos dice que los moros llegaron a !as banderas de Barrionuevo, 

15. Llb.Mun.65,AB,F303v. A.H.P.deAb. 
16. Lib. Mun. 65, AB, F304 v. A.H.P. de Ab. 
17. No existen en el A.H.P. los libros de sesiones municipales de Chinchilla de 

estos afios, por lo que nose puede precisar mas respecto a ella. · 
18. Relacion de La Gineta, de 1576, mandada hacer por Felipe II. El Escorial. 
19. Ob. cit., Cap. XIII, Parte II, pag. 624. 
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Cantos y Cailavate, y lo que ailade es suficientemente expresivo: "y si 
los soldados que militaban bajo de sus banderas fueran de tanto valor 
como ellos, jamas pasaran los moros adelante; pero la gente de! reduci
do20 , cobarde y bisoila, como poco acostumbrada a hallarse en tales 
ocasiones, se dej6 poseer de un panico terror, y dio a huir desamparan
do sus banderas, y no parando hasta meterse en la torre de la iglesia". 
Destaca, pues, el cronista el valor de los capitanes y principalmente el 
coraje de Barrionuevo que con la sola ayuda de su alferez y "desampara
do de sus soldados", recuper6 heroicamente la bandera que le habia si
do arrebatada por el enemigo. 

Marmol, que como se recordara no cita otro nombre que el de Barrio-
nuevo, no alaba ni siquiera el valor de este: 

"su entrada (de los moros) fue por el cuartel donde estaba el ca
pitan Barrionuevo, vecino de Chinchilla, con una compailia de 
los manchegos de los lugares reducidos, que fueron del marque
sado de Villena; y no hallando la defensa que fuera raz6n que 
hubiera en gente prevenida, pasaron tan adelante, que apenas se 
pudo el marques de los Velez poner a caballo para salir a la pla
za de armas''.21 

Para este cronista, los soldados manchegos, al menos parte de ellos, 
huyeron tambien a unas torres al comienzo de la lucha, aunque no espe
cifica como Perez de Hita que tipo de torres eran. 

Los dos autores coinciden en que al final de la batalla el marques de 
los Velez orden6, como castigo, a los manchegos del reducido que reco
gieran los cadaveres de los moriscos para quemarlos, orden dada con 
cierta iron fa, seg11n Marmol. 22 

Los hombres de! marquesado, que cuando iban a ser reclutados se de
cfa hablan de ser "gente experta arcabuzeros"23 y que seg11n Perez de 
Hita eran -como ya se ha dicho- "gente escogida y bien armada'', no 
se comportaron, pues, como de ellos cabfa esperar. 

Aspecto de gran importancia, porque nos revela el esfuerzo que !as vi
llas y lugares de! reino habian de hacer frecuentemente para sufragar los 
gastos belicos, es el de la paga por Albacete de las dos compailfas que 
envi6 a la guerra. 

20. El marquesado de Villena. 
21. Ob. cit., Cap. XX, Libro VI, pag. 271. 
22. Perez de Hita, pag. 624; Marmol, pag. 271 y 272. 
23. Lib. Mun. 65, AB, F303. A.H.P. de Ab. 
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El ayuntamiento de esta villa hubo de librar 143 reales "para la paga 
de los capitanes, alfereces e sarjentos"24 • Para pagar a los soldados, a ra
z6n de 33 reales por persona y por cada uno de los dos meses a que se 
habfa comprometido el ayuntamiento, se hubo de pedir dinero prestado 
a particulares y hacer despues un repartimiento entre los vecinos con el 
fin de devolverlo a los prestamistas, porque el concejo no tenfa propios, 
encargandose de recaudar el padr6n Manuel Alarc6n, al que se da orden 
de efectuar el cobro en sesi6n de 2 de abril de 1569.25 

Trabajo cost6 a la villa pagar los dos meses a que se habfa compro
metido en la junta del marquesado, pero mas habia de costarle reunir 
dinero para otros dos. Yael gobernador del marquesado habia dejado 
caer la posibilidad de tener que pagar mas de aquel tiempo en un man
damiento lefdo en sesi6n de 5 de mano;26 el ayuntamiento se limit6 
entonces a manifestar que no estaba obligado a ello y procur6 cumplir, 
con esfueno, la paga del perfodo de los dos meses, como hemos visto. 

Pero el gobernador insisti6 despues, por medio de otro mandamien
to, en que habrian de pagarse a los soldados dos meses mas en el pla
zo de 8 dias. Sin dar una negativa rotunda, el concejo en sesi6n de 22 
de abril27 "respondi6 que los seilores Andres de Cantos e Pedro Carras
co ... dieron raz6n en este ayuntamiento que el ofrecimiento que hicie
ron fue por dos meses y no mas y porque esta villa es tan necesitada y 
cargada de r;ensos y repartimientos y la paga de /os dichos dos meses 
(los primeros) es ya dada ... y se sac6 con grande trabajo ... esta villa a de 
ser relebada de pagar mas tiempo ... " 

Se acord6 enviar una carta al sr. Gobernador. Mas de nada sirvieron 
!as quejas. Aquel volvi6 a insistir dando un nuevo plazo de 8 dias para 
pagar 200.000 maravedfs por dos meses mas y el concejo hubo de resol
verlo cargando los mantenimientos que se vendian en la villa (aceite, 
carnes, pescado y jab6n).28 

Quiz:i esta exigencia de la primera autoridad de! marquesado haya 
que ponerla en relaci6n con lo que nos dice Marmol que se trataba a fi-

24. Lib.Mun.65,AB,F303. A.H.P.deAb. 
25. Lib. Mun. 65, AB, F303 v., 304 v., 305, 306 v. (sesiones de 12, 15, 17, 19 

y 26-Ill, y 2-IV). A.H.P. de Ab." 
26. Lib.Mun.65,AB,F303. A.H.P.deAb. 
27. Lib. Mun. 65, AB, f310. A.H.P. de Ab.- En esa sesi6n se da a conocer el 

mandamiento, que no conocemos directamente. 
28. Mun. 65, AB, F311, sesi6n de! cabildo de 30-IV, A.H.P. de Ab. 
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nes de abril en Granada: "Solicito (D. Juan de Austria) ... alas ciudades 
y sei\ores que servfan con gente, que enviasen dinero con que pagar los 
soldados, porque nose fuesen".29 

Referente a la primera de estas dos pagas de los noventa infantes, que 
acabamos de ver, es una noticia que, aunque posterior, creo de interes 
resei\ar aquf. 

Se trata de una peticion presentada al concejo a comienzos de febre
ro de 1570 por el vecino Alonso del Castillo, uno de los que presto di
nero al ayuntamiento que reclama 238 reales que se le segufan debiendo 
de 600 que habfa prestado. A Manuel Alarcon no se le habfa acabado 
aun de tomar la cuenta del padron de los soldados.30 

Es evidente el retraso con que el ayuntamiento devolvfa el dinero, de
bido sin duda a la penuria de sus medios y quiza al trabajo que costaba 
cobrar el padr6n a los vecinos, lo que motivarfa el retraso en tomar la 
cuenta de aquel. 

En cuanto a la segunda paga, reclamada con tanta insistencia por el 
gobemador, parece que no llego a darse a los soldados. Asi, la villa de 
Albacete querra descontar su importe del dinero con que habrfa de con
tribuir mas adelante, como veremos, a consecuencia de la junta del mar
quesado de octubre de 1569. Y posteriormente, en 25 de febrero de 
1570, el ayuntamiento acordara: 

" ... que por quanto el govemador cobro tres mill y tantos duca
dos de los pueblos deste marquesado para la paga de los mil sol
dados ... que fue el licenciado Maldonado de Salazar /os cua/es 
nunca se pagaron a los so/dados y se /os tiene el governador y 
otras personas mandaron que se pida en nombre desta villa 
cuenta dello y el procurador haga sobre ello las diligen~ias ne
~esarias sobre lo que toca a esta villa".31 

Y mas adelante, en 18 de marzo siguiente, se acordara que el procura
dor pida Ja parte que pag6 Ja villa de! total del dinero que el marquesa
do habfa entregado a Maldonado de Salazar por Ja referida segunda pa
ga.32 

29. Ob. cit., Cap. VIII, Libro VI, pag. 259. 
30. Libro Mun. 66, F.27, sesi6n del concejo de 11 de febrero de 1570.-A.H.P. 

de Ab. 
31. Libro Mun. 66, AB, F33. A.H.P. de Ab. 
32. Lib. Mun. 66, AB, F.44. A.H.P. de Ab. 
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Noticias referentes al Capitan Juan Zapata. 

Puesto que anteriormente se ha aludido a los capitanes de !as otras 
tres compailfas designados en la Junta de! marquesado de mar:io de 
1569, queda referirse al Capitan Juan Zapata para completar las noticias 
relativas a ellos. 

Dos son !as que conocemos para este personaje. Una procede de la 
Relacion de La Gineta de 1576;33 otra de la Cronica de Marmol Carva
jal. 

La primera nos informa de que: "en el afio de sesenta y nueve, quan
do se a19aron los moros de !as Alpujarras con orden de su magestad, es
te marquesado eligio quatro capitanes y el uno dellos salio desta villa, el 
Capitan Juan <;apata de Castaneda, ombre hijodalgo y fue en servi9io de 
su magestad y estuvo en la dicha guerra sin hazer ausen9ia y se senalo en 
cosas en espe9ial que por orden y man dado de! marques de Velez, su ge
neral, fue a descubrir tierra con veynte y dos soldados que le avian que
dado hazia el rfo de Albuluduy 9erca de la venta de santa Maria don 
(sic) salio una emboscada de mas de quinientos moros, y porno dexar 
su gente, aunque iba a cavallo y se pudiera librar como hizieron otros, 
peleo como hijodalgo y ombre de animo hasta que murio en serui9io de 
su magestad y esto fue muy piiblico y notorio''. 

Marmol se refiere tambien solamente al suceso en que encontro la 
muerte nuestro capitan. Se trata de un episodio de! final de la entrada 
que el marques de los Velez hizo en el rfo Boloduy desde Finana34 : 

" ... mando el marques de los Velez al auditor Navas de Puebla 
que con treinta de a caballo fuese a tomar un paso ... el cual lle
vo consigo al capitan Juan Zapata, vecino de Albacete, y otros 
capitanes sus amigos; y deteniendose en el camino mas de lo que 
convenfa, cuando llego a lo alto hallo que los moros le tenfan 
cerrado el paso; y queriendo romper por ellos .. ., al pasar mata
ron de un escopetazo en la frente al capitan Juan Zapata y des
barataron a los demas". 

33. Relacion de El Escorial, cap. 38. 
34. Manno!; ob. cit., Cap. XXII, Libro VII, pags. 303 y 304; Perez de Hita, 

Cap. XV, Parte II, pag. 641; Mendoza, Ob. cit., Libro III, pag. 101.- Solo el prime
ro se refiere a nuestro personaje. El hecho puede situarse en el otoilo de 1569, qui
z& ya bien entrado. Si me he referido a el aqui es por completar noticias acerca de 
!as 4 compaftias nombradas en la mencionada junta de! marquesado. 
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Por el cronista no parece que su muerte fuera tan heroica como la re
fiere el autor de la Relaci6n de Felipe II, ni que la tarea le fuera enco
mendada a el como jefe, ni que hubiera en la acci6n gente de a pie, co
mo puede desprenderse de aquel texto. Sf es cierto, sin embargo, que 
los de! grupo cristiano una vez "desbaratados", pudieron librarse, lo que 
parece intentaba tambren nuestro personaje y hubiera conseguido de no 
haber sido alcanzado por el disparo. 

Seilalemos, por ultimo, que Marmol llama a Juan Zapata vecino de 
Albacete, cuando sabemos que lo era de La Gineta. 

Alerta para el socorro de Vera, Moxacar y Oria. 

El 4 de julio de 1569 el concejo de Albacete35 conoci6 una petici6n 
de la ciudad de Murcia pidiendo socorro para !as ciudades de Vera y 
Moxacar. 

Creo que este hecho hay que ponerlo en relaci6n con la sublevaci6n 
que Aben Humeya orden6 hacer de los lugares de! Rfo de Almanzora36 

entre junio y julio de este ailo, perdido el temor que los moros tenfan al 
marques de los Velez, una vez que este pas6 su campo a Berja, como ya 
vimos, y luego a Adra. 

No hay, sin embargo, en el cronista ninguna alusi6n concreta de peli
gro a los dos lugares indicados, pero las circunstancias de! levantamiento 
de tierras cercanas a ellos harfan necesario su socorro. 

Es interesante la respuesta que se trata de dar a Murcia. En primer lu· 
gar se dice "que esta villa sirve a su magestad en el canpo del excelente 
marques y adelantado con cien hombres", lo que indica que el servicio 
de Albacete en la guerra de Granada segufa haciendose junto al de los 
Velez, probablemente aJ. mando de Andres de Cantos y Francisco Cai'ia
bate, que aun continuaban ausentes por estas fechas de !as sesiones de! 
concejo. 

35. Lib. Mun. 65, AB, F319. A.HP. de Ab.- No conocemos la petici6n de 
Murcia directamente, que porotra parte, no aparecia -junto con otros documentos 
relatives al asunto- en el ayuntamiento, cuando posterionnente Ios pidi6 el gober
nador. (F320 de! mismo Libro). 

36. Marmol trata este levantamiento de! Rio de Almanzora en su Ob. cit. Cap. 
XXV, XXVJ, XXVJJI y XXIX (Lib. VI). 
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En segundo lugar se dice que "esta esta dicha villa muy yercana del 
reyno de V alenyia donde los pueblos de moriscos se tiene temor que se 
levantaran y por no estar esta villa yercada tiene necesidad de defensa 
de gente y armas". Se nos pone de manifiesto aquf el miedo de que la 
rebeli6n granadina encontrara eco entre los moriscos valencianos y la 
necesidad, en este supuesto, de defenderse de ellos. 

Bien se comprende que \as dos razones que anteceden dispensaban a 
la villa de enviar socorro alguno. Se orden6, eso sf, hacer alardes "en la 
pl~ya delante de \as casas del cabildo" el martes, el jueves y el domingo 
siguientes. Para este ultimo habfan de acudir "todos los vecinos de esta 
villa de quinze ailos arriba y sesenta abaxo ... con las mas armas que pu
dieren y tubieren ... con armas de pie y de cavallo, y (el) seilor alferez 
mayor desta villa salga con la vandera o ponga persona que salga con 
ella". No se era tan exigente con los dos primeros, que se habfan de ha
cer s61o "con la gente que"en el pueblo se hallare por ser tiempo de sie
ga". 

Se acordaba dar aviso al gobernador de\ marquesado y al alcalde ma
yor del mismo y solicitar de Murcia que notificase a Albacete "lo que 
fuere suyediendo para que conforme a ello hagan su deber". 

Un mes mas tarde, en sesi6n de\ concejo de 3 de agosto37 se ordena
ba hacer nuevos alardes para el domingo siguiente porque por un man
damiento del gobernador de\ marquesado, que insertaba una carta de\ 
cabildo de Murcia, se mandaba que estuviera apercibida la villa de Alba
cete para socorrer a la de Oria, que estaba cercada. 

Esta nueva petici6n de ayuda hay que ponerla en relaci6n, creo, con 
el mismo levantamiento de los lugares del rfo de Almanzora y segura
mente con lo que nos relata Marmol sobre Oria, cuya fortaleza fue de
fendida con hombres de Lorca y de Murcia frente al Maleh, que "hallan
do resistencia en los soldados que habfa dentro (de la fortaleza) alz6 el 
lugar y se llev6 todos los vecinos moriscos a la sierra, dfa de seilor San
tiago deste ailo de 1569"38 . Aunque esta fecha, claro esta, es ligeramen
te anterior a la de 3 de agosto. 

• • * * * * 

37. Lib. Mun. 65, AB.- No conocemos directamente el mandamiento de! go
bemador ni la carta inserta en el, a que se alude en esta sesi6n. 

38. Ob. Cit., Cap. XXX, libro Vl,p.280. 
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Posterionnente, en casi todos los asuntos de la guerra que afectan a 
Albacete interviene un nuevo personaje: el licenciado Juan Molina de 
Mosquera "del concejo de su magestad, su alcalde en la real Chan9ille
rfa de Granada, juez por espe9ial comisi6n para las cosas tocantes a la 
guerra' '39 . 

Dichos asuntos, conocidos por noticias de documentos municipales, 
se refieren al sitio de Vera, a juntas de! marquesado relativas al conflicto 
b<!lico, a medidas de abastecimiento y a levas de soldados por los que 
abandonaban !as compallias. 

No poco debi6 batallar el alcalde Molina muchas veces con el Conce
jo de Albacete; los enfrentamientos debieron ser frecuentes, en un tira y 
afloja, en el que ambas partes muestran energfa y a traves de! cual ve
mos los agobios de la villa y la necesidad de ceder en alguna ocasi6n por 
parte de Molina, hombre energico pero flexible tambien a la negocia
ci6n. 

Noticia sabre el sitio de Vera. 

Primeramente, por cartas de septiembre de 1569 Molina de Mosquera 
da noticia al concejo del sitio de la ciudad de Vera por los moriscos de 
Aben Humeya y de que es preciso acudir en su Socorro. Asimismo la 
ciudad de Murcia pide ayuda para auxiliar a Vera. El cabildo, en presen
cia de! gobemador del marquesado, que fue quien comunic6 !as cartas 
de Molina, acuerda "que la villa sirva ... con los cavallos e ynfantes que ... 
le cupieren" porque "conviene salga del marquesado una compa!Ha de 
9inquenta cavallos e dozientos e 9inquenta ynfantes".40 

Estas tropas no llegarfan a intervenir. Marmol Carvajal, que trata am
pliamente el asunto41 nos dice c6mo el cerco fue levantado por los de 
Lorca, que habfan pedido auxilio -entre otros lugares- a Murcia, pero 
cuando los de esta ciudad llegaban, aquellos ya se volvfan. 

39. Manno! nos da otras noticias anteriores relativas a Molina de Mosquera en 
su cr6nica "Historia del rebeli6n ... '' 

40. Lib. Mun. 66, AB, F.5 v. y 9 v. Sesiones del concejo, de 28 y 30-IX. A.H.P. 
de Ab. 

41. Ob. cit., Cap. VIII, Libra VII, pags. 289 y 290. 
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Junta de/ Marquesado de octubre de 1569. 

lgualmente por carta, Molina de Mosquera ordena al gobemador que 
"haga juntar la gente de! marquesado para la h6rden que se a de tener 
en la gente que se a venido de la guerra hasta el martes primero". La 
carta es comunicada por el gobemador al cabildo de Albacete en 30 de 
septiembre y al dla siguiente la villa designa para la junta al licenciado 
Alarcon y al bachiller Clemente42 y trata de la posada que se ha de dar 
a Molina de Mosquera, a quien vemos, pues, venir por primera vez a Al
bacete con motivo de esta junta de! marquesado. 

Aunque los documentos no son muy explicitos en cuanto a !as fechas 
en que la misma se celebro, se deduce de !as sesiones de! cabildo de 7 y 
19 de octubre43 que fue antes de esta ultima. 

Por el acta de la primera de estas sesiones sabemos, segl1n informan 
los comisionados de la villa, que Molina de Mosquera "propuso que ... 
para redimir !as penas de los que se ovieren venido de! canpo y de los 
demas culpados pidio queste marquesado sirviese con diez mi! ombres y 
diez y seis mil ducados". Tai pretension fue rechazada por los procura
dores, por lo que los mando prender primero en la sala y luego "Jes re
laxo la prisi6n dandoles esta villa por carcel''. Baj6 sus pretensiones Mo
lina a 6.000 hhombres y 12.000 ducados, pero la Junta le ofrecio solo 
500 hombres y 500 ducados y despues 1.500 hombres y 1.500 duca
dos, mas "lo uno y lo tro no quiso admitir (Molina) re9ibiendolos con 
mucha aspereza." 

La junta no se habla concluido aun este siete de octubre y nada se 
habfa decidido todavfa sobre en que cantidades de soldados y dinero se 
debfa contribuir a la guerra. El Concejo de Albacete confirma a los dos 
diputados recomendandoles "que en el ofre9imiento que hizieren ... de 
gente o dineros sea lo mas poco que pudieren trayendo cuenta con /os 
muchos gastos questa villa a [echo en la dicha guerra y si alguna cosa 
obieren de ofre9er sea conforme a lo que ofre9iere la mayor parte de los 
pueblos deste marquesado ... procurando de relebar por todas las vfas 
que pudieren a esta villa asf de dar jente como de dineros ... " 

Mai se le presentaban. las cosas a Molina de Mosquera para salir ade
lante con su cometido, dada la disposicion nada favorable, no solo de 

42. Lib. Mun. 66, AB, F.10. AR.P. de Ab. 
43. Llb.Mun.66,AB,F.ll v.y 12;yF.14. A.H.P.deAb. 
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Albacete sino de los demas lugares de! Marquesado. Suponemos que hu
bo de usar de energia y habilidad para obtener finalmente, coma sabe
mos par la sesi6n municipal del dia 19, la contribuci6n de 3.000 hom
bres y 8.000 ducados par parte del marquesado, de los que Molina hizo 
el reparto entre los lugares de el, correspondiendole a Albacete 240 
hombres, de los que 160 se habfan de levantar enseguida para "poner
los en la 9iudad de Alcaraz" y 80 habian de quedar prevenidos "para 
quando su magestad fuese servido de pedillos". En cuanto a dinero, co
rrespondian a la villa 4.4 78 reales y media "tomando en quenta lo ques
ta villa enbi6 al yllustre seftor li9en9iado Maldonado de Salazar gover
nador deste marquesado a la villa de Yecla para la postrera paga de los 
noventa ynfantes que le cupieron a esta villa de los mi! con que este 
marquesado sirvi6 a su magestad para la dicha guerra". 

Es curioso coma Molina de Mosquera habia mandado, segun el acta 
de la sesi6n de 20 de octubre, que los que hubierim de ir coma soldados 
"no sean pobres ni honbres que viben de sus trabajos sino personas co
no9idas y que se tenga credito dellas que no se vendrin de la dicha gue
rra pues por espiren9ia se a vista de los que fueron la xomada pasada 
que par no ser abonados se vinieron del servi9io de su magestad"44 . Da
das !as frecuentes fugas, la precauci6n era necesaria. Por eso quiza se 
manda que cien arcabuces que Albacete habia comprado, "porque esta 
villa esti muy desarrnada", se repartan "en personas abonadas"45 . 

En el mandamiento de Molina de Mosquera46 , por el que se repartfa 
a la villa de Albacete la parte corrcspondiente de los 3.000 hombres en 
la forrna die ha y los 4.4 78 reales y media, se ordenaba que no entraran 
en el sorteo de los soldados "los mo9os de soldada e pastores e jomale
ros que no son actos (sic) para la guerra" y recomendaba que los inte
grantes de los dos tercios que se habfan de entregar primero fueran 
"personas abiles e Utiles para la guerra honbres de verguen9a que no ha
gan falta ni dexen el servi9io de la guerra". Ya se ha vis to coma estos 
extremes fueron tratados par el cabildo. lgualmente recomendaba Mali-

44. Lib.Mun.66,AB,F.14v.y 15. A.H.P.deAb. 
45. Lib. Mun. 66, AB, F.13 y 15, sesiones del concejo de 15 y 22-X. A.H.P. 

de Ab. 
46. El mandamiento tiene fecha de 17 de octubre y dice que los representantes 

de !as ciudades y villas de! marquesado estan aim en Albacete; no parecia, pues, ha
ber terminado aun la junta, que acabaria entre la fecha indicada y el dia 19, como 
queda dicho.- Leg. Mun. 359. 
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na: "y os advierto que la gente que mas obligaci6n tiene de fazer el di
cho servi~io son los hidalgos e assi los podeis echar en las suertes". 

En cuanto al dinero, trata el concejo que se habia de cargar mas a los 
vecinos ricos, "relevando" a los muy pobres y para completarlo se habia 
de tomar lo que sobrara de la sisa que estaba "asinada para paga de la 
gente de guerra".47 

Respecto a los 3 .OOO soldados debi6 haber despues una modificaci6n 
en la manera de reclutarlos, pues el gobemador .del marquesado, en se
si6n del concejo de 5 de noviembre de este afio de 1569 ,48 apremia a la 
villa de Albacete a que nombre los que le corresponden de los 3.000, de 
los que "los mi! y quinientos ... se levanten luego e los mi! y quinientos 
esten aprestados", en lugar de los 2.000 y I.OOO respectivamente de que 
se habfa hablado antes, por lo que de momento solo era preciso levantar 
en la villa con mas urgencia 120 soldados, es decir, la mitad de los 240 
que le habian correspondido.49 El gobemador indica en aquella sesi6n, 
refiriendose a los 3.000 hombres: "los quales a de pagar su magestad", 
lo que esta de acuerdo con la medida tomada por el rey acerca de la pa
ga de soldados, publicada en Granada a 19 de octubre, seg(!n nos infor
ma Marmol: 

"Y porque los cabildos, concejos y sefiores ... estaban ya muy gasta
dos, no Jes bastando los propios ni las sisas que con licencia de! Consejo 
Real echaban sobre los bastimentos, para pagar la gente, orden6 (el rey) 
que desde el primero dfa de! mes de noviembre ... se pagase toda la in
fanteria del dinero de su real hacienda ... " 50 • 

A 12 de noviembre a(m no se habfan nombrado todos los soldados de 
los 120 "que se an de levantar luego'" 1 • Pero todo el marquesado de
bi6 cumplir bastante bien en el servicio porque el propio rey por cartas 
escritas al gobemador da !as gracias por "la diligencia que aveis puesto 
en enviar la (gente) que es ya yda (a Granada) y en tener presta la que 
queda" y envfa otra carta a Pedro Carrasco "dandole Ias gracias de lo 
que nos sirve".52 

47. Lib. Mun. 66, AB, F.16 v., sesi6n del 29-X. A.H.P. de Ab. 
48. Lib. Mun. 66, AB, F.18. A.H.P. de Ab. 
49. Lib. Mun. 66, AB, F.19 v. A.H.P. de Ab. 
50. Manno!, ob. cit., Cap. XII, Lib. VII, pag. 292. 
51. Lib. Mun. 66, AB, F.19 v. A.H.P. de Ab. 
52. Lib. Mun. 66, AB, F. 23 v. y F. 24, sesi6n de 24-XII, en que el gobemador 
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Noticias de fi11ales de 1569. 

Una de ellas se refiere al nombramiento, en la sesion de 5 de noviem
bre del licenciado Alarcon y el bachiller Clemente "para la junta de! 
marqucsado que se a de hazer en csta villa para la resului;ion de la gue
rra ... " 53

. Nada en concrete conocemos de esta reunion, si llego a reali
zarse. Los documentos municipales que he consultado no vuelven a ha
blar de ella. 

Quiza fuera consecuencia de la misma el compromiso de Albacete de 
servir con 60 carros, a lo que el cabildo se obliga a 29 de diciembre; ca
rros que le habfan sido repartidos por Molina de Mosquera, segun cons
ta en el documento de obligacion. 54 

Primeras noticias de 15 70 

Posteriormente, ya en marzo del ano indicado se levantaron por or
den de! rey "quarenta ynfantes que caben a esta villa por los quinientos 
ombres que su magestad manda que se levanten en este marquesado", 
cuarenta soldados que fueron llevados a Chinchilla,55 seguramente de 
camino hacia tierras granadinas. 

****** 

De esta fecha en adelante, hasta septiembre de 1570, !as noticias que 
tenemos sobre la contribuci6n de Albacete a la guerra, en ]as que suele 
intervenir Molina de Mosquera, que parece estar con cierta frecuencia 
en la villa, se refieren a abastecimientos, reclamaciones sabre soldados 
que se volvian de! campo y una nueva junta del marquesado celebrada 
a finales de! verano de este ano. 

De los tres asuntos, al menos los dos primeros debieron dar no pocos 
quebraderos de cabeza al alcalde Molina. 

da a conocer estas cartas. Pedro Carrasco, "vecino y alf6rez desta villa", habia sido 
nombrado en la junta del marquesado coronel de los 3 .OOO sol dados. 

53. Lib. Mun. 66, AB, F.18. A.H.P. de Ab. 
54. Leg. Mun. 359: "Fian~a <lei concejo de los carros". 
55. Lib.Mun.66,AB,F.35v.y F.44. A.H.P.deAb. 
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Abastecimientos. 

Rcspecto a ellos, Molina de Mosquera orden6 en abril que se le entre
garan JO.OOO fanegas de trigo para enviarlas al campo de la guerra y a 
Cargagena. 56 

A I de junio habian sacado ya 6.000 fanegas de la villa de Albacete, 
pero la necesidad de esta era tan grande, "porque ninguno (trigo) sees
pera cojer en ella y su comarca'', que se acuerda pedir al rey "mande 
que el trigo que resta a !as diez mi! fanegas nose saque desta villa". "Ca
da dia y cada hora falta pan cozido" se dice expresivamente mas adelan
te en sesi6n de 8 de julio de 1570, en que una petici6n de trigo que ha
cen al cabildo !as monjas de! convento de la Encarnacion se remite al al
calde Molina de Mosquera "para que Jes de lo que ovieren menester de 
!as (fanegas) que tiene tomadas desta villa". "El af\o pasado ovo poca 
cosecha y el presente casi ninguna" se anota en la misma sesi6n. 

Poca gracia habia de hacer a la villa en estas condiciones la salida de 
trigo hacia otras partes. La necesidad obliga al concejo, al menos desde 
finales de mayo y durante todo el verano, a tomar una amplia cantidad 
de medidas para tratar de conseguir abastecimiento. Asf, se intentara su
bir el precio de cada arroba, se pide que Molina deje aqui parte de !as 
I 0.000 fanegas, que los vecinos entreguen el cereal que les sobre, que se 
vaya a comprar fuera e incluso se obtiene autorizaci6n para tomar a 
censo 1.500 ducados para adquirirlo. 

56. La importancia de Cartagena en esta guerra se pone de manifiesto par los 
cronistas. Mendoza nos dice c6mo a fines de 1569, cuando el Rey decidi6 "apretar 
los enemigos" con 2 campos, del Duque de Sesay de D. Juan de Austria, por 6rden 
de este "Parti6 el Comendador mayor de Cartagena ... con ocho piezas de campo, 
trescientos carros de vitualla, munici6n y armas (Lib. Ill, pag. 108). Y mas adelante 
cuando D. Juan sali6 de Granada para Galera (en 29-Xll, segun Marmol): "Comen
z6se a entender en la provisi6n de vitualla en Guadix, Baza y Cartagena ... para pro
veer el campo de D. Juan ... " (Libra IV, pag. 111). Marmol coincide con Mendoza 
en que, al hacerse dos campos, "El comendador mayor de Castilla fue a traer de 
Cartagena artilleria, armas y municiones, y mucha cantidad de Bastimentos par tie
rra" (Cap. XXV, Lib. VII, pag. 306), todo lo cual Uev6 a Baza, donde lo encontr6 
D. Juancaminode Galera (Cap. I, Lib. Vlll, pag. 309). Y mas adelante, el I-V-1570, 
desde la Rambla de Canjayar "orden6 ... que Ios proveedores de Malaga y Cartage
na ... enviasen (Ios bastimentos) por mar a la villa de Adra" (Cap. XXVIII, Lib. VIII, 
pag. 337). Otras citas, referentes a la importancia estrategica de Cartegena, se en
cuentran en G. Perez de Hita, en un discurso de Aben Humeya (Parte II, Cap. IX, 
pag. 612) yen Mendoza (Libro II, pag. 85). 
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Pero no era s6lo el trigo lo que, por causas distintas, preocupaba a 
Molina y a la villa. Tambi.t\n la cebada era motivo de roces. Aquel man· 
d6 a Albacete que diera I .SOO fanegas para Lorca y Cartagena. El cpn
cejo se quej6 (sesi6n de I de junio de I 570) "porque hay poca ..• que se 
a gastado casi toda la que avia y muncha della con las mulas que an trai
do el trigo ... y como es notorio no se coje ni puede cojer unil fanega en 
todo el termino desta villa", por lo que ''para el abasto della n~a
mente se a de traer de fuera parte". Se acord6 entonces que Molina 
reconsiderase su mandamiento e incluso que se recurriera "al con~jo de 
la guerra o don de mas conviniere". 57 

Reclamaciones por soldados que se volvfan del campo. 

Respecto a soldados que se iban de! campo de guerra, cosa bastante 
frecuente en esta contienda, seg6n vemos por los cronistas, Molina de 
Mosquera pide a la villa de Albacete 60 hombres, "que dize averse veni
do de la dicha guerra". El cabildo trata el asunto en la sesi6n recien ci
tada de 1 de junio de 1570. Por ella sabemos que la villa "a servido a su 
magestad para la guerra de Granada con trezientos y ~quenta ynfantes 
y algunos dellos a su costa sin los vagajes y otros muchos honbres que 
an ydo con ellos". Molina ha apremiado a los oficiales de! ayuntamiento 
para que den los hombres pedidos. Es curioso como la villa se defiende 
acusando a los capitanes que piden soldados de que "ellos mismos por 
dineros les dan li~ncias para venirse y despues para cunplir su lista es
criven al dicho seflor alcalde que les enbie soldados". Otros argumentos 
de! concejo reflejan el desorden y apresuramiento con que se llevaban a 
veces !as cosas: " ... munchos de los (soldados) que piden an muerto en 
la dicha guerra de heridas y enfennedades y otros estiln debaxo de otras 
banderas en la misma guerra y en los presidios de Rio de Alman\)ora y 
otros que ay en esta villa enfennos y con li\)en\)ias ... ". Aunque se acuer
da recurrir a su magestad -el resultado de cuya gesti6n desconocemos, 
si es que se llev6 a cabo-, parece que estos soldados sedan entregados. 
En este asunto !as autoridades habian de mostrarse enc!rgicas, como lo 

57. Para los abastecimientos: Ub. Mun. 66,.AB., F.46 v., 61, 62, 65 v., 66, 78 
v., 79, 80, 81 v., 83,87 y 92,que abarcansesionesdesde 22 de abril a 1 de octubre 
de 1570. 
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habia hecho Molina, pues las fugas, por frecuentes, eran un grave pro
blema. 

El hecho es que en sesi6n de 29 de julio los oficiales del concejo "di
xeron que todos los soldados quel sellor alcalde Mosquera Jes a pedido 
se los an dado sin detenirniento alguno ... ", de lo que parece deducirse la 
entrega de aquellos 60 hombres. 

En esta misma sesi6n, en la que se trata de una nueva petici6n de 21 
hombres por "soldados que se an venido de la guerra", se informa de 
haber entregado otros diez a Molina de Mosquera, para los que bubo 
que tomar dinero prestado58 , y uno a un alguacil de D. Juan de Austria. 
No esta conforme el cabildo con la nueva petici6n que se le hace, acor
dandose que se respondera con consejo del asesor y que se reftnan todos 
los regidores para proveer acerca del asunto59 • No sabemos el resultado 
de mismo, pero el documento es, en todo caso, significativo del roce en
tre el concejo y las autoridades encargadas del abastecimiento de la gue
rra, lo que se pone de manifiesto bien claramente en otro texto60 , por 
el que vemos que el alcalde Molina de Mosquera habfa "fecho cargo al 
con~ejo de esta villa que no se a cunplido lo que a mandado en dar los 
soldados y lo demas tocante al proveimiento de la guerra". Frente a ello 
el cabildo se defiende diciendo que "esta villa (es) la que mas y mejor 
que todas a seruido y esta muy fatigada", acordandose, si es preciso, re
currir a la corte. 

Estos roces ponen, sin duda, en entredicho aquella diligencia de que 
presumia el ayuntarniento al decir que lo que pedia Mosquera se lo ha
bian dado "sin detenimiento alguno", pero tambien queda claro que la 
villa debia estar efectivamente "muy fatigada", tanto por la falta de 
bastimentos que veia sa1ir hacia otras partes, teniendo ellas necesidad, 
como por la entrega de soldados. 

Contribucion de carros. 

A finales de agosto de este allo, consta que la villa habfa de contri
buir con cuarenta carros "para ei servicio de canpo de la guerra". Se or-

58. La"b. Mun. 66, AB, F.66. A.H.P. de Ab. 
59. Ub. Mun. 66, AB, F.70. A.H.P. de Ab. 
60. Ub.Mun.66,AB,F.67,seai6nde 19-VII-1570. A.H.P.deAb. 
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denaba hacer el reparto de ellos para el pr6ximo mes de septiembre, a 
fin de "llevar bastimentos a Guadix como ha mandado ... Mosquera y 
porque la costa que hazen es mucha y el salario que les pagan es poco 
y desta causa no se hallan carros y el daflo de los vecinos es grande, por 
acomodar a los vecinos acordaron (los oficiales de! ayuntamiento) que 
se les de a los vecinos carreteros que fueren dos reales y media por cada 
una hanega de ayuda de costa de mas de lo que se Jes paga por su mages
tad a los dichos quarenta carros por este viaje deste mes de septiembre y 
esto que montare se reparta entre los vecinos desta villa para pagar a los 
dichos carreteros .. .'><11 

En relaci6n con este acuerdo consta que el mismo dfa en que se to
m6, 26 de agosto, cinco vecinos (Ant6n Roque, Juan Agraz, Gil Xime
nez, Diego de Sevilla el mozo y Diego de Castai'leda) prestaron mi! dos
cientos reales 'al ayuntamiento, a raz6n de doscientos reales cada uno de 
los tres primeros y de trescientos cada uno de los dos restantes. 62 

Nueva junta de/ Marquesado. 

Por ultimo, a finales de! verano de I 5 70 se celebr6 una nueva junta 
de! Marquesado para los asuntos de la guerra. Nada dejan translucir los 
documentos sabre si bubo o no en este caso choques con Molina de 
Mosquera. 

Los procuradores de Albacete, el alferez Pedro Carrasco y el licencia
do Alarc6n, nombrados en sesi6n de! I 0 de agosto, informan al Cabildo 
en 12 de septiembre sabre los acuerdos de "la junta que este marquesa
do hizo". 

La Villa habia de constribuir con veintiun soldados, que habfan de 
estar prevenidos para cuando el gobemador los pidiera, diecisiete carros, 
diecisiete bagajes y JO.SOO maravedfs. Pablo Fernandez, regidor de Al-

61. Lib. Mun. 66, AB, F.76 v. y F. 77, sesiones de 24 y 26 de agosto. A.HP. 
deAb. 

62. La orden de que les sean devueltos por "Juan Parras cogedor de! padr6n" 
nos indica el motivo de! pn!stamo: "para el socorro de los carreteros y soldados". 
Constan diversos pagos realizados entre el 31 de agosto y el 12 de Sep. por llevar tri
go "al canpo de! sei'lordon Juan", a raz6n de 2,5 reales por fanega, seg(Jn el acuerdo 
municipal aludido. S6lo figuran 3 pagos por llevar cebada, siendo en estos casos me
nor la ayuda, no llegando a 2 reales. (Todo ello en Leg. Mun. 359 A.HP. de Ab.). 
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bacete, en quien se libra ese dinero "como persona que tiene cargo des
to y de todo el gasto de! dicho marquesado", quedaba diputado para 
entender con Molina de Mosquera en lo que los pueblos de! mismo se 
hab!an obligado a hacer, comprometiendose a dar cuenta a la villa "de 
lo que el sellor alcalde pidiere•.s3 • 

A.S.C. 

63. Lib. Mun. 66, AB, F.73 y 81. AJIP. de Ab. 
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UNA CANTIGA DE ALFONSO X: 
EL NINO DE ALCARAZ 

Por Juan TORRES FONTES 

La Cantiga CLXXVIII esta dedicada a exponer la intervenci6n mila
grosa de Ja Virgen y Ja fe ilimitada en ella de un nii'io de Alcaraz, a 
quien se muere Ja mulita que le habia regalado su padre, y que Ja Vir
gen sana. 

Esta Cantiga nos ofrece un cuadro de Ja vida familiar campesina, co
mo es el que representa el padre en sus Jabores, Ja madre y el hijo en 
una escena vulgar y costumbrista, pero tratada con suma delicadeza. Re
lata el hecho de que un Jabriego regala una bonita mula recien nacida a 
su hijo, un tanto mimado, y a Ja cual el niflo dedicaba todo su tiempo, 
afecto y cuidados. Pero un dia muri6 Ja mulita y Ja madre, toda practi
ca, Ja mand6 desollar con objeto de vender el cuero, en tanto que el pa
dre llevaba a su hijo al campo. lniciada ya Ja operaci6n y enterado el ni
i'io, pidi6 a su madre que la respetara, porque habfa ofrecido un cirio a 
Santa Maria si salvaba a su mulita. Esceptica la madre tom6 a risa la 
ofrenda hecha por su hijo, quien, no obstante, persistiendo en su prop6-
sito, pidi6 que se le hiciera un cirio de igual longitud a Ja del animal 
muerto para enviarlo a Santa Maria de Salas. Ardi6 el cirio en el altar de 
Ja Virgen y, ante el asombro general, Ja mulita volvi6 a Ja vida con gran 
alegria del nii'io. 

178 
Esta e dun menyo de Alcaraz a que seu padre dera 
hiia muleta, e morreu-lle; e encomendou-a a Santa Maria 

de Salas, e levantou-sse saa. 
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A que faz o ome morto / resurgir sen nu/la fa/la, 
ben pode fazer que viva / outra morta animal/a. 

Desto mostrou un miragre / a Madre do Salvador, 
mui grande, por un men yo I que fillo dun lavrador 
era; e poi-lo oyrdes, / averedes en sabor 
e loaredes a Virgen I que sen (pre) por nos traballa. 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

Ao lavrador nacera I muleta, corn' aprix eu, 

en ssa casa, fremosya, / que log' a seu ftllo deu, 
e faagando-0 muito, / dizendo: "Este don teu 
seja daquesta muleta, / e dar-te-11-ei org' e palla." 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

0 mo~o creeu aquesto I e prougue-lle daquel don, 
e penssou ben da muleta I quanto pude des enton; 
mas hOa noite morreu-lle, / e por aquesta razon 
levou o padre seu ftllo I por non saber nemigalla 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

Ao ero u lavrava, /Mas la madre, que ficou 
na casa, aquela mua I morta logo a ftllou 
e charnou un seu cola~o / e estola-la mandou, 
cuidando aver do coiro I cinco soldos e mealla. 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/Ja fa/la ... 

Eles en esto estando, I o lavrador foi chegar 
do ero, e o menynno I viu ssa mua esfolar 
e diss' a mui grandes vozes: I "Leixad' a mua estar, 

ea cu a dei ja a Salas,/ e ben tenno que me valla." 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

A muleta ja avia I arnbo-los pees de tras 
esfolados, ea madre I diss' a seu ftllo: "Ben as 
sen de menyo, que cousa / morta aa Virgen dis, 
ea tant' 6 aquesto como I non lle dares nemigalla." 

A que faz o ome morto / resorgir sen nu/Ja fa/la ... 
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Por quanto ela dizia / o menyno non deu ren, 
mas decingeu log' a cinta I e a mua mediu ben, 
e fez estadal per ela I que ardess' ant' a que ten 
voz ante Deus dos culpados I e cono demo baralla. 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

0 estadal enviado, /ea muleta viveo. 
Quand' esto vio o menyo, / gran prazer en recebeo 
e deu..J.11 entonce que comesse, I ea muleta comeo, 
loando todos a Virgen, I a que Deus deu avantalla 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... 

Sobre todos outros santos. / Poren roguemos-11' atal 

que nos guard' en este mundo / d' ocajon e d' outro ma! 
e que nos de eno outro I a vida esperital, 
e que brite o diabo, I que sempr' e nossa contralla. 
A que faz o ome morto / resorgir sen nu/la fa/la ... ( 1) 

Este bello cuento ofrece un problema topografico como es la identi
ficaci6n del lugar donde pudo producirse el hecho. En principio parece 
muy larga distancia la que existe entre los dos top6nirnos que se men
cionan en la Cantiga, pues desde Alcaraz (Albacete) a Santa Maria de 
Salas (Huesca) era mucho trecho y sin duda trayecto considerable para 
el viajero medieval. Dificultad que motiv6 el que algunos eruditos llega
ran a considerar que la menci6n era equivocada y debia referirse a Alca
rraz de Lerida o alglin otro top6nimo cercano de parecida pronuncia
ci6n. Pero llegar a ta! conclusion es dar por cierto y veridico todo cuan
to se dice y cuenta en !as Cantigas, lo que Jes aleja de su adecuada inter
pretaci6n. 

Los relatos milagrosos expuestos en las Cantigas no pueden ser ni son 
documentada exposici6n de los hechos que en ellas se narran, pues la 
creaci6n poetica inventa escenas y desarrolla acciones que no intentan 
reflejar la realidad de las cosas. Todo es cuento, todo es artificio poeti
co con el que la imaginaci6n adoma y arropa un suceso, real o figurado, 

(1) CANTIGAS. DE SANTA MARJA,editadasporWALTERMETTMANN,Ac
ta Universitatis Conimbrigensis, 1961, vol. JI, pags. 195-196. 
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que se eleva a la categoria de milagroso, atribuyendo a la intervenci6n 
de la Virgen Maria, en alguna de sus advocaciones mas populares, su re
soluci6n. Pero con frecuencia el marco geografico, los cuadros o escenas 
descritas de lugares, iglesias, casas, etc. son reproducci6n mas o merios 
fie! de la vida real, lo que permite al autor de la composici6n ubicarlas 
en lugares bien conocidos, en Ios que se inserta el hecho milagroso. Por 
ello espacio y tiempo no tienen nunca caracter absoluto y menos aun 
concreto, sino que son accesorios y complementarios al lugar en que se 
produce, y a ellos se allade el milagro por intervenci6n de la Virgen, que 
es el fin que fundamenta la creaci6n poetica de Alfonso el Sabio y en 
que encuentra base de sustentaci6n suficiente para su exposici6n, como 
ocurre con Santa Maria de Salas, a la que estan dedicadas un total de 
dieciseis can tigas. 

De aqui que defendamos la identificaci6n de Alcaraz, porque, ade
mas, cuanto pudo suceder en esta ciudad que alcanzara la categoria de 
ins6lito o de singular, noticia, leyenda o cuento capaz de recordarse y 
de merecer mas de un comentario, o ejemplo citado con frecuencia, 
conservado por tradici6n y se consideraba milagroso, no pudo por me
nos de llegar a conocimiento de Alfonso X el Sabio, curioso de saberes 
y henchido de profundo fe mariana. 

Sabemos que, por lo menos en tres ocasiones distintas, don Alfonso 
permaneci6 algunos dfas en Alcaraz. La primera debi6 ser breve, pues 
tiene lugar cuando todavfa infante heredero de Castilla acude a Alcaraz 
en el mes de abril de 1243, a recibir en nombre de su padre el vasallaje 
de! reino musulman de Murcia y en donde se finna el acuerdo o capitu
laci6n en que se establecen !as condiciones de rendici6n, lo que iba a su
poner la inmediata presencia de la hueste castellana en el reino de Mur
cia. 

Algo mas de ocho dias dur6 la estancia de Alfonso X en Alcaraz en la 
primera quincena de diciembre de 1265, cuando en ella se re(me con su 
suegro Jaime I en los dfas inciertos de la rebeli6n mudejar de Murcia, y 
acuerdan la operaci6n militar definitiva contra la capital y tratan de lo 
que convendrfa hacer despues hasta que !as autoridades castellanas se 
hicieran cargo de! reino murciano. 

Y por lo menos cinco dias permaneci6 en la ciudad de Alcaraz en el 
mes de junio de 1272, en donde tuvo conocimiento de! desembarco 
africano en la peninsula y es posible, corrio sefiala Prete! en su estudio 
sobre Alcaraz en el siglo XIII, que demorara su estancia en la ciudad al-
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gunos dfas mas preparando el plan belico a seguir contra Granada, pues
to que hasta el dia 8 de julio nose le localiza en Huete. 

Tres prolongadas estancias de Alfonso X el Sabio en Alcaraz que faci
litan la deducci6n de que en alguna de estas visitas pudo el monarca cas
tellano conocer la leyenda de! nifio de Alcaraz, que despues iba a rela
tar de tan bella forma en !as Cantigas. 

J. T, F. 
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NOTICIAS SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL 
BOSPIT AL DE BELLIN A FINES DEL SIGLO XVI 

Luis G. GARCIA-SAUCO B. 

Ya en el siglo XVI, Bellin como tantos otros lugares poseia un anti
guo hospital, situado en la calle Rabal, 241 y del que ya no queda nada, 
tan solo el recuerdo. Con respecto a este edificio encontramos una noti
cia en el Archivo· Bist6rico Provincial,2 que por consignarse el nombre 
de un cantero constructor y algun otro dato, puede servirnos para am
pliar el conocimiento de nuestro pasado artfstico. En el documento re
ferido, entre otras cosas, se nos dice: 

"Scriptura de ob/igaci6n e concierto entre Miguel Ramfrez, mayordo
mo de/ ospital desta uilla y Juan Ortfn, cantero, sabre la capilla de 
Nuestra Senora de los Remedios. 

En la villa de Helfin a doze dias de/ mes de octubre de mill e quinien
tos e noventa y quatro anos en presencia de mi el scrivano publico y tes
tigos, parerieron presentes, Miguel Ramfrez, mayordomo de/ ospital 
desta villa, y Juan Ortfn, cantero, vezino desta dicha villa, y dixeron 
que entre ellos se an convenido y concertado que el dicho Juan Ortfn, 
cantero, a de hazer la capilla de Nuestra Sennora de los Remedios ques
ta seiialada y levantada juntamente con el quarto que se va haziendo pa
ra la yglesia de/ ospital de lo que es cruzeria de areas con su clave, for
mas y comisa de piedra labrada, de la pedrera de Minateda, termino des
ta villa y la a de dar fecha y acabada de lo que es piedra, porque los giie-

I. La noticia de la localizaci6n del antiguo Hospital se la debemos a nuestro 
compallero y amigo Antonio Moreno. 

2. ARP .AB. Protocolcs, legajo 589. Escribano: Damian Macanaz, fols. 78-
79, allo 1594. 
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cos de entremedias, los areas an de ser de ladrillo o lo que mas conven
ga, para elfin de/ mes de henero primero que veina (sic) de/ aiio de mill 
e quinientos y noventa y rinco; y par el hazer la dicha obra, el dicho 
Miguel Ramirez le a de dar e dejar quarenta ducados, dejados a ciertos 
plazas, coma se declara en esta scriptura y en cumpliendo lo susodicho 
y lo demas que conviene para firmeza desta scriptura, Catalina de/ Casti
llo, vezina desta villa, mujer de/ dicho Juan Ortin, cantero, le pidi6 li
cenria al die ho su marido en devida forma ... y e/ die ho Juan Ortin se la 
dio y concedi6 la die ha lirencia a la die ha su muger .... baxo la die ha 
mancomunidad, otorgaron y conorieron y se obligaron que el dicho 
Juan Ortin hara lo que tiene tratado e concertado de hazer la capilla de 
Nuestra Sennora de /as Remedios lo que es cruzeria de areas con su cla
ve y forma y cornisa de piedra /abrada de la piedra de Minateda y la ha
ra bien fecha y acabada en perferi6n de lo susodicho y ansi mismo /as 
gradas de la die ha ea (pi/la = roto) y altar maior, de la die ha piedra ... " 

Lo interesante de la noticia, que se complementa con otras clausulas 
de tipo juridico en !as que " ... la dicha Catalina de/ Castillo renunci6 /as 
/eyes de/ emperador Justiniano et senatus consultos beliano de la nueva 
y vieja constituri6n ... ", es que encontramos el nombre de un cantero, 
Juan Ortin, que podrfamos relacionarlo con otro de! mismo nombre, 
Ortin Perez, que trabajaba en San Juan Bautista de Albacete, aunque 
desde luego el de Albacete, maestro de las obras entre 1522-1531, sea 
muy anterior al que nos referimos de Hellin, pero habria que pensar en 
alguna relaci6n familiar, frecuente en este tipo de oficios. 

Por ultimo, es interesante el constatar, en una fecha tan tardia como 
I 594, el proyecto de cubrir una capilla con b6veda de cruceria, donde 
se nos demuestra la pervivencia, en lugares alejados de los grandes cen
tros artisticos, de un tipo de cubierta -g6tica- que arraig6 notablemen
te entre los artifices populares. 

L.G. G-S. B 
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