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UN EJEMPLO DE MEDICINA RURAL DURANTE LA EPIDEMIA 

DE C6LERA: DON TOMAS VALERA Y JIMENEZ. 

VILLALGORDO DELJUCAR, 1885 

Por Jose Manuel ALMENDROS TOLEDO 

La escasa literatura cientlfica conservada en nuestra provincia, producida 
durante la pasada centuria, nos invita a dar a conocer la obra de un representan
te de la medicina rural, durante mucho tiempo desaparecida e ignorada, con la 
que poder ir tapando uno mas de los infinitos huecos que hay en nuestra histo
riograffa cientifica, permitiCndonos, asf, ir cerrando eslabones en torno a nues
tra propia identidad provincial. Este es el motivo que nos lleva a dejar aqui cons
tancia de un libro pricticamente desconocido, del que hemos podido rescatar 
un ejemplar entre las polvorientas estanterias de una libreria "de viejo" de una 
ciudad levantina. "Breve reseila de una epidemia de c6lera -morbo asititico en Vi-
1/algordo de/ Jucar con antecedentes y consiguientes" es el titulo del libro escrito 
por Don Tomas Valera y Jimenez, medico de la referida localidad. Se imprimi6 
en Albacete, en los talleres "La Union", en el afio 1885. 

Como es sabido, la epidemia de c6lera fue en el siglo XIX la utentica asesi
na de Europa, de una Europa que parecia haber olvidado las grandes catastrofes 
demogrificas de otros tiempos. Aunque era conocida desde la antigiiedad, es a 
partir de 1826 cuando comenz6 a invadir el continente, llenando de alarma con 
su presencia a las poblaciones durante todo el siglo y primeras decadas del 
presente. 

El mal fue presentindose en oleadas casi peri6dicas, siendo en 1885 la iilti
ma invasi6n que ocasion6 una alta virulencia, pues aunque volvi6 a aparecer en 
1911, su letalidad fue menor al poder ser frenada con el empleo de medios 
inmuno16gicos -coma la vacuna Ferran, entre otros- de gran eficacia tera
pCutica. 

El gran prestigio alcanzado por las ciencias de la Restauraci6n hizo surgir 
por todo el pafs un amplio movimiento de intelectuales cuyo esfuerzo comlln 
consisti6 en acercar el desarrollo cientifico espatiol al resto de los paises euro
peos. Tambien fue considerable el niimero de miembros del colectivo de medi
cos rurales el que aceptaria su compromiso de impulsar el progreso de la medici
na, luchando por apartarla de los viejos y anquilosados caminos de la tradici6n y 
la supercheria'. La idea de que el contagio era el medio de trasmisi6n del c61era 
estaba ya totalmente aceptado en 1885, por lo que un gran niimero de medicos 
rurales -y sabre todo los que prestaban sus servicios en los cinturones 

I VCase L6PEZ PINERO,J. M.; GARCiA BALLESTER, L.; FAUS SEVILLA, P.: Medicinaysociedad en la 
Espafla de/ siglo X!X. Sociedad de Estudios y publicadones, Madrid, 1964. 
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industriales-, eran conscientes de que este mecanismo hacia mis vulnerables a 
las pequeiias poblaciones y a los barrios obreros, por lo general carentes de una 
adecuada infraestructura sanitaria y faltos de redes de alcantarillado y distribu
ci6n de aguas con las suficientes garantias higif:nicas2 • 

Buena parte de este grupo de hombres al que aludiamos, al estar en contac
to con las capas de poblaci6n mis desprotegidas, denunciaron la grave situaci6n 
sanitaria de los barrios obreros y de las pequeiias poblaciones. Sus voces se deja
ron oir a traves de una larga lista de publicaciones, o estudios medico-sociales 
que solian llevar el nombre de topografias mecticas\ literatura que prolifer6 en 
la segunda mitad del siglo pasado, uno de cuyos ejemplares es el que aqui co
mentamos. De este tipo de trabajos seguramente el mas conocido y citado en 
nuestra provincia sea el de Don Eladio Leon Castro, medico titular de Casas de 
Ves4 , al que habria que aiiadir Apuntes para la topograffa medica de A/bacete, y un 
proyecto de saneamiento para el pueblo de Pozo-Canada, publicado con motivo 
de la epidemia colerica que sufri6 dicha poblaci6n en 1890, escritos ambos por 
Don Elias Navarro Sabater. 

Aunque la obra del Doctor Valera viola luz en los meses posteriores al cese 
de la epidemia, tambif:n incluye en ella algunos trabajos periodfsticos que fueron 
saliendo de su pluma el afio anterior al de la invasi6n. 

Un examen general de ella nos muestra que esti compuesta por una parte 
autobiogr:ifica, con abundante informaci6n personal, y otra parte cientifica, en 
la quc incluye numerosas observaciones sobrc el comportamiento de la enfer
medad durante su desarrollo. En esta iiltima parte el autor reiine un amplio su
mario en el que se entretiene en observar y analizar la infraestructura sanitaria 
del mundo rural, suministra informaci6n sobre temas geogr;!ficos, sociales y 
econ6micos de Villalgordo durante el ultimo cuarto de! siglo XIX, incorpora 
tambien en ella una cartilla de informaci6n sanitaria compuesta por et y dirigida 
al vecindario y, finalmente, nos aporta una interesante tabla de datos socioeco
n6micos sobre la incidencia de la epidemia en la localidad. 

Los datos socioecon6micos recogidos en el libro sobre Villalgordo del Jii
car en la epoca en que transcurren los acontecimientos podrian ser, en conjunto, 
los propios de un pequefio nUcleo rural de nuestra provincia en aquel aciago afio 
de la invasi6n colCrica, aunque, tal vez, su situaci6n sanitaria podia presentarse 
en desventaja sobre otros debido a que dicha poblaci6n contaba con una indus
tria papelera que empeoraba sus condiciones de salubridad, al estar en continuo 
contacto con la traperia y otros desperdicios que le servian de materia prima. 

Situado sobre un pequeiio promontorio que descansa sobre la margen iz
quierda delJiicar, distante unos 14 kil6metros de La Roda, Villalgordo, en el aiio 

2 lbidem. 

-~ Vl:ase L6PEZ PINERO, Jose Marla. Medicina moderna y sociedad espaflo/a. Sig/os XV!-XIX. Cuader
nos valencianos de Historia de la Medicina y de la Cicncia N. 0 XIX. Valencia, 1976. 

i LEON CASTRO, Eladio. Apuntes Hist6rico y TopogrQfico-Medicos de la villa de Casas de Ves (Alba
cete) Albacete, 190 I. 
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1885, contaba con censo aproximado a los 1764 habitantes. Aunque su pobla
ci6n tradicionalmente se habia ocupado en las labores agricolas, por esta epoca 
la mayoria de su vecindario se encontraba trabajando en las fabricas de papel y 
harina que tenian los sefiores Gosalvez, quedando relegada la agricultura a ser 
una actividad secundaria y complementaria para la mayoria de las economias 
familiares'. 

La escasa producci6n agricola se reducia fundamentalmente al cultivo de 
la vid, algiin aceite, azafran y, sobre todo, a la obtenci6n del zumaque. Las aguas 
del Jiicar, que irrigaban las huertas de su ribera, proporcionaban al vecindario 
una producci6n hortofruticola de tipo familiar y permitian la instalaci6n de al
gunos molinos harineros, de zumaque y prensas de aceite, aunque, como queda 
dicho, la mayoria de los ingresos de su poblaci6n procedian del trabajo como 
asalariados en la fabrica de papel6 • 

Los servicios municipales eran minimos; se reducian pr!icticamente a dos 
escuelas para nillos, un matadero, un puesto de carniceria, un cementerio pr6xi
mo al casco urbano, y algunos otros cuyas condiciones higienicas eran bastante 
precarias y llenaban de inquietud al facultativo local, pues, segiin nos informa, el 
gobierno municipal apenas les destinaba los recursos ni las atenciones 
necesarios. 

El autor tambien tiene un reflejo de intimidad en las paginas de su obra, de
jando deslizar en ellas numerosas notas autobiogr:ificas. Nos dice que era natural 
de Villalgordo, donde habia nacido en el afio 1846, y que "en el a/lo 1857, tenien
do once allos me marche de/ pueblo al que no volvi hasta 1872, con estancia en e/ de 
unos cinco meses ... ,,. Corto periodo en que -segiin sigue afirmando- tuvo nu
merosos enfrentamientos con las autoridades locales a causa de sus opiniones y 
de su conducta en el ejercicio de su profesi6n, viendose obligado por ello a soli
citar su renuncia a la plaza, tras lo cual tuvo que trasladarse a Quintanar del Rey 
en busca de trabajo, pueblo en el que permaneci6 como titular hasta que volve
mos a encontrarlo de nuevo ejerciendo en Villalgordo. 

De regreso a su patria chica contrat6 sus servicios con los titulares de la f3.· 
brica de papel cercana a la poblaci6n, empleo del que pronto seria despedido, 
viendose empujado a ejercer la medicina en consulta libre. 

Haciendo gala de una gran libertad ideol6gica, que sustentaba en su condi
ci6n de hombre de ciencia, junto a su independencia politica, fueron los dos ci
mientos en que se apoy6 Don Tomas Valera para plantear su lucha contra las 
autoridades locales y provinciales, en su intento de conseguir algunas mejoras 
sociales para las clases mas menesterosas y desprotegidas del mundo rural. 

Convencido seguidor de los grandes higienistas de su tiempo (Seoane, Pe
dro Felipe Monlau, ). Salarich, ). Gine Partagis, Membiela y otros), Don Tomas 

s VALERA Y JIMENEZ, Tomas. Breve reseifa de una pequeila epidemia de c61era·morbo asidtico en Vi· 
llalgordo del JUcar con antecedentes y consiguientes. Albacete, 1885. 

6 Ibidem. 
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V1/la/gordo de/ J1icar en el prirner c11arto de siglo. Plaza Mayor . 

fOto d~ I 1111 Esrobar 

Vil/a/gordo de/ Jricar en el prin1er c11ar10 de siglo. Plaza Mayor. 
Foto dr Luis Escol>or 
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dedic6 su "Resefia" a la Sociedad Espafiola de Higiene, de cuyas fuentes confiesa 
beber para la elaboraci6n de sus trabajos. Como ellos pensaba que la administra
ci6n piiblica estaba obligada a garantizar la salud de los ciudadanos, y debia es
forzarse en prestar celosa atenci6n a la higiene piiblica como Unica garantia de 
protecci6n contra la enfermedad: " ... la higiene, esa gran palanca de la sociedad y 
de la queen /os momentos actuales debemos esperar muy buenas cosas, permanece 
en todas partes en el mas punible abandono, acordandonos s61o de su exislencia 
cuando ya tenemos la muerte encima de nuestras cabezas. ; Valiente manera de dis
currir ... ! " 7 . 

Defensor y portavoz ante el concejo de la villa y ante Ias autoridades pro
vinciales de las mejoras sanitarias que requeria la higiene municipal, muy espe
cialmente en aquellos dias en que era esperado, eI grande y temido azote de! si
glo, nuevamente volvieron a repetirse sus desavenencias con los grupos caciqui
les que controlaban el aparato municipal y, por extensi6n, con las agrupaciones 
provinciales de medicos, dominadas por grupos de profesionales pro
gubernamentales defensores incondicionales de la politica sanitaria de! partido 
en el poder. 

Dentro de la obra que comentamos, otro aspecto interesante que cabe des
tacar es que de! conjunto de las 167 paginas que la integran, casi la mitad de ellas 
estin ocupadas por una serie de articulos escritos en peri6dicos de la capital, ha
cienda asi a-Un m:is estimable su hallazgo al haber desaparecido Cstos. Su rescate 
nos permite ponernos en contacto con las inevitables controversias de la prensa 
albacetense en torno a un tema tan debatido como capaz de levantar encendidos 
apasionamientos, ya que qualquier opini6n, procedimiento o tecnica a emplear 
contra la enfermedad eran observados, la mayoria de las veces, con una actitud 
extracientifica, siendo aceptados o rechazados por los seguidores de una u otra 
familia polftica por criterios mas dogmiticos que cientificos8 . 

Estos primeros titulos, que aparecieron primeramente publicados en la 
prensa provincial y posteriormente incorporados al libro, salieron a partir de ju
lio de 1884 en el "Diario de Albacete" y finalizaron en septiembre del mismo 
afio. Lo encabezan dos trabajos iniciales que llevan por titulo "El c6Iera en Fran
cia" yen ellos se detiene en Hamar la atenci6n de sus lectores recomendandoles 
calma y un riguroso control higiCnico como Unicas medidas capaces de prevenir 
el contagio e invita a todos -autoridades, pueblo y medicos- a echarse en bra
zos de la ciencia como iinica garantia de protecci6n. Pide al vecindario que sees
mere en conseguir una higiene rigurosa en sus domicilios y emplaza a las autori
dades municipales para que gestionen medidas eficaces dirigidas al control de 
alimentos y de !as aguas piiblicas, a la desinfecci6n de las alcantarillas, letrinas, 
excusados, vertederos, casas de dormir, hospicios, colegios y cuantos puntos de 

7 Ibidem. 
8 FAUS SEVILLA, Pilar. "El c6lera de 1885 en Valencia y la vacunaci6n Fertin". Epidemia y sociedad 

en la Espafla de/ siglo X/X. P<iginas 287·400. Madrid, 1964. 
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reuni6n pudleran servir de contagio; requiere a los medicos rurales a ocupar los 
puestos como paladines de la ciencia, los unicos capaces de enfrentarse a la en
fermedad con las tecnlcas mas apropiadas y a conservar su integridad profesio
nal, no dejandose manejar por el poder politico establecido, ni por !as fuerzas vi
vas que frecuentemente controlaban los ayuntamientos. 

Temas tan poco corrientes en las reivindicaciones de la epoca como la ne
cesidad de dotar a !as ciudades y a !as cabeceras de comarca de laboratorios mu
nicipales y redes de alcantarillados, son el motivo principal de otro de estos 
articulos. 

El ultimo escrito de este primer bloque que sali6 a la calle en 1884 apare
ci6 en septiembre, cuando ya la climatologfa era una verdadera barrera a la pene
traci6n del vibri6n colerigeno, e Iba remitiendo la amenaza de su propagaci6n. 
En el vuelve a emplazar alas autoridades provinciales, acusindolas de haber per
dido un tiempo precioso sin haber arbitrado medidas preventivas adecuadas 
contra la propagaci6n de la epidemia y de dedicar el transcurso del mismo a leer 
y a olvidar las circulares y disposiciones del Gobierno. En cierto modo el si
guiente pirrafo podia reflejar fielmente la situaci6n de no pocos pueblos de 
nuestra provincia en estos aftos de trigicas esperanzas: "Miedo, muchfsimo mie
do, pero al mismo tiempo sin ningun genero de precauciones. ,; C6mo se explica es
to? ... Mientras en /os pueblos no deje de atenderse con tanta preferencia a la politi
co, a /as e/ecciones de diputados y municipa/es, a los repartimientos de consumos, 
nombramientos de guardas, estanqueros, secretarios, a la clausura de casinos y a /as 
prohibiciones en determinados sentidos s6/o para /os contrarios, el c6/era y "/as c6-
leras,. seguirtin enseflorecindose y campando por sus respetos. 

Los ricos se abroquelar<in, se aislaran y haran de/ medico titular el esclavo de 
sus designios, y aun cuando a los demas se /os I/even los mengues, poco /es ha de im
portar cuando el/os se encuentran en la gloria ... ". 

En su afin por luchar contra la enfermedad utilizando medios preventivos, 
llegaba a proponer en sus articulos la cremaci6n de cadiveres como mejor desti
no para los cuerpos humanos tras la muerte, afirmaci6n que debi6 de asombrar 
por su radicalismo en una provincia sobrecogida, con un partido conservador en 
el poder, y con una jerarquia eclesiistica que, alln no hacia muchas di:cadas, se 
habia resistido a sacar los enterramientos de las iglesias9. 

El segundo bloque de articulos, incluidos en la primera parte del libro, fue 
publicado en el peri6dico republicano ''La Union Democratica'', apareciendo el 
primero de ellos en julio de 1885, dos semanas antes de haberse declarado la en
fermedad en Villalgordo (23 de julio). Todos ellos llevaban el encabezamiento 
generico de "Actualidades" ya que, sin duda, era el fen6meno de mas rabiosa 

9 A-Un despues de la Real Orden de 2 de julio de 1833 que volvia a recordar la obligaci6n de no efec
tuar enterramientos en las iglesias, en la mayoria de los pueblos del N .Ede la provincia se seguian 
haciendo porno disponerse de cementerios. Por dicho motivo, eran frecuentes los enfrentamien
tos entre los fabriqueros de las iglesias, a quienes correspon<lia correr con los gastos de las inhu
maciones de los feligreses, y !as municipalidades que, de hecho, lo hacian a sus expensas. 
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actualidad de este momento en una Espafia instalada en la alternativa pacffica de 
partidos, dividida en dos bandos que radicalizaban sus opiniones en torno a 
cualquier criteria politico, cientffico, ode cualquier otro orden. La actitud dua
lista de la sociedad de estos afios encontr6 frecuentemente motivos de polemica 
y enfrentamientos, pero entre todos ellos, se haria bandera de la estrategia a se
guir contra la enfermedad 10 • Desde la inoculaci6n ferraniana, las medallas pro
tectoras, santeros, comadres saludadoras, etc., todo era un mundo que desbor
daba el apasionamiento de las gentes y eran los temas de mayor afluencia a los 
ateneos, tribunas y peri6dicos. 

La idea niicleo que va a presidir este grupo de artfculos sera la crftica a la 
puesta en prictica de la famosa trinidad con la que el Gobierno Civil 11 de la pro
vincia habfa planteado su estrategia contra el c6lera: fumigaciones, lazaretos y 
cordones sanitarios. Las primeras, seglln Don Tomis Valera, hacen falsear la 
idea de higiene colectiva, confundiendolas con esta, siendo su mayor inconve
nience la falta de oportunidad, ya que solian hacerse en el momento de mayor 
dramatismo, cuando estaba pr6ximo el peligro y parecfan insinuarse los prime
ros indicios de contagio: "La limpieza general y particular de una poblaci6n 
-decia- hacen mucho masque el ir con el culo de un pucherete, una onza de <icido 
nitrico y unos pedacitos de cobre, pas<indo/o por /as narices de cualquiera y mar
charse despues tan satisfechos y contentos. Loque es ridicu/o no puede ser cientifico 
y la ciencia tampoco se presta al gCnero burlesco ... ". TambiCn posterga en ellos la 
eficacia de los cordones sanitarios, frecuentemente violados por las clases eco
n6micas mas influyentes, que no podlan permitir que dicha mordaza atenazara 
sus intereses comerciales. Invalidaba tambiCn esta medida la imposibilidad de 
evitar otras filtraciones, tales cumo guardas rurales, guardia civil, personal sani
tario, etc., que la hacian desaconsejable. En cambio, segiin el, resultaba mas con
veniente el aislamiento y la atenci6n sanitaria dentro de las mismas comunida
des, y, aunque se apartaba bastante de los acuerdos tomados por el gobierno de 
la provincia, esta opini6n conjugaba con la mis estricta ortodoxia mCdica, segUn 
los Ultimos acuerdos tomados en Roma en materia de epidemias. 

Cuestiona los lazaretos como un metodo de defensa contra el ma! por ser 
mas propios del oscurantismo y la ignorancia de los siglos de peste, ademas de 
ser una costumbre inhun1ana que dejaba a los enfermos en absoluto aislamiento 
y desamparo, sin apenas protecci6n ni cuidados, cuando mis necesitados esta
ban de ellos, a la vez que solian emplearse para este fin, segiin su opinion, luga
res infectos e inhabitables. 

En lugar de estos procedimientos, que desecha por ineficaces, propone 
una serie de normas higienicas, en su mayorfa coincidentes con las que habfa 
propuesto la Academia de Medicos de Madrid el 21 de octubre de 1865 12 . Exige 

JO Ver FAUS SEVILLA, Pilar. Obra citada. 
11 Boletfn Oficial de la Provincia N. 0 72, 17 de junio de 1885. 
12 Gaceta de Madrid. 25 de julio de 1884. 
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de las autoridades locales y de la provincia que se comprometan en la elabora
ci6n de reglamentos sanitarios en los que se contemplara una polftica sanitaria 
responsable sobre basureros publicos y privados, vertidos de aguas sucias, pozos 
ciegos, molinos de aceite (u otros que proporcionaran desechos organicos), la
vaderos publicos, aguas potables, etc., toda una larga serie de ordenanzas sanita
rias encaminadas a conseguir una mayor limpieza para el medio ambiente 
urbano. 

Aunque, Si bien es verdad que una gran masa de disposiciones sanitarias se 
impusieron coma consecuencia del c6lera, demasiadas veces la Administraci6n 
se encontr6 con la decidida resistencia ciudadana a la colaboraci6n. En la misma 
capital de la provincia, aun contando con mayores recursos financieros y tecni
cos que la mayoria de sus pueblos, parece que su limpieza dejaba mucho que de
sear. Asi se desprende de los ruegos que le hacen a la Alcaldia desde la prensa lo
cal, en los primeros dias de septiembre, cuando todavia se estaba enterrando las 
ultimas victimas de la epidemia: " ... para que fijase su atencion en la canveniencia 
y necesidad de adaptor a/gunas medidas para evitar a Albacete el repugnante espec
tticula de ver caballerlas muertas y en putrefaccion al aire libre par tadas las alrede
dores '' 13. 

Ante la apasionada polemica suscitada en toda la Nacion por los grupos po
liticos alternativos en el poder sobre la vacuna anticolerica del doctor Ferran 
-de la que nuestra provincia, 16gicamente, no permaneceria ajena- su respon
sabilidad cientifica le oblig6 a ponerse a su favor y al lado de los bacteri61ogos, 
contrariando la orden telegrafica cursada por el Ministerio de la Gobernaci6n (9 
de julio de 1885) prohibiendo dicha prictica inmuno16gica". Ya en 1884, y por 
propia iniciativa, Don Tomas Valera parcce que salio de Villalgordo hacia Valen
cia en busca del citado doctor tortosino, con elfin de pedirle algunas dosis de su 
vacuna para emplearlas en su pueblo natal y aprender de eI las tecnicas de prepa
raci6n de caldos y su inoculaci6n. Su periplo result6 corto al encontrarse con 
Ferrin en la estaci6n del ferrocarril de Albacete -donde se hallaba detenido a 
causa de los controles sanitarios establecidos por el Gobierno- sin que nada se
pamos del resultado de la entrevista, aunque es ficil intuir el resultado negativo 
de la misma. 

Es en esta segunda tanda de articulos periodisticos donde el Doctor Valera 
destaca la conveniencia de utilizar la vacuna anticolerica y saldri en defensa de 
Ferrin, logrando con ello enfrentarse con el sector de medicos obedientes a las 
decisiones gubernamentales que la proscribian por considerarla altamente peli
grosa. Por esta raz6n, Don Tomas no deja de sorprenderse ante la benevolencia 
con que las autoridades acogian pricticas tan alejadas de la ciencia como eran 
los rociados con aguas milagrosas, implantaci6n de manos de santeros, rogati
vas, elixires maravillosos, etc., y, en cambio, veia con estupor como se 

l_i Diario "La Uni6n Democritica". 12 de septiembre de 1885. 
14 Boletfn Oficial de la Provincia n. 0 82. 10 de julio de 1885. 
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perseguia a tan notable investigador: "Pero, no seilor; se ha comenzado por ha
blar en Ateneos, en periodicos, en e/ Congreso, en los cafes, en todas partes se ha 
perseguido al doctor Ferran como un criminal; por todos lados le han brotado ene
migos, que quien mas, quien menos, entre todos han puesto la cosa de ta/ manera 
que e/ co/erase meter6 en cualquier parte a la llegada de/ invierno y Ferran ira y ven
dra todavfa por esos mundos de Dios con la jeringa y los matraces, sin detenerse en 
ninguna parte, como un segundo judio errante ... Desde luego que tratando el ea/do 
directamente de monos de Ferran y recibidas /as instrucciones claras y precisas, no 
tendrfamos inconveniente en trabajar para la inoculacion externa, aun a trueque de 
no cobrar el trabajo, que a tanto y mas llega nuestro desprendimiento cientifico y 
nuestro deseo de inquirir la verdad ... ". 

Tai vez este sea el motivo principal que le hizo merecedor de ser blanco de 
las hostilidades de! estamento mas conservador de los profesionales de la medi
cina, sin duda el mas privilegiado y poderoso. En cierto modo, en su obra siem
pre esti presente un rabioso deseo de vindicarse de las vejaciones sufridas por 
algunos de sus colegas. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de muchos paladines como este fa
cultativo decimon6nico albacetense, la vacuna ferraniana no obtuvo el respaldo 
internacional has ta la segunda decada del presente siglo". 

Ante la amenaza que se avecinaba, Ii conmoci6n social era enorme y la lu
cha contra la epidemia se reserv6 para !as Juntas Municipales de Sanidad, que ba
saron su estrategia frentc a ella en torno a los tres puntos ya resefiados: fumiga
ciones, lazaretos y cordones sanitarios, dentro de la mas estricta obediencia al 
Gobierno Civil, en cambio, muy poco lleg6 a hacerse para la prevenci6n en 
otros campos. Por tanto, un buen punto de apoyo para recabar una informaci6n 
necesaria para el estudio del fen6meno social resultante durante la epidemia, se
ria recurrir a los puntos de vista divergentes que sabre ella tuvieron los medicos 
y otros sanitarios, como es el caso del que aqui nos ocupamos, desde los que po
der observar, con otro ingulo distinto del oficial, las soluciones que encontra
ron para combatirla. 

El contacto de los medicos rurales con los grupos sociales de los pequefios 
nllcleos agrlcolas, sin duda el mis desprotegido y de mayores carencias, les con
dujo, ademis de ser denunciadores de estas faltas ante la Administraci6n, a asu
mir un compromiso humano para suplir las privaciones en las que estaba sumido 
su entorno social. Sus respuestas ante ellas y ante la falta de informaci6n sanita
ria, fue la proliferaci6n de cartillas higienicas populares 16 impresas, la mayoria 
de las veces, a costa de sus propias economfas. Don Tomis es uno de esta legi6n 
de profesionales, e incluye en su "Resefia" uno de los ejemplares compuestos 
por el y distribuidos entre la poblaci6n de Villalgordo. Consta de un triptico 

1'5 VCase PEREZ MOREDA, Vicente. Las crisis de morta/idad en la Espafla interior. Sig/os XVI-XIX. 
Madrid, 1980. 

16 vease L6PEZ PINERO, Jose Maria. Medicina moderna y sociedad espaflola. Sig/os XVl-XIX. Cua
demos valencianos de historia de la Medicina y de la Cicncia. Valencia, 1976. 
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en cuya primera pagina figura una receta donde se especifica la composici6n de 
la formula magistral prescrita por el titular. La segunda pagina aparecfa impresa 
con todo aquello que el autor consideraba que debia ser conocido por la pobla
ci6n sabre la naturaleza de la enfermedad y sus medios de trasmisi6n. 

Mas interes sociol6gico tienen !as iiltimas paginas de esta cartilla, en las 
que, nuestro doctor, trata de hacer su campai\a de divulgaci6n sobre los medios 
a adoptar para la preservaci6n del c61era y los metodos inmunol6gicos que pro
pone, tanto para el ambito privado como para el municipal. Su valor radica en 
que podemos considerarlo como el resumen de su filosofia medica y uno de los 
pocos testimonios que han perdurado sobre practicas preventivas de medicina 
rural en nuestra provincia en este aciago afto de 1885. Sus recomendaciones pa
ra los municipios eran las siguientes: 

Municipios. 

I. 0 Visitas frecuentes ti los establecimientos de alimentos y bebi
das, vigilando la buena confeccion y perfecto estado de unos y otras. 

2. 0 Perfecta limpieza de calles, basureros, mu/adares, a/cantari-
1/as, vertederos, etc. Las a/cantarillas y letrinas deben ser ob}eto de la 
mtis exquisita limpieza y desinfeccion. Las comunicaciones con el aire 
exterior deben estar interrumpidas. 

3. 0 En caso de invasion co/€rica, establecer casas de socorro, don
de no /as haya, y doblar fas guardias de fas existentes, con suficiente mi
mero de botiquines de socorro ti /os cotericos y bastantes practicantes. 

4. 0 Desp/egar la mas esquisita vigilancia para garantizar la pure
za de /as aguas potables. 

5. ° Crear lavaderos especiales donde se pueda limpiar la ropa de 
/os co/ericos en comp/eto aislamiento y con /os medios de desinfeccion 
necesarios, cuidando de que et agua que alimente estos lavaderos no 
proceda de origen contaminado, siendo lo preferible la destruccion de 
fas ropas por et fuego. 

6. 0 Los Municipios, al propio tiempo que se ocupan de que no 
fatten buenos alimentos y bebidas en la abundancia consiguiente, debe
rtin hacerlo tambien por medio de su Junta de Beneficencia de la distri
bucion de fas sustancias desinfectantes entre fas clases poco acomoda
das, para a/ender al /avado y desinfeccion de fas letrinas y vertederos. 

7. 0 Deben tener carros especiafes para trasladar los cadtiveres; 
pues estos no se han de dejar en /as casas sino en ciertos dep6sitos, con 
un profesor que compruebe detenidamente fas defunciones. 

8. 0 A ser posible debe haber un cementerio de epidemias, y me
jor que todo seria emp/ear la cremaci6n. De lo contrario, sepultura pro
funda, desinfectantes energicos, y no remover/as hasta un tiempo doble 
de fas ordinarias. 
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9. 0 En /as grandes pob/aciones se pueden crear fuera de ellas 
hospitales de epidemias. 

JO. 0 No ocultar los primeros casos de epidemia ni abandonarlos 
tampoco por los perniciosos efectos que pueden producir. 

J 1. ° Castigar con mano fuerte todas /as infracciones y sostener y 
hacer cumplir todas /as prescripciones y determinaciones de la ciencia. 

J 2. 0 Estudiar y mejorar fas condiciones sanitarias de la /ocalidad 
en general y en particular, antes de que sobrevenga la epidemia. 

Frente a la gran demanda de una medicina curativa, que era el denomina
dor comiin de la poblaci6n invadida -o en trance de serlo-, tomas Valera juga
ba su carta principal contra la epidemia aplicando medidas de prevenci6n indivi
dual que et consideraba eficaces y capaces de cortarle el paso. Su estrategia, ba
sada en 12 puntos, la planteaba asi: 

Preservacion individual. 

1. 0 No hay ningun medicamento, droga, amuleto, ni ninguna 
sustancia, sea de la clase que fuere, capaz de preservar en absoluto de/ 
c6/era. Los char/atanes, curanderos y medicas caseras perjudican nota
blemente, porque explotan e/ bo/si//o y la salud, entreteniendo y dando 
/ugar ti desatender e/ buen regimen y ti cometer abusos de todo genero. 

2. 0 Para que la emigracion pudiera producir buenos efectos era 
menester: irse pronto, lejos, y vo/ver tarde; mas como nose sabe ti don
de ir, por no existir ningun punto, ninguna distancia, ni ninguna situa
cion topogrtifica segura de la inmunidad y ademas, ya se sue/e llevar e/ 
principio de la enfermedad, lo mejor es no hacerlo y sf rodearse de /as 
mejores precauciones higienicas 6 formar colonias bastante separadas, 
con /as mejores y mayores comodidades posibles al objeto de evitar ha
cinamientos. 

3. 0 El contacto de/ miasma co/erico es e/ que produce la enfer
medad; por lo tanto /as privaciones 6 el uso de ta/ 6 cual sustancia no 
evitan el contagio. 

4. 0 Lo que si es cierto, que e/ c6/era ataca mtis y con mayor in
tensidad ti cuantos viven en ma/as condiciones higienicas y cometen ex
cesos que ti los de vida met6dica y arreg/ada y usan buen regimen y bue
nas costumbres. 

5. 0 Debe evitarse e/ abuso en la alimentacion y sobre todo en /as 
bebidas alcoh6/icas, /as cuales perjudican, favorecen y agravan /os ata
ques co/ericos. 

6. 0 Preservarse de la humedad, de los enfriamientos y de /as tran
siciones bruscas de temperatura; debe respirarse aire puro y hacer ejerci
cio en el campo. 

7. 0 Las habitaciones deben limpiarse y ventilarse a menudo, y 
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cuando haya habido a/gun coterico se blanquearan y desinfectaran. 
8. 0 Las aguas que se hayan de beber deben hervirse por si estu

vieran infestadas. 
9. 0 Deben formarse asociaciones para socorrer y atender a /os 

pobres que son siempre los mas necesitados de/ apoyo de la caridad. 
JO. 0 La mas /eve diarrea, la mas pequefla indisposici6n, debe 

ponerse inmediatamente en conocimiento de/ medico y seguir atenta
mente sus prescripciones pecando mtis bien por pesados que por indife
rentes y apaticos. 

11. 0 La ciencia tiene medios para combatir et c6/era, y por lo 
tanto. debe abrigarse mucha confianza, sin exagerar sus consecuencias, 
sin el miedo con que la generalidad lo pinta y sin echarse en braws de la 
fata/idad 6 de la casualidad: tranquilidad moral y atencion a /as pres
cripciones facultativas. 

12. 0 Parece cosa averiguada que los enfermos de/ c6/era, sue/en 
no padecerlo otra vez, y ademas, por una receptibilidad especial, mu
chos, aun enmedio de /as mayores epidemias, sue/en salir i/esos y esto 
debe tranquilizar un poco mas, sin que por eso deba nadie abandonarse. 

INFORMACION ESTADISTICA 

"Resefi.a" supone una excepci6n en el yermo panorama de la literatura 
cientifica decirnon6nica albacetense, muy poco inclinada a la elaboraci6n de in
formes y a la recogida de datos. Su autor completa su trabajo con un apartado en 
et que incluye algunas notas estadisticas sobre el desarrollo de la epidemia, des
de et 23 de julio, que se present6 en Villalgordo, hasta el 9 de septiembre, fecha 
en la que se produjo la iiltima defunci6n a causa de ella. 

La lista que et aportaba ( 124 casos de invadidos) diferia en 7 casos de la que 
habia enviado la municipalidad al Gobierno Civil (117). 

Los datos estadisticos que nos proporciona, se distribuyen de la siguiente 
forma: 

ATACADOS POR EL C6LERA FALLECIDOS DE C6LERA 

HEM BRAS VARONES TOTAL HEMBRAS VARONES TOTAL 

74 50 124 27 18 45 

POR ESTADOS 

ATACADOS FALLECIDOS 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL 

40 75 9 124 19 21 5 45 
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POREDADES 

ATACADOS FALLECIDOS 

Hasta J ailo J 0 
A 3 ailos 11 5 
A 5 ailos 2 3 (sic) 
A JO ailos 7 2 
A J5 ailos 8 5 
A 20 ailos 6 J 
A 30 ailos 34 6 
A 40 ailos J9 11 
A 50 ailos 11 J 
A 60 ailos J5 5 
A 70 ailos 8 5 
A 80 ailos 2 J 

TOTAL J24 45 

Trat6 de establecer criterios de correspondencia entre el nllmero de inva
didos y el de fallecidos por calles, segun la estructura social de las gentes avecin
dadas en ellas. 

NOMBRES 

Quintanar .......... . 
Batanes ............ . 
Larga ............ ; .. 
Jara ............... . 
Chiquita ........... . 
Rio ................ . 
Pajares ............ . 
Carrasco ........... . 
Tejar .............. . 
Tarazona ........... . 
Caniego ............ . 
Gaspar ............. . 
Extramuros . ........ . 
Toboso ............ . 
San Roque ......... . 

CALLES: 

HABITANTES DE 

CADA UNA 

259 
J35 

204 

J68 
7J 

J84 

49 

105 
254 

74 

56 
J05 

39 

103 

TOTAL. .... 

TNVADIDOS 

25 
J8 

J7 
JO 
JO 

8 

6 

6 

JO 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

J24 

NUMERODE 

FALLECTDOS 

9 
8 

7 

2 

7 

4 
4 

J 

J 

J 
J 

45 
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Villalgordo de/ Jticar en el pri111er c11arto de siglo. Calle Largo. 
l·'rJto dt /.,..1115 £scotwr 

i 
r I ... 

Villa/gordo de/ Jucar en el pri1ner cuarto de siglo. Calle de Tarazona. 
Poto de Lu" £$<'Obar 
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Sin embargo, sus conclusiones parecieron demostrarle que la enfermedad 
no respetaba los criterios econ6micos que e1 presuponia: "No debe haberse estu
diado todavia lo suficiente en et c6/era, cuando aqui se ha vista que /as casas mas su
cias, mas abandonadas y que sus habitantes tienen Jama de miserables y descuida
dos, han permanecido completamente indemnes". 

La letalidad del c6lera en Villalgordo (36' 10%) con respecto a los atacados 
fue alga inferior a las cifras que nos da Carlos Panadero 1: para nuestra provincia, 
y muy similar a la estimaci6n que hace para toda Espana (35'4%) el profesor 
Jordi Nadal1". 

El autor adjunta tambien en su libro una ficha pormenorizada de los enfcr
mos atacados por la epidemia, en la que incluye, ademis de los sintomas y el tra
tamiento, algunas anotaciones sobre su posici6n social, condiciones de habitabi
lidad de sus viviendas, etc. 

Concluido y publicado su trabajo de investigaci6n y documcntaci6n sohre 
la incidencia de la epidemia en Villalgordo, Don Tomas Valera se propuso gene
ralizar sus estudios al resto de la provincia de Albacete. A partir dcl 9 de noviem
bre, cuando ya el mal habia remitido y cesado la mortandad por su causa en la 
provincia, Don Tomas comenz6 a enviar un cuestionario alas autoridades muni
cipales, pirrocos y medicos de pueblos r aldeas de la provincia para que contes
taran, "hubieran o no padecido el c6/era-morbo asiatico, con objeto de poder for
mar la historia detallada de/ mismo ... ". 

Como a mediados de cncro de 1886 alln le faltaban algunas contestaciones 
par recibir, hizo un nuevo llamamiento a traves dcl diario "La Uni6n Democriti
ca'' invitando a los morosos a "enviar y rellenar fas casillas de! citado cuestionario, 
en la finfsima convicci6n de que se lo agradecera infinito la humanidad yet que tiene 
la honra de dirigir/es est a petici6n" "'. 

Ignoramos si el doctor Valero consum6 su ambicioso proyecto, pues de su 
obra solamente hemos conseguido rescatar esta "Breve resefi.a ... " que aqui pre
sentamos, y algunos articulos sueltos en la prensa provincial. Pero son muestra 
suficiente para acercarnos con bastante detalle alas inquietudes y tensioncs que 
se produjeron ante el anuncio de la inminente invasi6n y la posterior propaga
ci6n de la epidemia en la sociedad albacetense de hace cien afi.os. 

Por otra parte, de toda la acalorada disputa suscitada entre el marco politi
co del sistema canovista y algunos hombres del mundo de la ciencia, hemos po
dido encontrar un pequefi.o reflejo en nuestra provincia, en la figura y el com
promiso personal de este representante de la medicina rural. 

J.M. A. T. 

17 PANADER() MOYA, Carlos. ''Albacete en el siglo XIX'' en Historia de Albacete y su Caja de Aho
rros 1833-1985. Pig. 35. Alhacete, 1985. 

IH NADAL, Jordi. La poblaci6n espaifola (siglos XVl-XXJ. Ariel. Barcelona, 197.). 
19 La Uni6n Democr<itica. 16 de enero de 1886. 
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EL BLANCO 0 ANIMA MUDA: UNA MASCARADA 

DE INOCENTES EN EL BALLESTERO 

Por Concha VAZQUEZ SANCHEZ 

Cuando oigas la campana con su mudo aporreo, 
y /os pasos helados por /as calles ... 
sal a darle limosna, porque va de promesa. 

CALENDARIO DE FESTIVIDADES DE INVIERNO CON CELEBRACIONES 
Y RITOS ESPECIALES EN EL BALLESTERO 

... la noci6n de/ affo y de fas estaciones y meses son fundamenta
les en la vida campesina y dan un sentido especial a la concepci6n 
de/ mundo: una concepci6n cfclica inexorable. 

QULIO CARO BAROJA) 

Me ha parecido oportuno iniciar este estudio ubicando la fiesta popular 
que analizamos en el entorno de celebraciones y fechas significativas entre las 
que se venia desarrollando tradicionalmente. Porque asl, presentandola como 
un eslab6n mis de una creencia y no como un hecho aislado, recobra todo su 
sentido nias profundo. 

FECHA 

Noviembre 
19 de Diciembre 

28 de Diciembre 
31 de Diciembre 

17 de Enero 

FIESTA 

San Urbano 

Los Santos Inocentes 
San Silvestre 

San Anton 

CELEBRACI6N 

.& Baile de Animas. 

.& Ofrenda de pan, vino, queso, 
etc., en la puerta de la Iglesia. 

*El Blanco. 
.& La noche que bajan las brujas. 

Se ponian las tenazas y la esco
ba cruzadas en la chimenea pa
ra que no entraran por ahi. 

.& Carreras de San Anton: mulas 
ataviadas con alforjas llenas de 
mantecados, tortas, etc., y 
adornadas con flores de papel 
y campanillas, daban tres vuel
tas por el pueblo en un itinera
rio que iba desde la Iglesia a la 
ermita del Santo. 
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FE CHA 

23 de Enero 

2 de febrero 

23 

FIESTA 

San Ildefonso 

La Candelaria 

CELEBRACI6N 

.A. En esta fecha nadie trabajaba 
porque "era santo muy teme
r6n'' y se conocfan casos de 
desgracias o muertes en esa dfa 
por no guardar la fiesta. 

* Ofrendas de "rosquillas de ma
talauva'', pichones, etc . 

.A.= Ya no se celebran en la actualidad. * = Siguen vigentes. 

El panorama que resume este cuadro demuestra c6mo el "Cicio de Invier
no" estaba escalonado en una serie de fiestas muy pr6ximas que se celebraban 
con ofrendas, recorrido de itinerarios, mascaradas ... y en las que, junta a la de
voci6n a tal o cual santo, tenia gran importancia el recuerdo de las Animas. En 
este sentido, habrfa que incorporar al esquema, junto alas ceremonias descritas, 
la aparici6n -casi todos los aftos- de "La Pantasma", tambiCn durante los me
ses de invierno: una persona que se disfraza exagerando su altura y cubriendo la 
cara y el cuerpo con s:ibanas blancas. Sale a la calle por las noches, al encuentro 
de la gente, para cumpllr una promesa; aunque muchas veces se ha aprovechado 
_el anonimato para asustar e intimidar a los vecinos, que suelen temerle. 

No .hablaremos aqui de las celebraciones propias del "Cicio de Verano" 
(Santa Quiteria, la Cruz de Mayo, San Juan ... ) que tenian en El Ballestero especial 
importancia y se festejaban con ofrendas, instalaci6n de "Monumentos", rondas 
de mozos, etc. Pero s:i nos gustar:ia sefialar que ban tenido menor arraigo que las 
de los meses de frio y hoy ya no tienen lugar mas que en el recuerdo de los que 
las conocieron 1 • 

EL RITO: DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

"Desde siempre", desde que las abuelas de nuestras abuelas lo contaban 
-desde mucho antes de que nacieran ellas- sale a la calle El Blanco, temprano 
en la mai\ana del 28 de diciembre. Un dia, el de los Inocentes, propicio para bro
mas, engai\os y dem:is libertades, pero aprovechado tambien por la tradici(m 
cristiana en varios lugares para recordar a !as Animas y pedir por las calles para 
misas. 

1 No sabemos si guarda relaci6n el hecho de que fiestas como San Juan en la quc los mozos ponfan 
letreros en las puertas de !as chicas, por su car:icter m:is profano y burlesco hayan dcsaparccido 
coma sucede con el Carnaval porque estaban ma! vistos y la gente Jes tenia temor; mientras que las 
que tienen un significado religioso m:is fuerte se han mantenido mejor. 
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Participa esta tradici6n -como veremos con detalle despues- de varias 
caracteristicas (disfraz, cuestaci6n, recorrido por las calles ... ) que son comunes a 
las que presentan otras mascaradas de invierno que tienen lugar en la peninsula'. 
Pero antes de analizar los datos, de establecer comparaciones y diferencias, de 
llegar a una posible interpretaci6n o aventurar una hip6tesis sobre su origen, va
yamos a la descripci6n de! rito tal y como tiene lugar hoy, con las leves variacio
nes que ha ido introduciendo el paso del tiempo. 

Para cumplir una promesa propia o quizas una heredada de algiin familiar 
que no ha podido realizarla, alguien, hombre o mujer, mas joven o mas viejo, es
ta dispuesto cada afto a ser El Blanco. 

El primer requisito, el mas dificil, consiste en conseguir "la campanilla' ', 
que solo puede ser esa: una muy particular, la que acompafia a la Virgen en las 
romerias de mayo y septiembre. Despues de esta iiltima, la persona que tiene in
tencion de ser El Blanco aprovecha cualquier oportunidad para cogerla de la 
Iglesia, sin que nadie la vea, a escondidas de todos (ya veremos c6mo el anoni
mato, el secreto absoluto sobre la identidad del A.nima Muda es uno de los atrac
tivos de la ceremonia). Solo con esa campanilla en la mano podri salir cumplien
do su promesa; si cuando uno llega a buscarla a la Iglesia esta ha desaparecido ya 
(alguien se adelant6 y la cogi6 antes), tendra que esperar hasta otro afio o hasta 
que pueda hacerse con ella. 

Una vez que ya la tiene, el resto de! atuendo es mas sencillo porque se lo 
procura cada uno en su propia casa o entre familiares y vecinos. La vestimenta 
-totalmente de blanco- se compone de una enagua hast a los pies, una camisa 
blanca y una capucha que cubre la cabeza. 

La cara va tapada con un encaje espeso o cualquier otra tela con calados 
que le permite ver y respirar e impide a los demas apreciar los rasgos que lo dela
tarian, incidiendo una vez mas, en la cuesti6n del anonimato. 

Tambien las manos se cubren con guantes y el calzado es, muchas veces un 
elemento para despistar y confundir'. 

Sohre los hombros lleva unas alforjas (iinica nota de colorido en toda la es
tampa) en las que la gente ir:i depositando !as limosnas durante la colecta por el 
pueblo. 

Vestido ya, suele empezar el recorrido muy temprano -hacia las 9 de la 
mafiana- quizas para coger dormidos a los chiquillos que van detris de eI en to
do el trayecto importunindolo e intentando descubrir su identidad y pregonarla 
a voces4 • 

2 No trataremos aqui con detalle ninguna de estas mascaradas (Zangarrones, Tafarrones, Guirrios, 
etc.) magnificamente estudiadas por Caro Baroja y otros autores (Ramirez Aparicio, Rodriguez 
Pascual, etc.). S6lo aludiremos a ellas cuando el estudio comparatlvo lo aconseje. 

3 Lo normal es que cuando El Blanco es una mujer, Csta se calce con botas de hombre e inclu!io pro
cure andar mas deprisa, tratando de despistar. 

4 Las anCcdotas en este sentido son muy abundantes; incluso a vcces, los crios sc ponian excesiva
mente pesados y dificuhaban tanto al Blanco en su recorrido que Cste se volvia agresivo y Jes daba 
con la campanilla algfin que otro susto. 
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Asf, de este modo, sin que nadie sepa quien es, sirviendose de la malicia de 
salir desde una casa que no sea la propia sino la de algun pariente o amigo que vi
ve en otro barrio ... empieza su andadura para recorrer una a una todas las calles 
del pueblo. Va deteniendose en cada casa y allf, delante de la puerta, hace sonar 
la campanilla que es el reclamo para que los de dentro salgan a echarle la limosna 
dentro de las alforjas. 

Y todo en el mis absoluto mutismo: no puede pronunciar ni una palabra 
mientras va asi vestido. Solo se escucha la campanilla y, a ratos, la algarabia de 
los crios y los comentarios de la gente. En este hecho -el que no pueda hablar
se esconde, como veremos, otra de las claves de la fiesta. 

Una vez que ha concluido el trayecto -todas las casas del pueblo-, vuel
ve a la suya con la limosna. En este punto hay que decir que antiguamente (hasta 
hace unos aftos) los vecinos le echaban en las alforjas sabre todo comida: tortas 
de manteca, patatas, mantecados, pan ... y un minima de dinero que se destinaba 
a la misa de Animas5 • Durante el recorrido tenia que entrar a alguna casa a vaciar 
el contenido de las alforjas cuando se llenaban y una vez terminado el rito, la co
mida se repartia por el mismo Blanco o, en otros casos, por el sacerdote entre las 
familias mas necesitadas del pueblo6 • Actualmente el resultado de cuestaci6n es 
siempre dinero, y con lo que se saca, que nunca es mucho porque es sabre todo 
un acto simb6lico, se oficiari despues una misa par las Animas. De esta forma la 
promesa y la intenci6n quedan cumplidas. 

Tambien en este ultimo punto la tradici6n se ha modificado levemente. Al 
principio la misa que se oficiaba era una "Misa de Angeles", mas en consonancia 
con el recuerdo de los Inocentes y las campanas repicaban. Hoy la Misa se ofrece 
por todas las al mas en general y la gente la reconoce purque al doblar, las campa
nas dan cuatro golpes. 

ORIGEN. INTERPRETACI6N 

El rito es e/ rito y la creencia es la creencia: su asociaci6n es asunto 
racional de eruditos y letrados. 

QULIO CARO BAROJA) 

La tradici6n, tal y como la hemos descrito anteriormente, y la memoria de 
los mas viejos recordando detalles que han cambiado o comentarios y anecdotas 
antiguas, es el Unico material con el que contamos para hacer este estudio. 

'5 A veces tambiCn se repartfa dinero entre los mis pobres y la cantidad destinada a la Misa era muy 
pequeti.a. 

6 Esta circunstancia -recoger comida en especie- unida al hecho de que habia muchas familias nc
cesitadas, determinaba que siempre fuera gente de las casas mis pobres quien queria ser El Blanco 
y se dieron casos de personali que repitieron tres o cuatro ati.os seguidos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



26 

No existe ningun tipo de documento que pudiera abrir luz sobre la antigiiedad 
del acto o descubrirnos rasgos distintos a los que hoy conocemos. 

Pensibamos quc quizis en el Archivo Parroquial se conservasen libros con 
listas de personas que fueron El Blanco hace siglos o incluso anotaciones sobre la 
cuantfa de la recaudaci6n y otros pormenores de la mascarada. 

Pero estos materiales, si es que existian coma creemos (hay quien recuerda 
haber lefdo cosas sabre El Blanco, mezcladas entre descripciones de otras fiestas 
y ofrendas a santos que han dejado de celebrarse: Santa Quiteria ... ) han desapa
recido, y hoy el Archivo Parroquial de El Ballestero -que esta en el Obispado
s6lo conserva los libros de bautismo, matrimonio y defunciones desde el siglo 
XVI pero ningun otro dato de interes para este trabajo. 

Tampoco hemos encontrado referencia alguna en otros documentos sabre 
historia del pueblo, ni en ningun otro sitio. 

Vista esto, todo lo que digamos sabre el origen de este rito cobra cariz de 
hip6tesis aventurada y encierra un peligroso riesgo de error. En cualquier caso, 
siempre hay conjeturas y planteamientos que no podemos dejar de hacernos. 

El tipo de vestimenta, asi como el hecho de que este pueblo fuera repobla
do con judios conversos hacia finales de! siglo XVI o principios de XVII nos ha 
llevado, a veces, a pensar en este origen y esta fecha aproximada para su apari
ci6n. Aparte de esta teorfa, que habrfa que revisar mas detenidamente aceptamos 
para nuestra tradici6n lo que Caro Baroja afirma a prop6sito de otras mascaradas 
de invierno alln vigentes. Dice de ellas c:l famoso ctn61ogo que teniendo un ori
gen pagano, "aunque sea de un paganismo tardio"': (ritos de fertilidad, de ex
pulsi6n del mal, de despedida del afto, en honor a Saturno ... ) tuvieron que aco
modarse y adaptarse despues a interpretaciones cristianas, y asf, quedaron vin
culadas a fechas importantes del calendario de la Iglesia que Jes quedaban pr6xi
mas en el tiempo de la representaci6n: los Inocentes, Reyes, San Esteban, etc. 

Los ritmos festivos, de mediados de diciembre a comienzos de 
marzo, son bastante parecidos en el calendario pagano de los Ultimos 
tiempos del Imperio y en el cristiano. Los intereses dominantes de 

una sociedad que celebr6 unas fiestas se ajustan a un esquema muy 
parecido al que mantuvo una sociedad que habfa cambiado de 
credo ... peru que seguia trabajando, amando, creciendo y multipli
candose de igual modo. El gran hecho hist6rico y social que supone 
la ordenaci6n de! Carnaval es el de que todos los viejos rituales paga
nos quedaron ( ... ) ajustados al santoral de un modo general, homoge
neo para todo el Occidente cristiano al menos8

. 

El rito seguia celebrindose de la misma forma y con el paso de! tiempo los 
di.stintos gestos o actuaciones de la representaci6n perdian su sentido o sc 

CAR() BAR()jA, Julio. El Carnaval. (Madrid, Taurus, 1965). Pig. 281. 

H Ibid. P:ig. 142. 
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explicaban seglln unos nuevos valores llegando a incorporar elementos 
extraftos. 

Del siglo IIJ al VI o VII se ha llevado a cabo un proceso de ajus
te de !as fiestas, valido para toda o casi toda la cristianidad•. 

Sea o no El Blanco una mascarada con resonancias o recuerdos de algiin ri
to pagano, lo que tenemos hoy es su adscripci6n inequivoca y determinante al 
dia de los Inocentes, desde cuyo sentido cristiano de recuerdo de las victimas de 
Herodes, y sin aprovechar en absoluto la parte jocosa de chasco, burla e institu
ciones o cargos, cobra significado la intenci6n del acto y se explican algunos de 
los rasgos de .esta mascarada -mutismo, anonimato, etc.- coma veremos. Una 
mascarada que no es otra cosa que una simulaci6n, una tremenda alegoria: El 
Blanco es el alma de todos los Inocentes que pide por !as calles, es El A.nima Mu
da, y por eso no tiene rostro visible, es todas las almas de nuestros antepasados y 
a la gente le infunde respeto y admiraci6n y no miedo o gracia. 

Pero antes de detenernos brevemente en cuestiones interpretativas, vea
mos lo que opina Caro Baroja con respecto a la elecci6n de esta fecha para mu
chas mascaradas: 

... el ciclo festivo tiene una nueva expresi6n el dia de los Santos lno
centes ( ... )En algunas partes, en vez de "obispillos" se eligieron "re
ycs", "alcaldes", etc., de suerte parecida a como en las "Saturnalia" 
de Roma se elegia entrc niftos, esclavos o gentes humildes a un rey 
saturnalicio, a un rey de la broma ( ... ) 

Es pues muy posible la conexi6n entre la costumbre cristiana y 

la costumbre pagana. Pero dentro de la sociedad rural o familiar es 
mas interesante que el hecho de que aquellos ritos se celebren en el 
dia que conmemora la matanza ordenada por Herodes, o el dia con
sagrado a Saturno, el que, en si, estos ritos, ponen de relieve y hon
ran a los elementos mas humildes dentro de aquella sociedad' 0

• 

Quiz:is lo que hemos conservado en nuestra tradici6n son las formas, la re
petici6n identica de la ceremonia, con los mismos gestos, afto tras afio, y la ex
plicaci6n que hoy le damos sea un aftadido posterior. Pero tambien puede haber 
sido siempre asi, una mascarada ligada desde el principio al dia de los Inocentes, 
referenda de donde toma todos los contenidos. 

El color blanco -acorde con la simbologia cristiana que envuelve toda la 
representaci6n- est a ahi para aludir a la pureza. Blanco, pues, para simbolizar 
!as almas purisimas de los Inocentes. No podia ser de otra manera 11 . 

9 Ibid. Pig. 281. 
to CARO BAROJA, Julio. Loque sabemos de/ Folklore. (Madrid, 1967). Pig. 59 y 60. 
11 Blanco es tambiCn el color del que se visten !as "Aguilanderas", segUn la descripci6n que hace de 

ellas Constantino Cabal y que recoje Caro Baroja en El Carnaval. Op. Cit. Pig. 206: ''A la cabeza 
va un joven vestido de Aguilandera: traje blanco, guantes blancos, sombrero de florecillas .. 
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El hecho de que no pueda hablar, asi coma el llevar la cara tapada, que po
drian responder a un interes meramente prictico del rito: evitar en lo posible ser 
conocido y hacer el recorrido mis llevadero paliando la burla de los crios, res
ponde, sin embargo, al mismo recuerdo de los Inocentes. El no poder hablar es 
otro sacrificio, a la vez que un recuerdo verosimil de la circunstancia: la mayoria 
de los nifios decapitados por Herodes no hablaban todavia. 

En cuanto a lo de la cara tapada, lo del anonimato, ya lo hemos apuntado 
antes: la figura se hace asi mis abstracta y puede simbolizar a un colectivo mas 
amplio, el de todas las Animas. El Blanco es todas las Animas de los Inocentes, 
purisimas y mudas. 

"EL BLANCO" FRENTE A OTRAS MASCARADAS DE INOCENTES 

Hoy, dia de los Santos Inocentes, 
hace Valencia fiesta en esta casa, 
que se llama "porrate" en nuestra lengua. 

(LoPE DE VEGA, Los Locos de Valencia) 

El termino "Inocente", con sus dos entradas: 

1. Libre de culpa. Que no conoce el mal. 
2. Sin malicia, facil de engafiar. 

Es la clave interpretativa de todas las celebraciones del 28 de diciembre. 
Inocentes eran, en efecto 1 las victimas de Ilerodes, e Inocentes somos hoy, 

por analogia, todos los que padecemos las bromas pesadas, engafios y burlas de 
ese dia. 

En las "inocentadas" -generalizadas y extendidas no s61o en toda Espafia 
sino en otros muchos paises- ve Caro Baroja 12 un recuerdo de las libertades sa
turnalicias que tenian lugar en Roma durante el mes de diciembre y de las que 
habla Horacio. 

Este seria un ejemplo claro de c6mo una costumbre pagana pervive y llega 
hasta nosotros con la Unica t:ictica de acomodarse a alguna fecha clave del nuevo 
credo. 

Si repasamos brevemente algunos de los ritos y mascaradas de inocentes 
que recoge Caro Baroja en su libro sabre El Carnaval '·' veremos c6mo todos par
ticipan en esa atm6sfera de engafios, libertades y bromas ... propias de la fecha. 
Pero a nosotros lo que nos interesa es relacionar nuestra tradici6n de El Blanco 
con todas las demis y para ello nos hemos permitido elaborar un esquema en el 
que la incluimos, junto a los datos de Caro Baroja, 

12 CARO BAROJA, Julio. "Lihertades Saturnalicias y Bromas de lnocentcs" en El Carnaval. Ibid 
Pig. 315 y SS. 

13 Ibid. Pig. 301 y SS. 
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CELEBRACIONES DE INOCENTES 

Usurpacl6n humo
ristica y burlesca de 
algun cargo durante 
ese dfa: 

- Libertades y bromas. (Extendidas y generalizadas por 
codas partes. En algunas ciudades llegaron a estar prohi
bidos ciertos excesos y se legislaron normas a prop6sito 
de estos actos). 

- Obispi/lo de Inocentes. (Gerona). (Parodiaba al obispo 
verdadero. Hada chocarrerias imitando al prelado). 

- Rey de /nocentes. (Aragon). 

- El Chico Rey de la Faba. (Corte de Navarra). 

- Alcalde Inocente. (Costa mediterranea). 

Con cuestacl6n para - El Blanco. (El Ballestero, Albacete). 

!as Animas: - Baile de Animas. (Valentin, Murcia). 

Otras mascaradas: 

- Payasos con Escobas. (Murcia). 

- Inocentes. (Villanueva del Segura, Murcia). (Dos em-
pleados del Ayuntamiento se vestfan con trajes de colo
rines y pedian para las Animas ). 

- Un Alcalde, Tres Ministros. (Almeria). (Una junta los 
elegia en visperas de Navidad para recoger dinero para 
las Animas). · 

- "Juan Pelotero" (Calasparra). (La cara pintada de azu
lete, yeso, carbon y piment6n. Pegaba a la gente). 

- Comparsas de Locos. (Ecija). 

Vemos que es en el Sureste de Espana (Murcia, Almeria, Albacete ... ) donde 
la fiesta de Inocentes esta vinculada al recuerdo de las Animas y la cuestacion 
que se hace durante el recorrido se aplica despues a misas y rezos. 

Por lo demas, la mayoria de estas mascaradas de invierno incluyen entre 
sus ritos el ir casa por casa pidiendo dinero -la Navidad es la epoca de los 
aguinaldos- para gastarlos despues en comilonas, fiestas, etc. 

Asi pues, nuestra tradici6n, -que comparte con todas las mascaradas una 
serie de rasgos: disfraz, recorrido, elementos simb6licos ... - quedaria emparen
tada mis pr6ximamente con las de Murcia y Almeria, aunque tampoco podemos 
asimilarla del todo a ellas pues hay una nota diferenciadora clara en el tono. 
Mientras que cualquiera de los ritos de Inocentes apuntados en el cuadro contie
ne elementos jocosos, de broma e incluso burla, y se producen persecuciones o 
la agresion del mascar6n a la gente, en un ambiente de juego y fiesta, el contexto 
que envuelve al Blanco esta marcado por el respeto y la compostura de todo lo 
que tiene un contenido religioso. En las descripciones que recoge Caro Baroja de 
algunas de estas fiestas de Inocentes encontramos elementos perturbadores del 
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orden, gestos que podian chocar y herir sensibilidades "- En El Blanco, por el 
contrario, nada se sale de los esquemas permitidos, nada agrede, no hay violen
cia o motivo de escindalo. 

Pensamos que lo mejor es resumir en un esquema los rasgos de esta 
mascarada: 

+ Disfraz: 

+ Itinerario: 

+ Cuestaci6n: 

+ Elementos simb6licos: 

+ Respeto, Devoci6n: 

+ Contenido religioso: 

- Contenido burlesco: 

- Restricci6n: 

- Es un Uni co personaje. 

- Sale ataviado con vestimentas un tanto femeniles 
(enaguas hasta los pies, etc.). 
- Lleva la cara tapada. 
- No debe sabcrse quien es. 

- Realiza un recorrido con itinerario preciso: todas 
!as casas de! pueblo. No sale a los caminos. 

- Va pidiendo para !as Animas. 

- Durante el recorrido se sirve de una campanilla. 

- No mueve a susto,,ni golpea o persigue a la gente. 

- Se hace coma sacrificio y aplicado a la intenci6n de 
las Animas. 

- No participa de !as tipicas "inocentadas". No hay 
tono de mofa y parodia. 

- Puede ser cualquier persona adulta, sin limitaci6n 
por sexo, condici6n social, etc. 

Comparte efectivamcnte muchos rasgos con otras tradiciones de este tipo; 
no es dificil encontrar semejanzas. Pero en otros puntos se diferencia y singula
riza claramente. 

14 Sirva de muestra la tradici6n de un pueblo de Murcia que recoge Caro Baroja en la p:igina 316 de 
su libro arriba citado y que describia Don Rodrigo Amador de los Rios de! siguiente modo: 

No otro que el provecho de las Animas es et fin de la fiesta de los Santos Inocentes, 
que se celehra en todos los pueblos de la provincia, y principalmente en el mismo campo 
de Murcia: la vispera, los "inocentes", grotescamente vestidos ( ... ) recorren el lugar o el ca
serio, reuniendo los presentes que reciben para la rifa del presente dia, en el cual, ( ... ) antes 
de comenzar la Misa, el mas desembarazado y decidor de los ''Inocentes'' sube al piilpito de 
la Iglesia y desde a!H, saca a relucir la chismografia de la localidad, descubriendo alas veces 
los m:is rec6nditos secretos entre "asnerias" y ocurrencias de todo gCnero; luego ( ... ) los 
lnocentes se apoderan de! Misal, que esti preparado sobre el Ara, y lo ocultan bajo las sayas 
de una de las mozas que asisten arrodilladas a la Iglesia de modo que cuando el sacerdote 
sale a oficiar, pregunta por el Misal, diciCndoles que le husquen; y entonces ... oh entonces, 
con la mayor inocencia y fingiendo huscar el libro, levantan, con mayor o menor discre
ci6n, pero siempre con la mis gran<le irreverencia, las faldas de las mujeres hasta dar con el 
libro. 
( ... ) En otras partes la irreverencia Bega con toda candidez ( ... )al extremo de que uno de 
los "Inocentes'', cuhierto con ridiculo traje, y remedando al sacerdote, se coloque detr:is 
de Cste en la Misa c imitc todos sus movimientos. 
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OTRAS CELEBRACIONES DE ANIMAS 

( ... )Las A.nimas nos avisan 
les aliviemos en a/go 
con oraciones y misas. 

Socorrer a los muertos, procurar dinero para misas que alivien sus penas 
de purgatorio y dedicarles dias, meses enteros, ceremonias especiales, todo tipo 
de ritos ... es costumbre bastante arraigada en toda la Peninsula. Bastaria hacer 
un repaso por tantas "Cofradias de Animas" (Albaladejo, Carboneras, Madride
jos ... por ejemplo en Castilla-La Mancha)". 

En El Ballestero la deuda con los difuntos pesa sobremanera en la concien
cia de los viejos que memorizan oraciones y letanias en las que se escucha la voz 
de las Animas en pena solicitando rezos y responsos, conmoviendonos con lo 
doloroso de su tormento y asustindonos con la advertencia del memento mori 
inexcusable para todos t6. 

15 VCase por ejemplo, RAMIREZ APARICI(), Pedro). ''La Danza de Animas de Albaladejo'' en Actas 
de fas Segundas Jornadas de Etnologfa de Castilla-La Mancha; (Ciudad Real, 1984) 157-176. Donde 
se hace la descripci6n de una de ellas. 

in Tuve ocasi6n de recoger una de estas oraciones -''Las Horas det Reloj''- en 1981. La transcribo 
aqui porque me parece interesante para ver c6mo viven los mas viejos el tema. Fue recitada por 
Benigna Auii6n Moratalla de 80 aiios: 

A todo mortal convidan 
tas almas en general 
para que sepa las horas 
en el reloj que va a dar: 

A la una, fucrte grito, 
cl coraz6n me devoran 
-j''Nu hay quif:n se a<.:uer<le de 1ni"! 
-dice el Anima mas sola-. 

A !as dos(. .. ) 
dicen con tristes lamentos: 
-"Testamentarios, cumplid 
csos nuestros tcstamcntos''. 

A las tres (. .. ) 
!as Animas nos avisan 
les alivicmos en algo 
con oraciones y misas. 

Si las vicras a las <.:uatro 
padccer tantos tormcntos 
la sangrc del coraz6n 
vertirias de! sentimiento. 

Alas dn<.:o ( ... ) 
San Ger6nimo lcs dicc: 
-"No traigo ning(in consuclo, 
p6brecitas infeli<.:cs". 

El reloj marca b.s scis 
no !as cchCis en olvido, 

los que en et purgatorio tenCis 
padres, hcrmanos, tios y primos. 

Herederos a !as siete 
nuestras penas hacCis dobles. 
-" ;.Por que no habtis repartido 
csa limosna a tos pobrcs?". 

El rcloj marca las ocho, 
un Padrenuestro siquiera, 
pucs conoccn cl alivio 
en tan abundantes penas. 

A !as nucve ( ... ) 
la Virgen del Carmen llcga 
y saca del Purgatorio 
la que ha cumplido su pena. 

Y a !as diez, cuando se sube, 
!as almas que aqul qucdamos 
por las que estais en el mundo 
al Sciior le suplicamos. 

Pecador, !as once son, 
ya puedes considerar 
que en et mundo todo acaba, 
como estamos, estaras. 

Ave Maria, las doce, 
!as Animas <.:on fervor 
a !as que ruegan por ellas, 
diccn la siguiente oraci6n: 

Considero innecesario seguir copiando. La mucstra es harto significativa. 
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En la actualidad, fuera de la tradici6n de! Blanco, que nos ocupa, no que
dan mas que !as comunes devociones del dia de Los Santos, pero hace tiempo 
-unos cien afios aproximadamcntc- durante el mes de novie1nbre -mes dt: di

funtos por excelencia- se organizaban en muchas casas los Bailes de Animas, 
tambien por promesa y ofreciendo el beneficio para misas. 

Este tipo de veladas -que todavia tienen vigencia en algunas zonas de 
Cuenca- participaban un poco de la filosofia cristiana en la intenci6n y otro 
tanto en el atrevimiento y la osadia de ciertos juegos. 

Acudia mu cha gente y mientras duraba la "fiesta" cualquiera de los asis
tentes iba ofreciendo dinero del siguiente modo: 

-"Doy tal cantidad para que menganito saque a bailar a fulanita" 

se procuraba siempre elegir parejas que acomodaban poco, entre dos que se abo
rrecian, o que movieran a risa por cualquier motivo. Si la chica no queria bailar 
s6lo podia evitarlo ofreciendo una cantidad superior a la anteriormente pujada: 

-"Pues yo doy tanto mas porno bailar". 

Si no tenfa ese dinero no le quedaba mas remedio que salir a bailar entre et rego
cijo de todos. 

Aparte de solicitar que bailasen ciertas parejas se podfan antojar otro tipo 
de pruebas igualmente risibles: ''Que baile Juan con el candil colgado de las ore
jas ... ",etc. Y asi la gente se entretenfa tuda la nochc pasindolo bien con una ex
cusa inmejorable, estar haciendo algo bueno y iitil para los muertos. 

CONCLUSION 

El contenido religioso de la ccremonia, asi como el hecho de que supone 
un sacrificio -se es El Blanco por promcsa- y el quc no agrede a nadie ni se 
burla de instituci6n o persona alguna, scan quizas las claves para quc el rito haya 
llegado tradicionalmente hasta nosotros con t3.nto arraigo. 

La gente repite las formas afto a afto, sin cucstionarse mis; con el respeto y 
la solemnidad de estar cumpliendo una ceremonia antigua y con la satisfacci6n 
de quien se libera de un compromiso adquirido. 

La expectaci6n que despierta entre los vecinos tiene siempre que ver con 
la curiosidad y la intriga de averiguar quien es, de conocerlo en la forma de an
dar o en alglln gesto. Ahora se ve acreccntada ante el interes que le prestan los 
medios de comunicaci6n o las gent.es de otros puntos. 

Quedan lejos !as anecdotas que contaban los viejos de cuando El Blanco re
cogia comida y la repartia entre los mas pobres, y mas en la oscuridad los datos 
sobre el origen y !as peculiaridades del principio. 

Con este estudio no pretendfarnos descubrir grandes cosas. Apenas hemos 
dicho mas que lo que todo el mundo sabe, apenas se podfan decir mis cosas sin 
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otros datos que la ceremonia misma y la mernoria mis antigua. Pero hemos pensa
do que asi, al analizar la fiesta y detenernos en sus rasgos, le podremos dar la justa 
importancia a detalles minimos como el hecho de que todo el mundo puede ser El 
Blanco, sin restricci6n alguna, o el mutismo absoluto de! personaje. Detalles que 
pueden pasar desapercibidos a fuerza de verlos repetirse una y otra vez. 
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COMUNICACIONES ROMANAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

EN LOS ITINERARIOS DE EPOCA CLAsICA 

Por Gregorio CARRASCO SERRANO 
Universidad de Castilla-La Mancha 

El estudio de la red viaria romana constituye sin duda, pilar basico en el 
conocimiento y explicaci6n de factores culturales tan significativos como, ubi
caci6n de nllcleos de poblaci6n, rutas comerciales, migraciones, etc ... , aspectos 
notorios todos ellos, del proceso de romanizaci6n, una de cuyas causas seria 
precisamente seglln L. Pareti', la construcci6n de vias. 

Hoy en dia, los estudios sabre vias de comunicaci6n romanas, presentan 
una complejidad derivada de la conjunci6n de trabajos de tipo arqueol6gico, 
hist6rico y filol6gico que necesariamente requieren. 

Partiendo de este hecho, nuestro objetivo ha consistido fundamentalmente, 
en estudiar aquellas vias romanas de la provincia de Albacete, atestiguadas en las 
fuentes antiguas itinerarias punto de partida siempre en toda investigaci6n viaria, 
dejando aparte pues, aquellos trazados no mencionados por dichas fuentes. 

A. EL ITINERARIO DE ANTONINO 

La principal antigua fuente de caricter itinerario de quc sc dis pone, por la 
importancia de los datos que proporciona, lo constituye sin duda, el /tinerarium 
Antonini Autgusti 2 • De entre las vias que se mencionan en esta obra, la denomi
nada Item a Laminio a/io itinere Caesarea Augusta, transcurria parte de su traza
do, (ft, Ant, 446, 8-447, 2)' por e1 area geografica perteneciente al territorio de 
la actual provincia de Albacete. 

1 Storia di Roma, Turin, 1955. 
2 Edici6n bisica de esta ohra ha si<lo la realiza<la por ~'esseling, Vetera Romanorum ltineraria, Ams

terdam, 1735. Posteriores y m:ls uti1i7adas son las de M Pinder y (~. Parthey, ltinerarium Antonini 
Augusti et Hierosolymitanum ex /ibris manuscriptis, Berlin, 1840 y la de(). Cuntz, ltineraria Roma
na, vol. I, Leipzig, 1929. vease adem:is, K. Miller, !tineraria Romana. ROmische Reisewege an der 
Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916; E. Saavedra, Discursos leidos ante la Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1862; A. Blizqucz, "Nucvo estudio sohre el ltinerario de Antonino", 
B.R.A.H., XXXI, 1892. Ya mis recientemente,). M. Roldan, ltineraria Hispana. Fuentes antiguas 
para el estudio de fas vias romanas en la P. !berica, Valladolid-Granada, 1975. Para cuestiones de ca
ricter, autor y cronologia: A. Grenier, Manuel d'archeologie gallo-romaine, II, Paris, l9j4, pap;. 
133; P. Salama, Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger, 1951, pag. 16; D. Van Berchem. 
l'annone militaire dans \'empire romain. Memoires des antiquaires de France, 1937, pig. 166 ss.; 
K. Miller, ROmische ... op. cit., LIV ss.; Pauly-Wissowa, Real Encycloptidie der classischen Altertums
wissenschaft, IX, 1916, col. 2320 ss.;). M. Roldin, op. cit., pig. 19 ss . 

. i Mantenemos la numeraci6n tradicionalmente aceptada de \X'esseling, Vetera Romanorum .. An1s
telaedami, MDCCXXXV. 
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Item a Laminlo allo ltlnere Caesarea Augusta 

Es designada por E. Saavedra' con el n. 0 31, Item a Laminio alio itinere Cae
saraugustam, al igual que Wesseling. En realidad, constituia un segundo camino 
ofrecido por el Itinerario para enlazar Laminio con Caesaraugusta, frente a It. 
Ant. 445, 4-446, 2, y estaba compuesto por varios tramos claramente diferencia
dos. Su longitud totaJ asignada es de 249 millas, que junto a la localizaci6n exac
ta de cada una de las mansiones, constituyen los mayores problemas a resolver. 
Por otra parte, esta falta de adecuaci6n de !as distancias proporcionadas ha he
cho pensar en la posibilidad de que su final no terminase realmente en Caesarau
gusta, sino en Bi/bi/is'· 

Esta via, a SU paso por el ambito geogrifico de la provincia de Albacete y 
zona limitrofe, es descrita seglln la edici6n que hemos manejado6 , de la siguiente 
manera: 

446,8 Item a Lami
nio alio iti
nere Caesa
rea 

9 Augusta 

10 Caput flumi
nis Anae 

11 

447,1 

2 

Libisosia 
Parietinis 
Saltici 

m.p. CCXLVIIII 
sic: 

m.p. VII 
m.p. XIII! 
m.p. XXII 
m.p. XVI 

En el aparato critico de la edici6n utilizada se hace cons tar: 446,8 liminio B, ite
nere L; 9 augustam L, R hie X super sunt in marg. B; ante 447, 1 parietinis eras. L; 
2 XV B, XVI R. (Manuscritos: B, Parisinus Regius 4807; L, Vindobonensis 181; R. 
Florentinus Laurentianus 89.67). 

MANSIONES 

Caput Fluminls Anae 

Ubicada segiin el Itinerario a VII millas de Laminio y XIII de Libisosia 

4 Discursos ... op. cit., pig. 76. 
5 Sobre esta via: A. Blizquez, M.J.S.E., 40, 1921; 52, 1923; G. Arias M.E., 3, 1963; F. Coello, ''Ca

minos romanos de la provincia de Cuenca'', 8.R.A.H., 31, 1897; id. "Via romana de Chinchilla a 
Zaragoza'', B.R.A.H., 23, 1894; M. Corchado Soriano, "Estudio sohre vias romanas cntrc d Tajo 

y el Guadalquivir", A.E. Arq., 42, 1969; M. Marchetti, D.E., III, p:ig. 859; J. M. Roldan, 
ltineraria ... op. cit. p<igs. 94-95. 

6 /tineraria Romana. Volumen Prius: ltineraria Antonini Augusti et Burdiga/ense, Edidit. (}. Cuntz, 
Leipzig, 1929. 
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(Libisosa-m: Vasos de Vicarello), su identificaci6n se relaciona con su propio 
nombre, y asi en Ambrosio de Morales 7 , la sitiia en el nacimiento del Guadiana. 
Sin embargo, M. Cortes y L6pez8 , opina que la cabeza o principio del Anas, seen
contraba en la localidad de Fuenllana. Por su parte, para A. Fernandez-Guerra• se 
situarfa " ... muy cerca y al occidente de la Osa de Montiel", al igual que para 
Eduardo Saavedra'". Tambien K. Miller 11 la ubica en el nacimiento de! Guadiana, 
opini6n compartida recientemente por J.M. Roldin 12

. 

Libisosia (Libisosa) 

Es mencionada ademas de! Itinerario de Antonino, por diversas fuentes an
tiguas como Ptolomeo (II, 6, 58: A 1b1owx<> •«' •( 1~" ).(j' l'.'. ), los Vasos de 
Vicarello, (I: Libisosam; II, III y IV: Libisosa), y por el Ravennate (313, 14) con el 
nombre de Lebinosa. Fue fundaci6n colonial augustea, segiin se desprende del 
cognomen dado por Plinio (III, 25 ... cognomine Foroaugustana), habiendo obte
nido seglln este autor derecho itilico 1:'. Esta asimismo atestiguada epigrifica
mente como colonia Libisosanorum en C.l.L., II, 3234 y Libisosano en C.l.L., II, 
4254, inscripciones de !as que respectivamente E. Hiibner ofreci6 la siguiente 
lectura: 

IMP · CAES · DIVI · ANTO 
NINI · FILI 0 · DIVI · HA 
DRIANI · NEPOTI · DI 
VI · TRAIANI · PARTH · PRON 
DIVI · NERY AE · ABNEPOTI 
M · AURELIO · ANTONINO 
AUG · ARMENIACO · P · M · 
T · P · XX · IMP · Iii · COS · III 
COLONIA · LIBISOSANORUM 

P·H·C 
C · VIBIO · C · F 
GAL · PORCIANO 
QVINTIO · ITALICIA 
NO · LIBISOSANO · 
EQVO P·DONATO·A-DIVO 
HADRIANO·OMNIB·HO 
NORIB · IN · RE · PVBLICA · 
SUA · FUNCTO · FLAM · 

P·H·C 

Existe pricticamente unanimidad en su identificaci6n con Lezuza, ya reali
zada por Ambrosio de Morales", J. A. Cean Bermudez 1

', M. Cortes y L6pez16
, A. 

Fernindez-Guerra 17 y E. Saavedra 18 . Tambien la ubican en esa misma localidad 

; Antigiiedades de /as ciudades ... T. X, C.G.E., pig. 126. 

8 Diccionario geogr6fico-hist6rico de la Espana Antigua, T. II, Madrid, 1836, p:igs. 295-296. 
9 Obrasde Quevedo, T. II, vol. XLVIII de B.A.E., Madrid, 1951. p:ig. 658. 

10 Discursos ... op. cit., p:ig. 90. 
11 K. Miller, RtJmische Reisewege ... op. cit., col. 163. 
12 j. M. Rold:in, ltineraria Hispana ... op. cit., p:ig. 228. 
13 N. H. III, 25: " ... ex Libisosana cognomine Foroaugustana, quibus duabus ius Italiae datum". 
l·i Op. cit. p:ig. 127. 
l'i Sumario de AntigUedades romanas que hay en Espaifa, Madrid, 1832, pig. 86. 
16 Diccionario geogrclfico-hist6rico ... op. cit., T. III, pig. 134. 
" Op. cit., pig. 658. 
1t1 Op. cit., pig. 97. 
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F. Coello 19 , E. Hilbner20 , K. Miller21 y ya mas recientemente, entre otros, ]. M. 
Roldan" y A. Garcia Bellido'', para quien el actual nombre seria corrupci6n del 
antiguo. Diversos hallazgos arqueo16gicos y nu1nismaticos24 vienen, par otra 
parte, a confirmar dicha localizaci6n. 

Parietlnls 

Citada en esta via del Itinerario como tercera mansi6n, separada XXII mi
llas de Libisosa y XVI de Saltici, distancias identicas con las que aparece tambien 
en los Vasos de Vicarello (I, II, III y IV). Segun Eduardo Saavedra estaria situada 
"en Paerazos Viejos, en el termino de Albacete, sobre la carretera de Ubeda"'', 
al igual que para F. Coello'6 • Tambien G. Arias" la ubica en Paredazos, top6nimo 
por otra parte, relacionado con la palabra latina parietinae. Sin embargo segun 
Jose Manuel Roldin 28 no esti asegurada su identificaci6n. Mis recientemente P. 
Sillieres29 , opina que las 22 millas distantes de Lezuza, llevan practicamente a lo
calizar esta mansion en el cruce de la Canada de Andalucia y la carretera de 
Aibacete-Ubeda, en el lugar denominado Ventoro de la Verada, cerca de Los Pa
redazos. 

Saltlci 

Esta atestiguada tambien en Ptolomeo, II, 6, 60, con el nombre de 
I:O:i.T•,j<X 1~' ).0' L'.'.'", los Vasos de Vicarello (I: Saltigim; II, Illy IV: Saltig1), y el 
Ravennate (313, 13) con la forma Saltis. Constituia cruce de vias entre la de 
Laminio a Caesaraugusta, Castulo a Saetabi, y Complutum a Cartago-Nova. Se 
viene localizando comiinmente en torno a Chinchilla, desde J. Lozano' 1, 

19 "Via romana ... " art. cit., pig. 6. 
20 C.l.L., II, pig. 434. 
21 ROmische Reisewege ... op. cit., col. 181. 
12 Op. cit .• pig. 246. 
23 A. Garcia Bellido, La Espafta de/ s. I de nuestra Era, Madrid, 1947, pig. 238; fd. La Peninsula Iberica 

en los comienzos de su Historia, Madrid, 1953, pigs. 407-408; fd. "Las colonias romanas de Hispa
nia", Anuario de H. a de/ DerechoEspailol, 24, 1959, pigs. 494-495; id. "Aportaciones al proceso de 
romanizaci6n de! S.E. de la Peninsula'', Homenaje a C. de Mergelina, Murcia, 1962, pig. 371. 

24 Vid. A.E. Arq., 30, 1957, pigs. 116-117; A. Beltran, "Cabeza femenil de tipo Claudiano en cl Mu
seo de Albacete'', Anales de/ Sem. de H. a y Arq. de Albacete, I, 1951, pig. 19 ss.;J. SinchezJimC
nez, "lnventario de los hallazgos monetarios en la provincia de Albacete' ·, Anales de/ Sem. de H. a 

yArq. deAlbacete, I, 1951, pig. 33 ss. 
25 Op. cit .• pig. 100. 
26 "Via romana ... " art. cit., pig. 6. 
21 M.E., 3, 1963, pig. 58. 
28 /tineraria Hispana, op. cit., pig. 257. vease ademis, K. Miller, R6mische ... , op. cit., col. 181, y 

Pauly-Wissowa, XVIII, 4, col. 1482. 
29 "Le camino de Anibal, itineraire des gobelets de Vicarello, de Castulo a Saetabis", M.C. V., 13, 

1977, pig. 75. 
30 La forma I,o:j:r'~"fel se ofrece en los siguientes c6dices: Vatican us 191; F/orentinus Laurentianus, 

XXXVIII, 9 y Florentinus Laurentianus, XXXVIII, 42. 
31 Bastitonia y Contestania de/ reyno de Murcia, con /os vestigios de sus ciudades subterrtineas, Murcia, 

1794, pig. 20 SS. 
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F. Coello", K. Miller" y A. Schulten34 . Tambien Eduardo Saavedra, la ubica en 
dicha localidad " ... donde Lozano (Bast. y Cont.) seiiala ruinas y vestigios de an
tigiiedad'"'· La misma identificacion mantienen M. Corchado Soriano'6 , y ]. M. 
Roldan" para quien se situaria en dicho lugar o en sus alrededores. Por su parte 
P. Sillieres38 confirma asimismo, la localizaci6n de esta mansi6n en Chinchilla en 
donde coincide la distancia proporcionada por el itinerario. 

B. VASOS DE VICARELLO 

Constituyen otra de las fuentes itinerarias, en este caso de caricter epigri
fico (C.1.L. XI, 3281-3284), de interes para el area geogrifica objeto de nuestro 
estudio39. Las mansiones de la via descrita por esta fuente, que unia Gades con 
Roma, relativas al area provincial de Albacete, formaban parte del denominado 
Camino de Anibal40 , y son citadas de la siguiente manera: 

20 Libisosa XXIII 
(Libisosam I) 

21 Parietinis XXII 
22 Saltigi XVI 

(Saltigim, I) 
23 Ad Palem (I) XXXII 

(-en, II; -e, III; -ae, IV) 

Se trata, en efecto, de un tramo de la via que enlazaba Castulo con Saetabi, 
coincidiendo el trazado entre Libisosa (Lemza) y Saltigi (Chinchilla) asi como las 
medidas dadas entre mansiones, con la parte correspondiente de la via 31 del Iti
nerario de Antonina Item a Laminio a/io itinere Caesarea Augusta, anteriormente 
citada (//.Ant. 446, 11-447, 1-2). A partir de Saltigi, segiin Eduardo Saavedra41 , 

la via seguia m:is o menos rectilineamente a traves de Bonete y Almansa, opini6n 
seguida por M. Corchado Soriano". Sin embargo, A. Fernandez-Guerra41 , 

32 "Via Romana ... " art. cit., pig. 6. 
33 RIJmische Reisewege ... op. cit., col. 175 y 181 
34 Cfr. Pauly-Wissowa, II, 1, 1914, col. 2014. 
35 Discursos, ... op. cit., pig. 102. 
36 "Estudio sobre vias romanas ... " art. cit., pig. 151. 
37 Jtineraria Hispana ... op. cit., pig. 264. 
38 Art. cit., pig. 76. 
39 Sohre esta obra vease: K. Miller, Itineraria Romana. R(Jmische Reisewege ... Sttutgart, 1916; R. 

Chevalier, Les voles romaines, Paris, 1972, pig. 46 ss.; J. Heurgon, ''Le date des gobelets de Vica
rello'', R.E.A., 54, 1952; J.M. Roldin, ltineraria ... op. cit., pig. 149 ss. 

4o P. SilliCres, "Le camino de Anibal. .. " M.C. V., 13, 1977. 
41 Discursos ... Madrid, 1862. 
42 Art. cit., pigs. 145-146. 
43 A. Fernindez-Guerra, Discurso /eido ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1875, pigs. 

122-126. 
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propuso una ruta mas meridional por Petrola, La Higuera y depresion de 
Caudete44 • Por su parte y mas recientemente P. Sillieres4', mediante la fotografia 
aerea, ha podido confirmar este trazado meridional que desde Chinchilla (Sa/ti
g1), se dirigia hacia el sur-este por Corral-Rubio, Montealegre, Llano de la Conso
lacion, Cerro de los Santos donde ubica la mansion de Ad Pa/em, continuando 
por Mariparza y Tobarilla, y siguiendo posteriormente hacia el N.E. por Casas de 
Albalat, Fuente la Higuera, Mogente hasta Saetabi Oativa)46• 

MANSI ONES 

Tan solo nos ocuparemos de Ad Palem, pues !as otras mansiones pertene
cientes tambien a la provincia de Albacete, Libisosa, Parietinis y Saltigi-m (Saltici, 
It. Ant. 447, 2), citadas tambien en el ltinerario de Antonina, han sido tratadas 
ya anteriormente. 

AdPalem 

Distante 32 millas de Saltigi, segun se indica en los Vasos de Vicarello, es
tuvo situada segun Eduardo Saavedra'' "en Nuestra Seiiora de Belen, legua y me
dia al 0. de Almansa". Asimismo, P. Serrano G6mez48 la ubica tambien pr6xima 
a Bonete, concretamente en Tesoro de Chavo. Sin embargo, K. Miller49 la coloca 
en Montealegre. Por su parte A. Fernindez-Guerra, partidario coma ya se ha in
dicado (vid. supra) de! trazado meridional para la via que desde Sa/tigi se dirigia 
a Saetabi frentc a la ruta de Almansa, propuso la localizaci6n de dicha mansion 
en el Cerro de los Santos50 . Esta identificaci6n ha sido ultimamente defendida 
por P. Sillieres", para quien ademas el mismo nombre de Ad Pa/em, estaria rela
cionado con una divinidad iberica de la fecundidad, asimilada a la diosa romana 
Pales protectora de pastizales y rebaiios, hip6tesis esta que se veria reforzada se
glln este autor, si se tiene en cuenta las frecuentes representaciones de animales, 
fundamentalmente ex-votos y sabre todo de equidos, encontrados en este im
portante santuario. 

44 vease tambiCn K. Miller, ltineraria ... op. cit., fig. 50, col. 180-181, y mapa de H. Kieppert en 
C.l.L., II, Supplem. 

45 Art. cit., pigs. 65 ss. 
46 Oltimamente sin embargo se ban revisado algunos tramos de este trazado, vid. A. Blinquez, "La 

via Heraklea y el camino de Anibal. Nuevas interpretaciones de su trazado en tierras de! interior", 
Simposio sobre la Red viaria en la Hispania Romana, Tarazona, 1987 (en prensa). 

47 Discursos ... op. cit., pig. 100. 

48 P. -Serrano G6mez, "La Plaine de la Consolation et la ville iberique d'Ello", Bulletin Hispanique, t. 

I, 1899, pags. 18-19. 
49 R(Jmische Reisewege ... op. cit., col. 181. 

so A. Fernindez-Guerra, Discurso ... op. cit., pigs. 123-124. 
'ii Art. cit., pigs. 76-77. 
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C. EL ANONIMO DE RAVENA 

]unto al ltinerario de Antonina y los Vasos de Vicarello, el denominado 
Ravennatis Anonymi Cosmographia o vulgarmente An6nimo de Ravena", repre
senta otra de las fuentes antiguas a tener en cuenta para el imbito que nos ocupa. 
Datada muy probablemente en el siglo VII, aunque al igual que para la Tabula 
Peutingeriana, su fuente se ha de colocar en un mapa de! siglo III, se trata de una 
recopilaci6n nominal de ciudades, a veces de forma irregular y siguiendo un iti
nerario convencional. No proporciona sin embargo las distancias entre una man
si6n y otra, limitindose solamente a consignar el nombre de estas, cuya trans
cripci6n experimentan ademis frecuentes modificaciones coma Lebinosa por 
Libisosa, Saltis por Sa/tici, etc ... 

En la edici6n que hemos manejado de M. Pinder y C. Parthey'\ la parte 
contenida en esta obra, referente al area geografica objeto de nuestro estudio y 
zona limftrofe, se describe de la forma siguiente: 

IV, 44 

12 

13 
14 

Iterum iuxta ipsam civitatem Complu
tum est civitas quae dicitur. 

Puteis" 
Saltis55 

Lebinosa, item civitas56 

313 

Sc trata de parte del trazado di: una vfa'P, que partia de Complutum, impor
tante nllcleo de comunicaciones58 hacia Caraca, siguiendo en direcci6n sur, a 
traves ya de la provincia de Cuenca por Ucles hacia Seg6briga, localizada en Ca
beza de Griego (Saelices)59 de donde proceden toda una serie de restos arqueol6-
gicos, continuando hacia Sisante hasta Pozo Amargo, donde se ubicarfa la 

52 Cfr. Pauly-Wissowa, I, 1, cols. 305-310; K. Miller, Itineraria Romana ... Sttutgart, 1916; A. Grt'.
nier, Manuel d'archeo/ogie gal/o-romaine, II, Paris, 1934, pigs. 138-139; J.M. Roldan, Ilineraria 
Hispana ... pigs. l 11 ss. 

'i3 Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, Ed. M. Pinder et G. Parthey, Aalen, 

1860. 
'i4 Ad Puleo, en It. Ant. 447, 3, se suele identificar en torno a Pozo Amargo, provincia de Cuenca. 
'i'i Sa/tici en It. Ant. 447, 2; Saltigi-m, en V. de Vicarello. 
'i6 Libisosia en It. Ant. 446, 11; Libisosa-m, en V. de Vicarello. 
'i7 Cfr. F. Coello, "Vias romanas de Sigiienza a Chinchilla", B.R.A.H. 23, 1893; id. "Caminos roma

nos de la provincia de Cuenca", B.R.A.H., 31, 1897, pig. 20; A. Bl:izquez, M.J.S.E., 40, 1921, 
pig. 9; P. Beltr-1.n, "Segobriga", Archivo de Prehistoria Levantina, IV, 1953, pig. 22; M. Corchado 
Soriano, Iniciaci6n al estudio geogr6fico-hist6rico de/ Priorato de Veles, Madrid, 1965, pig. 61 y 
78; fd. M.E., 10, 1965, pig. 261; G. Arias, M.E., 9, 1965, pigs. 220 y 222-23. 

58 It. Ant. 436, 2; 438, 9. Rav. 312, 7; 312, 18; 313, 8-9. 
59 Vl:ase M. Almagro Bach, Seg6briga I y II, E.A.E., 123 y 127, Madrid, 1983-1984. 
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mansion Puteis (Ad Putea en It. Ant. 447, 3). Desde dicha mansion la via conti
nuaba internandose ya por la provincia de Albacete hasta llegar a Chinchilla (Sal
tis), trayecto estc dcl recorrido entre Puteis y Saltis que probablemente coincidi
ria con la parte correspondiente del trazado de la via 31 del Itinerario de Antoni
no (vid. supra), concretamente It. Ant. 447, 2-3. A partir de Chinchilla la via de
bia continuar, ya en solitario hasta Cartago Nova 60 • SegtinJ. M. Roldin6 ' esta ru
ta de los Vasos de Vicarello, enlazaria desde Libisosa y Laminio, a traves de Ma
riana, ad duo Solaria y ad Marum, con Castulo. 

A estas vias mencionadas por las antiguas fuentes itinerarias, hay que afia
dir otros trazados no atestiguados en estas fuentes, pero no por ello necesaria
mente menos importantes, y que fundamentalmente podrin ser estudiados me
diante una intensa y detenida tabor arqueologica con ayuda de las actuates tecni
cas de investigaci6n al respecto, fotografia aerea, cartografia, etc ... en una zona 
coma l:sta de gran importancia en el panorama viario durante Cpoca romana. 

G. C. S. 

60 P. SilliCres, "Une grande route romaine menant a CarthagCne: la voie Saltigi Carthago-Nova", 

Modrider Mitteilungen, 23, 1982, pigs. 247 ss. 

61 ). M. Rold:ln ltineraria ... , op. cit., pig. 129. 
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ARTESANIA Y OFICIOS ARTISTICOS EN ALBACETE 

ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

CARPINTEROS, PINTORES Y PLATEROS 

Por Alfonso SANT AMARfA CONDE 

El Albacete de aquellos tiempos era, coma es natural, una villa predomi
nantemente agraria. Los mayores propietarios de tierras y ganados serian el gru
po dominante y poderoso; no faltaban tampoco en la poblaci6n, aunque en esca
so niimero, los mercaderes adinerados. En el otro extrema, en la escala mis baja, 
se encontraban los trabajadores y los pobres. 

Pero en la villa habia igualmente una gran variedad de oficios de distinta 
condici6n econ6mica, no s6lo entre unos oficios y otros sino entre las personas 
de uno de ellos. Siendo lugar muy pasajero, como seiialan con frecuencia los do
cumentos, habia, claro esti, mesoneros; el comercio daba lugar a actividades de 
acarreo: carreteros, cherrioneros. 

Entre los oficios artesanos se encontraban los relacionados con los tejidos: 
cardadores, peinadores, bataneros, tejedores, tundidores, sastres; eran abundan
tes los sombrereros y habia tambien alglln que otro calcetero y cordonero. 

Otros oficios se relacionaban con el cuero: curtidores, zurradores, zapate
ros, chapineros, guanteros. 

Naturalmente, no faltaban los relacionados con el metal: herreros, herra
dores, espadcros, cuchilleros, cerrajeros e incluso caldercros. 

Como es 16gico, habia otros oficios (pastor, albardero, atochero), mas no 
es intenci6n de este trabajo enumerarlos exhaustivamente, ni ocuparse de su or
ganizaci6n (visible solo parcialmente para alguno de ellos), ni tampoco esbozar 
siquiera un estudio socio-econ6mico al respecto, sino que el prop6sito es fijar 
nuestra atenci6n en la artesanfa y oficios·artfsticos, viendo como de entre los car
pinteros surgen iniciativas mas o menos originales que explican que se hable a 
veces de ensambladores o arquitectos y que, de entre ellos, salga un personaje tan 
importante en el comienzo del Seiscientos como Alonso de Carbonell. Oficio ar
tistico poco representado en la villa fue el de pin tor, dorador y estofador; entra
do el XVII se recurria, como veremos en un caso -el Unico que conocemos- a 
maestros de estas artes de Villanueva de la Jara. El oficio de platero tampoco 
ofrece, en el tiempo que estudiamos,.sino una escasa n6mina; todo ello explica
ble quiza por el caracter reducido y agrario de nuestra poblaci6n. 

A estos tres tipos de oficios artisticos -yen el tiempo seiialado- nos vamos a 
referir principalmente, viendo coma los encargos proceden del concejo municipal, 
de un mercader y sus deudos o de una cofradia religiosa que, por cierto, presidia 
otro mercader, Roque Cornejo; mecenazgos estos caracterfsticos de aquella epoca. 
Afiadiremos tambien los nombres de un tapicero y de un maestro de canteria. 
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Los datos documentales que se citan, recogidos a traves de varios aiios, pro
ceden en su mayoria de! Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, que -hecha 
esta advertencia- no indicaremos ya en !as notas correspondientes. Otras noti
cias proceden de los Libros de Bautismos de San Juan que se encuentran en el Ar
chivo Hist6rico Diocesano de Albacete, que citaremos como AHO de Ab. 

I. CARPINTEROS 

El oficio de carpinteros tuvo sin duda una presencia importante en la villa 
entre los siglos XVI y XVII, como acreditan los documentos. 

Las noticias conservadas nos los presentan trabajando al servicio de! Ayun
tamiento, unas veces en obras pllblicas, como las nuevas carnicerias de la Cuesta 
o los nuevos molinos de la acequia -respectivamente por los afios 60 y 70 del 
XVI-, o bien en la casa de! Cabildo, ya en los primeros afios de! XVII; en estos 
cometidos encontramos alguno que, sobrepasando su propia funci6n de carpin
tero, es calificado de maestro alarife, realizando ademas lo que suponemos seria 
una actividad de maestro de obras. Otras veces, tambien par encargo municipal, 
los vemos levantando los andamios en el templo parroquial de San Juan Bautista 
con motivo de las fiestas del Corpus, para la representaci6n de comedias y la 
asistencia del concejo municipal, o alzando -con igual motivo- las barreras pa
ra los toros en e1 Altozano 1 • 

Importante hubo de ser la participaci6n de estos artesanos en la construc
ci6n de la iglesia de San Juan, lo que ha sido puesto de manifiesto por Mateos y 
Sotos principalmente para el maestro Benito de Villanueva, entre los afios 50 y 

70 de! XVI. 
Naturalmente, conocemos tambien algiin que otro encargo de muebles pa

ra el Ayuntamiento y, por algiin testamento, sabemos de algunos muebles he
chos para particulares; en alguno de ellos hemos de suponer una cierta finura, 
tanto por la condici6n del artesano coma por su destinatario. Igualmente, un 
cierto esmero habrian de poner los carpinterios encargados por el concejo de 
hacer los tllmulos para las honras fiinebres de personajes reales que se hacian en 
San Juan, seguramente siempre en colaboraci6n con pintores, aunque s6lo co
nozcamos este extremo para un caso. 

Para las fiestas del Corpus fue frecuente la realizaci6n de invenciones 
por alguno de estos oficiales, que participaban asi en los premios que el 

t Asi, consta et pago a Benito Ximenez carpintero "porque hic;o las barreras para correr los toros" el 
dia del Corpus en 1579. (Lib. Mun. de cuentas de Propios, n. 0 230, s/f. Mayordomo Asensio de! Pe
ral; cuentas de San Miguel de 1578 a 1579). Consta tambifn queen 1581, Francisco Ruiz, carpintero 
"hizo un andamio e cerr6 las calles para correr los toros" el Corpus. (Lib. Mun. 230, s/f., mayordo
mo Benito PCTez, cuentas de San Miguel de 1580 a San Miguel de 1581). En otra ocasi6n fuejuan de 
Robres el Viejo quien hizo "el andamio ... en Sanjuan para las representaciones que se fizieron en la 
dicha yglesia" el dia del Corpus, por lo que se le pagaron 30 reales. (Lib. Mun. 67, F. 118). 
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Ayuntamiento daba cada aiio alas mejores danzas, invenciones o comedias hechas 
con el fin de solemnizar la celebraci6n. Tambien en este quehacer los carpinte
ros pondrian toda su habilidad y fineza y el af:in por lograr un resultado brillan
te. Las noticias municipales al respecto -procedentes de actas o cuentas 
municipales- son siempre muy escuetas; por eso, cuando son elogiosas, pode
mos suponer que la invencion habia resultado particularmente hermosa y sor
prendente; ello ocurre en 1560 en que los jueces que habian de dar "los tres 
myll maravedis ... a los que mejor ynvinc;i6n o representac;i6n sacasen", acorda
ron dar la mitad a una invenci6n "de una fuente", que sac6 un tal Cristobal de 
Illescas el mozo, y la otra mitad a la "ynvin~i6n de unos gigantes" que sacaron 
los carpinteros; el premio se dividia entre las dos "atento que entramas ... fueron 
buenas e nose determina qual fue mejor", pero a los carpinteros se les aumenta
ba el premio porque su obra habia sido "de mucha costa", mand:indose, en con
secuencia, "que un toro que ay del conc;ejo que se corri6 ayer ... se venda en la 
carnezeria y de lo que dfl se hiziere se pague la costa del traher y lo que se deve 
de la guarda y daiios que a fecho y lo que sobrare, pagado lo dicho, se de a los 
carpinteros"; entre estos s61o se citan por sus nombres dos, uno de ellos Pedro 
de Villanueva, sobre el que habremos de volver despues 2 • 

Con motivo del Corpus de 1565 los carpinteros se llevaban tambien el pre
mio mas importance, 10.751 maravedis, de los tres concedidos, "por la 
ynvinc;i6n que sacaron que fue un castillo de madera con c;iertos personajes'' .~. 

No se cita ahora ningtln artesano en concreto. 
Sin embargo, con ocasi6n del Corpus de 1580 se cita un nombre de inte-

res, el de Alonso Carbonell (sabre eI trataremos luego), 

"Libramiento de las ynvinc;;:iones I ... se vierun las petic;;:iones de Juan 
Martinez y Alonso Carbonell y Francisco Ruiz carpinteros, piden se 
les gratifique el trabajo de las fuente envin~iones (sic) que hi~ieron 
en la fiesta del Santisimo Sacramento, mandose dar al dicho Alonso 
Carbonell mill y quinientos maravedis y a Francisco Ruiz mill ... y a 
Juan Martinez otros mill ... '' 4 . 

Por esos afios -los 70 y los 80- Juan Martinez, quiza el mismo que acaba
mos de citar, se llevaba otros premios por invenciones, cuyo asunto encontramos 
especificado solamente en tres ocasiones, en 1585,.1588 y 1539, 

"en este Ayuntamiento se vi6 una peti~i6n que present6 Juan Marti
nez carpintero, por la qual dize el dia del Sacramento hizo una fuente 
y gast6 mucho dinero en ella y los personajes que avia en ella, pidi6 
se le mande dar algiin premio en reconpensa de su trabajo ... " 5• 

2 Lib. Mun. 64 (acuerdos municipales), F. 333. Sesi6n concejo 13-6-1560. 
3 Lib. Mun. 65 (acuerdos municipales), F. 85. Sesi6n concejo 3-8-1565. 
4 Lib. Mun. 67 (acuerdos rnunicipales), F. 512. Sesi6n 18-6-1580. Los 1500 maravedis a Alonso de 

Carbonell fueron "por una ynbin~i6n que sac6 en su calle" (Lib. Mun. 230, cuentas de 1579-80). 
'i Lib. Mun. 68 (acuerdos municipales), F. 103 v. Sesi6n 20-6-1585. 
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"A Juan Martinez carpintero c;ient rreales por una ynbinc;i6n que hizo de 
unas fuentes en una calle por donde pas6 el Santisimo Sacramento" 6 . 

"A Juan Martinez carpintero de la ynvenci6n que sac6 de San Geroni
mo ochenta reales" 7 . 

En !as dos iiltimas ocasiones, los tablados de San Juan habian sido hechos 
por Alonso Carbonell. 

Otro carpintero, Francisco Ruiz, hizo el Corpus de 1580 ''una ynbinc;i6n y 
fuente en su calle el dia de! Santisimo Sacramento". El hizo tambien el mismo 
afio "el tU.mulo e andamio para hacer las obsequias por la serenfsima reina nues
tra sefiora questa en el c;ielo" 8

. 

Y con motivo de! Corpus de 1581 se pagaban a Antonio Rodriguez, carpin
tero, 548 reales "porque hic;o un retablo para que representasen el dia de Santi
simo Sacramento" 9. 

Naturalmente, entre estos carpinteros hubieron de surgir los que por hacer 
una obra mas fina, al menos en determinadas ocasiones, alcanzarfan una cierta 
categorfa artfstica, y asf -coma veremos- algunos reciben el apelativo de en
samb/adores y uno ademas el de arquitecto. Por otra parte, un hijo de! citado 
Alonso Carbonell, de igual nombre, sera en la Corte y ya en el siglo XVII arqui
tecto de retablos, escultor y arquitecto; parece l6gico suponer -y es tentador 
hacerlo- que su gusto por el arte y el aprendizaje de !as primeras tecnicas de en
samblaje los adquiriera en Albacete junto a su padrern Pero serian todos los car
pinteros, tambien los mas modestos, trabajando en obras piiblicas y privadas y 
hacienda muebles y utillajes corrientes (sin merecer por ello menci6n documen
tal), los que contribuyeran en parte a definir el aspecto de nuestra villa en aquel 
tiempo. 

Ya quedan indicados los principales apellidos de los carpinteros de enton
ces: Villanueva, Martinez y Carbonell. 

6 Ibidem, F. 299. Sesi6n 28-7-1588. 
7 Ibidem, F. 360 v. Sesi6n 9-8-1589. 
s Lib. Mun. 230, s/f., mayordomo Miguel del Moral, cuentas de 1579-80. Lihramiento de 8 de junio 

de 1580. Ibidem, mayordomo Benito Perez, cuentas de 1580-81, libramiento de 9 de diciembre 
de 1580. La reina habria de ser Ana de Austria. Este Francisco Ruiz seri el mismo citado en Ja nota 
1 y el citado anteriormente junto a Alonso Carbonell y Juan Martinez. Segiin MATEOS Y SOTOS, 
Rafael, en las cuentas de visita de 10-IX-1579 consta haberse pagado a Francisco Ruiz carpintero 
diversas obras para la iglesia de San Juan: una reja de madera para la capilla del Bautismo, unas 
matracas, una caja para la cruz, una cubierta para la pila, y el monumento de dicho aiio. ("Tem
plo parroquial de San Juan Bautista de Albacete'' en Anales de/ Seminario de Historia y Arqueolo
gfa de Albocete, afio I, 1951, p. 89). En un padr6n de 1585 figura Francisco Ruiz carpintero y 
Francisco Ruiz el mozo, carpintero. (Padr6n sobre la langosta, 1585, Leg. 318 Mun.). 

9 Lib. Mun. 230, s/f. Mayordomo Benito Perez, cuentas de 1580-81. El que se hable aqui de un ''re
tablo", nos sugiere que quizi los carpinteros que hacian los andamios o tablados para la fiesta del 
Corpus, hicieran tambiCn en ellos algUn tipo de escenario. 

10 Curiosamente, otro arquitecto albacetense de renombre -Cste ya del XIX-, Francisco )areiio, 
seria hijo tambiCn de un carpintero. 
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Los Villanueva 

El apellido Villanueva pertenecia -quiz:i entre otros- en el Albacete de 
aquella epoca a un grupo acomodado de !as capas altas de la poblaci6n, entre cu
yos miembros encontramos oficiales de! ayuntamiento, clerigos y acaso estos 
carpinteros de notable actividad, a la que no seria ajena su posici6n privilegiada; 
los suponemos emparentados entre si, formando ramas de una amplia familia. 
Villanuevas eran quienes habian hecho levantar la capilla mayor de! convento de 
San Francisco en la primera mitad de! XVI1 1 y en ella tenian su derecho de sepul
tura personas de este apellido, al menos en los casos que conocemos (Apendice 
I). Despues, cuando al principio de! XVII los carpinteros construyeron la ermita 
de Sanjose, Francisco Ximenez Villanueva don6 el solar para el10 12. A los Villa
nueva se referiria el Ayuntamiento cuando en octubre de 1620 y con motivo de 
!as fiestas celebradas en Albacete por la beatificaci6n de Santo Tomas de Villa
nueva dice: 

" ... esta villa tiene muy particulares obliga~iones de acudir a la dicha 
fiesta por tener en ella muchos deudos el dicho ar~obispo" 13. 

Con el apellido Villanueva encontramos dos nombres principales de car
pinteros entre los siglos XVI y XVII: Pedro de Villanueva y Benito de Villanueva. 
Pero la prolongada actividad de estos nombres no puede corresponder solo a 
dos personajes; ha de haber -creo- al menos dos Pedros y hasta tres Benitos. 

El primer Pedro de Villanueva, carpintero, cuyo segundo apellido desco
nocemos, estuvo casado con una tal Guiomar (o Yomar) Benitez con la que tuvo 
por lo menos dos hijos:juan (1566) y Pedro (1571), de ninguno de los cuales nos 
consta que siguieran el oficio del padre 14 . Coet:ineo suyo es el primer Benito de 
Villanueva, cuyo segundo apellido desconocemos tambiCn, como asimismo el 
grado de parentesco que pudieran tener. A uno y otro los vemos trabajando en la 
villa desde la decada de los 50 a la de los 70 de! siglo XVI, dando por supuesto 
que no hubiera algun otro personaje de igual nombre. Elias dos son, en el tiem
po que estudiamos, la que podriamos llamar -al menos por abora- primera ge
neraci6n de los Villanueva. 

La primera noticia que tenemos de este primer Pedro de Villanueva se en
cuentra en cuentas de 1559 de! templo de Sanjuan Bautista: " ... a Pedro de Villa
nueva de enejar las campanas e traer la madera e subirlas a la torre ... " 1

,. 

t t SANCHEZ TORRES, Francisco Javier: Apuntes para la Historia de Albacete, Albacete, 1916, p. 62. 
12 Ibidem, p. 71. 
13 Lib. Mun. 71 (acuerdos municipales), F. 286, sesi6n de 24-10-1620. 
14 Libro de Bautismos n. 0 2 de San Juan. Albacete. Fs. 141 y 283. Quizi tuviera otro hijo mis, pues 

al filo del XVII (Lib. Bautismos Sanjuan n. 0 5) aparece, ya como padre, un tal Benito Villanueva 
Benitez, del que no conocemos el oficio. AHO de Ab. 

l'\ MATEOS Y SOTOS, Rafael: ''Templo parroquial. .. '',op. cit., p. 81. En el n. 0 1 de Al-Basil (''So
hre la Arquitectura de! siglo XVI en Albacete") y en "El Ayuntamiento de Chinchilla. Estudio 
Hist6rko-Artistico" (Congreso de Historia de Albacete, Vol. III. Edad Moderna, p. 336) identifica
ba yo este Pedro de Villanueva con et que trabaja mis tarde; hoy no creo que se trate del mismo 
personaje, sino de dos distintos. 
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Despues, en 1560, hizo con otros carpinteros la invencion de los gigantes para la 
fiesta de! Corpus citada mas arriba. En 1568 figura como maestro de carpinteria 
(junto a Juan de Rubres, maestro de albai\ileria) en la tasaci6n de las nuevas car
nicerias que habia levantado en la Cuesta un tal Alonso Ruiz, sin duda porque la 
poblaci6n habia crecido y no bastaba con las viejas, cercanas a Villacerrada"'. 

Este mismo ai\o hacia el tiimulo para las exequias por la reina D.• Isabel de 
Valois celebradas a comienzo de noviembre; lo tasaron Juan de Robres y Pedro 
Lopez, carpinteros, en 6.000 maravedfs "por el trabajo de hazello y menoscabo 
de la madera y la pintar y todo el gas to del..." n 

Cuando a finales de 1568 y principios de 1569 se trataba en la villa de abrir 
nuevas calles, el Ayuntamiento "nombr6 por alarifes para ello a Pedro de Villa
nueva y Alonso Martinez alvafiir" 18 ; este mismo afio de 1569 se le libraban 1 O 
ducados "para hazer los asientos deste ayuntamiento" 1•. Al afio siguiente se le 
pagaban 44 reales "por el andamio que hizo en la yglesia el dia de! Santisimo Sa
cramento para las rrepresentafl;iones'' 20 . Por aqui le perdemos la pista a este car
pintero, al que hemos vista, a traves de estos escuetos datos documentales, bien 
situado en la villa, participando, por una parte, en obras piiblicas (las carnice
rias) y, por otra, trabajando en obras festivas y excepcionales, coma la invenci6n 
de los gigantes, que tanto debi6 de gustar, y el tiimulo de la Reina. 

El primer Benito de Villanueva, aludido antes, se nos aparece coma un ac
tivo carpintero entre los afios 50 y los 70, siendo mas abundantes !as noticias 
que tenemos de el que de SU coetaneo Pedro. Mateos y Sotos ha publicado los da
tos de cuentas de f3.brica referentes a su intervenci6n en la construcci6n del tem
plo de San Juan Bautista (desde la visita de 1555 a la de 1577); en ellos se le llama 
"maestro de la obra de carpinteria de la dicha yglesia" (1557); sus principales 
obras en ella fueron la cubierta fa Isa de madera, que bubo de hacerse por el hun
dimiento de las b6vedas, iniciada por 1555 y terminada en 1557, y su participa
ci6n en la construcci6n de la sacristia -cuyo maestro cantero era Juan Cubero
ya en los ai\os 70, hacienda los andamios y obra de madera; a el pertenecera el 
sencillo y recio artesonado que cubre esta pieza del templo. 

Pero tambien Benito de Villanueva aparece en obras municipales. En 1563 
tenia "a su cargo de faser e acabar el quarto questa comen1;ado a faser ... junto a 
la car1;el para donde se venda la came del rastro" 21 . Despues, entre 1575 y 
15 77, lo encontramos en relaci6n con la construcci6n de unos nuevos molinos 
municipales en la acequia, para cuya edificaci6n hizo postura con Alonso Marti
nez, siendoles adjudicados; a comienzos de 1577 tenian hecha la primera casa de 
molinos22 • Esta cuesti6n fue polemica en el concejo, yes curioso que el regidor 

16 Lib. Mun. 65. F. 210 v. Sesi6n 2-5-1568. La tasaci6n fue de 28.432 maravedis. 
11 Ibid~m, F. 282. Sesi6n 7-11-1568. 
18 Ibidem, F. 293. Sesi6n 15-1-1569. 
19 Ibidem, F. 302. Sesi6n 26-2-1569. 
20 Lib. Mun. 230, F. 7, mayordomo Garci Fernindez de C6rdoba. 
ii Lib. Mun. 65, F. 33 v. Sesi6n 25-10-1563. 
ii Lib. Mun. 67, Fols. 65, 117, 138, 148 v., 150, 151 v., 247 y 248. 
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Juan de Villanueva fuera uno de los que se opusieron a la adjudicaci6n aprobada. 
Por otra parte, Benito de Villanueva aparece como tasador de "un escano con 
una peana" que habia hecho para el cabildo el carpintero Gabriel Garcia. 

Benito de Villanueva se nos presenta, pues, masque nada como un experto 
carpintero dedicado a la construcci6n. 

Afios mas tarde, casi justo entre el final del XVI y el inlcio del XVII, encon
tramos un Pedro de Villanueva, carpintero, que no ha de ser el mismo visto an
tes; este de ahora declara en su testamento de 1601 estar casado con una Isabel 
Laude'', la cual debi6 de nacer alrededor de 156824 ; si convenimos en que no 
fuera mucha la diferencia de edad entre los c6nyuges, este Pedro de Villanueva 
ha de ser otro. 

Curiosamente, la obra que conocemos de este segundo Pedro de Villanue
va, vecino de Albacete, se realiz6 en Chinchilla. De ello nos ocupamos en otro 
lugar". Dos actas municipales de esta ciudad, de 20 de febrero y de 3 de sep
tiembre de 1599, y su testamento de 1601 nos dan noticia de su actividad. Tra
baj6 en las obras del ayuntamiento y tenia a su cargo las obras de la c:ircel, en un 
cometido de carpintero y constructor; tambien debi6 de trabajar en la iglesia, 
cuyo arcipreste le debia 29 reales de una fa}ena, y para la que habia hecho proba
blemente la caja de un 6rgano (en su testamento habla "del hazer del 6rgano"); 
para el corregidor de la ciudad, Chinchilla, habia hecho algunos muebles: "un 
atril, di go pulpitillo, de escriuania y otras obras". 

Firma de Pedro de Villanueva; en su testamento, 1601. 

Una hija de este segundo Pedro y de su mujer Isabel Laude, Isabel de Villa
nueva, hace testamento en 1639 y declara tener un tio carpintero, Benito de 
Villanueva26 . 

23 Testamentode Pedro de Villanueva, Albacete, 25-2-1601. Leg. Protocolos l, pieza 6, F. 27 y sigs. 
Escribano: Juan PCrez de Piqueras. 

24 Una hermana suya, Maria, nace en I 568, hija de Cosme Laude e Isabel G6mez, suegros de Pedro 
de Villanueva. Lib. Bautismos n. 0 2 de San Juan. Albacete, F. 218. No hemos encontrado et bau
tismo de Isabel Laude, esposa de Pedro. AHO. de Ab. 

25 SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "El Ayuntamiento de Chinchilla ... ", op. cit. 
26 Testamento de Isabel de Villanueva; Albacete, 12 de junio de 1639. Leg. Protocolos 10, pieza 7, 

F. 15 y sigs. Escribano: Miguel de Sanjuan. 
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Ahora bien, con este nombre un padr6n hecho para 1626 nos cita dos per
sonas diferentes que vivian en calles distintas: un Benito de Villanueva, ensam
blador, y un Benito de Villanueva Cano, del que el citado padr6n no nos dice el 
oficio, pero de! que, por dos documentos notariales, sabemos que tambien era 
ensamblador27 . A uno u otro pudiera referirse el mencionado testamento de Isa
bel de Villanueva, dada la frecuencia de este apellido en nuestra villa. Por el mo
menta creo que esta cuesti6n geneal6gica no tiene mayor interes. 

Benito de Villanueva Cano -un nombre que afi.adimos por primera vez a 
los de los Villanueva indicados antes- parece haber alcanzado una cierta cate
goria artistica al calificirsele de ensamblador, concepto que supone un cierto ar
te, y uno de los dos datos ciertos que tenemos acerca de et asf lo acredita: la 
construcci6n de un sagrario para el altar mayor de San Juan, obra de ensamblaje, 
para la que quiza hiciera tambien alguna talla y para la que consta que hizo, aun
que en colaboraci6n, la traza. 

Tenemos noticia de esta obra suya a traves de la escritura de concierto 
(marzo, 1607) entre el y el presbitero Salvador Garcia"; el sagrario habia de Va
ler 300 ducados, cantidad no despreciable, pero Villanueva habia de renunciar a 
80 ducados de su trabajo; habia de ser tasado por dos personas nombradas una 
por cada parte; el plazo para hacerlo era de afi.o y medio, lo que indica cierta en
vergadura de la obra, explicable si se tiene en cuenta el lugar al que iba destina
da. En el concierto se especifica que Villanueva habia de hacerlo "sin al<;ar ma
no", es decir, sin dejarlo, y se establecen los pagos: la mitad hasta que lo acabe y 
la otra mitad desde que se tasare en un aiio; naturalmente, la parte contratante se 
reservaba el derecho, si el artista no cumplia, de hacerlo a su costa con otros ofi
ciales. El contrato no se sale de lo que era corriente en la epoca en este tipo de 
documentos. Tiene, sin embargo, un interes aiiadido: la presencia como testigo 
de "Alonso Carbone! el mo<;o", vecino de la villa; es decir, del que despues ha
bia de ser importante artista en la Corte, al que nos referimos antes y sobre el 
cual volveremos. 

Otro dato tenemos, por ultimo, de nuestro personaje, aunque en este caso 
noes de caricter artistico ni tiene que ver con su oficio de carpintero. Se trata de 
la obligaci6n de Benito de Villanueva Cano29, ensan1blador, de pagar al t:scriba

no de Chinchilla Juan Matias Cubero 60 reales que el procurador de Albacete Pe
dro Martinez Teruel le debia, por deberlos a este Benito. 

27 Benito de Villanueva Cano vivia en la "calle de Rodrigo de Castafieda a la cruz cerrada" y Benito 
de Villanueva ''ensanblador'' en la "'Calle de los <;;:apateros''. Padr6n de "'Repartimientos de al

caualas y seruicio I del afio que biene de 1626" (Leg. 318 Mun.). 
28 "Escriptura de conzierto"; 14-3-1607. Leg. Protocolos 2, pieza 2, F. 68. Escribano: Juan Perez. 

Vid. ApCndice II. 

29 Escritura de obligaci6n de 26-2-1609. Leg. Prot. 4, pieza 7, F. 206. Escribano: Luis de Castro. 
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concierto para el sagrario de San Juan. 
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Firma de Benito de Villanueva Cano. 1609. 

Obligaci6n de pagar 60 reales. 

En 1635 Benito de Villanueva, ensamblador (nose nos da ahora otro ape
llido) hacia unas andas para la Virgen de los Llanos; conocemos la noticia por el 
contrato entre dos regidores de la villa y el dorador y pintor Antonio de Leyba, 
tambien vecino de Albacete, que !as habia de dorar y estofar'0 • Es un dato mas 
que viene a aftadirse a otros que ya conociamos de c6mo esta devoci6n se incre
ment6 en los afios 20 y 30 de! XVII. La intervenci6n de los regidores nos indica 
una vez mas la participaci6n de! ayuntamiento en !as obras hechas en ese tiempo 
a esta Virgen; como las demas, tambien estas andas se hacian de limosna. 

Finalmente, Isabel de Villanueva -hija de Pedro de Villanueva- en su in
teresante testamento de 1639, ya citado, nos dice que su tio Benito de Villanue
va (tampoco ahora se cita otro apellido) tenia en su poder "seis bufetes de nogal, 
cinco grandes y uno pequefio que el suso dicho me a hecho y tres errajes para 
ellos", rnandando que se le pagase lo que se le debiera y se recuperasen estos 
muebles, como tambien una arquilla de nogal "que ansimismo tiene el suso di
cho en su poder" 3 1• 

Los Martinez 

Entre los carpinteros de apellido Martinez no podemos, por ahora, estable
cer relaci6n de parentesco alguna, como por otra parte es 16gico dado lo comun 
de! apellido. La noticia mas antigua sobre estos artesanos se refiere al tumulo le
vantado en la iglesia de San Juan en 1568 para !as honras fllnebres de! principe 
Don Carlos; fue su au tor Andres Martinez, al que se orden6 librar 7 ducados por 
el trabajo y la costa de hacerlo; al tiempo se mandaban dar al pintor Gabriel de la 
Torre 24 reales de "quatro escudos que se pintaron para poner en el dicho 
tllmulo'' 32 • 

30 "De Las andas". Concierto de 25-4-1635. Leg. Protocolos 5, pieza 1, F. 159 v. y 160. Escribano: 
Luis de Castro. Vid. ApCndice III. 

H A.iiadamos que, en libramiento de 20-2-1606, figura un pago de 42.300 maravedis "a Benito de 
Villanueva y Juan de Villanueva, carpinteros, que se les deuian por hai;er un antepecho y corre
dor en la sala del Ayuntamiento desta villa en lo qual fue tasado por personas del dicho arte ... 
(Lib. Mun. 231, F. 348, mayordomo Diego Hernandez de Herrera) . 

. ~2 Lib. Mun. 65, F. 276. Sesi6n 16-10-1568. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



52 

Encontramos un Juan Martinez, muy activo entre los afios 1575 y 1605; 
pudiera ser uno s6lo, pero no tenemos siquiera indicios para poder afirmarlo. Lo 
vemos, sabre todo, en relaci6h con el Corpus en diversos afios.33. Ya indicamos 
los temas de sus invenciones los afios de 1585, 1587 y 1589. En 1605 -iiltima 
noticia relativa a l:l- se le libraron 160 reales "que se gastaron en cosas 
nec;esarias para las fiestas que se hicieron por el princ;ipe nuestro seiior, quando 
sali6 el sefior don Gines de Rocamora corregidor y el ayuntamiento desta villa a 
cauallo con libreas ... " '4. Alguno de los afios anteriores Juan Martinez habia he
cho tambien los tablados de! Corpus en la iglesia de Sanjuan". 

Otros carpinteros de este apellido hicieron asirt1ismo en diversas ocasiones 
estos andamios y tablados36. 

Un Pedro Martinez, probablemente carpintero, hizo postura en 1575 en 
los nuevos molinos de la acequia junto con Juan Cubero, molinos que fueron ad
judicados a Benito de Villanueva, como antes vimos37. 

El nombre de Pedro Martinez (iel mismo?) vuelve a aparecer despues, en 
1581, con un caricter que pudiera entrar dentro de lo artistico. Ese aiio el Ayun
tamiento lo nombr6, dandole el apelativo de carpintero, "rezebtor de !as hulas 
de la santa cruzada' ', pero eJ se excus6 ''dizicndo ser ofi>ial de exanblar madera y 
arquitecto, como hera notorio, e ansi honbre perito en las dichas artes y 
nec;esario a la rep\iblica ... ". El Ayuntamiento estim6 sus razones "atento que les 
es ~ierto e notorio tener los dichos ofi~ios de arquiteto y esanhlador ... y usarlns 
y exer~erlos en esta villa e no aver otros ofi~iales dello ... " "· Queremos percibir 
en su petici6n al ayuntamiento cierto orgullo profesional, contraponiendo sus 
artes al mero oficio de carpintero que el concejo le habia atribuido. Arquitecto y 
ensamblador, uni dos, eran condiciones que podrian autorizarlo a trazar y hacer 
retablos'9 , pero no tenemos, por ahora, ninguna referenda a obra alguna suya. 

En 1586 lo volvemos a encontrar con el calificativo de ensamb/ador en una 
curiosa petici6n al concejo para que este compela "a los tapiadores, los ortela
nos, los tintoreros, los cal~eteros, los texedores a que hagan pendones como los 
tienen los demis ofi~ios desta villa", con el fin de solemnizar !as fiestas y proce
siones, a lo que el cabildo accede40 • 

33 1575, 1577, 1580, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590 y 1591. Un Juan Martinez carpintero vi
via en 1585 en la calle "de Benito ruiz a la Mancebia" (Padr6n sobre la langosta, 1585, Leg. 318 
Mun.). 

34 Lib. Mun. 231, F. 327. El principe ha de ser el futuro Felipe IV. 
35 1577 (Lib. Mun. 230 s/f.); 1579 (Ibidem), y 1585 (Lib. Mun. 68, F. 103 v.). 
36 Bartolome Martinez, 1573, recibiendo 29 reales (Lib. Mun. 66, F. 274); Pedro Martinez, 1574, 

2.200 maravedis (Lib. Mun. 67, F. 40). 
37 Lib. Mun. 67, F. 151 v. 
38 Ibidem, F. 544. Sesiones 11-2-1581 y 15-2-1581. 
39 Vid. este concepto en MARTiN GONz.ALEZ, Juan Jose: Escultura barroca caste/Jana, Madrid, 

MCMLIX, pags. 7 y 8. 
4o Lib. Mun. 68, F. 153. Sesi6n de 24-5-1586. AHP de Ab. Un Pedro Martinez carpintero vivia en la 

"calle de Castaiieda a la cruz cerrada" (Padr6n sobre la langosta de 1585. Leg. 318 Mun.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



53 

Los Carbonell 

El de Carbonell es otro apellido de interes entre los carpinteros, no porque 
sean muchos precisamente, sino porque de entre ellos surge un notable artista, 
que trabaja en la Corte en la primera mitad de! XVII, Alonso, cuyo hermano Gi
nes, que tambien se avecind6 en Madrid, era pintor y habia nacido, como aquel, 
en Albacete. 

El padre de ambos, Alonso Carbonell,era carpintero en nuestra villa en el 
ultimo tercio de! siglo XVI y tuvo -como veremos- cierta participaci6n en la 
vida piiblica albacetense, todo lo cual nos lo muestra, en principio, como hom
bre acomodado y seguramente influyente. Yanos hemos referido a su participa
ci6n en !as invenciones del Corpus de 1580 y queda indicado como en 1588 yen 
1589 hada los tablados en San Juan para las mismas fiestas 41 ; tambien habia he
cho los de 1587: 

"A Alonso Carbonell por hazer el tablado de las representa,iones y 
gasto y costa que en ello tubo y trabajo y ocupa,i6n mill y 
ocho<;ientos maravedls'' 42 . 

En 1600 lo encontramos en un curioso cometido, el de adobar "quatro 
puertas que se pusieron en la puerta de Chinchilla y San Seuastiin para guarda 
desta villa ... para voluerlas a sus duenos" H Se trataba sin duda de guardarse de 
la peste, ocasiones en que la villa se cerraba con tapias en los lugares abiertos 
(como !as bocacalles) y se ponian puertas, que una vez pasado el peligro se quita
ban, en !as entradas del pueblo, dos de !as cuales eran la de Chinchilla, al final de 
la calle actual de los Herreras, y la de San Sebastian, al termino de la calle que 
aUn hoy conserva este nombre. 

A comienzos de 1606, cuando se trabajaba en la sala de! cabildo, se ocupa
ba Alonso en la cubierta44 . 

Fue mayordomo de la cofradia de Santa Ana, que era la que traia y llevaba a 
la Virgen de los Llanos entre su ermita y la villa, generalmente con motivo de se
qufas; el ayuntamiento daba entonces una limosna para los que iban en la proce
si6n. Pues bien, en 1588 se libraban 2.000 maravedis "a Alonso Carbonell ma
yordomo de la cofradia de Santa Ana para que el dicho Alonso Carboner (sic) 
lenga cuidado de dar caridad a los dichos pobres que fueren" 4\ 

41 "Alonso Carbonell carpintero ocho ducados porque hizo dos tablados en la yglesia mayor, uno 
para que estubiese el Santisimo Sacramento y otro para las representai;iones" (Lib. Mun. 68, F. 
299, Sesi6n 28· 7-1588). ''A Alonso Carbonell carpintero del tablado que hizo treynta reales'' (Ibi
dem, F. 360 v. Sesi6n 9-8-1589). 

42 Lib. Mun. 68, F. 229 v. Sesi6n 20-6-1587. 
43 Lib. Mun. 231, F. 242 v. Libramiento de 29-1-1600. 
44 Ibidem, F. 342. Libramiento de 9-1-1606. 
45 Lib. Mun. 68, F. 284 v. Sesi6n 27-4-1588. Otro carpintero, Francisco Cano, habia sido unos diez 

aftos antes "mayordomo de la yglesia de setl.or sanJorge", cuya fiesta se celebraba por entonces con 
una procesi6n a su ermita (en 19-4-1578 se le libraban "2.000 maravedls ... para dar de comer alos 
dCrigos y pobres que fueron en la procesi6n"; lib. Mun. 230, mayordomo Juli:ln de Belmonte). 
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Otro dato municipal nos dice que Alonso Carbonell fue alcaide de la car
cel, pagandosele unos arreglos que se hicieron en ella "para aderezar unos porti
llos que hizieron ... los presos que se salieron ... " 46 , cosa Csta que era relativa
mente frecuente en nuestra v_illa en aquel tiempo. 

Debi6 vivir Alonso Carbonell, con su familia, en la actual calle Cornejo, en 
el hoy viejo Albacete. Conocemos este extrema por el padr6n de la moneda fo
rera de 15 7247 ; en efecto, es un padr6n hecho por calles, y tras la de Santa Quite
ria, la mas cercana, se cita "La calle de Carbonell abaxo", nombrandose entre 
sus vecinos a Alonso Carbonell y a Gines Cornejo. Sabido es que entonces algu
nas calles se designaban por el nombre de algun vecino, y esta se designaba en 
aquella ocasi6n con el de Carbonell, aunque despues habria de imponerse el de 
Cornejo, que es el actual. Este hecho nos indica tambien que Alonso era una per
sona conocida en la villa. 

Y alli, en la calle de Cornejo, nacerian sus dos hijos, que despues marcha
rian a la Corte, Alonso y Gines, a los que nos hemos referido antes. 

Como ya vimos en otro lugar, Alonso, el hijo, naci6 en Albacete en 1583, 
siendo bautizado en la parroquia de San Juan Bautista el 11 de abril de aquel afio. 
Su madre era Maria CortCs48 • 

HOY podemos aportar algun pequefio dato mas a SU biografia. Ya hemos 
visto antes como en 1607 asiste como testigo en Albacete al concierto de Benito 
de Villanueva Cano para hacer un sagrario para Sanjuan. En estos aiios iniciales 
de! XVII, sin embargo, ya habia comenzado su aprcndizaje en Madrid, en 1603, 
junto al escultor Anton de Morales48 b;,. Mas tarde, de cuando Alonso estaria ya 
mis metido en el ambiente cortesano, conocemos otro data mis. En 1617 naci6 
en Albacete su hija Maria y fue hautizada en la misma iglesia en que lo hahia sido 
su padre; la inscripci6n de bautismo dice asf: 

"Maria. En diez y seis dias de! mes de mayo de mi! y seiscientos y 
diez y siete afios se baptiz6 Maria, hija de Alonso Carbone! escultor y 
de Ana de Sesefia, fueron sus padrinos Pedro Hurtado Armero y 

46 Lib. Mun. 231, F. 130. Libramiento de 6-10-1595. 
47 Publicado parcialmente por PANADERO MOYA, Miguel: "Toponimia albacetense. Origenes y 

evoluci6n", en Pape/es de/ Departamento de Geografla, VII, Univcrsidad de Murcia, 1976-77, 

pigs. 133 y sigs. 
48 Dimos a conocer dicho acontecimiento y fecha (asi como el domicilio en la calle de Cornejo) 

conjuntamente con Luis G. Garcia-SaU.co, en el Catilogo de la Exposici6n Albacete tierra de encru
cijada, p. 159. Octubre, 1983. BROWN,Jonathan, y ELLIOT,]. H. dicen que "Habia nacido hacia 
1590, hijo de un carpintero de Albacete'' (Unpalacioparael rey. El Buen Retiro y la cortede Felipe 
IV, Madrid, 1981, p. 63). Cruz Valdovinos, Jose Manuel da la fecha de nacimiento hacia 1590 y da 
como probable su origen albaceteiio (' 'Arquitectura barroca: siglo XVII'' en Historia de la Arqui
tectura espaffo/a, T. 4, p. 1247, Zaragoza, 1986). Azcarate Ristori,Jose Maria da como fecha de na
cimiento del albaceteiio Alonso de Carbone! la de 1585 ("Arte" en Castilla la Nueva, T. II, Col. 
Tierras de Espaiia, Madrid, 1983, p. 78). 

48 bis CRUZ VALDOVINOS, Jose Manuel, op. cit., p. 1247. AZCARATE RISTORI, Jose Maria, op. 
cit., p. 78 nos dice que consta su aprendizaje con Giraldo de Merlo y Ant6n Morales. 
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Maria Gascona su mujer, testigos Alfonso Lopez y Juan de Montalbo 
presbitero, baptizela yo, Bernardo Fernandez de Alarcon 
( rubricado)" 49 • 

Esta Maria, que -segun sabemos por Fernandez Garcia••- seria luego tes
tamentaria en 1668 de su madre -viuda desde 1660- seria asi el primer vasta
go de Alonso Carbonell, y la unica de sus hijos nacida en Albacete, pues Eugenio 
y Jose, los Cltros dos, nacieron en Madrid en 1618 y 1620 respectivamente51 . 

Es f.icil suponer la presencia de nuestro personaje en Albacete con motivo 
del nacimiento de esta hija suya aquel ai\o de 1617, en un tiempo en que habia 
iniciado ya su actividad como escultor -de lo que es calificado precisamente en 
la noticia- asi como su colaboracion con Gomez de Mora, a cuyo lado habria de 
formarse, pero no habia comenzado todavia su gran actividad como maestro de 
obras y arquitecto en las obras reales posteriores a aquella fecha". 

Hijo tambien de aquel Alonso Carbonell, carpintero de Albacete en el ulti
mo tercio del XVI, fue Gines Carbonell, pintor, que luego se avccindo tambien 
en Madrid53 . 

Fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista de Albacete el ai\o de 
1579, como acredita la correspondiente inscripcion: 

"Gines. I En dos dias del mes de mar~o deste presente ai\o de mill y 
quinientos I y setenta y nuebe afios se batizo Gines hijo de Alonso 
Carboner (sic) y de I Maria Cortes su mugcr, fucron sus padrinos Ju
lian Hurtado clerigo I y Ysabel Diaz don~ella hija de Alonso Pez (iPe
rez?), batizelo yo/ lcdo (?)Pedro de/ la Pla~a (rubricado)" 54 . 

Era, pues, este Gines cuatro aftos mayor que su hermano Alonso. Como es~ 
te, se trasladaria a Madrid y alli nacerian sus tres hijos en la decada de los afios 20 
del XVll. Pero una noticia de cuentas de propios nos lo presenta en Albacete en 
los comienzos de esta centuria, ejerciendo su oficio en la obra de la sala del ca
bildo, para la que trabajaba tambien su padre. La noticia se refiere a un libra
miento de 9 de febrero de 1606 y dice asi: 

49 Libro de Bautismos de San Juan, n. 0 5. Albacete, F. 244 v. AHO de Ab. 
50 FERNANDEZ GARCIA, Matias: "Algunos pintores (II) y escultores que fueron feligreses de la pa

rroquia madrilefia de San Sebastiin", en Anales de/ Instituto de Estudios Madrileflos, T. XIX, 
C.S.l.C., Madrid, 1982, p. 77. 

'51 Vi.d. Ibidem. Y MAZ6N DE LA TORRE, Maria A.: "Las partidas de Bautismo de Eugenio CajCs, de 
Fl:lix Castelo, de los hermanos Rizi y otras noticias sobre artistas madriletios de la primera mitad 
del siglo XVII" en Archivo Espaflof de-Arte, C.S.I.C., Instituto Diego Velizquez, n. 0 176, Madrid, 
1971, p. 422. 

52 Vid. al respecto BONET CORREA: Iglesias madrileflas del siglo XVI!, C.S.l.C. Inst. 0 Diego Veliz
quez, Madrid, 1984. (2. a Edici6n corregida y aumentada, p. 20, 27, 30 y 31. BROWN, Jonathan, 
y ELLIOT, J. H., op. cit. CRUZ VALDOVINOS,Josl: Manuel, op. cit., p. 1247 y sigs. Y AZCARATE 
RISTORI,Josl: Maria, op. cit., p. 75, 78 y 79. 

53 Yid. al respecto, MAZ6N DE LA TORRE, Maria A., op. cit., p. 422, y BROWN, Jonathan, y 
ELLIOT,]. H., op. cit., nota 20 al Cap. 3. 

54 Lib. de Bautismos n. 0 3 de San Juan, Albacete, F. 78 v. AHO de Ab. 
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'' ... a Gines de Carbone! pintor vezino desta uilla do~ientos y veynte 
rreales de aderezar el escudo de !as armas rreales que se an puesto en 
el astial de la sala del ayuntamiento de esta villa ... "". 

II. PINTORES 

Conocemos algunos nombres referentes a los oficios de la pintura a prop6-
sito de !as andas que hacia Benito de Villanueva para la Virgen de los Llanos en 
1635 y de un retablo de una capilla de la parroquial de San Juan Bautista de Alba
cete, obras ambas no conservadas. 

Las andas que el citado ensamblador hacia el aiio indicado -a lo que nos 
referimos anteriormente- habian de ser doradas y estofadas por Antonio de 
Leyba, dorador y pintor, vecino de Albacete, el cual habia de poner los materia
les, pag:indosele 660 reales en dos plazos de 330 reales cada uno, el segundo de 
ellos cuando entregara la obra e1 iiltimo dia de julio de aquel aiio de 1635, de
biendo emplear en su trabajo tres meses. Nose pone en el contrato la cliusula re
lativa a la supervision de lo realizado por maestros nombrados por las partes, 
quiz:i porque la confianza que mereciera el dorador contratado fuera suficiente 
o por la relativa poca importancia de la obra,._ 

Firma de Antonio de Leyba, en el documento citado, 1635. 

No mucho tiempo despues moriria nuestro dorador, pues su mujer, Catali
na Serrano, hacia testamento coma viuda en 163757 . Por este documento cono
cemos que Antonio de Leyva pertenecia a algunas cofradias de la villa, aunque 
no sabemos a cuiles exactamente, pues su viuda dice que asistan a su entierro 
"todas las cofradias que ay instituidas en esta uilla de que era cofrade el dicho ... 
mi marido"; vivi6 el matrimonio en casas de don Juan del Caftavate de la Cueva, 
en la misma calle que este58 ; tuvieron un solo hijo, Baltasar, que tenia dos aftos al 

'.i5 Lib. Mun. 231, F. 336. 
56 Escritura de concierto "De las andas". Leg. Prot. 5, pieza 1, F. 159 v. y 160. Escribano: Luis de 

Castro. Vid. Apfudice III. 
57 "Testamento de Catalina Serrano Biuda I de Antonio de Leyba", de 23-10-1637. Leg. Prot. 5, pie

za 7, F. 75. Escribano: Luis de Castro. 
ss La calle era la ''de Las Marcas a San Ant6n'', segUn el padr6n de ''Repartimientos de alcaualas y 

seruicio I del aiio que biene de 1626". Leg. 318 Mun. 
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testar la madre. En el testamento, entrc los bienes, se cita ''Una piedra de bruiiir 
del oficio de dorador" y "Otras tres piedras de moler"; curiosamente, los dos 
unicos cuadros que se citan (uno de San Sebastian y otro de un Crucificado) te
nian sus marcos "por dorar". 

El conjunto de los bienes de que Catalina hace inventario (muebles, ropas, 
utensilios de cocina) no parece revelar demasiado acomodo, aunque quizi tam
poco una excesiva penuria; con alguno de ellos habia pagado a don Juan del Ca
iiavate una "resta del alquiler de la cassa" y el mercader Juan Diaz de Castaneda 
tenia en prenda algunos vestidos -entre ellos ''un manto de paiio colorado con 
doze passamanos"- por cosas compradas en su tienda "en que entra la zera que 
se gasto en el entierro de Antonio de Leyba mi marido"; quizi no hiciera mucho 
tiempo que habia muerto este. 

Este documento parece sugerirnos tambiCn una buena relaci6n de nuestro 
dorador y su familia con los franciscanos. Catalina ordena ser enterrada en el 
convento de San Francisco, en el cual habian de decirse 26 de las 50 misas reza
das que encargaba por su alma, y un fraile de esta Orden tenia prestada "una pre
sa pequefi.a para sacar azeite". 

Un poco despues, a proposito de un retablo particular -no conservado
de una capilla de San Juan, conocemos los nombres de dos artistas que trabaja
ron en el: el de un dorador y estofador, Bartolome c;:aballa, y el de un pintor, 
Diego de Cubas, ambos vecinos de Villanueva de la Jara. 

El 14 de noviembre de 1638 Miguel Soriano de Alcaiiabate y Alarcon, regi
dor de Albacete, y don Alonso de Resa Tebar, alguacil mayor perpetuo de la villa, 
como herederos de Garcia Fernandez de Alarcon, "vezino que fue desta villa" 
-ya muerto- se comprometen a pagar 2 .600 reales a Bartolome <;:aballa, quien, a 
cambio, ''a de dorar y estofar un rretablo que esti en la capilla de los erederos del 
dicho Garcia Fernandez de Alarcon en la yglesia mayor de seiior sanJuan Baptista 
desta villa segun que esti de madera y a de poner para ello todo lo ne~esario aside 
oro como de otros materiales". Habia de terminar su trabajo "dentro de seys me
ses contados desde el dia de la fecha", es de.cir, a mediados de mayo, debiendo en
tonces entregar "acabada la dicha obra, la qua! a de hacer dorado y estofado y gra
bado conforme el arte y a punta de pin~el y lo a de dexar a vista de dos ofi~iales 
del arte que cada una de las partes a de seiialar el suyo ... y ansimismo lo a de levan
tar y bolber a sentar y dexarlo puesto en perfe~ion a su costa''. Si no lo hiciera en 
el plazo establecido, se mandaria hacerlo a su costa y se le ejecutaria por lo que hu
biera recibido y los gastos que causara. Bartolome c;:aballa daba por su fiador al 
abogado don Antonio de Poblete Tebar, vecino y regidor de Albacete. 

La escritura de concierto es, como vemos, muy completa, con las cliusulas 
reseiiadas, sin olvidar, claro, la forma de pago. Los 2.600 reales se habian de pa
gar en tres plazos: 1.600 reales "luego de contado" (de los que el artista se da 
por entregado); 500 reales "por el dia de carnestolendas" del aiio 1639; "y lo 
demis restante (500 reales) acabada la dicha obra""· 

59 ''Escritura del retablo de la I capilla de Garcia Fernandez'', de 14-11-1638, entre Soriano de Alca
fiabate y Alarc6n y don Alonso de Ressa Tebar, ''por lo que les toca yen nombre de los demis he
rederos de Garcia Fernindez de Alarc6n ... y Bartolome <;aballa ... dorador y estofador''. Como es 
normal, las partes obligan sus personas y bienes al cumplimiento de sus compromisos. Leg. Prot. 
8, pieza 3, F. 342 v. y 343. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. 
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Como hemos visto, las seguridades tomadas por los contratantes respecto 
al dorador son en este caso mayores que en el caso expuesto antes de las andas 
de la Virgen de los Llanos; ello se deberia, al menos en parte, a la mayor enverga
dura de la obra del retablo (manifiesta en el mayor precio pagado ahora) y quiza 
tambien a la condici6n de forastero del dorador. En ambos casos observamos 
-lo que debia de ser costumbre- que el artista habia de poner los materiales. 

Firma de Bartolome de <;;aballa, en el documento citado, 1638. 

Por otra parte, el hecho de recurrir en esta ocasi6n a un forastero, nos su
giere la idea de que no hubiera entonces ya ningun dorador en Albacete; quiza 
Antonio de Leyba habia sido el ultimo por ahora. 

En todo caso, parece que Bartolome C,,:aballa debi6 de hacer su obra en el 
plazo seiialado, pues a 4 de junio de 1639 el regidor Miguel Soriano de Alcaiiaba
te y Alarc6n hacia escritura de concierto con "Diego de Cubas pintor vezino de 
la villa de Villanueva de la Xara'' para que hiciera tres cuadros al 6leo para el re
tahlo de Garcfa Fern:indez de Alarc6n, uno de ellos un Calvario, sin duda para el 
<l.tico, ya que se dice de et que ''ha de ser el de arriba'', y los otros dos un San An
tonio Abad y un San Antonio de Padua; por el numero de pinturas y la disposi
ci6n que se indica en et documento, parcce que el retablo ya debia de tener al
gun tema principal pintado (o tal vez esculpido). El plazo para hacerlos era de 
dos meses y el precio de ellos de 200 reales, cien de contado y cien al entregar
los, pudiendo el artista hacerlos fuera, probablemente en Villanueva, ya que 
-se indica- seria "a su costa y riesgo" ponerlos en Albacete. 

El documento recoge dos clausulas de seguridad para el contratante: la 
obra habfa de ser a satisfacci6n de dos personas entendidas, una por cada parte, 
y si el pintor no cumplia el plaza, podrfa ser encargada otra persona a su costa de 
hacer las pinturas. Hay que seiialar que uno de los testigos es precisamente Bar
tolome C,,:aballa, el dorador y estofador del retablo, convecino del pintor60 . 

Firma del pintor Diego de Cubas. 1639, concierto citado para hacer cuadros. 

60 "Escritura enfre Miguel Soriano y qonsortes", de 4-6-1639. Leg. Prot. 8, pieza 4, F. 77. Vid. 
ApCndice IV. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. 
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Por ultimo, digamos que no noses posible por ahora localizar la capilla en 
que se encontraba al retablo, que -por lo expuesto- seria encargado por Gar
cia Fernandez de Alarc6n, sobre el cual conocemos algunos documentos de los 
aiios 30 del XVII (Leg. Prot. 8, AHP. Ab) que nos indican que era mercader, hom
bre acomodado y bien relacionado en la villa, coma muestran la condici6n y 
apellidos de sus deudos. Su mecenazgo aparece claro en el segundo de los docu
mentos comentados, que nos habla de "el rretablo de Gar~ia Fernandez de Alar
c6n"; por otra parte, en el primero de dichos documentos se nos dice del reta
blo "segun que esta de madera", es decir, sin dorar ni estofar, lo que puede indi
car -aunque no necesariamente- que no llevaria mucho tiempo hecho cuando 
se encarg6 su dorado. En este mismo documento se nos da una escueta informa
ci6n de lo que era la policromia en esta clase de obras en aquel tiempo, al decir
senos que el retablo habia de ser "dorado y estofado y grabado ... y a puma de 
pin~el" 61 . Digamos, finalmente, que no sabemos quien seria el ensamblador que 
trabajara en et. 

Recordemos, por Ultimo, entre los pintores, a dos citados anteriormente: 

- Gabriel de la Torre, mencionado escuetamente con motivo del tll
mulo de 1568 por eJ principe D. Carlos; y 
- Gines Carbonell, al que nos referimos entre los carpinteros por ser 
hijo de Alonso Carbonell. 

Y aii.adamos un nombre m:is, recogido en una pequefia noticia: Pedro L6-
pez, pintor, vecino de Las Penas, al que se pagaban "treze ducados porque pint6 
en la sala del cavildo de esta villa un escudo de las armas reales ... " 62 • 

III. PLATEROS 

Entre el siglo XVI y el XVII son varios los nombres de plateros que tene
mos de Albacete. No obstante, para la mayoria no sabemos pricticamente nada 
de la obra que pudieran haber hecho. En todo caso, su conocimiento es siempre 
interesante para tener una idea mis clara del ambiente artistico-artesanal de 
aquella villa, que era esencialmente agraria. 

Aproximadamente en el ultimo tercio del XVI aparecen con cierta frecuen
cia los nombres de Pedro Enciso y de Gabriel Hernandez (o Fernandez), a quie
nes vemos alguna que otra vez en relaci6n con las fiestas celebradas en la pobla
ci6n, aunque en cometidos sin relaci6n alguna con el arte de su oficio. Asi, para 
el Corpus de 1580 hicieron dos invenciones, por !as que se les pagaron 2.000 ma
ravedis. Con el mismo motivo, en 1583 se les libraban a estos dos plateros "tres
cientos reales por unas fiestas e ynbinc;iones que hicieron ... , dosc;ientos reales y 

61 Yid. sobre polocromia en el siglo XVII, MARTIN G<)NZALEZ, Juan Jose, op. cit., pags. 39 y 40. 
61 I.ib. Mun. 231, F. 152 v. Mayordomo Antonio Benitez. Cuentas de 1595-96. Libramiento de 19-7-

1596. 
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~ien reales por la miisica de chirimias y sacabuches que truxeron a su costa de 
Ayora para la dicha fiesta ... " 6 3. 

El nombre de Pedro Enciso vuelve a aparcccr en 1586, a prop6sito de la vi
sita que hizo a nuestra villa Felipe II; en esta ocasi6n particip6 con un carpintero 
-Juan Martinez- y un mercader -Juan Diaz de Castaneda- en hacer otra in
vencion, anotindose en la cuenta de propios correspondiente: 

'' ... a Pedro de En~iso platero vezino desta villa dos myll maravedis ... 
por la ocupa~i6n que tubo en la ynben~i6n de hazer los cauallicos 
que se hizieron para la uenida de su magestad ... " 64 • 

El mismo aiio, y con la misma ocasi6n, pint6 las armas reales ''en la puerta 
nueua de camino Chinchilla que se hizo para la uenida de su magestad", por lo 
que se libraron 5 5 reales65 • 

Unos aiios antes, en 1577, habia hecho "un hierro para los paiios", por el 
que el Ayuntamiento le pagaba 10 reales. Debe de tratarse de! encargo concejil 
de que hiciera ''un hierro con !as armas desta villa para que cone! hierren los ba
taneros los paiios que se adobaren en esta villa por los veedores que fueren nom
brados", encargandosele entonces tambien "que adobase el sello que este cabil
do tiene para sellar sus cartas"66. 

En 1594 lo encontramos en una escritura de obligaci6n, comprometiendo
se a pagar ochenta reales castellanos a Diego Fernandez, mercader, "por dos ba
ras de pano negro veinteydoseno de Bergara"67 • 

Firma de Pedro de Enciso. 1594. Obligaci6n citada. 

63 Lib. Mun. 230 s/f., cuentas de 1579-80; Lib. Mun. 67, F. 510, sesi6n de 3-6-1580; y Lib. Mun. 230 
s/f., cuentas de 1582-83, libramiento de 20 de junio de 1583. Ah. En 1585 Pedro de Enciso vivia 
en la calle ''de Benito Ruiz a la Mancebia'', y Gabriel Hernindez en la ''de hortin a la de Pedro de 
Munera" (Padr6n de 1585 sabre la langosta. Leg. 318 Mun. AHP. de Ab.), quiza, respectivamente, 
las de San Ant6n y Zapateros, segfin Panadero Moya, Miguel (La ciudad de Albacete, 1976, p. 142 
y 143). 

64 Lib. Mun. 230, s/f. Libramiento de 17-3-1586. 
65 Ibidem. Libramiento 19-4-1586. Vid. SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "El paso de Felipe II por 

Albacete en 1586'', Al-Basil, n. 0 12, die. 1983, p. 151 y sigs. 
66 Lib. Mun. 230, libramiento de 17-12-1577, y Lib. Mun. 67, F. 352, sesi6n 14-12-1577. Vid. Santa

maria Conde: ''Escudo de Albacete'' en Catilogo de la Exposici6n Albacete, 600aflos, p. 18 y sigs. 
67 Escritura de 4-6-1594; Leg. Prot. l, pieza 3, F. 111 v. Escribano: Pedro Hurtado. 
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Este Enciso ya habia muerto a principios del siglo XVII. En efecto, el 20 de 
febrero de 1607 Catalina Simarro o Simarra, ''biuda de Pedro de En~iso platero'' 
vende a una ta! Catalina de Arenas ''una casa de morada que esta en la villa (Alba
cete) en la calle que va a la Con~epci6n de la questa" en 520 reales68 . Dos aftos 
despues Catalina Simarro arrendaba por dos afios "a Damian Lopez, maestro de 
hazer reposteros, vezino des ta villa la casa que ... tengo en la calle de los sonbre
reros con la tienda y lo demas que le perteneze", por el precio de 169 reales ca
da afio69 . 

La viuda de Pedro de Enciso y su hijo Miguel, tambien platero, acabarian 
por trasladarse a Murcia. Ello lo conocemos por un poder de ambos dado en 
Murcia yen febrero de 1609, que comienza: 

"Sepan quantos esta carta de poder bieren como n,os Catalina Sima
rra, biuda de Pedro de En,iso, y Miguel de En~iso platero, su hijo, ve
cinos que somos desta ... 'iudad de Mur,ia, mayor que confieso ser 
yo el dicho Miguel de En,iso de veinte y ,inco afios ... " 

Por este documento autorizaban a dos procuradores de Albacete -Alonso 
Mancebo y Bartolome Llorente- para vender a Juan Diaz de Castaneda (el mer
cader al que aludiamos antes) dos hazas de tierra de pan llevar, de 14 almudes, si
tuadas "junto a la puente que esta camino de a,eyqi6n", por precio de 440 rea
les. Y autorizaban tambien a los procuradores a arrendar y vender otros bienes 
raices "que nosotros tenemos en la dicha villa"'°. 

Todo parece indicar que, tras la muerte del platero Pedro de Enciso, su 
viuda y su hijo, al trasladarse a Murcia, liquidaron sus bienes, que -por los que 
conocemos- les habrian permitido un mediano pasar, al menus, en una villa co
mo Albacete en que todo parece indicar un mayor grado de pobreza en una am
plia capa de la poblaci6n. 

Del otro platero citado, Gabriel Hernandez (o Fernandez), la unica noticia 
relacionable con su arte que conocemos es el pago que le hizo el Ayuntamiento 
en 1592: 

" ... a Gabriel Hernandez platero vezino desta villa ... ocho reales de 
los casquetes que hi'o para !as baras de los porteros desta uilla ... "' 1

• 

Pequefia cantidad de dinero que habla de una minima obra, o quiza resto 

68 Estaba grabada con un censo de 40 ducados a favor de Juan de Alcaii.avate de la Cueva. 
69 Leg. Prot. 2, pieza 2, F. 56. M:is bien era una renovaci6n de arrendamiento, pues en laescritura se 

dice que los dos aiios correrian a partir de sanjuan de junio venidero "porque hasta entonces es
ta pagado''. 

70 Traslado de la escritura de poder otorgada en Murcia a 18-2-1609 ante el escribano Juan Fontes 
de Luna, en Leg. Prot., pieza 7, F. 214 y 215, Albacete. Esta escritura va seguida de la venta de las 
tierras: "Venta de Juan Diaz" (mismo Leg. y pieza, F. 217). Sigue la obligaci6n de Cste de pagar el 
precio: "Obligaci6n de Catalina Simarra I y Miguel de Enc;iso" (mismo Leg. y pieza, F. 218); las 
dos Ultimas escrituras son de 3-3- 1609. 

71 Lib. Mun. 231, F. 72; libramiento de 16-2-1592. 
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de una cantidad mayor, pero que, en todo caso, nos deja -como las noticias an
teriores respecto a Enciso- en la ignorancia de lo que pudo ser su quehacer ar
tistico. 

Encontramos a este Gabriel unos aftos antes en algunas noticias escuetas 
sin interes artfstico alguno, pero calificindosele de platero; una de ellas al nom
brirsele repartidor -junta con otros vecinos- de la pensi6n de un censo de la 
villa". Aparece tambien su nombre en los Bautismos de la parroquia de San Juan 
en tres ocasiones: en 1566 como padrino de! hijo de otro platero, yen 1583 y 
1586 como padre de dos hijos propios (Catalina y }osephe, respectivamente)". 

Aunque sin relaci6n ninguna con su oficio, conocemos un documento de 
una venta realizada en 1594 por este platero y que anotamos por si pudiera tener 
interes para otros estudios. Ademis es la Ultima que, por ahora, tenemos sabre 
el. Se trata de la venta a D. a Isabel de Solis -importante personaje de la villa por 
su condici6n y riqueza- de "un i;ercado de plantado de vina (sic) <;ercado por 
dos tapias con sus arboles y lo en el yncluso que tiene tres mill quinientas 
vides ... por pres<;io y contfa de tres<;ientos ducados en rreales ... ", precio cierta
mente elevado, como elevado era tambien el nllmero de vides 74 . 

Firma de Gabriel Hernandez. 1594, venta de viiia citada. 

Otros plateros de que tenemos noticia en el ultimo tercio de! XVI son: 

- Juan Malo, que, casado con una ta! Leonor Garcia, bautiza un hijo 
suyo Ouan) en 1566. En este caso fue padrino Gabriel Fernandez (a lo 
que aludimos antes)75 • 

- Marcos de la Mota, al queen 1570 se la pagaban por el Concejo 
I.OOO maravedis "para ayuda de! gasto de una comedia que hizo el 
dfa del Santisimo Sacramento' '76 • 

7 2 Lib. Mun. 68, F. 15; sesi6n 4-1-1 584. En Lib. Mun. 230 s/f. (cuentas de 1576-77) figura en otra no
ticia sin interes artistico; citado en ambos casos como Fern:indez. 

7:1 Lib. Bautismos Sanjuan n. 0 2, F. 94 y Lib. Bautismos Sanjuan n. 0 3, F. C45 (sic) y 179. AHO de 
Ab. Se le cita como Fern:indez. Por los bautismos de sus hijos sabemos que estaba casado con una 
tal Juana Diaz. 

74 "Venta de dona Ysahel de I Solis", escritura de 31-12-1594. Leg. Prot. l, F. 315 v. y 316. Escriba
no: Pedro Hurtado. (Gabriel aparece como Fernandez). 

7 '5 Lib. Bautismos Sanjuan n. 0 2, F. 94; bautismo de 22-8-1566. 
76 Lib. Mun. 230 s/f. Libramit'nto de 12-10-1570. 
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-Juan Martinez, que, casado con Juana Cortes, bautiza en 1590 un hi
jo suyo (Bartolome)''. 

Quiza alguno de los plateros citados hasta aqui hiciera los sellos de plata 
que el Ayuntamiento acordaba hacer en 1568 yen 1569 para sellar "las cosas 
proveydas'' por et y sus ''recados'', el primero ''con las armas de la villa que son 
un castillo y un aguila", y el segundo con "las armas desta villa que son tres to

rres en triingulo". En la segunda ocasi6n se mandaba hacer tambkn otro sello 
mis pequefto de cobre. Ninguno se conserva"8

. 

Ya en el siglo XVII, en 1601, encontramos el nombre de Joan Martinez, 
platero, en el testamento de su mujer, Maria del Castillo79 que nos dice que su 
marido es cofrade de la Soledad y de la Sangre de Cristo y ordena ser enterrada 
en Sanjuan "en la sepultura de mis suegros", por donde venimos a saber que es
te platero tendria alli tambitn su enterramiento. Declara la otorgante tener dos 
hijos, Bartolome y Juan. iSeria este Joan Martinez el primer Juan Martinez Sima
rro, al que nos referiremos despues? iSeria asimismo elJuan Martinez que hemos 
seiialado mas arriba en 1590, vuelto a casar despues de un primer matrimonio 
con Juana Cortes? Son estas, por ahora, preguntas sin respuesta. 

Y ya para esta decimoseptima centuria aportamos algunas noticias intere
santes relativas a Juan Martinez Simarro, platero originario de Albacete, que ya 
dimos a conocer a traves de dos obra suyas conservadas (Cruces parroquiales de 
Chinchilla y de Lietor, de 1642 y 1659 rcspcctivamente) y a traves de noticias 
documentales de Libros de Fabrica y de Protocolos de Chinchilla'"· 

En primer lugar, conocemos una escritura de 1628 en la que "Juan Marti
nez Simarro platero vezino desta villa de Albazete" compra "la uva de un 
~ercado de vina" de Diego de Rojas, familiar del Santo Oficio, por 440 reales, 
obligandose a pagarlos para el dia de Santiago de 1629"'. Pero la firma de este 
platero es distinta de la que hace elJuan Martinez Simarro hasta ahora conocido en 

77 Lib. Bautismos San Juan n. 0 3, F. 213; bautismo de 14-5-1590. AHO. de Ah. Por estos aflos, en 
1587, figura et bautizo de Maria, hija de Mari G6mez y ''de Gaspar Roman plate'' (sic; la cursiva es 

mia) ~Era tambien platero? (Lib. Bautismos Sanjuan n. 0 3, F. 154. AHD de Ah.). 
78 Lib. Mun. 65, F. 229, sesiones de 26-6-1568 y 12-2-1569. Yid. SANTAMARIA Cl)NDE, Alfonso: 

"Escudo de Albacete", op. cit. 

79 ''Testamento de Maria del Castillo'', otorgado en Albacete a 18-1-1601. Leg. Prot. 1, pieza 6, F. 1 
y 2. Escribano: Perez de Piqueras. 

so SANTAMARiA CONDE, Alfonso y GARCfA-SA0CO BELENDEZ, Luis Guillermo: La iglesia de San
ta Marla de/ Salvador de Chinchilla (Estudio histOrico-artfstico), Instituto de Estudios Albacetenses, 
1981, p. 153 y 154. Un Juan Martinez, lquizi Simarro?, valoraba en 1654 las joyas de nuestra Se
Oora de los Nieves, Patrona de Chinchilla (Vid. Los mismos autores: La Virgen de /as Nieves de 
Chinchillaysu ermita de San Pedro de Mali/Ja en Los Llanos de Albacete, Inst. Est. Alb., p. 25 y 94). 

81 "Obligaci6n de Diego de rroxas familiar, qontra Juan Martinez Simarro", escritura de 14-10-
1628. Libro Prot. 1, F. 443. Escribano: Ant6n Leal. Vid. ApCndice V. EsteJuan Martinez Simarro 
seri el resefiado en un padr6n para 1626 como habitante en la calle "de Rodrigo de Castafieda a 
la cruz cerrada'' (''Repartimientos de alcaualas y seruicio I del afio que biene de 1626''. Leg. 318 

Mun.) repartiCndosele una cantidad bastante elevada, de 10 y 4 reales respectivamente. 
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otro documento que hemos tenido la suerte de encontrar. Habria pues, quizi, 
dos plateros con ese mismo nombre; uno primero (el de la escritura de compra 
resefiada) y otro segundo, el hasta aqui conocido, al que provisionalmente po
driamos Hamar e/ }oven. Ello confirmaria el origen albacetense de este, ya que el 
primero se declara vecino de Albacete aquel afio de 1628, y acaso explicaria su 
aprendizaje (junto al primero ). 

Firma del primer Juan Martinez Simarro. 1628, 

en la compra de uva citada. 
Firma de Juan Martinez Simarro el )oven, en el 
concierto para unos cafi.ones de patio de la co
fradia del S. Sacramento de Albacete, 1638. 

En segundo lugar, entre los afios de 1637 y 1638 tenemos una serie de no
ticias muy interesantes relativas a unas varas para un palio de Albacete, las cuales 
habria de hacer Juan Martinez Simarro, e/joven. Los documentos tienen tambiC::n 
el interCs de que ponen a nuestra villa en relaci6n con el mundo americano, pre
cisamente en este tiempo nuestro en que nos preparamos para el S. 0 centenario 
del Descubrimiento de America. 

En efecto, una tal Maria Ximenez de Ascute (Hamada tambien en los docu
mentos Maria de Ascute), natural de Albacete, "biuda en segundas nucias de Do
mingo Fernandez, que fue rresidente en Yndias, dex6 por su testamento ... seis
cientos pesos de plata ... para que con ellos se hicieran unas baras de plata para el 
patio que le acompana (sic) quando sale el Santisimo Sacramento de su santa 
yglesia ... ". 

El texto transcrito pertenece a un poder que otorga la cofradia del Santisi
mo Sacramento de Albacete, reunida en la sacristia de San Juan -"como lo tie
nen de uso y costumbre a campana taiiida' ' - a Pedro Fern:indez de la Reguera, 
residente en Sevilla y receptor de la Inquisici6n, para que pueda recibir los seis
cientos pesos de plata de la Casa de Contrataci6n de Indias82 • 

Mas tarde, por un segundo documento de 16 de enero de 1638, conoce
mos que el Consejo de Indias y la Casa de Contrataci6n habian puesto como con
dici6n para entregar el legado que la cofradia se obligara formalmente "a que, 
trayda la dicha cantidad, se convertira en hacer las dichas varas y cetro de plata" 
y exigian queen el plazo de tres meses despues de recibido el dinero en la villa, 

sz "Poder de la cofradia del Santissimo Sacramento I A Pedro Fernandez de la Reguera'', de 29-9-
1637. Leg. Prot. 8, pieza 2, F. 93. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. 
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se les enviara testimonio de haber hecho la obra. En consecuencia, el mayordo
mo y algunos cofrades del Santisimo obligaban, ante escribano piiblico, los bie
nes de la cofradia y otros suyos propios, comprometiendose a emplear el legado 
para el destino que Maria de Ascute habia determinado y a enviar despues el tes
timonio pedido83. Aparece aqui por primera vez la menci6n al cetro de plata84 . 

Posteriormente, un mes mas tarde (febrero de 1638) la cofradia, reunida 
otra vez en la sacristia de San Juan, da poder a don Lucas Pinelo ("estante en ... 
Sevilla y beneficiado de la yglesia del Puerto de Santa Maria y Sanjuan del Puerto 
y sus anexos ... ") para que pueda cobrar los seiscientos pesos de plata "o lo que 
oviere quedado liquido pagados los derechos de su magestad y otros gastos""'. 

No seria, sin embargo, este apoderado el que recibiria el dinero, sino el pri
mero, Pedro Fernandez de la Reguera; este lo remiti6, en cantidad de 4.347 rea
les de vell6n, a Alonso de Barrionuevo, "vecino de la ciudad de Murcia y jurado 
en ella", el cual a su vez lo entreg6 al mayordomo de la cofradia del Santisimo de 
Albacete, Roque Cornejo; todo lo cual conocemos por la carta de pago que este 
ultimo otorga en la villa el 13 de octubre de 1638"'· Por fin la Cofradia habia re
cibido el dinero, despues de las gestiones iniciadas algo mas de un aiio antes. Y 
en el mes de diciembre de este aiio de 1638 encargaba las varas del palio a Juan 
Martinez Simarro, el }oven. 

En la correspondiente escritura de concierto8:, entre el mayordomo Roque 
Cornejo y e1 platero, se califica a este de "ve~ino de la ~iudad de Chinchilla", lo 
que es curioso, pues en 1642, en el contrato para la cruz parroquial de Chinchi
lla, figura como vecino de Albacete, volviendo a figurar como vecino de aquella 
ciudad en 164488 . Habia de hacer Juan Martinez Simarro los cafiones para las va
ras en et plaza de dos meses, refundiendo Ins ya existentes y con la plata que sc 
le fuera entregando, dandosele por su trabajo 220 reales (100 de contado y 120 
al acabar). La plata de los earl.ones viejos, seglln el documento, pcsaba cinco 

8., "Escritura en que se obligan Roque I Cornexo y qonsortes con la cofadria del Santissimo Sacra
mento I a que traida cierta can I tidad se convertir;l I conforme lo dispone I Maria de I Ascute que I 
muri6 en Yn I dias". Leg. Prot. 8, pieza 3, F. 11. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. La cscritura 
es de fecha 16-1-1638. Vid. ApCndice VI. 

84 DespuCs, et alcalde ordinario de la villa Francisco de Cafiabate Soriano, a petici6n de los miem
bros de la cofradia que habian obligado bienes propios, hace una informaci6n con tres testigos de: 
como esos bienes eran suyos y estaban libres de toda carga, para enviar un traslado de ella junto 
con la obligaci6n anterior a fin de que se les pudiera entregar el dinero de Maria de Ascutc. 
("Ynformai;i6n", de 16-1-1638. Leg. Prot. 8, pieza 3, F. 13 y sigs. Escribano: Rodrigo Garijo Be

nitez). 
8 5 "Poder de la cofradia de! Santissi Imo Sacramento I Al licenciado Don Lucas Pinelo", de 18-2-

1638. Leg. Prot. 8, pieza 3, F. 42. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. 
86 ''Carta de pago en fauor de Alonso I Barrionueuo jurado''. Leg. Prot. 8, pieza 3, F. 292. Escriba

no: Rodrigo Garijo Benitez. 
IP "Escritura entre Roque Cornexo I y consorte de los can.ones del Santisimo Sacramento", <le 13-

12-1638. Leg. Prot. 8, pieza 3, F. 419 v. Escribano: Rodrigo Garijo Benitez. Yid. ApCndice VII. 
HK SANTAMARIA C(>NDE, A. y GARCfA-SA0Co BELENOEZ, L. G.: La iglesia de ... , op. cit. p. 153, 

154 y 245. 
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libras y cinco onzas (algo menos de 2,5 Kgs.); los caiiones que habia de entregar 
eran cuatro. El patio para el que se hacian no debia de ser quiza el del dia del 
Corpus, pues este tenia desde luego seis varas, ya que cuando al finatizar el siglo 
XVI los regidores del cabildo echan suertes entre ellos para ver quien !as llevaba, 
se eligen en niimero de seis89 . El patio del que ahora tratamos pudiera ser otro, 
pues en la carta de pago de Roque Cornejo, antes citada, se especifica que con 
aquel dinero procedente de America se habian de hacer "unas baras y cetro de 
plata para que llebasen el patio y saliese e/ santfssimo sacramento quando ba para 
los enfermos y otras cosas necesarias". 

No conocemos m:is sabre este asunto, pero los documentos examinados 
amplian un poco mis nuestro conocimiento de este platero albacetense, el Unico 
m:is interesante de todos los conocidos, al menos por ahora. 

Por otra parte, la comparaci6n de este contrato de las varas con el que hi
ciera para la Cruz de Chinchilla en 1642 nos muestra la mayor importancia de la 
obra chinchillana; para esta se le habian de pagar por su trabajo 850 reales, se le 
daba en principio mayor cantidad de plata (20 marcos = 4,6 Kgs.) y se establecia 
la cliusula de poder encargar la obra a otro platero si el contratado no la entrega
ba en el tiempo acordado, que era de algo mas de tres meses. Al contrario, por 
las varas albacetenses se le pagaba menus, se le daba en principio menos plata, el 
plaza era solo de dos meses y no se ponia la citada clausula de seguridad. 

Los dos contratos tienen, sin embargo, semejanzas que quiz:i convenga se
fialar para ver en que condiciones se encargaban las obras en aquel tiempo. En 
los dos casos se pagaba al principio una cantidad por el trabajo, reservando el pa
go del resto al acabar la obra. Por otra parte, en ninguno de los dos contratos se 
impone que la ohra haya de ser a satisfacci6n de dos personas entendidas nom
bradas por las partes, quiza por la confianza en el artista contratado. 

Ademis, en ambos casos desconocemos el grado de participaci6n que ten
dria Juan Martinez Simarro en el diseiio de las obras, si es que tuvo alguno, pues 
en el caso de las varas de Albacete se dice que las ha de hacer "en la forma que se 
le a dado la tra~a' ', y en el caso de la cruz chinchillana habia de hacerla '' confor
me a el disinio y dibujo que a re~iuido dicho Juan Martinez Simarro en papel fir
mado de ambos otorgantes". 

• • • 

Sabido es que, ademas de las obras de plateria encargadas para la Iglesia, 
hubo una plateria de clientes particulares, de alcurnia o no, pero pudientes y 
desde luego pertenecientes alas capas altas de la poblaci6n. Donde mas frecuen
temente se encuentra relaci6n de ella es en inventarios de particiones de bienes 
o en cartas de dote; l6gicamente no son abundantes tales documentos por perte
necer a un grupo social relativamente reducido. Naturalmente, entre estas joyas 

H9 Por ejemplo, sesi6n municipal de 26-5-1590. Lib. Mun. 68. F. 420 v. 
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las hay tambien de car:l.cter religioso, como expresi6n de la religiosidad de sus 
poseedores; religiosidad que, por otra parte, impregnaba en aquellos tiempos la 
vida toda. 

En el Apendice IX damos a conocer las joyas de una carta de dote de 1608, 
importante por el conjunto de los bienes que comprende; es lastima que no se ci
te al tasador, pero ello es relativamente frecuente. En el Apendice X exponemos 
las joyas que Isabel de Villanueva, hija de Pedro de Villanueva -el 2. 0 de este 
nombre, antes aludido-, declara en su testamento de 1639 (V. tambien Apendi
ce I b) tener dadas en prenda a di versos acreedores, mandando que se les pague a 
estos y que se recobren las joyas. Bien casada, aunque viuda ya, no parece, pese 
alas deudas, haber caido en la pobreza; esta es, al menos, la impresi6n que yo sa
co de su testamento; puede incluso sospecharse que las joyas que cita no fueran 
todas las que poseyera. 

IV. DAMIAN L6PEZ, TAPICERO 

Es el Unico maestro de este oficio que hemos encontrado hasta el momen
to en este tiempo. Ya vimos que Catalina Simarro, viuda del platero Pedro de En
ciso, le arrendaba en 1609 una casa con su tienda en la calle de sombrereros. 

El Unico documento relativo a su trabajo que conocemos es del afto 1608, 
cumprometiendosc a hacer dos reposteros de marca mayor para Pedro Morote 
Ruiz, vecino de Hellin. Cada uno habia de tener tres varas de caida y cuatro de 
largo, es decir, 2'50 m. x 3'34 m. aproximadamente. 

Las armas que debfan figurar, al parecer en ambus, eran un castillo y un 
aguila separados por una banda; uno de ellos debia llevar ademas, segiin parece, 
otras armas que nose especifican. El plazo que se le daba era de mas de dos aiios, 
y el pago -440 reales- se fraccionaba en cuatro plazos, debiendo poner Pedro 
Morote iinicamente 54 libras de estambre blanco, de las cuales el tapicero habia 
recibido ya treinta procedentes de Tobarra'"· 

Firma de Damian L6pez, 1608, en el documento citado. 

90 ''Escritura de Pedro de Morote Ruiz''. Leg. Prot. 4, pieza 7, F. 50. Escribano: Luis de Castro. Vid 
ApCndice VIII. 
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V. JUAN DIAZ DE GAMBOA, MAESTRO DE CANTERiA 

Aunque las noticias que tenemos recogidas para esta epoca, entre los siglos 
XVI y XVll, sobre albaiiiles y maestros canteros son varias, vamos a referirnos 
aqui solamente a uno de ellos, Juan Diaz de Gamboa, cuyo segundo apellido in
dica su procedencia n6rdica, aunque lo encontremos afincado en Jorquera91

. 

Su nombre se relaciona con la ermita de la Virgen de los Llanos y quizi 
tambien con el intento de continuaci6n de las obras de San Juan, largo tiempo 
paralizadas. 

En otros lugares me he referido al auge de la devoci6n a la Virgen de los 
Llanos en Albacete entrada ya la decimoseptima centuria92 ; recordemos que, con 
la intervenci6n del ayuntamiento y con limosnas, se le hizo en 1622 unto/di/lo 
"para llevarla y traerla a su casa con la dec;encia ques rrac;6n" y ese mismo aiio 
estaba comenzada la obra de su ermita que aU.n se continuaba en 1627, en cuyo 
mes de marzo se habia iniciado la capilla mayor93. Pues bien, gracias a un docu
mento notarial conocemos queen 1638 ya se habia construido la torre de aque
lla ermita, habiendola hecho ''Juan Diaz de Ganboa, maestro de canteria, vecino 
de la uilla de Xorquera", a quien el presbitero y Vicario de Albacete, Antonio de 
Molina Aguado -mayordomo tambien de la ermita-, se obligaba a pagar 1.286 
reales "de resta de mayor cantidad que a montado la obra de la torre que a echo 
en la hermita de nuestras seftora de los Llanos". Se aplazaba bastante el pago, 
unos dos aftos, lo que debe de ser indicio de malos tiempos, pues de dicha canti
dad se pagaria "la mitad della para el dia de nuestra seftora de agosto del afto que 
uiene de seiscientos y treinta y nueue y la otra mitad el dicho dia de nuestra se
fi.ora de agosto del afi.o que uiene de seiscientos y quarcnta"9·1. 

Lo que no podemos saber por ahora es cuando se termin6 exactamente es
ta obra de la torre. 

Anos mas tarde, en 1646, el Ayuntamiento de Albacete, preocupado de 
tiempo atras por la interrupci6n de !as obras de la parroquia de San Juan, gan6 
una provisi6n para que "Juan Diaz maestro de canteria vezino dejorquera rreco
nociese la yglesia mayor de esta dicha villa y declarase su estado y lo que le falta 
para acauarla"; el maestro estaba en Albacete, pero, al parecer, era necesario re
querir a laJusticia deJorquera para que aquel viniese a cumplir el cometido indi
cado; por ello el concejo albacetense daba poder al procurador y escribano Mi
guel de Viana para que fuese alli a fin de que, como dice el poder, ''Juan Diaz, 

91 Dejamos los dem:is para cuando, habiendo puesto orden en sus datos, tengamos una mayor clari
dad respecto a ellos. 

92 SANTAMARiA CONDE, Alfonso: "Sohre las fiestas de Albacete en tiempo de los Austrias", Cultu
ral Albacete, 11, feb. 1987, p. 9 a 11. Y "La devoci6n a la Virgen de los Llanos de Albacete entre 
los siglos XVI y XVII", en revista Feria, septiembre 1984. 

93 Yid. Lib. Mun. 72, Fs. 60, 72, 194, 210 v., 211 y 212. 
94 "Obligaci6n de Juan Diaz de Ganboa'', de 19-9-1638. Leg. Prot. 10, pieza 4, f. 188. Escribano: 

Miguel de Sanjuan. El mayordomo obligaba para el pago "los propios, rrentas y limosnas" de l;i 
ermita. 
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maestro de canteria, bea y rreconozca la yglesia mayor de seftor sanjuan Bautis
ta desta dicha villa y declare su estado y lo que le falta por edificar y quanta cos
tara el acabarla confocmc a la planta della questa en el plcito quc csta uilla sigue 
con los interesados en los frutos decimales de las tercias dellos ... y que se le 
apremie a que venga al dicho negocio ... "•5 . 

Desconocemos el resultado de la gesti6n; por otra parte, el documento nos 
indica el intento del ayuntamiento de hacer contribuir a los beneficiarios de las 
tercias en la terminaci6n de San Juan. Pero no es nuestra intenci6n tratar de ello 
ahora, sino solamente dar a conocer el nombre de este maestro de canterfa que 
intervino en una obra tan querida para los albacetenses de entonces, como la er
mita de su Virgen, y que se relaciona -si es que es el mismo, lo que si parece
con su templo parroquial. 

APENDICE 

I.a 

1601, Febrero, 25. Albacete. 

Fragmento del Testameoto de Pedro de Villanueva, el segundo de este nombre, man
d:lndose enterrar en cl convento de San Francisco. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 1, pieza 6, F. 27 y sigs. Escribano: 
Juan Perez. 

''Mando que quando Dios nuestro scfior sea seruido de me lleuar desta vida mi cuerpo sea sepul
tado en e/ conuento de san Francisco en la sepultura que all! tengo de mis padres y que mi entierro sea 
solene y mi cuerpo uaya uestido del 3.uito de sefior san Francisco .. I Mando que me acompafien las 
cofradias del Santiisimo Sacramento y sefiora santa Ana y Sangrc de Xpto y que mi cuerpo uaya 
acompafiado y me entierre la cofradia del Santisimo Sacramento, de las quales cofradias soy 
cofrade". 

I.b 

1639, Junio, 12. Albacete. 

Testamento de Isabel de Villanueva, hija del anterior Pedro de Villanueva (fragmen
to), manclindose enterrar en cl convento de San Francisco, en su capilla mayor. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. l.eg. 10, pieza 7, F. 15 y sigs. Escribano: 
Miguel de San Juan. 

" ... quando la boluntad de Dios nuestro sefior fuere seruido lleuarme desta uida, mando que mi 
cuerpo sea enterrado en el conuento de sefior san Francisco desta uilla en la capilla mayor dtl donde 
tengo mi sepoltura, y mi entierro sea solenisimo y me acompafien todas las cofadrias (sic) que ay ins
tituidas en esta uilla ... y mi cuerpo baya cubierto con el 3.uito de sefior san Francisco ... y mi entierro 
sea en la cofadria (sic) del Santisimo Sacramento ... " 

95 "Poder I Ayuntamiento de 20 de Abril I de 1646". Lib. Mun. 77, F. 99. En este documento se le 
llama solamente Juan Diaz, pero muy bien pudiera ser el mismo Juan Diaz de Gamboa, vecino 
tambitn de jorquera. 
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II 

1607, Marzo, 14. Albacete. 

Escritura de concierto entre Salvador Garcia, clCrigo, y Benito de Villanueva Cano, 
ensamblador, para hacer un sagrario para la Iglesia de San Juan Bautista. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notarlales. Albacete. Leg. 2, pieza 2, F. 68. Escribano: Juan Perez. 

"escriptura de conzierto. I En la villa de Alba<;ete en catorce dias del mes de man;;o de mill y 
seisi;ientos y siete ados por antemf el escribano pUblico y testigos pares<;ieron presentes de la una 

parted licenciado Saluador Gar<;ia c!Crigo presvitero y de la otra Benito de Villanueua Cano ensan
blador vei;inos desta dicha uilla y dixeron que se an concertado los susodichos que el dicho Benito 
de Villanueua aya de hai;er y haga un sagrario para la yglesia de sefi.or sanJuan desta uilla para queen 
et estC et Santisimo Sacramento en et altar mayor conforme a la trac;a que entre los dos est:i dada, el 
qual a de tener de valor trec;ientos ducados diez mas o menus y sea de dar acauado dentro de afio y 
medio desde oy dia de la fecha y ansi hecho se a de prec;iar por dos personas cada una nonbrada por 
cada uno dellos para que hagan el dicho aprec;io, del qua! y valor del dicho sagrario, descontado el 
herraje y madera, de lo que fueren manos a de rremitir y perdonar el dicho Benito de Villanueua 
ochenta ducados de los trec;ientos o aprec;io que se hic;iere considerando como dicho es que al rres
pecto descontado el dicho hierro y madera sea de hacer la dicha suelta (?)de ochenta ducados rres~ 

petiuemente porque el conc;ierto que sea fecho es que de lo que fueren las manos y trabajo se ayan 
de descontar los dichos ochenta ducados como esta declarado de suso, el qual dicho sagrario se le a 
de yr pagando al dicho Benito de Villanueua como lo baya heciendo rrespetiue a tasac;i6n e 

baluac;i6n adbitraria, a quenta <lei qua! dicho sagrario a rresc;iuido el dicho Benito de Villanueua Ca
no doc;ientos e quarenta rreales en dinero de contado, de los quales se daua e di6 por contento, pa

gado y entregado a su boluntad a la dicha quenta e porque el entrego de prcscntc no paresc;e 
renunc;ia la ec;epc;i6n de la pecunia no contada ni rresc;iuida e !eyes de la prueua e paga como en ellas 
se contiene y dellos se otorg6 carta de pago en bastante forma y es condir;i6n que se le a de pagar al 
dicho Benito de Villanueua en el entretanto que baya hac;iendo el dicho sagrario la mitad de lo que 
montare y tuuiere d(' valor hasta que estC acauado e quando lo estC y se aya aprec;iado y baluado lo 
que se rrestare a deuer del dicho sagrario se le a de pagar al dicho Benito de Villanueua desde el tal 
dia que se hic;iere el dicho aprec;io en un afio la otra mitad, porque hasta acauado como dicho es se le 
a de pagar la mitad del prec;io que a de tener, la qual paga a de hac;er el dicho licenciado Saluador 
Garr;ia al dicho Benito de Villanueua, el qual a de yr continuando el hac;er el dicho sagrario con toda 
breuedad sin alc;ar mano y el dicho lic;enr;iado Saluador le a de yr contribuyendo rrespetiue para que 

cada uno cunpla con su obligac;i6n e condi~iones desta escritura, e si el dicho Benito de Villanueua, 

auiCndose cunplido con Cl lo que es este conc;ierto y trato, no hic;iere lo quest:i por su quenta siglln se 
declara de suso, el dicho lic;enc;iado Saluador o quien por Cl lo ouiere de auer puedan mandar hac;er 
el dicho sagrario por ofic;iales de buena opini6n a costa del dicho Benito de Billanueua y esecutarle 

por todo aquello que se tasare yen que aya dexado de cunplir lo contenido en esta escriptura, todo 

lo qua! har:ln y cunplir:in cada uno de su parte por lo que les toca sin en cosa alguna la menguar e pa
ra ello obligaron sus personas y bienes muebles y rraic;es auidos e por auer e para la execuci6n dello 
dieron todo su poder cunplido a las justic;ias del rrey nuestro sefior y a !as que desta causa puedan y 
deban conoc;er para que les apremien a lo dicho como por sentenc;ia pasada en cosa juzgada e 
rrenunc;ian las leyes de su fauor y la general en forma y el dicho licenciado Saluador Garcia clCrigo 
rrenuncia el capitulo oduardus (?)de soluc;ionebus y los dem:ls derechos de los clerigos, ansy lo otor
garon, siendo testigos el licenciado)usepe Antonio(?) e)uan L6pez de C6rdoua e Alonso Carbonel el 
moc;o, vec;inos desta uilla, y Jos dos otorgantes, que yo el escribano conozco, lo firmaron. El licen
ciado Saluador Garcia, rubricado; Benito de Villa I nueva Cano, rubricado; Ante mi I Juan Perez, es
cribano. Sin derechos". 
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Ill 

1635, Abril, 2S. Albacete. 

Escrltura de concierto y obligacl6n entre los rcgidoresJuan Fcrn:indez de Vcs y-Gc

r6nimo Navarro y cl dorador y pintor Antonio de Leyba para dorar y estofar unas andas 

de la Virgen de los Llanos. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 5, pieza 1, F. 159 v. y 160. Escribano: 

Luis de Castro. 

"De las andas". I "En la uilla de Albac;ete en veinte y c;inco dias de! mes de abril de mill y 

seisc;iento~ y trenta y c;inco aiios ante mi et escriuano y testigos parec;ieron presentes Juan Fern:indez 

de Ves y Alarc6n y Ger6nimo Nabarro rregidores de la una parte y de otra Antonio de Leyba, dora

dor y pintor, todos vec;inos desta dicha uilla y dixeron que por quanta los dichos Juan Fernandez y 

Ger6nimo Nabarro tienen coni;ertado con Benito de Villanueva ensanblador vei;ino desta dicha villa 

el hai;er unas andas para la Virgen de los Llanos de la limosna que se a rrecoxido y rrecoje entre de

botos y tiene dado prini;ipio a hai;erlas y se a tratado con el dicho Antonio de Leyba que, acabadas 

las dichas andas o como se bayan hai;iendo, las a de dorar y estofar lo que la obra pidiere ei;epto los 

maniles de las andas que an de ser las cabei;as doradas y la demis hechura de mirmol al olio, y para 

que esto terni efeto el dicho de (sic) Antonio de Leyba se oblig6 que hasta el Ultima dia de el mes de 

jullio deste presente aiio dari acabadas de dorar y estofar las dichas andas sigiin la obra lo pidiere y 

esti rreferido de suso y a de correr por su quenta el oro y todo lo demis que para lo dicho sea 

nei;esario de el dicho Antonio de Leyba a el qual se le a de dar de la dicha obra seisi;ientos y sesenta 

rreales en esta forma, la mitad dellos para el Ultimo dia deste presente mes de abril y la otra mitad pa

ra el dk:ho dia Ultimo de jullio que las a de dar acabadas en perfecti6n, y si para el dicho dia no las 

diere acabadas sigfin dicho es a satisfai;i6n de los suso dichos y qualquiera dellos, puedan a su costa 

traer maestro que las acabe con toda perfecti6n y por lo quc costarc, costas y gastos que sc causaren 

en la dicha rrai;on y por los marauedis que tuhiere rrecesuidos le puedan apremiar y executar difiri

do todo ello en cl juramento de los dichosJuan Fernindez de Ves y Ger6nimo Nabarro y qualquiera 

dellos y con solo Cly esta escritura sin otra liquidai;i6n se le execute y apremie como dicho es = Y los 

dichos Juan Fernindez de Ves y Ger6nimo Nabarro se obligaron de pagar a el dicho Antonio de Ley

ba los dichos seisi;ientos y sesenta rreales a los plai;os questan declarados cumpliendo el suso dicho 

con el que esti obligado y auiendo cumplido se les pueda apremiar y esecutar por la dicha quanti

dad, y los trei;ientos y treinta rreales del primer plai;o le pagarin el dicho dia rreferido para quel di

cho Antonio de Leyba ponga mano en la dicha obra, y para que ansi lo cumplir:in cada uno de los su

so dichos por lo que les toca, obligaron sus personas y bienes auidos e por auer e para la execui;i6n 

dello dieron todo su poder cumplido alas justii;ias e jueces de su magestad de qualesquier partes para 

que les apremien a lo dicho como por sentencia difinitiba de juez competente contra ellos dada y 

consentida e pasada en cosa juzgada y renuni;iaron todas y qualesquier !eyes, fueros e derechos de su 

fabor con la general en fonna, y ansi lo ot'?rgaron en la dicha uilla de Albacete en el dicho dia, mes y 

afio dichos, siendo testigos don Andres de Cantos Barnuebo y Francisco Alonso de Anguix y Alonso 

de Alarc6n Clemente, vei;inos desta dicha uilla, y los otorgantes, que yo el escriuano doy fee conoz

co, lo firmaron de sus nonbres. Juan Fern:indez de Ves I Alarc6n, rubricado; Ger6nimo Nabarro, ru

bricado; Antonio I de Leyba, rubricado; Ante mi, Luis de Castro". 
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IV 

1639. Junio, 4. Albacete. 

Escritura de concierto y obligaci6n entre Miguel Soriano de Alcailabate y Alarc6n y 

el pintor Diego de Cubas para bacer unos cuadros para uu retablo. 

A.H.P. de Ab. Secci6n Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 8, pieza 4, F. 77. Escribano: Rodri

go Garijo Benitez. 

''escritura entre Miguel Soriano y qonsortes''. I En la villa de Albazete en quatro dfas <lei mes de 

junio de mill y seysi;ientos y treinta y nueue aflos ante ml el escriuano y testigos paresi;ieron presen

tes de la una parte Miguel Soriano de Alcaiiauate y Alarc6n, vezino y regidor desta villa, y de la otra 

Diego de Cubas, pintor vezino de la villa de Villanueva de la Xara y dixeron quellos se an conbenido 

y coni;ertado en esta manera que el dicho Diego de Cubas pintor a de hac;er tres quadros para el rre

tablo de Garc;ia Fernindez de Alarc6n, vezino que fue desta villa, conforme los blancos de dicho rre

tablo, el uno a de ser un Christo cru<;ificado sanjuan y nuestra Setlora, que este a de ser el de arriba, y 

el otro san Antonio Abad al !ado derecho y el otro san Antonio de Padua en lieni;o que se a de fixar 

en !as tablas del dicho rretablo, todo lo qual a de pintar al olio y los a de dar acabados, a satisfai;i6n 

de dos personas puestas por cada parte la una, hasta el dia i;inco de agosto que berni deste presente 

atlo y por ello se le an de dar dosc;ientos reales pagados i;iento de contado y los otros <;iento para cl 

dia que los de acabados y puestos en esta villa a su costa para el dicho dia, donde no se pueda ynbiar 

a buscar persona que lo haga y por los <;ien reales que rec;iue de contado y por lo que mis costaren y 

costas y gastos queen ello se causaren se le a de poder executar = Por tanto el dicho Diego de Cubas, 

en la mexor bia y forma que aya lugar de derecho, dixo que se ohligaba y ohlig6 de hac;er los dichos 

tres quadros sigUn yen la forma que ba declarado, pintindolus al olio a vista de dos personas quc lo 

entiendan nunbradas por cada parte la suya y los dari acabados para el dicho dia i;inco de agosto que 

berni destc presente atlo puestos a su costa y rriesgo en esta villa para el dicho dia, donde no pueda 

el dicho Miguel Soriano ynbiar a huscar persona que a su costa lo haga, y a quenta de la dicha obra 

confiesa aber recibido del dkho Miguel Suriano i;ien reales en dincro de contado de los quales se di6 

por bien contento y entregado a su boluntad realmente y con efeto y, en rra<;6n del entrego que no 

pare<;e de presente, renunci6 las leyes de la entrega, prueua y paga, fraude y engatlo como en ellas se 

contiene y se oblig6 a cunplirlo sigUn ba declarado, y pasado el dicho dia pueda el dicho Miguel So

riano executarle por los dichos <;ien reales y por lo que mis le costaren los dichos tres quadros y por 

todo su ynterese, datlo y costas difinido en su juramento, sin otra prueba ni aberiguaci6n alguna y 

gane la persona que le fuere a executar ocho reales en cada un dia de lo queen la cobranza se ocupa
re de yda, estada y buelta hasta la rreal paga y por el dicho salario se execute como por el porte (?) y 

costas y renunci6 las leyes y pragmiticas de su magestad que prohiben los salarios = Y el dicho Mi
guel Soriano se obligb a pagark: los dosc;ientos reales restantes (sic) el dia que acabare la dicha obra y 

los entregare (sic) de los quales se constituye deudor y da por entregado a su boluntad y renuncia las 

!eyes de la entrega, prueba y paga como en ellas se contiene y se le pueda executar por ello y las cos

tas, y para que ansi lo cunplirin cada parte por lo que le toca obligaron sus personas y bienes ahidos 
y por aber y para la execuci6n dello dieron poder a todas las justicias de su magestad de qualesquier 

parte que sean para que a ello les apremien como por sentencia difinitiua de juez conpetente pasada 

en cosa juzgada y rrenun~iaron todas las leyes, fueros y derechos de su fabor con la general y dere

cho d_ella en forma, en testimonio de lo qua) ansy lo dixeron e otorgaron, siendo testigos Bartolome 

de <;aballa, el licenciado don Antonio de Munera y rroxas y cl doctor Mateo Cano, vecinos y estantes 

en esta villa, y los otorgantes, que yo el escriuano doy fee conozco, lo firmaron. Miguel Soriano de I 
Alcatlabate y Alarc6n, rubricado; Diego de Cubas, ruhricado; Ante ml, Rodrigo Garixo Benitez, ru

bricado''. 
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1628, Octub.re, 14. Albacete. 

Escritura de obllgaciOn de Diego de Rojas contra Juan Martinez Shnarro, e/ vl()o. 
A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Libro l, F. 443. Escribano: Ant6n Leal. 

''Obligaci6n de Diego de rroxas familiar qontrajuan Martinez Sim·arro I Sepan quantos esta car
ta de obligai;i6n vieren como yo Juan Martfnez Simarro platero vecino desta villa de Albazete otorgo 
y conozco por esta carta que debo e me obligo por dar e pagar a Diego de rroxas familiar del santo 
officio escribano desta dicha villa o a quien por el ouiere de auer es a sauer quatroi;ientos e quarenta 
reales que valen catorce mill e novecientos e sesenta maravedis, los quales son por rai;6n de la uva de 
un i;ercado de bifia quel dicho Diego de Roxas tiene en esta villa que era de Lucas Martinez que en la 
dicha cantidad confieso auer conprado y dello me doy por entregado en poca o en mucha cantidad y 
renuncio toda ecepci6n de fraude y engafio y de la cosa non vista ni rres~iuida e leyes de la prueba e 
paga como en ella se qontiene y el diezmo de la uva que contiene queda por quenta de el dicho Die
go de rroxas y es el placo a que me obligo de le pagar los dichos quatrocientos e quarenta reales para 
el dia de Santiago de jullio primero que viene del aiio de seis~ientos e veinte e nuebe so pena de exe
cuci6n e costas de la cobranca e para ello obligo mi persona e bienes auidos e por auer y para la 
execu~6n dello doy todo mi poder cunplido alas justicias de su magestad de qualesquier partes que 
sean para que me apremien a todo lo que dicho es como si fuese sentencia definitiva de juez conpe
tente contra mi dada y consentida y pasada en cosa juzgada e renuncio todas e qualesquier leyes, fue
ros y derechos de mi fauor e la que dice que general renunciaci6n de !eyes fecha non vala, en testi
monio de lo qual ansi lo otorgue ante el dicho escribano, que es fecha esta carta en la villa de Albace
te en catorce dias del mes de otubre de mill y seiscientos e veinte e ocho aiios, siendo testigos don 
Juan del Caiiabate de la Cueva y el licenciado Benito Martinez abogado y Alexo Garcia baruero veci
nos desta dicha villa, y el dicho Juan Martinez Simarro, al qua! yo cl cscribano doy fee que conozco, 
lo firm6 de su nombre. Juan Martinez I Simarro, rubricado; Ante mi, I Ant6n Leal esno". 

VI 

1638, Enero, 16. Albacete. 

"Escritura en que se obligan Roque I Cornexo y qonsortes por la cofradfa del Santisi
mo Sacramento I a que traida cierta can I tidad se convertiri I conforme lo dispone I Maria 
de I Ascute que I muri6 en Yn I dias". 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 8, pieza 3, F. 11. Escribano: Rodrigo 
Garijo Benitez. 

''En la villa de Albacete en diez y seis di as de! mes de henero de mill y seiscientos y treynta y 
ocho aiios ante mi el escribano pUblico y tcstigos parecieron prescntcs Roque Cornexo tnercatler 
mayordomo que es de la cofradia de! Santisimo Sacramento que esta ynstituida en esta villa, Francis
co de Baeca y don Antonio Sedeiio rexidores, Gabriel de Cantos escribano y Diego L6pez Agraz, to
dos vecinos desta dicha villa y cofrades de la dicha cofradia y dixeron que por quanto Maria de Ascu
te natural que fue desta villa que muri6 en Yndias, por su testamento y llltima boluntad dex6 para la 
dicha cofradia seiscientos pessos de plata para que con ellos se hiciesen unas baras y cetro de plata 
para que sirbiesen de adorno quando saliese el Santisimo Sacramento, la qua! dicha cantidad de seis
cientos pessos se remiti6 a la ciudad de Sibilla y esti en el area de difuntos y porque sea pedido por 
la dicha cofradia a et Consexo de Yndias y seiiores de la Contrataci6n de la dicha ciudad de sevilla 
entreguen la dicha cantidad para con e!la cunplir la boluntad de la dicha testadora y hacer con efecto 
las dichas baras y cetro de plata y por el dicho consexo y seiiores sea mandado entregar con que pri
mero y ante todas cossas esta cofadrla (sic) y vecinos particulares desta villa se obliguen a que trayda 
la dicha cantidad se convertir:l en hacer las dichas varas y cetro de plata o lo que asi se entregare (sic) 
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y se rremitir3. testimonio de como queda echo dentro de tres meses de como se rreciba, donde no 
queden obligados a la paga de lo que assi se entregare, costas, gastos e yntereses que se puedan seguir 
con salario y sumisi6n a el dicho consexo y sel'i.ores, y porque es justo lo dicho y el :lnimo de la dicha 
cofradia a sido yes de cumplir en todo con la dicha boluntad y que se hagan con efecto las dichas ha
ras y cetro de plata, por tanto, por esta carta en aquella via y forma que mis a lugar de derecho, por 
ellos yen nombre de la dicha cofradia y demis cofrades del Santisimo Sacramento de esta villa de Al
bacete por quien siendo necessario prestaron cauci6n de rracto que estarin y pasarin por esta cs
criptura y por lo queen virtud de ello fuere fecho so espressa obligaci6n que hizieron de sus perso
nas y vienes y de los de la dicha cofradia y juntos y juntamente de mancomUn a boz de uno y cada 
uno, tenido y obligado cada uno por el todo, renunciando como renunciaron la ley de duobus rreys 
debendi y el autCntica presente de fide jusoribus y los veneficios de la divissi6n y escursi6n y !as de
mas leyes de la mancomunidad como en ellas se contiene y se obligaron que trayda la dicha cantidad 
de seiscientos pesos o lo que se entregare por la dicha contrataci6n y consexo a la dicha cofradia o a 
quien tubiere su poder se trayr:i a esta villa y se conbertir:i en hacer !as dichas baras y cetro de plata, 
de que siendo necesario se dieron desde luego por vien contentos y entregados a su voluntad rre
nunciaron las leyes del entrego, prueba y paga como en ellas sse contiene y rremitirin testimonio al 
dicho consexo y contrataci6n de la dicha ciudad dentro de los dichos terminos, donde no abiendose 
pass ado se les pueda ymbiar a executar, con quinientos maravedis de ssalario en cada un dia de los 
queen la cobranr;a se ocupare, de la cantidad que asl se entregare, asi de yda y buelta como de esta
da, por el qual dicho salario se les pueda executar como por el prinr;ipal y costas y rrenunciaron las 
!eyes de los salarios con lo de la nueua pregm:itica = Y a el seguro y paga de lo que asf se entregare 
ypotecaron por especial y espresa obligaci6n e ypoteca el dicho Gabriel de Cantos unas cassas prin
cipales questin en la calle mayor desta villa linde cassas de Camilo(?) y Luis NU.Dez rexidor desta vi
lla, que la dicha cassa bale setec,;ientos ducados =El dicho don Antonio Sedeno un cercado de vina 
(sic) de dos mill el paso (sic) lo que oviere questi en el pago de los volos, linde cercados de Miguel de 
Carri6n vecino desta villa, que hale quatrocientos ducados =El dicho Diego L6pcz Agraz una casa 
principal questi en dicha calle mayor, linde casa de Miguel de Sarri6n y heredero de Miguel de Moli
na vecino desta villa, que bale quatrocientos ducados =El dicho Francisco de Baeca un cercado de 
vina (sic) questi en la bereda de san Sebasti:in de quatro mill bides, que alinda con ccrcado de Pedro 
Carcelen y de doiia Maria de la Tore (sic), viuda de Juan de Lordieta, que bale quatrocientos 
ducados =El dicho Roque Cornexo una cassa en la calle de santa Quiteria, linde de Xuli:in Ximenez y 
de Benito Mancebo vecinos desta villa, que baldri ducientos ducados, todas tas quates dichas cassas 
y viii.as son suyas propias y no tienen carga ni suxeci6n alguna de censo, vinculo, mayorazgo, enpe
iio ni obligaci6n especial ni xeneral, para que, durante la dicha cantidad de seiscientos pesos o lo que 
asf se entregare nose ubiere conbertido en hacer las dichas baras y cetro de plata y de ellos ayan rre
mitido testimonio a et dicho consexo y contrataci6n de la dicha ciudad de Sibilia, no lo puedan ben
der, trocar ni canbiar, enpenar, obligar, ypotecar ni en ninguna manera enaxenar, pena que la venta, 
trueque, traspaso o enaxenaci6n que de otra manera se hiciere sea en si ninguna y de ningii.n balor ni 
efecto y pase con la carga desta deuda y costas en qualquier posehedor no derogindo la especial a la 
general ni por el contrario, y para ello obligaron sus personas y bienes abidos y por aber y los de la 
dicha cofradia, dieron poder a las justicias del Rey nuestro sefior de qualesquier partes y especial y 
senaladamente a et dicho consexo de Yndias y cassa de contrataci6n a cuyo fuero y juridici6n se so

metieron con sus personas y bienes y rrenunciaron et suyo propio con et domicilio y vecindad que 
tienen o tubieren en esta dicha villa y otras partes para no se aprobechar y la ley si de conbenerid de 
juridicione omnium judicum para que les apremien a lo que dicho es como si fuese sentencia definiti

va de juez competente contra ellos y cada uno dada y consentida y passada en cossa juzgada, renun
ciaron por sf y en et dicho nonbre las teyes, fueros y derechos de su fabor y la que dice que xeneral 
rrenunciaci6n de !eyes fecha non bala, en testimonio de lo qual ansi lo otorgaron, siendo presentes 
por testigos Bartolome de Munera, escribano de! cabildo, Diego de Otaco rregidor y Francisco Gar
cia Calatayud vecinos desta dicha villa, y los dichos otorgantes, a los quales yo el dicho escribano 
doy fee que conozco, lo firmaron" (siguen las firmas). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



75 

VII 

1638, Diciembre, 13. Albacete. 

Escritura de concierto y obligaci6n entre la Cofradfa dcl Santisimo Sacramento de Al
bacete y Juan Martinez Simarro, platero, para hacer unos caii.ones para las varas del palio. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. leg. 8, pieza 3, F. 419 v. Escribano: Rodri
go Garijo Benitez. 

"Escritura entre Roque Cornexo I y consorte (sic) de los caftones del Santisimo Sacramento. 
En la villa de Albazete en trei;e dias del mes de diciembre de mill y seysi;ientos y treynta y ocho at'ios 
ante mi el escriuano y testigos paresi;ieron de la una parte rroque Cornexo vei;ino desta villa y ma
yordomo de la cofradia del Santisimo Sacramento desta dicha villa y de la otrajuan Martinez Simarro 
platero vei;ino de la i;iudad de Chinchilla y dixeron que ellos se an conbenido y conc;ertado en esta 
manera que el dicho Juan Martinez Simarro a de hacer unos can.ones para las baras del palio del Santi
simo Sacramento renobando los que tiene y volbiendolos a hundir de nueuo, los quales a de dar he
cho y sentados dentro de dos meses que an de correr y contar desde oy dia de la fecha desta y para 
ello se le a de dar la plata nesc;esaria como los baya trabaxando y por su trabaxo se le an de dar veyn
te ducados en moneda de bell6n, los c;ien reales luego y lo demis acabada la dicha obta, los quales a 
de entregar por peso, y para en quenta de la plata nesc;esaria desde luego confiesa aber rec;ibido en 
los can.ones que a de bolber a hundir c;inco libras y c;inco honc;as de plata y ansimismo confiesa aber 
recihido los dichos c;ien reales en dinero de contado, de todo lo qual se da por bien contento y entre
gado a su boluntad realmente y con efeto y en rrac;6n del entrego que no parec;e de presente 
renunc;ia !as leyes de la entrega, prueua y paga, fraude y engado como en ellas se contiene, y se obli
g6 dicho Juan Martinez Simarro de entregar los dichos quatro caftones fechos y acabados en la forma 
en que se le a dado la trac;a dentro de dos meses desde oy dia de la fecha desta y los entregar:i por pe
so como ba declarado y a ello se le pueda apremiar y executar por todo rrigor de derecho = Y el di
cho rroque Cornexo, mayordomo de la dicha cofradi'a del Santisimo Sacramento, se oblig6 a entre
garle la plata nesc;esaria para la dicha ohrada y que acabada que sea pagar:i a el dicho Juan Martinez 
Simarro los c;icnto y veynte rreales rrestantes de su trabaxo, por los quales se le pueda apremiar y 
executar por todo rrigor de derecho, y para que ansi lo cunplir:in y pagarin cada una de las partes 
por lo que le toca obligaron sus personas y bienes abidos y por aber y para la execuc;i6n dello dieron 
poder a todas las justic;ias de su magestad de qualesquier partes que sean para que a ello les apremien 
como por sentencia definitiva de juez conpetente pasada en autoridad de cosa juzgada, en guarda de 
lo qual rrenunc;iaron todas la leyes, fueros y derechos de su fabor con la general y derechos della en 
forma, en testimonio de lo qual ans! lo dixeron y otorgaron, siendo testigos Juan Diaz de Castadeda, 
mercader, Diego G6mez Castillo y Alonso L6pez de la Ponada (?) vecinos desta villa, y Ios otorgan
tes, que yo el escribano doy fe conozco, lo firmaron y consienten que a cada uno dcllos se les de un 
traslado desta escriptura. Juan Martinez I Simarro, rubricado; Roque Cornejo, ruhricado; Ante mi, 

Rodrigo Garixo Benitez, rubricado''. 

VIII 

1608, Noviembre, 14. Albacete. 

Escritura de obligaci6n de Damian L6pez, taplcero, vecino de Albacete, para hacer 
dos reposteros para Pedro de Morote Ruiz, vecino de Hellin. 

A.H.P. de Ah. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 4, pieza 7, F. SO. Escribano: Luis de 
Castro. 

"En la uilla de Albacete en catorce dias de! mes de nobiemhre de mill e seisc;ientos e ocho ados, 
ante mi el escriuano e testigos yusoescritos parec;i6 Damiin L6pez tapic;ero de rreposteros bezino 
desta dicha uilla e dixo que sea conbenido y concertado con Pedro de Morote Ruiz bec;ino de la uilla 
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de Hellln de que hasta el dfa de Pasqua de Resurei;i6n del aiio de seisi;ientos y diez dara acabados dos 
rreposterds de marca mayor, desta manera de tres baras de cayda y quatro de largo cada uno y cada 
uno dellos a de llebar por armas un castillo y un :'iguila y con una banda por medio en anbos y en cl 

otro otras armas que le enbiare el dicho Pedro de Morote Ruiz y los a de hac;er anbos por 
quatroc;ientos y quarenta rreales y el dicho Pedro de Morote solamente a de poner c;inquenta e qua
tro libras de estambre blanco para dichos dos rreposteros y no otra cosa, y los a de dar acabados para 
el dicho dia, y a quenta de las dichas c;inquenta y quatro libras de estambre a rrec;iuido de Diego de 
CarcelCn Otalo (?) vezino de Tobarra treinta libras de estambre y c;iento y diez rreales en dineros, de 
lo qual se da por contfnto y entregado rrealmente e con efeto, y porquel entrego de presente no pa
rece renunci6 la ei;epci6n de la cosa no uista ni entregada y leyes de la prueba e paga como en ellas se 
contiene, y los treinta ducados restantes se le an de pagar desta manera, diez ducados luego como 
ponga en el telar el primer rrepostero y otros diez ducados quando lo aya acabado y los otros diez 
ducados quando aya acabado el Ultimo, y se oblig6 por su persona y bienes de darlos acabados para 
el dicho dia de pascua de rresurei;i6n del aiio de seisi;ientos y diez, donde no el dicho Pedro de Mo
rote rruiz, o quien en su nonbre lo obiere de auer, pueda enbiar a qualquier parte que le parei;iere a 
hacer los dichos dos rreposteros y le pueda executar por el dinero que obiere rrei;iuido y estambre y 
mas por todo lo que costare, de mas de los dichos quarenta ducados deferido en el juramento del di
cho Pedro de Morote rruiz sin otra declaraci6n ni averiguaci6n alguna e por todo se le pueda execu
tar coma esta dicho y pidi6 a qualquier juez defiera e gane de salario la persona que biniere a hacerle 
cumplir esta escritura a el dicho Damian L6pez seis rreales por cada un dia de los queen ello se ocu
pare de benida, estada y buelta y que asistiere a ella, por los quales se le pueda executar como por el 
principal, y para ello oblig6 su persona y bienes auidos e por auer y para la execuci6n dello di6 todo 
su poder cumplido a qualesquier justicias de su magestad de qualesquier partes que sean, 
espei;ialmente alas justicias de la dicha uilla de Hellin a cuyo fuero e jurisdicci6n se somete y rrenun
ci6 su propio fuero e jurisdicci6n, domii;ilio e bei;indad y la ley sit conbenerit de juridii;ionen oniun 
judlcun para que le apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada y rrenunci6 qualesquier !e

yes, fueros y derechos de su fabor e la general en forma, y ansi lo otorg6 siendo testigos Pedro de 
Otaco y Damian Martinez y Juan Fernandez granadino, vecinos desta uilla, y cl otorgante, que yo el 
escriuano doy fee conozco, lo firm6 I Damiin 16pez, rubricado I Ante ml, l.uis de Castro, escribano, 
rubricado ·'. 

IX 

Albacete. 

Carta de dote, fragmento, por la que Ant6n Martinez Molina recibe, entre otros bie
nes, las siguientes joyas de Isabel de Quesada. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 4, pieza 7, F. 60 v. y 61. Escribano: 
Luis de Castro. 

- "La hechura de un Cristo de oro pequefio para cabo de toca con seis perlas en los 
remates de la cruz que pesa sesenta reales IIMXL 
- ''Onza y media y un adarme de alj6far rezio ensartda a ocho ducados Ja onza mon-
tan ciento y treynta y siete reales y media . IIIIMDCLXXV 
- "Un par de arracadas los aricos de oro y tres perlas gruesas en cada una y zinco 
granos de oro y otros granos de aljofaxar (sic) en dos ducados DCCL 
- ''Unos brazaletes de alj6far ataxados con bermelletos finos en veynte y seys reales DCCCLXXXIIII 
- ''Una gargantilla de alx6far atajada con bermelletos finos en diez reales . CCCXL 
- ''Otra gargantilla de alj6far ataxada con unos corazoni;icos de azabache y otros 
granos pequefios de oro y un anus pequefio de oro asido en la dicha gargantilla en 
veynte y quatro reales todos DCCCXVI 
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"Un cabestrillo de quentas labradas de vidrio verde ataxado con granc>s de al
quymya yen Cl un anus pequeti.o de oro coo unos cristales en venyte reales todo .. 
- ''Una sortixa de oro con una esmeralda esquynada que pes6 veynte y quatro reales 
- ''Otra sortixa de oro con una piedra amarilla redonda que pes6 doze reales 
- ''Otra sortixa de oro rasa sin piedra que pes6 siete re ales 
- "Otro anus grande de plata en ocho reales 
- "Una ymagen de plata de nuestra sefiora de la Conzeb~i6n para cabo de toca en 
real y medio ........ . 
- "Un mondadientes de plata con quatro piezas en dos reales y medio 
- "Un rosario de coral rezio y menudo con siete estremos de oro y una borla de seda 
azul labrada digo guarnezida de alj6far con dos medallas de alquimia y una cruz de 
Caravaca pequeiia de alqymya en veynte y ocho reales . 
- '' Otro rosario de corales rezios sin estremos que pes6 dos onzas a doze re ales la 
onza montan veynte y quatro reales digo que entran 
- "Tres broches de cristal guarnecidos los dos de oro, en ocho reales todos tres .. 
- "Una cruzezica de evano con vedrieras para tener reliquyas en tres realcs 

x 

1639, junio, 12. Albacete. 

DCLXXX 

DCCCXVI 

CCCCVIII 

CCXXXVIII 
CCLXXII 

LI 

LXXXV 

OCCCCLII 

DCCCXVI 
CCLXXII 
CU 

Testamento de Isabel de Villanueva (fragmento), indicando las joyas que tiene dadas 
en prenda. 

A.H.P. de Ab. Secc. Protocolos Notariales. Albacete. Leg. 10, pieza 7, F. 15 y sigs. Escribano: 
Miguel de San Juan. 

" ... un xarro de plata sobredorada y una taca digo barqueta de plata estriada y seis cucharao; de 
plata ... " 

.. dos sortixas de oro la una con una fol (sic) de !is y la otra con una rosa de ocho o nueue peidas 
(sic) blancas .. 

.. un salero de plata mendocino sobredorado y seis cucharas de plata .. 

.. una echura de un Cristo crucificado de oro .. 
.. un cintillo de oro de echura de pui;ol (?) y un sartal de granos y piecas de oro y una echura de un 

Cristo y unas arracadas y una sortixa todo de oro y las dichas arracadas son de echura de unas mone
das y la soltixa dentro de la luna tiene un Salbador ... " 

.. unas piei;as de plata de diferentes echuras que todas pesan diez y ocho oncas .. 

A. S. C. 
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ILUMINANCIA EN LAS CALLES DE ALBACETE 

Por Jesus FUENTES GARVf 
Alonso SANCHEZ MULITERNO 

1. INTRODUCCION 

Se muestra en este trabajo un estudio sabre la iluminaci6n artificial noctur
na en las calles de Albacete. Para ello se han realizado medidas directas de la ilu
minancia, en lux, en distintas calles y zonas de la ciudad. 

Se ha dividido la Ciudad en 16 zonas. De ellas, ocho estan fuera de! cintu
r6n formado por la antigua Circunvalaci6n, Paseo de la Cuba y Alcalde Conan
gla, es decir, pertenecen a barrios perifericos. El interior de la Ciudad se ha divi
dido en otras ocho zonas, respetando en lo posible las denominaciones de los 
barrios, cuando !as hay. 

En cada zona se han elegido al azar !as calles y los tramos para realizar el 
muestreo. Esto es particularmente importante para aquellas calles Jargas que 
pueden tener diferencias de iluminaci6n en sus distintos tramos, y en las zonas 
en !as que hay calles mas importantes que otras. 

2. CONDICIONES DEL MUESTREO 

Las medidas se ban realizado con un lux6metro Gossen PANLlJX de lectu
ra directa, con el sensor colocado en el centro de la calzada, orientado vertical
mente hacia arriba y a una distancia de 1,60 metros del suelo. 

El error relativo medio de !as medidas se considera de un 8%. 
En cada tramo se ha tornado el m;iximo en la posici6n mis pr6xima a una 

luminaria o farola, y el mfnimo en un punto equidistante de dos luminarias con
tiguas, evitando, naturalmente, la proximidad de lamparas apagadas. 

Tambien se han evitado los puntos en los que hubiera escaparates o porta
les iluminados. Sin embargo, no se ha intentado evitar ni las paredes muy claras 
de los edificios, ni las muy oscuras, asi como el estado de limpieza o edad de las 
limparas, dejando en estos casos al azar la distribuci6n de puntos de muestra. 

3. TABLAS 

3.1. En cada una de las 16 tablas correspondientes alas zonas en que se ha 
dividido la Ciudad se indica: 

3 .1. 1. Barrio o barrios que aproximadamente comprende la zona. 
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3.1.2. Calles que conforman los lfmites de la zona. 
3.1.3. Calles en !as que se han realizado !as medidas, minimo y maximo de 

estas, y su media aritmC:tica. Las cantidades estin expresadas en lux. 
3.1.4. Media de los minimos, media de los maximos y media de las me

dias, asl como sus desviaciones standard. La media de las medias es la iluminan
cia media de la zona en cuesti6n. 

3.1.5. Niimero, aproximado, de calles de la zona y porcentaje de las mues
treadas respecto al total. 

3.2. En la Tabla 17, RESUMEN DE LA CIUDAD: ILUMINANCIA, se indican: 

3. 2. I. Las 16 zonas ordenadas de mayor a menor segiin su iluminancia 
media. 

3.2.2. La media de la Ciudad es la media de estas medias. Se indica su des
viaci6n standard. 

3.2.3. La relaci6n IM/MC indica el cociente entre la iluminancia media de 
la zona y la iluminancia media de la Ciudad: los valores mayores que I indican 
iluminancia por encima de la media de la Ciudad y los valores menores que 1 !as 
que estin por debajo. 

3.2.4. La Sensaci6n Relativa de iluminaci6n se expresa tomando el nivel 
minima recomendado para las calles ptlblicas 10 = 10 lux. A esta iluminancia se le 
atribuye el valor de sensaci6n S0 = 1 y los distintus valores de sensaci6n lumino
sa para las zonas correspondientes se calculan, teniendo en cuenta que la sensa
ci6n es directamente proporcional al logaritmo de! estimulo (relaci6n de Fech
ner), con la f6rmula: 

log I 
S=S --

0 log 1
0 

Los valores mayores que I indican una sensaci6n luminosa superior a la 
minima recomendada, y los men ores que 1 indican una sensaci6n inferior. 

3.2.5. Se indica la media de sensaci6n luminosa para toda la Ciudad, asi 
coma su desviaci6n standard. 

3.2.6. Por ultimo se establece el porcentaje de !as calles muestreadas so
bre el total, aproximado, de calles. 

3.3. En la Tabla 18, RESUMEN DE LA CIUDAD: UNIFORMIDAD, se indican: 

3.3.1. Para cada barrio, el coeficiente de uniformidad calculado como el 
cociente entre la iluminancia minima y la maxima. Se considera como uniformi
dad recomendada un valor de 0,5. 

3.3.2. Los porcentajes de longitud de calle que tiene una iluminancia igual 
o superior al mfnimo recomendado 10 = 10 lux. Estin calculados sobre los 
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minimos y m3.ximos medios de cada barrio, teniendo en cuenta que la iluminan
cia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco emisor (ley 
de Lambert), mediante la formula: 

Los barrios estin ordenados en funci6n de este porcentaje. 
3. 3. 3. Las medias y desviaciones para toda la Ciudad. 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 I 

Barrios: San Ant6n. 

Limites: Niiiiez de Balboa, P. de la Cuba, Alcalde Conangla, Canal de M. a Cristina, 
extramuros. 

MINIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Alcazar de Toledo ................... 2 45 23,5 
A venida de la Estacion ................ 17 38 27,5 
Carmen Ibanez ...................... 5 50 27,5 
Ceuta ............................. 5 38 21,5 
Comandante Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 38 20,5 
Federico Garcia Lorca ... . . . . . . . . . ... 12 20 16,0 
Mel ilia ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 32 24,0 
Tomas Edison ...................... 2 15 8,5 
Vicente Aleixandre .................. 10 12 11,0 
Zurbarin .......................... 2 18 10,0 

Media ............. 7,40 30,60 19,00 
Desviaci6n ......... 5,89 13,38 7,17 

Niimero de calles de la zona. . . . . . . . . . . . . . 22 
Niimero de calles muestreadas. . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje ... 45,5% 

Fecha del muestreu: Diciembre 1987 

. ~ •" - -
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 2 

Barrios: Estrella, Seiscientas, San Vicente. 

Limites: Ctra. Valencia, Alcalde Conangla, Nunez de Balboa, extramuros. 

MIN IMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Francisco Belmonte ............. . . . . . 2 40 21,0 
Infante Juan Manuel .................. 3 10 6,5 
Juan Pacheco . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . 4 35 19,5 
Plaza del Ave Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5,5 
Puerta de Chinchilla ...... ............ 5 30 17,5 
San Blas ........................... 1 7 4,0 
San Francisco ... . . . . . . . . ... ' ........ 2 14 8,0 
San Justo .......................... 1 9 5,0 
San Pedro .............. ............ 2 17 9,5 
San Quintin ..................... . . . 2 7 4,5 

Media ............. 2,40 17,80 10,10 
Desviaci6n .... . . . . 1,26 12,48 6,63 

N iimcro de calles dela zona . . . . . . . . . . . . . . 3 I 
Niimero de calles muestreadas. . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3% 

Fecha <lei muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 3 

Barrios: Hermanos Falco. 

Limites: Ctra. Valencia, Hellin, Almansa, Avda. Espana, extramuros. 

MfNIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Albricias. .............. . . . . . . . . . . . . 1 4 2,5 
Carretera de Murcia ...... . . . . . . . . . . . . 6 14 10,0 
Espronceda ............. . . . . . . . . . . 5 16 10,5 
G. A. Becquer .. .......... . . . . . . . . 5 13 9,0 
Gonzalo de Berceo . ............. . . . . . 2 10 6,0 
Marques de Santillana ............ . . . . . 8 30 19,0 
Plaza Teresa de Jesus ................. 3 5 4,0 
Sanjuan ....................... .... 1 3 2,0 

Media ............. 3,88 11,88 7,88 
Desviaci6n ......... 2,53 8,81 5,59 

N iimero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 10 
Niimero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 8 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 

• • I 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 4 

Barrios: Bolera, Sepulcro. 

Limites: Avda. Espana, Hellin, Capitan Cortes, Ctra. de las Penas, extramuros. 

CALLES 
MiNIMO 

LUX 

Alba 5 
Arado. 3 
Comandante Padilla . 1 
Don Quijote . 4 
Imperial. 3 
Oliva Sabuco de Nantes 2 
SanJuan. 1 
Sancho Panza 3 

Media 2,75 
Desviaci6n 1,39 

Niimero de calles de la zona. . . . . . . . . . . . . . 11 
Niimero de calles muestreadas ........... . 
Porcentaje .......................... . 

8 
72,7% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 

MAXIMO MEDIA 

LUX LUX 

21 13,0 
14 8,5 
9 5,0 

12 8,0 
13 8,0 
15 8,5 
9 5,0 
7 5,0 

12,50 7,63 
4,41 2,71 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 5 

Barrios: Pedro La Mata, Mortero, San Pedro. 

Limites: Ctra. de !as Penas, Capitan Cortes, Camino de Morata, extramuros. 

CALLES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

Acantilado 3 15 9,0 
Acuario 1 25 13,0 
Amargura. 2 18 10,0 
El Amanecer . 1 14 7,5 
Fernando Poo 2 15 8,5 
Las Zarzas 1 10 5,5 
Padre Coll 2 15 8,5 
Profesor M.Jimenez 3 18 10,5 
Santa Gema 2 22 12,0 
T.Rueda 2 20 11,0 

Media 1,90 17,20 9,55 
Desviaci6n 0,74 4,34 2,22 

Numero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 26 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . I O 
Porcentaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5% 

Pecha de! muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE 

Barrios: Casas Baratas, Vereda, Sopas. 

Limites: Camino de Morata, Capitan Cortes, Ctra. Jaen, extramuros. 

CALLES 

Alejandro. 
Donantes de sangre 
Honduras. 
La Paz 
Leon XIII 
Panama 
Pasaje Antonio Raimundo 
PasajeJose Ponce 
Sevilla 
Vereda deJaen 

Media 
Desviaci6n 

Niimero de calles de la zona ....... . 
Niimero de calles muestreadas ..... . 
Porcentaje .......................... . 

MfNIMO 

LUX 

I 
16 

2 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

3,40 
4,81 

27 
10 

37,0% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 

MAXIMO 
LUX 

4 
30 
10 
27 
4 

28 
4 
2 

16 
8 

13,30 
11,14 

Zona n. 0 6 

MEDIA 

LUX 

2,5 
23,0 

6,0 
17,0 
2,5 

14,5 
2,5 
1,5 
9,5 
4,5 

8,35 
7,44 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 7 

Barrios: Caiiicas, Fiesta del Arbol, San Pablo. 

Limites: Ctra. de Jaen, La Roda, Benavente, Ctra. de Madrid, extramuros. 

CALLES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

Aguila 1 17 9,0 
Agustina de Aragon 2 16 9,0 
Bail en 2 7 4,5 
Calatrava 1 17 9,0 
Chile 2 14 8,0 
Cordoba. 1 13 7,0 
Dos de Mayo 1 12 6,5 
Echegaray 3 22 12,5 
Escritor Ben Nasir 2 15 8,5 
Lerida 2 7 4,5 

Media 1,70 14,00 7,85 
Desviaci6n 0,67 4,59 2,38 

Numero de calles de la zona . . . . . . . . . . 24 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje........................... 41,7% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 8 

Barrios: Universidad Laboral, Santa Cruz. 

Llmites: Ctra. de Madrid, Cronista Mateos y Sotos, Canal de M. a Cristina, 
extramuros. 

MfNIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Avda. de la Mancha ............. . . . . . 4 10 7,0 
Casas Ibanez ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 6,5 
Cira. de Madrid ..................... 9 20 14,5 
Jesus de! Gran Poder ................. 5 25 15,0 
Martinete ...... ................. . . . 1 15 8,0 
Santa Cruz ................. . . . . . . . . 1 7 4,0 

Media ........ . . . . . 3,83 14,50 9, 17 
Desviaci6n ......... 2,99 6,89 4,52 

Niimero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 8 
N iimero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 6 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5, O % 

Fecha de! muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 9 

Barrios: Industria. 

Limites: C. Mateos, Menendez Pidal, Isabel la Cat61ica, Pablo Medina, San 
Antonio, Paseo de la Cuba. 

CALLES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

A vda. de la Guardia Civil .............. 5 28 16,5 
Carmen .... . . . . ... . .............. 5 42 23,5 
Comandante Molina .. . . ............ 5 32 18,5 
Fernan Perez de Oliva .... . . . . . . . . . . . 2 22 12,0 
Francisco de Goya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18 9,5 
Gabriel Ciscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 45 28,5 
Ignacio Monturiol ................... I 8 4,5 
Magallanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 8,5 
Padre Romano . . .................... 5 44 24,5 
Ram6n y Cajal ... ' ..... ' ...... . . . . . . 10 19 14,5 

Media .. . . . . .. . . . . . 4,80 27,30 16,05 
Desviaci6n .... . . . ' 3,71 13,07 7,75 

Nlimero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 31 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 3 % 

Fecha del muestreo: Diclembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 10 

Barrios: Centro. 

Limites: San Antonio, Pablo Medina, Isabel la Cat6lica, Banos, Perez Pastor, 
Octavio Cuartero, Rosario, Arquitecto Vandelvira, S. Gabriel, Avda. 
Espana, T. Camino, Gaona, Salamanca, Paseo de la Cuba. 

CALLES 
Mi NI MO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

Antonio Andujar .................... 2 10 6,0 
Carcelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 30 17,5 
Dionisio Guardiola ........... ... . . . . . 9 42 25,5 
Isaac Peral ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 22 15,5 
La Caba .................. ' ... . . . . . 5 45 25,0 
Marques de Molins . . . ................ 15 35 25,0 
Martinez Gutierrez .............. .... 12 47 29,5 
Martinez Villena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 32 20,0 
Pasaje del Capitan Grant ........... ... 7 18 12,5 
Zapateros .................. . . ..... 9 40 24,5 

Media . . . . . . . . ..... 8,10 32,10 20,10 
Desviaci6n . . . . . . . . . 3,70 12,25 7,22 

N umero de calles de la zona . . . . . . . 4 1 
NUmero de calles muestreadas. . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 11 

Barrios: Carrc:tas. 

Limites: Alcalde Conangla, Salamanca, Gaona, T. Camino, A vda. Espana, Batalla 
de! Salado. 

CALLES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

Caldereros 3 19 11,0 
Calderon de la Barca 2 14 8,0 
Cervantes. 1 17 9,0 
Herreras 2 14 8,0 
Lozano. 2 18 10,0 
Marzo. 2 19 10,5 
Padre Pascual Suarez 3 10 6,5 
Parra 2 18 10,0 
San Antonio de la Barquera 2 9 5.5 
Santa Quiteria 3 21 12,0 

Media 2,20 15,90 9,05 
Desviaci6n 0,63 4,01 2,05 

N umero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
N umero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,0% 

Fecha de! muestreo: Diciembre 1987 

' 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 12 

Barrios: Hospital. 

Limites: Ctra. Valencia, Almansa, Hellin, Avda. de Espana, Batalla del Salado. 

MfNIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Angel ..................... ........ 6 35 20,5 
Avila ............................. 2 11 6,5 
Burgos ............................ 1 20 10,5 
Capitan Gomez Descalzo .............. 1 7 4,0 
Capitan Martinez Garcia . . . ............ 3 16 9,5 
Capitan Rodriguez Cubas .............. 3 18 10,5 
Cristobal Lozano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 30 17,0 
Enebro ................ ............ 2 20 11,0 
Hermanos Falco ..................... 10 40 25,0 
Ramon Casas ....................... 4 23 13,5 

Media ............. 3,60 22,00 12,80 
Desviaci6n .... . . . . . 2,72 10,35 6,40 

Numero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 26 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 5 % 

Fccha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 13 

Barrios: Parque Sur. 

Limltes: Avda. Espana, San Gabriel, Arquitecto Vandelvira, Rosario, Capitan 
Cortes, Hellfn. 

CAI.LES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX Ll/X I.UX 

Ciudad Real 2 8 5,0 
Crist6bal Col6n 7 26 16,5 
Doctor Garda Reyes 2 20 11,0 
Ejercito 4 11 7,5 
Florida. 2 12 7,0 
Marques de Villores 6 38 22,0 
Oliva Sabuco de Nantes 6 18 12,0 
Rosales. 2 21 11,5 
Santander. 4 25 14, 5 
Yeste 1 10 5,5 

Media 3,60 18,90 11,25 
Desviaci6n 2, 12 9,23 5,36 

N iimero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 19 
Niimero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,6% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 14 

Barrios: Ensanche Sur. 

Llmites: Rosario, Capitin Cortes, Francisco Pizarro, Octavio Cuartero. 

CALLES 
MfNIMO MAXIMO MEDIA 

LUX LUX LUX 

Antonio Machado ..... ............... 8 29 18,5 
Bernabe Cantos ..... . . . . . . . . . . . ... 3 32 17,5 
Collado Pifia . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 5 31 18,0 
Concejal Castillo ..... . . . . . . . . . . . . . . . 2 24 13,0 
Corregidor Godino .... . . . . . . . . . . . 3 19 11,0 
Doctor Fleming ......... . . . . . . . . . . . 2 24 13,0 
Luis Rosales ............ . . . . . . . . . . . . 4 8 6,0 
Rios Rosas . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . 4 40 22,0 
Rosario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 48 29,5 
Torres Quevedo .......... . . . ........ 5 40 22,5 

Media . . . . . . . . . . . . 4,70 29,50 17,10 
Desviaci6n . . . . . . . . . 2,83 11,57 6,70 

N umero de calles de la zona . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje ... 47,6% 

Fecha de! muestreo, Oiciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zonan. 0 15 

Barrios: Ensanche Norte. 

Limites: F. Pizarro, C. Cortes, Julio Carrilero, Feria, Banos, Perez Pastor, Octa
vio Cuartero. 

MfNIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Blasco Ibanez . . . . . . . . . . . . . . . ........ 2 25 13,5 
Espozy Mina .................. . . . . . 8 34 21,0 
Fatima ............................ 4 27 15,5 
Hermanos Jimenez ................... 4 22 13,0 
Luis Herreras .................. . . . . . 2 31 16,5 
Octavio Cuartero ........ ........... 5 37 21,0 
Pasaje de Quito . . . . . . . . . . . . ....... 2 39 20,5 
San Carlos .................... . . . . . I 17 9,0 
San Fulgencio ........... . . . . . . . . . . . 1 18 9,5 
Virgen de los Desamparados ........... 2 9 5,5 

Media ............. 3,10 25,90 14,50 
Desviaci6n ......... 2,18 9,61 5,43 

Numero de calles de la zona. . . . . . . . . . . . . . 17 
Numero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje .......................... . 58,8% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Zona n. 0 16 

Barrios: Pilar, Plaza de Toros. 

Limites: Feria, Banos, Menendez Pidal, La Roda, Benavente, Arquitecto 
Carrilero. 

M!NIMO MAXIMO MEDIA 
CALLES 

LUX LUX LUX 

Alegria 1 4 2,5 
Camino de la Virgen . 5 32 18,5 
Carretera de Barrax 20 38 29,0 
Pontevedra 2 11 6,5 
Pozo 5 12 8,5 
Roa Erostarbe . 1 12 6,5 
Roberto Molina 1 11 6,0 
Santiago. 4 11 7,5 
Teruel 4 23 13,5 
Vitoria 2 10 6,0 

Media 4,50 16,40 10,45 
Desviaci6n 5,68 10,93 7,92 

Niimero de calles de la zona. . . . . . . . . . . . . . 30 
Niimero de calles muestreadas . . . . . . . . . . . . 10 
Porcentaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,3% 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE 

ZONA 

10 
1 

14 
9 

15 
12 

13 
16 

2 
5 
8 

11 
6 

3 
7 
4 

RESUMEN DE LA CIUDAD: ILUMINANCIA 

BARRIOS 

Centro ................. . . . 
San Anton ................. 
Ensanche Sur ........ . . . . . . . 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ensanche Norte ............. 
Hospital ................... 
Parque Sur ................. 
Pilar, Plaza de Taros ......... 
Estrella, Seiscientas, San Vicente 
P. La Mata, Mortero, S. Pedro ... 
Universidad Laboral, Santa Cruz 
Carretas . .................. 
Casas Baratas, Vereda, Sopas ... 
Hermanos Falc6 ............. 
Caiiicas, F. del Arhol, S. Pablo 
Bolera, Sepulcro ........... ' 

Media de la Ciudad ...... 
Desviaci6n ......... . . . 

Niimero de calles ............ . 
Nllmero de calles muestreadas .. . 
Porcentaje ................. . 

ILUMINANCIA 
MEDIA 

20,10 
19,00 
17,10 
16,05 
14,50 
12,80 
11,25 
10,45 
10,10 

9,55 
9,17 
9,05 
8,35 
7,88 
7,85 
7,63 

11,93 
4,16 

381 
152 

39,9% 

RELACI6N 
IM/MC 

1,69 
1,59 
1,43 
1,35 
1,22 
1,07 
0,94 
0,88 
0,85 
0,80 
0,77 
0,76 
0,70 
0,66 
0,66 
o,64 

Fecha del muestreo: Diciembre 1987 

Tabla 17 

SENSACION 

RELATIVA 

1,30 
1,28 
1,23 
1,21 
1, 16 
1, 11 
1,05 
1,02 
1,00 
0,98 
0,96 
0,96 
0,92 
0,90 
0,89 
0,88 

1,05 
0,14 
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ILUMINANCIA DE ALBACETE Tabla 18 

RESUMEN DE LA CIUDAD: UNIFORMIDAD 

UNIFORMIDAD % MAYOR 
Zl)NA BARRIOS 

MINIMAX 10 LUX 

10 Centro . . . . . . . . . ................. 0,25 86,36 
1 San Anton ................. . . . . . . . 0,24 81,06 

14 Ensanche Sur ...................... 0,16 60,79 
9 Industria ............... . . . . . . . . . . 0,18 60,75 

16 Pilar, Plaza de Toros ................ 0,27 49,19 
12 Hospital ......................... 0,16 48,45 
15 Ensanche Norte .................... 0,12 46,49 
13 Parque Sur ....................... 0,19 45,76 
8 Universidad Laboral, Santa Cruz ....... 0,26 40,19 
2 Estrella, Seiscientas, San Vicente ....... 0,13 34,86 
6 Casas Baratas, Vereda, Sopas .......... 0,26 33,66 

11 Carretas ......................... 0, 14 30,78 
3 Hermanos Falco ................... 0,33 30,20 
5 Pedro La Mata, Mortero, San Pedro ..... 0,11 29,90 
4 Bolera, Sepulcro . . . . . . .... 0,22 26,55 
7 Cai'ticas, Fiesta de! Arbo!, San Pablo ..... 0,12 23,51 

Media de la Ciudad . . . . . ....... 0,20 45,53 
Desviaci6n ................... 0,07 18,69 
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LOS BATANES LAGUNARES DE OSSA DE MONTIEL* 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

La historia de las invenciones mecinicas y su utilizaci6n ha producido y 
produce curiosidad y, con cierta frecuencia, despierta el interes de algunos in
vestigadores que dedican un esfuerzo a lo que actualmente se conoce como "Ar
queologfa Industrial". Sohre ella y, concretamente sobre batanes, van aparecien
do trabajos 1 que nos van aproximando al conocimiento de su realidad. En esa li
nea esta el objetivo de este estudio que es, como expresa Caro Baroja en su obra 
sobre Tecno/ogfa popular espaflo/a, ''Sondear en la existencia de los antepasados 
que vivieron dentro de una sociedad cerrada y misteriosa como cabe suponer 
que lo era la constituida por los viejos ferrones, los viejos bataneros, los viejos 
artesanos de la Europa medieval y de los afios anteriores a la gran industrializa
ci6n"'. iQue se sabe ya de los batanes, de las forjas y de los talleres rurales que 
en la niftez de nuestros abuelos alln funcionaban, aunque con una vida linguida? 
Poco o nada. "Sin embargo, estos talleres eran los llltimos testigos de una revo
luci6n industrial de alcande aun no bien calculado"' y sobre ellos, ya arruinados 
y sin apenas restos, debemos realizar estudios que nos lleven a conocerlos mejor 
y a penetrar en ese mundo tan pr6ximo y tan remoto, a la vcz, de nuestra epoca 
actual. 

El prop6sito es ofrecer el resultado de una investigaci6n etnohist6rica so
bre el conjunto de batanes que estuvieron instalados en las lagunas que pertene
cen al actual termino municipal de Ossa de Montiel y que estan situadas en los 
confines occidentales de la Mancha albacetefia. 

Desde la antigiiedad, una vez realizada la textura, se sometia a los tejidos, 
especialmente los paiios, a una serie de maniobras de acabado que les ponian en 
condiciones de pasar a manos del cliente. Entre las numerosas que se realizaban 
ocupaba un lugar destacado la denominado batanadura. 

Tenia como finalidad: 
1. Lavar el pafio para liberarlo de! aceite, cola y polvo introducidos en el 

tejido durante la operaci6n del tisaje yen las maniobras precedentes. 
2. Hacer el tejido mas compacto, dandole el cuerpo correspondiente, re

sistente y suave mediante la formaci6n de una capa de fieltro sobre su superficie. 
La fieltrabilidad de la lana se basa en la estructura fisica y su naturaleza quimica: 
la superficie escamosa favorece el encajamiento y agrupamiento de las fibras 

Este trabajo se ha realizado con una ayuda econ6mica concedida por el Centro Asociado de la 
U.N.E.D. de Albacete. 

t El Ultimo del que tengo noticias es de REPRESA, Maria Francisca y L6PEZ, Javier "Arqueologia in
dustrial: Un batin del siglo XVIII". Rev. de Arqueologia. Afio VIII, N. 0 69. Enero de 1987. 

2 CARO BAROJA, Julio. Tecnologia popular espallo/a. Editora Nacional. Madrid, 1983. Pig. 451. 
:\IDEM. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



102 

mientras que la presencia en la lana del conjuntivo coopera en forma determi
nante a la union de las fibras. El conjuntivo, por la acci6n del agua, del calor y de 
sustancias icidas o alcalinas, tiende a hincharse y a rezumar de las fibras, las cua
les, bajo la acci6n de la presi6n que se ejerce durante el batanado tienden a adhe
rirse unas a otras, por lo que durante este tratamiento·, el tejido se contrae y 
encoge4 • 

Esta operaci6n, has ta el siglo XIII, mas o menos, se llevaba a cabo colocan
do la pieza dentro de un recipiente de madera o piedra y se echaba una soluci6n 
jabonosa ode greda. Tras ello, unos hombres calzados con zuecos muy pesados 
pisaban el paiio (un nombre usado comunmente en Castilla para el batin era el 
de pis6n). En otras ocasiones lo golpeaban con gruesos martillos o mazos. La 
operaci6n era larga y costosa y se necesitaban varios dias de trabajo intenso para 
conseguir el efecto deseado. 

A lo largo de la mencionada centuria y de la siguiente se fueron introdu
ciendo los molinos batanes o traperos movidos par fuerza hidr;iulica (a veces se 
instalaron de forma que fuera el viento el elemento motriz, como posiblemente 
ocurriera en Chinchilla en la segunda mitad del siglo XIV') que sistematicamente 
se fueron incorporando a las industrias textiles catalanas y castellanas. De ello 
encontramos noticias en Ios fueros (Madrid, Zorita, etc.) yen las primeras regla
mentaciones laborales corporativas como las de Cuenca6 . 

Los batanes constituyeron instalaciones mecinicas emplazadas junta a una 
corriente de agua cuya energia se aprovechaha para mover una rueda hidriulica 
que hacia girar un eje con unas levas que impulsaban unos enormes martillos de 
madera. En definici6n de Covarrubias, 1611, un batin era "cierta miquina ordi
naria de unos ma~os de madera muy gruesos, que mueve una rueda con el agua, 
y estos hieren a vezes en un pil6n donde batanan y golpean los paiios para que se 
limpien del azeyte y se incorporen y su tupan""". Una serie de mazos, pues, reali
zaba el trabajo en el que se requeria poco personal para cuidar que el paiio se 
mantuviera en movimiento de forma adecuada dentro de la batea8 • 

Puesto el tejido en la pila del batin se le echaban sucesivamente calderas 
de agua caliente, greda-tierra de batin y orin, al tiempo se le golpeaba con los 
mazos. Acto seguido se dejaba correr agua clara y fria para limpiarlo. Luego se 
secaba y estiraba y nuevamente entraba en agua caliente para lavarlo con jab6n. 
La operaci6n se repetfa tantas veces como fuera necesario. Tanto el nUmero de 
repeticiones coma el tiempo de duraci6n de cada una de las fases del proceso 

4 ENCICLOPEDIA DE LA TECNICA Y DE LA MECANICA. Ed. Nauta. 1982. Vol. 2. Pig. 63. 
5 SANCHEZ FERRER, Jose. ''Apuntes para una historia de la manufactura textil de la provincia de Al

bacete (siglos XIII al XVI)"en Informaci6n. Cultural Albacete. N. 0 4. Mayo de 1986. Pig. 8. 
6 IRADIEL MURUGARREN, Paulino. Evoluci6n de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. 

Salamanca, 197 4. 
7 Cit. por CARO BAROJA. Tecnologia ... Op. cit. P3gs. 451 y 452. 
H RIUS CABA, Jorge. Historia de la maquinaria y de fas fibras textiles. Bosch-Casa Editorial. Barcelo

na, 1973. P3g. 95. 
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venia determinado por las caracteristicas de cada pano en particular y ahi resi
dia, precisamente, una de las cualidades del buen batanero: saber graduar la ope
raci6n, lenta y trabajosa en todo caso, seglln las diferentes piezas. La operaci6n 
era fundamental y a la vez delicada, lo que hacia necesario el control y la vigilan
cia y frecuentes las sanciones por irregularidades en la ejecuci6n. 

La necesidad de su instalaci6n en las corrientes de agua hacia habitual que 
los batanes estuvieran alejados de los centros urbanos, en los que se realizaban 
las otras operaciones textiles, convirtiendose en establecimientos enclavados en 
un entorno totalmente rural y en apendices de la industria urbana. Esta caracte
ristica obligaba a un incesante acarreo de los tejidos de unos a otros talleres si
guiendo las diferentes operaciones del proceso textil. 

Esta localizaci6n a lo largo de cursos fluviales ha dado lugar a la formaci6n 
de numerosos top6nimos y raro es el rio o arroyo en el que nose registra alguno. 

El conjunto batanero objeto de este estudio tiene importancia por varias 
razones, fundamentalmente: 

- Por su interes hist6rico-tecnol6gico. 
- Por el gran niimero de instalaciones. He localizado el emplazamiento de 

nueve ruedas, una en el arroyo que desde el pueblo de Ossa desagua en la laguna 
San Pedro y ocho en zona plenamente lagunar, pero por las noticias que conoce
mos es posible que fueran mas. 

- Y por la originalidad de. su situaci6n. Noes frecuente encontrarlos en la
gunas, muchas de ellas de aguas estaticas de dep6sito o con manantiales muy de
biles que no permiten ni por cantidad ni por continuidad e! caudal imprescindi
ble para el batanado. Noes el caso de las denominadas de Ruidera que tienen co
rriente y en ellas las aguas van derramandose de una a otra con veneros impor
tantes capaces de formar a su salida el rio Guadiana (Fig. I). El conjunto de las 15 
lagunas que las componcn se sucede de una manera escalonada desde los 880 
metros de altitud (laguna Blanca) hasta los 760 metros (laguna Cenagal), salvan
do un desnivel de 120 metros'. 

Este caracter da ya, por si mismo, singularidad a este complejo de "indus
tria pesada" cuyo funcionamiento se prolong6 hasta las primeras decadas de 
nuestro siglo. 

Conocemos pocas noticias documentales y bibliogrificas sobre esta con
centraci6n batanera. No obstante, intentare dar unas referencias hist6ricas. 

Si partimos de las respuestas que el Concejo de Ossa hizo el 27 de Diciem
bre de 1575 alas Relaciones pedidas por Felipe 11 10 podemos conocer que por 
entonces era una pequefia poblaci6n de unos 110 vecinos que iba a menos y en 
la que alln no se habia construido ninglln batin porque el documento no los cita, 
aunque si detalla la pertenencia y renta de las lagunas de! termino, los pozos y 
fuentes de agua, el aprovechamiento y forma de pesca en ellas, la situaci6n del 

9 HERREROS RUIZ, Juan Antonio. lntroducci6n al estudio de /as zonas hUmedas de la provincia de Al
bacete y su avifauna acutitica. Albacete, 1987. Pig. 31. 

lO A.H. de El Escorial. Relaciones topogrtificas de /os Pueblos de Espalla. Relaci6n de la Ossa. 1575. 
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castillo de Rochafrida (que ya describe arruinado) y la cueva de Montesinos, la 
de la ermita de :l'.m Pedro de Saelices y la carencia de puentes. En el aspecto in
dustrial s6lo menciona 

" ... en una huerta una anoria ... "y que " ... los vezinos desta villa van a 
moler a la ribera de Guadiana a /os molinos queen ella hay ... ". 

La industria textil que debi6 existir seria exclusivamente domestica con fa
bricacion de tejidos bastos para los vestidos ordinarios de la poblacion y que no 
se batanarian, siendo limpiados s6lamente con varios lavados, a lo sumo pisa
dos, y 1 uego estirados y ligeramente cardados. 

Los paiios de mejor calidad serian adquiridos en la feria anual que en Ossa 
se celebraba, segiin la Relacion, por San Martin, 11 de Noviembre, desde el dia 
de Todos los Santos hasta el de San Eugenio, o a los mercaderes que los comer
cializaban. 

Noes probable que fuera en el siglo siguiente, el XVII, cuando se comenzo 
la construcci6n de los batanes. Carecemos de noticias, pero creo que el ambien
te de estancamiento, primero, y de fuerte crisis, desde mediados de! siglo, no 
fuera el adecuado para ello y por esto durante toda la centuria se mantendria la 
situaci6n anterior. 

En 1752 se contesto en Ossa el interrogatorio del llamado Catastro de la 
Ensenada, en 1773 se redacto un detallado inventario del termino 11 , de 1783-84 
conocemos el expediente de la construccion de un hatin 1' y alrededor de 1786 
se elaboro la Relacion que pidio Tomas Lopez1' a Ossa para su Diccionario. En 
toda esta documentaci6n ya encontramos referencias al conjunto de batanes e 
incluso la alusi6n a algunos de ellos como ya arruinados: los situados en el derra
me de la laguna Lengua. 

Par ello, me atrevo a seiialar coma cronologia provisional en la instalaci6n 
de los primeros batanes la de principios del siglo XVIII en el que, una vez supera
da la Guerra de Sucesi6n, comenz6 un periodo continuado de crecimiento in
dustrial "empujado no solo por la politica economica del Estado, sino por el de
sarrollo del pais en todos los ordenes" 14 . Esa gran transformacion dio lugar al 
restablecimiento de !as fibricas perdidas en el siglo anterior (tenemos un ejem
plu provincial en la confecci6n de alfombras de LiCtor}, la construcci6n crecien
te de otras nuevas y la posibilidad de que esta tendencia llegara a estos apartados 
lugares y diera pie a la creacion de los primeros batanes. 

Las primeras noticias las conocemos relacionadas con el intento de im
plantacion en Castilla de la Onica Contribuci6n. El Marques de la Ensenada 

11 A.H.N. Consejo 6rdenes. Santiago. Leg. 5.366. 
12 A.H.P. de Albacete. Sec. Mun.: Ossa de Montiel. Caja 50. Exp. Suelto. 
13 L6PEZ, Tomas. Diccionario GeogrQfico. Madrid. Ca. 1786-1788. Biblioteca Nacional. Ms. 7.293-

8.312. Vol. I. 
14 GONZALEZ ENCISO, Agustin. Estado e industria en et siglo XVI/I: La Fdbrica de Guadalajara. Ma

drid, 1980. Pig. 102. 
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mand6 hacer entre 1750 y 1753 su conocido Catastro con esta finalidad. Esta 
fuente nos proporciona algunas noticias hist6ricas sabre el tema. 

El 6 de Febrero de 1752 sc fcch6 en Ossa de Montiel la reunion de la comi
si6n que debia contestar el interrogatorio solicitado. En la diecisiete de !as Res
puestas Generates se informaba que existian 

"Un Baton en dicha Rivera (se refiere a la denominada Ribera de San 
Pedro) llamado de /as veatas propio de dicho Don Raphael Valdes, se 
regu/a de utilidad a e/ aflo doscientos Reales. Otro Batan zercano a el 
anttezedente en dicha Rivera cone/ nombre de /as veatas que perttenece 
al Referido Don Raphael Ba/des se le regula de utilidad a el aflo doscien
tos Reales de Ve/Ion. Otro Hattan en dicha Rivera arriba de los anteze
dentes propio de Don Antonio Monttoya vecino de Villarrobledo se re
gula su utilidad a el aflo en doscientos Rea/es" "· 

Se citan, pues, tres batanes, dos en !as Beatas y, posiblemente, el otro en la 
Lengua o quiza en el mismo paraje de los primeros. 

Hay una cuesti6n de cierto relieve al consultar la respuesta 33 del Catastro. 
Es ver que s6lo existian en la villa cuatro artesanos del sector textil: un cardador 
y tres tejedores de lienzos y albornoces. Por tanto, ningun batanero residia en la 
villa y su termino por lo que hay que pensar que los menestrales de estos artefac
tos debicron hacerlo fuera de la jurisdicci6n territorial del Concejo de Ossa, qui
za vivieron en la de Alhambra y o en la de Ruidera. 

Probablemente, el complejo debio desarrollarse a partir de la segunda mi
tad del siglo, epoca "repleta de gran actividad gubernativa yen la que los aspec
tos industriales llegaron a representar la mayor parte de las actividades econ6mi
cas" 16• 'l'odas estas transformaciones tuvieron un influjo evidente en todo cl pals 
y asi debio suceder en Ossa que aunque en pequeiia escala incrementaria su po
blacion en el ultimo cuarto de siglo, especialmente en cuanto a su contingente 
manufacturero de la lana. Corchado Soriano 17 se manifiesta en este sentido cuan
do indica que los molinos harineros movidos por corriente de agua, lo mismo 
que los batanes, tuvieron gran importancia economica que subsisti6 hasta SU 
paulatino abandono por la creaci6n de otros sistemas de molinerfa, situados en 
los centros urbanos, y por el desplazamiento de la industria textil a regiones dis
tantes de la que nos ocupa. 

En este ambiente aparecio un hecho que considero fundamental para· la 
comprension de la raz6n que justifica el establecimiento de tan gran numero de 
batanes en las Lagunas: la creacion de la Real Fabrica de Panos de Guadalajara a 
partir de 1717 18

. Su epoca de crecimiento (1745-1757) con la expansion del 

l'i A.H.P. de Albacete. Sec.: Catastro Marques de la Ensenada. Respuestas generates de Ossa de Mon
tiel. Lib"ro 149. 

16 GONZALEZ ENCISO. ESTADO ... Op. Cit. Pig. 102. 
17 CORCHADO SORIANO, Manui:l. Avance de un estudio geogrdjico-Hist6rico del Campo de Montiel. 

Madrid, 1971. Pig. 109. 
tH El estudio, muy detallado y completo de esta Real F:ihrica en GONzALEZ ENCISO. Estado ... C)p. cit. 
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nucleo original y la fundaci6n de los complejos filiales de San Fernando de He
nares y Brihuega y la multiplicaci6n de !as escuelas de hilazas tuvo incidencia en 
un amplio entorno geografico. 

En su desarrollo, la Real Fibrica fue abarcando un area cada vez mas am
plia y en ella debi6 estar comprendida la zona de estudio. A esta fase podrian co
rresponder !as construcciones de! batan de! arroyo Alarconcillo, perteneciente a 
la capellania de San Pedro, los de la laguna Lengua y alguno de !as Beatas. 

La rentabilidad de los batanes debi6 aumentar en la epoca de esplendor de 
la Real Fiibrica de Guadalajara (1767-1797) que increment6 su producci6n y ne
cesit6 una mayor capacidad batanera, capacidad que no tenia la propia Fiibrica si 
tenemos en cuenta los datos que proporciona Gonzalez Enciso 19• 

En 1779, la Real Fiibrica tenia activos 130 telares de pafios con 340 opera
rios, sin contar los de Brihuega. Para la batanadura de los tejidos, en el mismo 
afio, funcionaban un batiin de cuatro pilas en San Fernando y otro de doce en 
Guadalajara. La relaci6n telares-batan era superior a ocho. 

Creo que con este numero no era posible maniobrar la producci6n pafiera. 
Esta conclusi6n se pone tambien de manifiesto al efectuar la siguiente compara
ci6n: 

La Real Fiibrica de Alcoy, en 1773, con 237 telares poseia doce batanes con 
cuarenta y nueva pilas20

. La relaci6n, pues, no llegaba a cinco telares por batin. 
Sin duda la F:1brica de Guadalajara necesit6 apoyarse en su 3.rea de influen

cia y enviar pafios para que fueran batanados en ella. 
Este fue un modo de proceder habitual en su funcionamiento ya que "el 

complejo alcarreti.o no se limit6 a crecer en forma vertical y promover Unica
mente la expansi6n de grandes factorfas. Tuvo que recurrir a la dispersi6n de la 
industria domestica. El modo tipico fue el de !as escuelas de hilar a causa de ne
cesidades de espacio ya que esta manufactura requeria una gran cantidad de ma
no de obra''. De la misma forma debi6 tener que recurrir a la dispersi6n buscan
do !as posibilidades hidraulicas de su zona. 

El aumento de! personal empleado en !as escuelas de hilar queda patente si 
comparamos algunas cifras. 

PERSONAS EMPLEADAS EN LAS ESCUELAS DE HILAR DE LA REAL FABRICA 
DE GUADALAJARA. 

ANO 

1784 
1791 
1795 

PERSON AS 

15.000 
18.584 
21.463 

FUENTE: Estudio de GONZALEZ ENCISO sobre la Real Fiibrica de Guadalajara. 

19 iDEM. Pigs. 339 y 340. 
20 Cit. en fDEM. P:lg. 569. 
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Estas escuelas se extendieron por numerosos lugares de diferentes provin
cias y al igual que con los batanes llegaron a Ossa con lo que la influencia de esta 
industria real se convirti6 en decisiva para el mantenimiento y desarrollo de su 
actividad textil. 

La rentabilidad que los batanes adquirieron en la ultima fase mencionada, 
una de !as razones que se da en el citado expediente de 1783-84 para la construc
cion de uno de ellos, debio propiciar la de los demas conocidos: los restantes en
clavados en el paraje de !as Beatas (dos de ellos los conocemos documentalmen
te) y los del derrame de la laguna Batana. Seguramente, tambien de otros de los 
que no hemos descubierto restos. 

Quien me permite efectuar esta interpretaci6n es Eugenio Larruga que fue 
contador de la Fabrica de Guadalajara. Trabajo en ella desde su instalacion hasta 
1744 yen la que ocupo sucesivos cargos, incluso el de sustituir al propio direc
tor en sus funciones poco antes de abandonar la empresa. Fue, posteriormente, 
Secretario de la Junta de Comercio". Este autor, en el tomo XVII de sus Memo
rias de 1792 22

, escribe 

"En Campo de Criptana ( ... ) tambien se hacian estambres para la real 
fibrica de Guadalaxara: a esta escuela estan agregados el Bonillo, y la 
Osa de Montiel". 

En el tomo XVIII de su obra encontramos otra informaci6n al respecto, 

"en la villa de Osa de Montiel hay dos batanes corrientes para pafios: 
son de particulares de las villas de Infantes y Villarrobledo""· 

La menci6n de s6lo dos batanes en funcionamiento no coincide con los 
tres (ademas de nombrar los dos arruinados de la Lengua) que cita el inventario 
de 1773, ni con los tres que el comunicante de Tomas Lopez indica pocos afios 
antes, ni con igual nllmero que se cartografia en las hojas de su primera edici6n 
de! Mapa Topografico Nacional. Quiza alguno habia dejado de funcionar o ta! 
vez Larruga se refiriese Unicamente a los situados en tierras de propios del Con
cejo, que podian ser dos efectivamente. 

Lo que no puedo explicar es 1por que si la epoca era rentable y favorable 
para la puesta en marcha de batanes se mantenian arruinados los de la Lengua? Es 
posible que alguna dificultad tecnica por su situacion, en aguas bajas la comuni
cacion entre !as lagunas Lengua y Salvadora solo se hace por un paso subterra
neo, no les permitiera trabajar durante amplios periodos de tiempo. Tenemos 
noticias de un gran hundimiento en 1545 "ocurrido al rebentar /as /agunas por la 
gran muchedumbre de aguas"". Es posible que este u otro fenomeno similar alte
rase la buena situaci6n de estos batanes. 

21 GONzALEZ ENCISO. Estado ... Op. cit. Pig. 51. 
22 LARRUGA, Eugenio. Memorios Politicos y Econ6micas. Torno XVII. Pig. 266. 
23 fDEM. Torno XVIII. Pig. 10. 
24 Cit. CORCHADO. Avance ... Op. Cit. Pig. 147. 
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En los ultimos afios de la etapa de maximo desarrollo de la Fabrica de Gua
dalajara, Tomas Lopez no los citaba, debieron construirse los de la laguna Batana 
ya que Madoz en su Diccionario25 , de 1849, menciona que Ossa poseia cuatro 
molinos harineros y seis batanes aunque, como no indica si se hallaban activos, 
ignoramos si entre ellos estaban los ya arruinado~ en el ultimo cuarto de! siglo 
XVIII en la Lengua, lo que creo improbable. 

El acarreo de pafios para batanar y ya maniobrados debio ser intenso entre 
!as lagunas y la Real Fabrica y nucleos de su zona de radiacion. Esta actividad es 
la que justifica el toponimo de Camino de Bataneros al que partiendo, aproxima
damente, de la Ermita de San Pablo (ver Fig. 2) desembocaba en el Camino Real que 
llegaba a Ossa desde el sur y que desde ella conducia a Villarrobledo y Socuella
mos, enlazando la zona batanera con los centros textiles pr6ximos a la Real Fi
brica y con ella misma. 

Los batanes eran propiedad de la Orden de Santiago, unos, de particulares, 
otros, y tenemos documentado uno construido por el Concejo. En cualquier ca
so, tenian cedida su explotaci6n mediante un canon, segtln se desprende de las 
numerosas referencias documentales que sabre ellos existen26 . Frecuentemente 
tenian un nombre propio, por el que eran diferenciados, que provenia de alguno 
de los que fueron sus duefios o arrendatarios, aunque otros lo tenian de! propio 
sitio en donde estaban emplazados; nombres que en muchos casos persisten en 
nuestros dias. 

A partir de los ultimos afios de la decimooctava centuria, la Fibrica de 
Guadalajara entro en crisis y su decadencia dcbio 16gicamente, dejarse notar en 
toda SU area de influencia. En los aftos prcvios a la Guerra de la Independencia 
los batanes de Ossa debieron mantcncrse con los encargos de los fabricantes de 
pafios de Criptana y con el obraje de los que se produdan en la villa yen los pue
blos de alrededor, entre los que pudo destacar Munera. Esto ultimo puede dedu
cirse del expediente 27, fechado en 1808, de un pleito entre el alcalde de Munera, 
duefio de! batiin de la villa, Juan Antonio Aguado y Cristobal Ramos, arrendata
rio de la instalaci6n el aiio anterior. El alcalde acusaba a Crist6bal Ramos de sa
car ropas del pueblo para llevarlas a otros batanes pr6ximos como el de Villaver
de, en e1 termino de El Ballestero, y seguramente a los de Ossa. 

En un parrafo de esta documentacion, Juan Antonio Aguado expone que el 
pueblo es 

" ... el que a proporcion de vecindario es en e/ que sefabrican mas /anas 
en la Provincia tan to fas que se cortan en su jurisdicci6n como fas que se 
conducen a el de parte de afuera sus moradores; siendo este el, principal 
ramo de lndustria, y Comercio en que estan constituidos, en veneficio 

25 MADOZ, Pascual. Diccionario Geogrllfico-Estadfstico-Hist6rico. Torno XXll. Madrid, 1849. 

Pag. 387. 
26 CORCHADO. Avance ... Op. Cit. Pig. 109. 

27 A.H.P. de Albacete. Sec. Mun.: Munera. Caja 81. Exp. suelto. 
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particular, comun y dee/ Estado: Cuios texidos, han tenido que extraer
/os siempre a Jargas distancias para batanarlos, por haber carecido de 
fabrica, o artefacto en est a jurisdiccion que los perfeccionase ... " 

hasta que pocos afios antes determin6 construir un bat:in para proporcionar el 
acabado a los tejidos que alli se fabricaban. 

En 1814, tras la finalizaci6n de la Guerra y el retorno de Fernando VII, bu
bo un breve intento de recuperaci6n de la Real Fibrica para entrar enseguida en 
una definitiva decadencia que la hizo desaparecer en 1822. Aunque durante el si
glo XIX persisti6 en Ossa cierta industria de tejidos de estambre, los batanes de
bieron ir !anguideciendo pau!atinamente trabajando solo para SU debil industria 
y la de sus vecinos. Debi6 de caer decisivamente en la segunda mitad de! siglo 
pasado al compis de! auge de la moderna producci6n de pafios, consecuencia de 
la tardia Revoluci6n Industrial, para ir quedando parados y desmantelados en el 
primer tercio de nuestro siglo. Ni siquiera !as aguas siguieron corriendo por los 
caces de las instalaciones. Toda se necesitaba para nuevos adelantos tecnol6gi~ 
cos y los caudales fueron comprados para alimentar !as fibricas de electricidad 
que a patir de 190628 se fueron construyendo en !as lagunas. No queda nada de 
ellos excepto escasos restos de obra y !as muestras de los trabajos de excavaci6n 
y adecuaci6n en las rocas donde estuvieron instalados. 

El trabajo de campo permiti6 localizar el emplazamiento de nueve ruedas 
hidriulicas, para ello fue fundamental la ayuda de un vecino de Ossa, antiguo 
molinero de! Molino de San Pedro, que recordaba los lugares donde algunos es
taban enclavados. Tratare de ellos siguiendo el orden en que se encuentran 
aguas abajo (ver Fig. 3). 

a) Bat:in de! Arroyo Alarconcillo 

No quedan restos de instalaciones. Se encontraba muy cerca, y alga mis 
abajo, de! Molino de San Pedro, hoy tambien totalmente arruinado, y casi frente 
a la Ermita de San Pedro Mirtir29 . Existe aiin el caz por el que !as aguas llegaban 
al batin y ponian en funcionamiento su rueda o ruedas. Su emplazamiento seen
cuentra dentro de una propiedad particular y esti totalmente oculto por tierra y 
vegetaci6n. Pudimos localizar el lugar por el testimonio de nuestro acompa
fiante queen su juventud habia vista sus ruinas y aUn recordaba d6nde se encon
traban. 

28 SANCHEZ SANCHEZ, Juan. "Orlgenes y desarroyo de la industria elCctrica en la provincia de Al
bacete (1887-1932)". Actas del Congreso de Historia de Albacete. Vol. IV. Albacete, 1984. 
Pig. 346. 

29 San Pedro de Saelices en las Relaciones de Felipe II. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



I 
I 
I 

A L H A 

~ .... ________ _ 
:· Zona· que 

~·'' 

R A 

112 

J 
I 
I 

I 
I 
I 

Esco lo 

I \ _______ .... 
I -,---
I ' 
I ' 
I / 
I ' 
I ( 

J ', __, 
,-- --> } 
I I 

I I 
poso o Son. I ,o!i ,, ......... \ 

.r-· I ,, I 
Juonen.;_"f- I t' 8 / 1 

·l· J \O / I 
I. 7 8 3 :~ I 'lJ o1,..~/ 1 h-~~~-O·o~~:7_6_2-+7_6_3~-+'~~~~~~~~~~~~~~--1;c-~~~~--;-1----1 

O~}: 787 788 I I olena 

'" 
-~ y I I 

~~· I ,I 
'/lo .-i·' I () I 
Cueva;.e / I 
enitlg-j // \I / 

::1 / C'o Q::[ 
.::'RUIOERA / ----. ~,..,,, ) 

··ia~~::~,-;~J ,r p:~ro~or-,~,------~-~-::-::;'/:::c==-==-;,: ( 
"" Logu'rr; Co/go o o Lorr; a 1 

I I 

/ 

E 

I 

I 
I 
\ 
\ 
I 
I 

(8urrucoso) 

/• f;2 Ldgunas Bolanos 
'-JO L. Sa!vodoro 

(lb6i1er) 

Al ? 

\/ 
?~ .,.. ... ·. 

I N 

.... ... 
• !O 

0. 0 . , .. · .. Zono que pc:sc' 
i I 

El Sobinor • 
·• • ·I f. I 
·.~ o Villollermoso f' ~;;_'F1~.d~f0Covurrla 

I 

I 
I 

' J 
I 
I 
I 
I 
I 

J 
J 

I 

·1"' ,;;;,.I'_ c'q :o l'uf':·~·a 
r.~. Pn / 6/4 JI ! ·---"-"-~-----------~ 

Fig. 3 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1988, #23.



113 

Su existencia est:1 documentada. En el inventario que se hizo del termino 
en 1773 se menciona 

" ... una Hermila a la derecha de/ citado rlo llamada de San Pedro Mar
tir con una casilla inmediata para el santero ( ... )a sufinal esta un moli
no arinero de una piedra; ( ... )mas bajo de el, ya ( ... )a setenta pasos ( ... ) 
un battin ... ,, 3°. 

En la relaci6n que de la villa le fue enviada a Tomas Lopez tambien aparece 
citado 

" ... vna legua de la Pob/acion a vna Hermila a la derecha de/ Citado Rio 
( el Alarconcillo) llamada de San Pedro Martir, con vna casil/a inmedia
ta para et Santero, y enfrente en et Rio, hay vna presa de Cal, y Piedra 
para recojer /as Aguas de/ Rio, y conducirlas a un Molino que esta a la 
parte de abajo, coma veinte pasos de dicha Hermila hay otra Casa de 
Labor llamada de San Pedro, que con sus tierras pertenece a et beneficio 
curado de la expresada Villa, enfrente de esta Casa hay vna Huerta, y 
par el/a pasa et Rio, y a su final esta vn Molino arinero de con vna Pie
dra, mas bajo de et, y a la distancia de setenta pasos esta un Batan con 
su casa, y Huerta ... ". 

b) Batanes de !as lagunas Concejo y Tomllla 

Entre la linea formada al norte por el tramo final de! Arroyo Alarconcillo, 
su desembocadura en la laguna de San Pedro y buena parte de ella y la formada al 
sur por el ultimo tercio de la laguna Concejo, la Tomilla y los rapidos que llevan 
su derrame a la Tinaja, hay una zona de terreno sobre la que estuvieron enclava
dos numerosos batanes que recibieron el nombre de Batanes de !as Beatas. En !as 
primeras hojas de! Mapa Topografico Nacional, editadas a finales de! pasado si
glo, aparecen cartografiados (ver Fig. 2) y conocemos testimonios orates de veci
nos de Ossa que aU.n recuerdan en funcionamiento alguno de ellos. Quedan esca
sos restos materiales de dos, tenemos referencias documentales tambien de dos, 
podfan ser de los mismos, y conocemos el expediente de construcci6n de otro. 

Las ruinas consisten en los montfculos rocosos que formaban el salto de 
agua de dos batanes, uno aguas abajo de! otro. En ellos se observan la abertura de 
salida del agua, el canal de despeiio que movia la rueda, el acondicionamiento de 
!as paredes de la roca, canalizaciones, huellas de obras y restos de lo que fue el 
cubo o dep6sito de presi6n (Fot. 1). Su caz ha desaparecido ya que todo el terreno 
circundante ha sido terraplenado y allanado en el acondicionamiento de una 
propiedad particular de recreo. 

Muy probablemente, estos sean los dos batanes que mencionaba el corres
ponsal de Tomas Lopez cuando escribia 

'IO A. H. N. Consejo ()rdenes. Santiago. Leg. 5. 366. Transcripci6n en CORCHA0(). Avance ... Op. Cit. 

Pig. 133. 
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" ... al Salir fas Aguas de dicha /aguna de/ Concejo hay dos derrames, 
vno ti la Yzquierdo de sus Aguas vtin al Molino llamado Ruiz Perez, y 
fas otras Aguas de dicha /aguna pasan a dos Batanes llamados de fas 
Beatas, y este tiene dos Quartos para recojer /os Gaganjos (sic) ... ". 

En el trabajo de campo he comprobado que realmente los derrames no 
procedian de la laguna Concejo sino de la Tomilla (fots. 2 y 3). El documento ante
rior no cita una laguna con el nombre de Tomilla sino que indica 

" ... ti la derecha de sus aguas de la citada laguna (se refiere a la del Con
cejo ), y como vna legua de la Poblaci6n en el sitio nominado de la 
Tumilla ... ". 

En el inventario de las posesiones de la Orden de Santiago en la Ossa no se 
nombraba tampoco la laguna Tomilla, aunque si que se indicaba que los batanes 
de las Beatas formaban parte de los bienes de la Encomienda santiaguista. 

Por ello, podemos pensar que la que hoy se considera como laguna Tomi
lla no fuera asf en aquella Cpoca y s6lo se la tuviera en cuenta como un paraje 
que pertenecia a la del Concejo, con la que apenas existe diferenciaci6n, y de es
ta forma podriamos comprender el texto. 

La laguna del Concejo era la iinica que pertenecia a los propios municipa
les ya que la de San Pedro era de propiedad eclesiistica y todas las demis estaban 
dentro de la circunscripci6n de la Encomienda de Santiago. Al no estar diferen
ciada la Tomilla, toda la zona lagunar concejil se debi6 de nominar del Concejo y 
la Vereda del Concejo que citan los documentos podria ser el nombre del terre
no que la orillaba. 

La documentaci6n referente a la construcci6n de uno de los batanes abarca 
los afios 1783, 1784 y 178531 y es interesante porque nos permite conocer el 
proceso administrativo que se sigui6 para realizarlo y una serie de datos tecnicos 
y econ6micos con respecto a estos establecimientos. Sintetizare su contenido. 

El 15 de Enero de 1783 un vecino de la villa de Daimiel propuso a la Junta 
Municipal de Ossa, congregada en las Salas Altas Consistoriales, construir un ba· 
tin a sus expensas en el sitio de la Vereda del Concejo, donde anteriormente te· 
nia la villa un molino que se hallaba arruinado, con las condiciones de disfrutar
lo sin pagamento alguno durante siete afios y que el Concejo fabricara en el di· 
cho sitio, para el abrigo y acogida de los bataneros y sus materiales un cuarto cu
bierto de carrizo de doce varas de largo y cuatro de ancho con puerta y cerradu
ra seguras. Transcurrido este tiempo quedaria a beneficio de los propios munici
pales. 

La Junta de Propios consider6 queen ella no residian facultades para tomar 
esta decisi6n sin consultar con et Intendente General de la Provincia al que pi
dieron resoluci6n. El Intendente comunic6, desde Ciudad Real el dia 23, que 

31 A.H.P. de Albacete. Sec. Mun.: Ossa de Montiel. Caja 50. Exp. suelto. 
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para hacerlo debia remitirsele un presupuesto de lo que pudiera costar la fabrica 
del batan y una valoraci6n de lo que podria rentar anualmente. 

El 4 de Marzo el Concejo comunic6 a dos peritos -Manuel Garcia, maes
tro carretero de 45 afios, y Antonio Lopez Bautista, maestro albafiil de 53- que 
fueran al sitio la Vereda del Concejo para que reconociesen, tasaran y valorasen 
el costo del batin, caz, cuarto accesorio y posible renta anual. El encargo fue 
aceptado por ambos artesanos que juraron su fiel cumplimiento. 

Pocos dias despues, el 13, emitian el informe siguiente: 

"Segun lo mas di/icil o facil que pueda tener de costo et caz por donde 
se ha de eviar et agua /es parece podra tener de costo dicho batan y cuar
to tres mi/ rreales de vel/on a corta diferencia habiendo de tener dicho 
cuarto doze varas de largo y quatro de ancho con puerta y cerradura. 
Por lo que respecta al producto que puede rendir anualmente en arren
damiento /es parece podra ser 700 u 800 rreales de vel/on segun se expe
rimenta por otros iguales batanes que hay en este termino ". 

Hasta mis de un afto despues, el 8 de Mayo de 1784, no encontramos otras 
referencias de diligencias practicadas para la edificaci6n del batan. 

Por una carta-orden de Francisco de Mendoza de esa fecha podemos pen
sar que la propuesta de construcci6n del batan por un particular debi6 ser revi
sada y se decidi6, quiza por la rentabilidad del mismo (costaba 3.000 reales de 
vell6n su construcci6n y durante los siete afios de exenci6n de arrendamiento 
dejarian de percibir unos 5.500), que lo construyera el mismo Concejo pero co
ma este no poseia fondos para acometer la obra debi6 manifestarlo asf en un re
curso. Como contestaci6n, en esta carta se comunica a los Sefi.ores Justicias y 
Junta de Ossa que Don Juan de Membiela, Contador General de Propios y Arbi
trios del Reino, mandaba que dicha villa propusiera el medio que estimase mas 
proporcionado y conveniente para que pudiese '' ... prozeder por si ... ''a la ejecu
ci6n del batin, debiendo realizar el plan correspondiente con tasaci6n de su cos
te y declaraci6n de lo que podria producir cada afio. 

El 20 de Mayo se reuni6 laJunta de Propio y Arbitrios y despues de " ... vis
ta oyda y entendida ... " la carta anterior decidieron que los dos maestros recono
ciesen nuevamente el sitio y que con toda claridad expresasen los materiales ne
cesarios para la fibrica, el coste de ellos, asi con10 las peonadas precisas. Tambien, 
que realizasen un plan o disefio del batin y del cuarto. Finalmente, decidieron 
pedir prestado el dinero necesario para llevar a cabo la obra y comenzar cuanto 
antes a buscar la persona que estaria dispuesta a ello. 

El 7 de Junio, los peritos presentaron un presupuesto en el que detallaron 
trabajos, materiales y costos de la forma siguiente: 

Primeramente se necesita abrir un caz de doscientas 
setenta varas de largo con la anchura y profundidad 
suficientes que es el de vara y media de ancho y vara y 
media de hondo ............................ . 370 reales 
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Tambien es necesario en el mismo hacerle dos ramales 
de muralla para la que se necesita 250 fanegas de cal 
puestas en cl sitio ........................... . 

Tambic!n es necesario cuatro machones para sentar las 
soleras, y anegas de! arbol y hacerle la canal para el 
despeiio de! agua para que pueda andar la rueda ..... 

Tambien es preciso hacer a la parte de abajo de la 
rueda el declivio o corriente necesaria para que no se 
atasque ................................... . 
Para la construcci6n de maderas y las que se necesiten 
de carrasca y pino con inclusion de! trabajo de labrar 
las piezas necesarias para el batan, clavazon, guijos y 

625 reales 

450 reales 

20 reales 

demas hierro necesario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 reales 

Ultimamente para la fabrica del cuarto que ha de tener 
doce varas de largo y cuatro de ancho con cubierta de 
carrizo puerta y una cerradura seguras con madera de 
sabina e incluyendo el yeso y demas materiales . . . . . . 500 reales 

Total ................. 3.165 reales 

Podra arrendarse anualmente en 700 u 800 reales. 

)unto al presupuesto presentaron un diseiio de la obra que habia de reali
zarse (fig. 4). 

El 8 de Agosto, Don Juan Francisco de Vitoria y Leon, Administrador y Ma-
yordomo de la Junta Municipal manifesto ante ella que 

" ... para que nose rettarde tan ventajosa utilidad se obligaba a sus ex
pensas y de SU propio dinero a construir/o, y poner/o a dueilo, quedando 
despues a veneficio de estos Propios con la precision de llevar quentta ri
gurosa de /os jornales y matteriales que procurara hazer con et mayor 
veneficio y menos caste, para si puede lograr su construccion por menos 
cantidad de la tasada, presentando la quenta que de ello I/eve, a esta 
Junta para su Inspeccion, y aprovacion e de cuio coste se ha de reintte
grar precisamente con antticipacion a otros gastos aunque sean precisos 
de los rentos anua/es de dicho Batan, y delfrutto de be/Iota, que queda
re sobrantte de/ acomodo de/ Ganado ... ". 

La propuesta fue aceptada por la junta que tomo el acuerdo de presentarla 
ante el Intendente General quien concedio la correspondiente facultad, tras la 
aprobacion de! plan por parte del Contador General de Propios y Arbitrios, el 22 
de Agosto de 1785 mandando que la obra se sacase a piiblica subasta y remate al 
mejor postor. 

A traves del trabajo del campo sobre los restos de los dos batanes mencio
nados y del presupuesto y del diseiio (fig. 4) que los maestros peritos elaboraron 
para incorporarlos al expediente se pueden establecer algunas consideraciones 
tecnologicas. 
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Fig. 4: Disefio incorporado al expediente para la construcci6n de un batin en Ossa de Montiel. 
1783-1785. 
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Fot. 4: Resto~ del bat:ln superior dcl dcrrame de la Tonlilla. c aprccia aun una pane de la obra dcl 
cubo y la :ibertura de salida del agua quc impulsaba la rucda de corrientc cmplazada dclantc. 

Fot. 5: Ba1an superior dcl dcrramc de la Ton1illa. Abcnura de dcspciie dcl agua. Se pucdc aprcci:ir la 
obra dcl declh•c ncccsario para que saliera el agua y no ata~cara la rucda 
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Los tres batanes son de una rueda de paletas o alabes de gran tamaiio y del 
tipo de ruedas hidraulicas o de corriente de eje o arbol horizontal. 

Por una parte, la estructura de los restos asi lo indica (fots. 4 y 5), por otra, la 
rueda del dibujo tambien es de este tipo aunque la incorrecci6n de su ejecuci6n 
grafica la presente como horizontal. 

Las ruedas de corriente de eje horizontal pueden ser, fundamentalmente, 
de dos tipos segiin la posici6n de los grandes mazos: 

a) Astil horizontal. Reciben el impulso de la leva por detras de la cabeza 
sobre una parte saliente del mango, el sobarbo, que solia ser una chapa de hie
rro. La fuerza levantaba el mazo hasta que la leva salia del sobarbo y caia por su 
peso (fig. 5a). 

b) Astil vertical o bocerte. El impulso lo recibfa en la cabeza de la maza, 
bien directamente sobre su parte anterior o sabre un diente o sobarbo que sobre
salfa en su parte inferior (fig. Sb). La fuerza desplazaba el mazo hasta que se perdia 
el contacto leva-sobarbo y cala por gravedad percutiendo dentro del recipiente 
donde se colocaban los pai'ios. 

En ambos tipos, cuando funcionaba la rueda se realizaba una transforma
ci6n del movimiento circular en movimiento lineal y sincopado par media del 
arbol que podfa llevar dos levas (con angulos de 180 grados entre ellas) 0 cuatro 
(con angulos de 90 grados). 

El molinero, ya citado anteriormente, me indic6 que et hahia visto todavia 
montados los hatanes cuyus restos estudiaba y rccordaba que los astiles eran de 
posici6n vertical por lo que podemos incluirlos en el tipo b. Sohre la zona roco
sa que proporcionaha la altura precisa para el salto de agua se debieron encon
trar el tendedero de ropa y el cuarto de los bataneros. Al pie del promontorio se 
distribuiria el "castillo" (estructura de madera que sostenia la maquinaria), la 
maquinaria, la pila de ropas, la salida de agua y el pozo. El agua se canalizaba 
nuevamente y se conducia al otro promontorio rocoso, de cota algo mas baja, 
para el funcionamiento del segundo batin que, seguramente, reproduciria todas 
las caracteristicas del primero. Este tipo era el mas frecuente en la tecnologia ba
tanera y esta muy documentado y reproducido en grabados de numerosas obras 
tecnol6gicas y textiles del Antigua Regimen (vease figuras 6 y 7). De este tipo es el 
Batan de la Horcajada estudiado en 1956 por Cortes Vazquez cuyos esquemas re
produzco en las figuras 8 y 9. 

El tipo de batan representado en el piano del expediente de 1784 crea mu
chas dificultades de interpretaci6n atendiendo a la posici6n de los mazos. Esco 
se debe a que el dibujo de la instalaci6n es bastante deficiente ya que los elemen
tos estan solo esbozados y con diferentes puntos de vista. Por ello, las estructu
ras estin muy distorsionadas y producen confusiones. Habri que analizarlo a 
traves de un estudio comparativo con los batanes anteriormente descritos y fo
tografiados. 

El batan recibia el agua procedente de la laguna por un canal de unos 220 
metros de longitud que poseia una secci6n cuadrada de unos 120 centimetros de 
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fig. 5: Esquema de los dos difcrcntcs tipos de movimicnto de los mazos de un batin. 

Fig. 10: Posible esquema del funcionamiento del batin de rueda de corriente y eje vertical de la 
laguna Lengua. 
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Fig. 6: l3a1:in c:ual:in :1n1crior a la Rc••oluci6n lndus1rlal .. Rcproducido de RIUS CADA. His1oria de la 

111aquinaria y de /as jibras 1ex1iles. 13arcclona, 1973. 

Fig. 7 : Rc:presentaci6n de un batan en la copia del siglo XVll de la obra dejuanclo. Rcproducida de 
CARO BA ROJA , Tecnologla popular espailola. *"ladrid, 1983. 
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Fig. 8: Esquema de un batin, segUn CORTES VAZQUEZ en Las ovejas y la Jana. 1955. 
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Fig. 9: Esquemas del Bat:i.n de la Horcajada, seglln CORTES VAZQUEZ. 
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lado, aproximadamente. El canal terminaba en dos muros, murallas en el esque
ma, de obra con cal que probablemente formarian un dep6sito, el cubo, que al 
acumular mayor cantidad y altura de agua aumentaria la presi6n dd chorro que 
salia por su parte interior delantera. En ella estaba practicada la abertura que ser
via para proporcionar el salto de agua que impulsaba la rueda de paletas. El arbol 
rotaba a la vez que la rueda girando por los guijos sobre sus articulaciones en las 
anegas y desplazaba !as levas que levantaban los mazos. 

Por la posici6n de la pila en el dibujo podia interpretarse que para que los 
mazos golpearan en ella debian ser de astil vertical. La posici6n de !as cabezas es
tarfa en concordancia con ello pero la situaci6n de los sobarbos no corresponde 
a esta tipologia. Aunque por su deficiencia el dibujo no es totalmente fiable, la 
colocaci6n hacia la mitad del mango de los sobarbos y la impresi6n de terminar, 
en la parte opuesta de donde lleva incrustada la cabeza, en ejes hacen que me in
cline a pensar en unos mazos de mango horizontal y por lo tanto del tipo a. Creo 
que de ser del tipo b no figurarian sobarbos o estos hubieran estado muy pr6xi
mos a la cabeza. 

c) Batanes de la laguna Lengua 

Seguramente son los que a finales del siglo XVIII ya estaban arruinados. Se 
encuentran sefiales de, al menos, tres ruedas. Dos de ellas eran con 3.rbol hori
zontal, como las que he descrito anteriormente (con aliviaderos (fot. 6) y canales 
excavados en la roca (fot. 7)), y la tercera de un tipo diferente a todos los restantes 
que conocemos de la zona de estudio. Tratare sus caracteristicas tecnicas. 

Las lagunas Lengua y Salvadora estin separadas por un horde rocoso relati
vamente alto y su comunicaci6n se establece en todo montento par una canaliza
ci6n subterrinea aunque tambien a traves de ripidos cuando las aguas Hegan a 
un nivel alto. Sohre este promontorio pienso que estuvieron emplazados los ba
tanes. El situado a la izquierda de los tres, siguiendo el curso de las aguas, es el 
que ahora nos ocupa. 

El batin era del tipo de rueda de corriente con eje vertical. Se le conoce 
tambien cimo sistema de rodeta hidriulica. El dep6sito o cubo, los aliviaderos y 
los canales de toma de agua y de la rueda estin practicados en la roca. 

El agua procedente de la laguna llegaba a traves de un canal a un pozo cir
cular, que actuaba como cubo de presi6n, de un par de metros de profundidad 
(fot. 8), dotado de aliviadero (fot. 9) para cuando la cantidad de agua que llegaba a 
e! era superior a la que salia por la conducci6n que arrancaba de su fondo. Esta 
atravesaba el interior de la roca y se abrla en su base inferior (fot. 10) donde estaba 
emplazada la rueda de paletas, de menor diimetro que las de arbol horizontal. 

El considerable desnivel debi6 propiciar una gran energia al agua que hacia 
girar la rodeta. Esta rotaci6n tambien la realizarla un eje vertical que la transmiti
rfa hasta la parte superior de la roca donde debla de accionar una rueda dentada 
acoplada con otra que pondria en funcionamiento el eje horizontal con levas 
que impulsaba los mazos del batin (fig. 10), de los que desconocemos su posici6n. 
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Fo1 6: Ali,·i;1dcro cxt·a,·ado en l:a roca dc uno de los ba1anc' dc 1:1 laguna Lcngu:1 

1'01 7 · Canal de la rucd:1 cxca,·ado cn la roca dc uno de los b:11anc; de la laguna Lengua 
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Fol. 8 · Po1:0 exc:l\•ado en d promon1orio roCOMJ quc :.cpara las lagunas Lcngua )" Sah•adora y quc 

era d <:uho de 1>rc,i6n de uno de lo:. b:u:1ne' 

Fo1 9, Alh iadcro exc:l\ :1do en la roca dd ba1:in an1cnur 
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Fol I 0 . Vi Ma parci3l de: 1:1 h:1rrc:ra rocosa quc ~cp:tra la~ l:tgun:is Lengua ) Salv:1dora en la ba:.e de: 1:1 
cu:il .,c: puede aprcci:ir un:1 oqucdad en la que 'c: hall:iba cmplazada la rut:d:t de corricn1c de: un b3l:in 

Fo1 I I . Canal de enirada de agua de uno de lo~ ba1ane~ de la laguna Baiana con la:. hendidura' en IJ 
roca para la compuer1a. 
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]unto a este batan hay excavada una cueva que, probablemente, cobijaba a 
los bataneros que trabajaban en este derrame lagunar y servia de almacen de los 
materiales mientras las instalaciones esluvierun t:n funcionamiento. Posterior
mente fue refugio de pescadores y pastores. 

d) Batanes de la laguna Batana 

El ultimo grupo de batanes localizados en termino de Ossa de Montiel .se 
encuentra en el derrame de la laguna Batana. Posiblemente fueran los de instala
cion mas moderna ya que no son citados por Tomas Lopez en 1786-88 aunque sf 
debieron formar parte de los que Madoz indica que tuvo Ossa a mediados de! si
glo XIX. 

Las actuates denominaciones de esta laguna, top6nimo de la industria que 
en ella se establecio, y de la siguiente, laguna Morcilla deben ser bastante recien
tes ya que el informante de Tomas Lopez !as nombra como la Ibanez y la Burru
cosa, respectivamente. 

No quedan restos de obra de los batanes. Solamente excavados en la roca 
aparecen los canales de entrada de! agua (fot. 11), los que tenian instalados las rue
das (todas ellas de arbol horizontal) y los aliviaderos. Tambien !as rocas mues
tran esculpidas las guias de !as compuertas que cerraban el paso de! agua hacia 
los batanes cuando estos tenian que quedar parados. 

• • • 

Para finalizar este trabajo indicare que a traves de los documentos pode
mos conocer un vocabulario b:isico, aunque reducido, de los elen1ento~ que for
maban parte de estas instalaciones. Esta elaborado exclusivamente con los que 
figuran en el expediente de construccion de! batin de Ossa que se ha manejado 
anteriormente y en los documentos de 1782 utilizados por Corchado Soriano~2 

sobre los batanes de la actual aldea de Ruidera, y que eI considera como caracte
risticos de! Campo de Montiel. Como solo incorporo los nombres hallados en 
los documentos, la relaci6n aparece incompleta. No obstante, otros muchos que 
denominaban otros elementos de estos artefactos figuran en los esquemas de es
te estudio. 

Anega o media anega: Articulacion y refuerzo en cada extremo de! eje 
para la rotacion. 

Antepila: Probablemente zona donde estaba en remojo la parte de! pafi.o 
sin batanar. 

Arbol o eje: Gran cilindro de madera que la rueda hada girar y que lleva
ba acopladas !as levas. 

3i CORCHADC). Avance ... Op. Cit. Pig. 111. 
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Astil del mazo: Mango, aspa o vara del mazo. 
Cabeza del mazo: Gran trozo de madera tallado de forma prismatica que 

golpea los tejidos en la batanadura. 
Caderas: Vigas de la parte superior del castillo sostenidas por las 

sobrepuertas que aguantaban el maderamen en el que se montaba el eje de giro 
del mazo. 

Canal de despeiio: Conducci6n en pendiente que llevaba el agua del cu-
bo a la rueda. 

Castillo: Estructura de madera que sostenia y articulaba los mazos. 
Caz: Canal que conducia el agua al batan. 
Costanaje: Probablemente, conjunto de maderos laterales del castillo. 
Declivio: Canal en pendiente excavado en la roca debajo de la rueda por 

el que salia el agua despues de golpearla. 
Gaganjos: En general, materiales empleados por los bataneros. 
Guijo: Hierro que se empotraba en cada extrema del arbol y que efectuaba 

la rotaci6n. 
Jamelas: (No he conseguido identificarlas). 
Levas: Piezas de madera montadas perpendicularmente al eje del arbol 

que desplazaban los mazos. 
Machones: Los cuatro pies derechos o piernas que sostenian toda la es

tructura del castillo y de la maquinaria. 
Mazo: Gran martillo de madera con el que se golpeaban lus tejidus para ba

tanarlos. 
Muralla: Parte final del caz que actuaba como cubo de prcsi6n. 
Pila: Recipiente de piedra o madera donde se colocaban los pafios para ser 

golpeados. 
Pozo de engredar: Hoyo donde se sumergian los pafios en greda para 

que se desengrasaran y limpiasen. 
Prado tendedero de los lienzos: Superficie Ilana junto al batan donde 

poder estirar los pafios para que se secaran. 
Rueda: Tambor giratorio de paletas que al ser empujado por el agua hacia 

funcionar et batan. 
Sobarbos: Piezas de madera o hierro sobre las que empujahan las levas 

desplazando asi los mazos. 
Sobrepila: Probablemente, zona dunde se iba depositando la parte de pa

fio ya batanada. 
Soleras: Grandes maderos de la parte inferior sobre los que se montaba 

toda la estructura del batan. 
Telar: (Como elemento del batan no he podido identificarlo). 
Yerro: Ver guijo. 

). S. F. 
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PRESENCIA DE HYLA ARBOREA (L. 1758) 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Luis Juan GONZALEZ PA TERNA 

Son muchos los trabajos realizados sobre la familia Hylidae, no obstante, 
ninguno de ellos cita a Hy/a arborea L. (1758) (Ranita de San Antonio) en la pro
vincia de Albacete. 

A. SALVADOR (1974) tan solo la localiza en la Cordillera Piren:iica, Pais 
Vasco, Zona Cant:ibrica, Galicia y Norte de Portugal, anotando que iiltimamente 
se la ha encontrado en el Sistema Iberico y Central. En el mismo aii.o, J. PALA US 
la cita en distintos puntos de Leon. Otros autores afirman que falta en el Sur de 
Espaii.a (A. N. ARNOLD y ]. A. BURTON, 1978) y segiin sus mapas de distribu
cion estaria ausente del Sureste lberico. Una distribucion similar propone L. GA
LLEGO (1982). Estudios puntuales la localizan en distintas zonas del Macizo Ibe
rico Septentrional, tales como: Burgos, Navarra, La Rioja, Soria, Zaragoza (0. 
ARRIBAS 1984). Trabajos mas recientes (L. J. BARBADILLO, 1987; A. MANZA
NARES, 1987) siguen sin detectar la presencia de este hilido en tierras albace
tenses. 

Las citas mas proximas a la provincia de Albacete fueron realizadas por R. 
CORONADO et al. (1979) y L. J. BARBADILLO (1987) ambas en la provincia de 
Ciudad Real, refiriendose la primera concretamente a las Tablas de Daimiel. 

LOCALIZACION 

El 16 de Mayo de 1982, el au tor de este trabajo localizo un grupo de Hy/a 
arborea en la laguna Ojos de Villaverde. 

Esta zona hiimeda, se encuentra ubicada al oeste de la provincia de Albace
te, a 58 Km. de la capital, concretamente en el termino municipal de Robledo, 
tal y como se muestra en los mapas de localizacion y situacion. 

ECOLOGiA 

La poblacion objeto de este estudio se encuentra a unos 925 m. de altitud. 
La comunidad vegetal esti constituida esencialmente por extensos carriza

les (Phragmites communis) sin embargo, Hy/a arborea muestra cierta predilec
cion por Typha angustifolia. 

En ocasiones se la puede observar alejada de esta vegetaci6n descansando 
sobre Scirpus holoschoenus. 
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MAPAS .DE LOCALIZACI6N Y SITUACI6N 
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En el area estudiada cohabita con Rana perezi, Discog/ossus pictus, Bufo bu
fo, Bufo calamita y probablemente con Hy/a meridionalis (A. MANZANARES, 
1987 cita a esta especie en el rio Jardin). Siendo sus principales depredadores 
Esox /ucius, Ardea cinerea, Natrix natrix, Natrix maura. 

Un incierto futuro aguarda a esta especie si no se toman medidas eficaces 
contra aquellos lugaretios que intencionadamente, aiio tras ado, incendian los 
carrizales, destruyendo asi gran parte de la comunidad zool6gica que alberga la 
laguna Ojos de Villaverde. 

BIOMETRIA 

Los datos biometricos tomados a un macho adulto son los siguientes: 

Peso ............................................ 4,9 gr. 
Longitud hocico-cloaca ........................... 38 mm. 
Longitud pata posterior ........................... 61,3 mm. 
Longitud pata anterior ............................ 22,7 mm. 
Longitud pie .................................... 27 ,9 mm. 
Anchura cabeza . . . . . . . . . . . . .................... 14,8 mm. 

RESUMEN 

En este trabajo se cita por primera vez a Hyla arborea L. (1758) en la pro
vincia de Albacete, segun unas observaciones realizadas durante 1982 en la lagu
na Ojos de Villaverde. 

SUMMARY 

In this work it is quoted for the first time the Hy/a arborea L. (1758) in the 
province of Albacete, according to some observations carried out during 1982 
in the small lake named Ojos de Villaverde. 
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'1. fOR'N£5 

Ejc1nplarcs de Hy/a arborea. Observcsc la linca lateral ncgra quc <.:omcnzando en cl ojo. rl."COrrc cl 
Oanco dc~cribicndo un hucle a la al1ura d e la ingle Es CMc un carac1cr 1azon61nico que d1fcrcncia a 
cs1a cspeclc de fly /a 111eridiona/is. (Fo10 Gonzalez ~1oraga). 
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INSCRIPCIONES ROMANAS DE ALMANSA (ALBACETE) 

Por Juan Manuel ABASCAL PALAZ6N 
Jose Luis SIM6N GARCIA 
Universidad de Alicante 

INTRODUCCION 

La raz6n de ser de este articulo es dar a conocer tres inscripciones ineditas 
encontradas en diversos parajes de! Termino municipal de Almansa (Albacete) 
que se conservan en el Museo Provincial de Albacete yen propiedad particular. 

El entorno arqueol6gico en que se encontraron las inscripciones fue dado 
a conocer ya en un anterior trabajo de Gabino Ponce y Jose Luis Sim6n (PONCE
SIMON 1986), por lo que nos limitaremos ahora a la descripci6n de! conjunto 
epigrifico y a una somera evaluaci6n de su contexto arqueol6gico. 

El area en la que aparecen los textos corresponde a una zona intermedia 
entre el mundo de! litoral mediterraneo y la Meseta sur (fig. 1). En epoca roma
na, la ocupaci6n de esta zona est:.i condicionada por las fuertes tradiciones cultu
rales de! mundo indigena alas que se superponen las nuevas corrientes coloniza
doras fundamentalmente merced al contacto con la via Augusta que discurre por 
sus proximidades; este contacto y la consiguiente latinizaci6n progresiva debe 
dar comienzo a principios de la epoca imperial, como demuestran los hallazgos 
arqueol6gicos realizados en el area (PONCE-SIMON 1986 y SIMON 1985). Pero 
si este proceso de asimilaci6n s61o es evidente a partir de este momenta, debe 
considerarse tambien que la regi6n debi6 ser tempranamente integrada en el do
minio territorial romano, sin que existan huellas de procesos de conquista, a fa
vor de lo cual pueden esgrimirse los hallazgos de esculturas republicanas en un 
lugar tan pr6ximo como El Cerro de los Santos (Montealegre de! Castillo) (CHA
PA 1980, 81-111 y 1984, 109-126). 

LAS INSCRIPCIONES Y SU ENTORNO 

Molino de las Monjas - La Mearrera 

I. Se encuentra situado al Ede la carretera C-3223 de Almansa a Murcia a 
la altura de! Km. 31 '8, distando de ella unos 800 m. Altura sobre el nivel de! 
mar: 725 m. Coordenadas: 38° 51' 04" de lat. Ny 1° 4' 40" de long. W de! me
ridiano de Greenwich. 

II. Entre los dos parajes que dan nombre al yacimiento se sitUan una serie 
de lugares en donde aparecen restos de epoca romana, concentr:indose estos en 
los extremos, es decir, en el paraje conocido como el Molino de las Monjas y en 
La Mearrera. 
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Situac16n de la pravincia de 
Albacete en la Peninsula lberica 

Yecla 

138 

- ~ - Caudete 

S1tuaci6n del T.X. de Al.11ansa 
en la provfncia de Albacete 

Enguera 

Fuente la Higuera 

Fig. 1: Ubicaci6n en el TCrmino municipal de Almansa de las villas citadas. 
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El primero se ubica en la margen izquierda de un pequeiio valle transversal 
situado en la zona meridional del Corredor de Almansa, por el fondo del cual 
transcurre la Rambla de Los Molinos, pequefio cauce de agua quc:: nace unos dos 
kil6metros mis al S, en el paraje conocido coma La Mearrera. 

La ladera en donde se asienta el yacimiento se encuentra basculada al E y 
fue transformada en tres bancales escalonados. Los restos constructivos se loca
lizan en los cortes de dichos bancales, apreciindose las secciones de una serie de 
muros construidos generalmente con sillarejo y algun que otro sillar. 

El segundo paraje se situa unos dos kil6metros aguas arriba del anterior, en 
las proximidades de la Fuente de la Mearrera. En la actualidad se trata de una se
rie de bancales creados en las terrazas y mirgenes de la rambla, en los cuales no 
se aprecian restos constructivos, si bien el material cerimico es muy abundante. 

III. Los materiales cerimicos proceden de nuestras prospecciones y la l:i
pida funeraria es propiedad de D. Jose Megfas Pia, que la conserva en su domici
lio de Almansa C/. Aleixandre n. 0 I. 

Ill. I. La inscripci6n funeraria fue encontrada hacia 1970-71 en la realiza
ci6n de labores agricolas (fig. 3). La Lipida es de material calizo, con tres moldu
ras en su parte superior y se encuentra fracturada por et centro. Sus dimensiones 
son 32 x 72 x 19 cm. Altura de las letras: LI: 5 cm.; L2: 5; L3: 5; L4: 5; L5: 5'5; 
L6: 5; L7: 5; LB: 5. Presenta interpunciones triangulares en las lineas 1, 3 y 4, e 
interpunciones en forma de punto en las restantcs. 

Bibliografia: MEGIAS PLA, J. 1977: "Un mensaje de amor de hace 2000 
aiios". Rev. de Fiestas 1977. Almansa, sin paginar. 

L7: E. 

D(is) · M(anibus) [s(acrum)] 
Laoda 
miae · an(norum) 
XXX · Hed 

5 istus · u 
xori · dul 
cissim rae, 
h(ic) · s(itus) · est 

La onomastica de la difunta es rara en la Peninsula Iberica y no registra 
otras apariciones; tan s6lo conocemos un testimonio en Anagnia, recogida par 
Dessau (!LS 6261). Con respecto al dedicante, Hedistus, forma de origen griego, 
se encuentra en una inscripci6n de Barcino (CIL 11 4551 =!RB 106 con el resto 
de la bibliografia). El aspecto formal de la inscripci6n y el formulario sugieren 
una cronologia de fines del siglo 11 y principios del lI1 d.C. 

III.2. Ceramica Jina: 

Cera.mica de importaci6n: un horde de Campaniense B que nu ha podido 
ser clasificado. 
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Fig. 2: Molino de las Monjas. 
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Fig. 3: Inscripci6n de " La Mcarrcra". 

T .S. Itfil ica: pertenecen principalmente a los tipos Dragendorff 15/17 (fig. 
2:1), 24/25 , 18, 27 , Goudineau 36 y Ritterling 8 . 

T.S . Sudgilica: pertenecen a los tipos Dragendorff 27 , 18 y Ritterling 8 . 
T .S. Hispinica: per tenecen a los tipos Dragendorff 14/ 15 (fig. 2:2), 24/25 

(fig. 2:3) 27 y Ritterling 8 . Tambien se han inventariado fragmentos decorados 
con circulos concentricos, frisos con decoraci6n a modo de espigas y cordones 
decorados con incisiones . 

T .S. Clara A: lo inventariado nose ha podido incluir en grupo alguno. 
T.S. Clara B: se ha inventariado un fragmento perteneciente al tipo 2 de 

Lamboglia. 
T.S. Clara C: se ha inventariado un borde perteneciente al tipo 50 de Hayes. 
T .S. Clara D: se incluyen dentro de los t ipos 59 , 58, 32, 61 y 50 de la tipo

logfa de Hayes, encontrandose algunos fragmentos decorados con surcos a mo
do de hojas semejantes a los del tipo 59: 1 del mismo autor. 

T .S. Clara A-0 : se ha inventariado un fragn1ento del t ipo 6 de Hayes. 
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Ceramica Comun: 

A este grupo pertenece el grueso de la cerimica inventariada. Posec la~ 
caracteristicas tipicas, destacando los hordes ahumados, los fondos estriados y 
la cerimica con barniz blanco y rojo. 

Las formas mas usuales son las fuentes con labio engrosado al interior, las 
ollas con borde engrosado al exterior y los platos y tapaderas, es decir, la mayo
rfa de los tipos comunes, exceptuando las fuentes de barniz rojo pompellano y 
las encellas. 

Se ban inventariado un gran niimero de dolia, existiendo una gran variedad de 
tamafi.os, asi como de asas, pies y bordes de inforas, generalmente vinarias. El horde 
posee un sello circular en el cuello que no hemos podido paralelizar (fig. 2:4). 

Ceramica con decoraci6n iberica: 

Noes muy abundante; sin embargo, existe toda una gama de motivos geo
metricos. 

Ceramica de paredes finas: 

Se ha inventariado un fragmento decorado a la barbotina. 

Lucernas: 

Se han inventaria<lo dos fragmentos, ambos pertenecientes a lucernas de 
los tipos Py Q de Bailey (Loeschcke VIII), el primero decorado con hojas de oli
vo y puntos y barnizado en negro y el segundo con un motivo central que se ase
meja a un animal (fig. 5: 1-2). 

Vidrio: 

Se han inventariado fragmentos de un horde incoloro con una capa gruesa 
de irisaciones en ambas caras, un fragmento informe de color crema con un ca
buj6n de color azul oscuro, un borde de un cuenco de costillas de color azul cla
ro y un fragmento informe con un surco curvo. 

IV. Bibliografia sobre el enclave: ZUAZO PALACIOS, J. 1916: Meca, con
tribuci6n al estudio de fas ciudades ibericas. Madrid. PONCE HERRERO, G. y SI
MON GARCIA,). L. 1986: La Romanizaci6n en Almansa: Bases para su estudio. 
Cuadernos de Estudios Locales. Almansa, 9. 

Botas 

I. Se encuentra situado al SE de la carretera C-3212 de Orcera a Almansa a 
la altura del Km. 8, distando de ella unos I 100 m. Altura sobre el nivel del mar: 
830 m. Coordenadas: 38° 49' 25" de lat. Ny I 0 10' 55" de long. W del meridia
no de Greenwich. 

II. El yacimiento se ubica en el paraje que le da nombrc, pequeiio alti pia
no rodeado de pequeiios cerros y lomas y situado al S del Corredor de Almansa. 
Se caracteriz6 por la presencia de pequeiias lagunas que se formaban por el aflo
ramiento del nivel freatico, areas hoy desecadas antr6picamente. 
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El yacimiento se situa bajo "La tabor del Marques", junto a una loma ame
setada que protege a la finca de los vientos y de la cual surge un nacimiento de 
agua, y lejos de las antiguas zonas lacustrcs. 

La finca actual se cimenta en parte sobre los antiguos muros de la villa y 
parece ser que parte del sillajero con que estaba construida la villa se reutilizo 
para la construccion actual. }unto a la pared oriental aun hoy se pueden apreciar 
Ios cimientos de una serie de estancias cuadrangulares. 

De forma fortuita se hallo hace unos aiios una tumba en el actual ingulo 
SW de la tabor. Dicha tumba consistia en una cista rectangular formada por lajas 
de piedra en la cual habia dos individuos en posicion de deciibito supino. En la 
cabecera de la tumba se hallo la lapida que a continuacion se estudia. Excepto es
ta, el resto de la tumba asi como los individuos depositados en ella se perdieron. 

En la actualidad la finca se rodea de un tell de escombros y materia orgini
ca procedente de los animales domesticos que cubren los niveles romanos por lo 
que los materiales son escasos y s6lo aparecen cuando se realizan cierto tipo de 
obras, pavimentos, tendidos de tuberias, etc. 

Ill. Los materiales cerimicos proceden de nuestras prospecciones y la 13.
pida fue depositada en el Museo Provincial de Albacete por la Guardia Civil de 
Almansa la cual se hizo cargo de los hallazgos en su momento. 

JII. l. lnscripcion funeraria sobre un gran bloque de piedra caliza muy mal 
preparada, que contiene dos textos referentes a sendos personajes cuya vincula
cion no figura (fig. 4). Dimcnsiones: 79 x 55 x 14 cm. Cartela izquierda: 25 x 18 
cm.; altura de las tetras: LI: 5'5; L2: 5; L3: 4. Cartela derecha: 28 x 18 cm.; altura 
de las letras: LI: 4'5; L2: 5; L3: 5'5. Lineas de ordinatio en la cartela derecha. 

Bibliografia: ROLDAN GOMEZ, M.' L. "La investigacion arqucologica de 
epoca rumana en Albacete", en Al-Basil 20, 1987, 37 ss., p. 56. 

C~qia 

Max(ima) Sumi 
ti f(ilia) · h(ic) · s(ita) est 

P(ublius) Aufidius 
J:>~~o· 

h(ic) · s(itus) est 

La paleografia del texto es muy desigual y debe citarse la inclusion en el 
mismo limite de la cartela izquierda de las iiltimas letras de las lineas 2 y 3. lgual
mente dcbe considerarse la irregular abreviaci6n de la f6rmula funcraria final en 
ambos. Por lo que respecta a la onom<istica el nomen de la difunta esti atestigua
do para el masculino en CJL 11 4970, 115, 116 de Tarragona y ClL 11 1784 de Ca
diz (Canius Rogatus). El de Sumitus, no registra otros testimonios entre los antro
p6nimos indigenas conocidos. El difunto de la cartela derecha, P. Aufidius f!~o, 
ostenta tria nomina, y ni su nombre ni su condici6n juridica permiten relacionar
lo con la mencionada Cania. El caricter de la inscripci6n asi como su composi
cibn permiten fechar cl monumento en la segunda mitad del siglo I d.C. 

lll. 2. Cera mica Jina: 

T.S. HispJ.nica: se han inventariado varios fragmentos informes. 
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Ceramica Comun: 

Se han inventariado fragmentos pertenecientes a platos, ollas, tapaderas, 
etc. 

IV. Bihliografia sohre el yacimiento: PONCE HERRERO, G. y SIMON 
GARCIA, J. L. 1986: La Romanizacion en Almansa: Bases para su estudio. Cuader
nos de Estudios Locales, Almansa, 12. 

La Casa de! Cerro 

I. Se encuentra situado al S de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia a la 
altura de! Km. 307 de la que dista unos 2200 m. Altura sohre el nivel de! mar: 
870 m. Coordenadas: 38° 51' 35" de !at.Ny I 0 13' 10" de long. W de! meridia
no de Greenwich. 

II. El yacimiento se situa a unos 200 m. de la confluencia de !as Cariadas 
de! Mulo y el Charco, en una ladera de una Joma perteneciente a la suave eleva
ci6n de Los Cuchillos, en el centro de la parte occidental de! Corredor de Alman
sa. Se situa al SW y s de la finca que le da nomhre y dentro de! paraje de Belen. 

El material se concentra en dos puntos, el primero en la parte mas elevada 
de la Joma y el segundo, un poco mas al S, a media ladera de esta, amhos alejados 
de !as ramhlas pero lo suficientemente cerca de estas para ahastecerse de agua y 
disfrutar de !as excelentes tierras de cultivo y el segundo protegido de los 
vientos. 

Nose observan construcciones, si bien las tareas agrfcolas sacan a la super
ficie una gran cantidad de sillarejos, molinos de este periodo, piedras trahajadas 
pertenecientes a dinteles y umhralcs, etc. 

III. El material procede de nuestras prospecciones, incluyendo el epigdfi
co, teniendo noticias de la existencia de varios fragmentos de otra lipida realizada 
en marmol y de la cual hoy se desconoce su paradero. 

III. I. Fragmento de hloque funerario similar al encontrado en "Botas", 
del que tan s6lo se conserva parte de una cartela con restos de una lfnea de escri
tura. Dimensiones: 26'5 x 25'5 x 14 cm. Alturade !as letras: 4'5 cm. Lo fragmen
tario de! texto impide una lectura correcta de! mismo, por lo que nos atrevemos 
a insinuar su posible interpretaci6n coma la Ultima Hnea de una inscripci6n fu
neraria en la atipica forma an(norum) II (fig. 6). 

Inedita. 

III.2. Ceramica Jina: 

T.S. Italica: se han inventariado varios hordes y pies pertenecientes a los ti
pos 24/25 y 15/17 de Dragendorff. Un fragmento informe se encuentra decora
do con un friso en el cual se aprecia la mayor parte de! cuerpo de un cahallo 
(fig. 5:3-4). 

T.S. Hispinica: se han inventariado hordes pertenecientes a los tipos 27 de 
Dragendorff y 8 de Ritterling (fig. 5:5). 
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Fig. 5: 1-2 Molino de las Monjas; 3-6 Casa del Cerro. 
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T .S. Clara A: un fragmento del tipo 8 de Hayes. 
T .S. Clara B: un fragmento del tipo 3 7 de Lam boglia. 
T .S. Clara C: un fragmento del tipo 50 de Hayes. 
T .. Clara 0 : varios fragmentos de bordes y pies de los tipos 50. 61 y 9 1 de 

I la yes. 

Cerd111ica Co111un: 

e encuentra en gran cantidad y variedad, destacando la presencia de pla
tos, ollas de borde engrosado al exterio r , fuentes con el labio engrosado aJ inte
rior , cuencos de perfil aquillado, tapaderas, cazuclas de fondo no esrriado, frag
n1cntos pintado en rojo con decoraci6n incisa, etc. (fig. 5:6). 

En numero menor encontramos aJguno fragmentos dccorados con moti
vo geometricos en ro jo. 

Lucernas: 

e ha inventariado la base y parte de las paredc de una lucerna, sin que 
pucda ser ident ificada. 

IV. Bibliogr afia espcclfica del yacimiento : PO CE liERRERO, G. y SIM6N 
GARCIA,) . L. 1986: La Rornanizaci6n en Almansa: Bases para su estudio. Cuader
no:, de estudio locales . Alman a, 7. 

Fig 6: lnscripci6n de la "Ca\a del Cerro .. 
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CONCLUSIONES 

Los hallazgos arqueol6gicos y epigriificos evidencian una explotaci6n 
agropecuaria del territorio a lo largo de toda la etapa imperial, auspiciada por la 
riqueza del suelo, el uso del agua y las buenas comunicaciones. Los individuos 
mencionados en las inscripciones, exceptuando el caso de un ciudadano que 
aparece en el texto procedente de "Botas", no parecen ser propietarios de ex
plotaciones, sino individuos vinculados al funcionamiento de las mismas, con 
una onomistica mas vinculada al mundo mediterrfuleo que a la Meseta, lo que 
concuerda con la posici6n geogriifica del area y su trayectoria cultural. Es diffcil 
precisar la cronologia de estos establecimientos, si bien, junto a los dilatados 
restos arqueol6gicos, las inscripciones proporcionan fechas de los siglos I y 11-
III, que avalan una ocupaci6n ininterrumpida de los mismos. 
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LA CARTILLA GR/EGA DE PEDRO SIMON ABRIL: 

UNA NUEVA EDICION 

Por Luis de CANIGRAL 
Universidad de Castilla-la Mancha 

I 

Las dudas e insatisfacciones que en la bibliografia de Pedro Simon Abril, tal 
como se halla redactada, me han surgido estos iiltimos afios cara a la redaccion de 
una biografia y aportacion critica de un buen elenco bibliogrifico me han llevado 
a reanalizar con todo detenimiento una a una las obras del humanista de Alcaraz y 

a desmontar y comprobar paso a paso todas y cada una de las afirmaciones de 
quienes ban escrito sobre et. La asepsia critica de este procedimiento y adecuadas 
investigaciones en lugares adecuados me permiten hoy de nuevo dar a conocer 
una Cartilla griega de nuestro humanista y proceder a varias puntualizaciones sa
bre ella, describirla y colocarla en el entramado bibliogrilico de Simon Abril, re
conociendo que la atenta lectura de las fuentes y el manejo directo de multiples 
ejemplares deparan gratas sorpresas al investigador humanistico y biblografo. 

Del mismo modo que anteriormente he dado a conocer en estas mismas 
paginas los Aphorismi de vitiis orationis', donde se comprobaba la exactitud de 
los datos proporcionados por B.]. Gallardo y mas adelante la Inslrucci6n para 
enseflar a los niflosfacilmente el leery el escribir', donde se daba cumplida satisfac
cion alas investigaciones de D. Jose Simon Diaz, hoy me cumple seguir las hue
llas de Nicolas Antonio y justificarlo con los datos aportados por Simon Diaz. En 
arnbos casos las pistas se imbrican de tal manera que o sirven para desmentir o 
dar la raz6n a obras que parecen estar realizadas con gran ligereza o superficiales 
y, sin embargo, contienen documentaci6n de primera mano. 

Precisamente cuando se trata de la Gramatica griega y de la Carli/la griega 
se han deslizado bastantes incorrecciones debido a la simetrla en querer antepo
ner a cada una de las gramaticas una cartilla griega que haria juego con ella, con 
lo que, aparentemente, tendriamos el problema que presentan los diversos ejem
plares de la Gramtilica griega resuelto y ello noes asi, sino que una sutil asimetria 
bibliogrilica proporciona un factor de perturbacion en su descripcion. 

Los datos escuetos que sabre la Gramalica griega y la Carli/la griega tene
mos cronol6gicamente son los siguientes: 

1 l. de Caiiigral, "Los Aphorismi de vitiis orationis: Plan'teamientos bibliogrificos y datos sobre una 
edici6n desconocida de Pedro Sim6n Abril .. , Al-Basil, 17, 1985, pg. 95-1 l l. Y ed. facs. de dicha 
obra, P. Simonis Aprilei Aphorismos sive breves sententias ... curavit brevique praefatione edidit L. a 
Cannigrale, Ciudad Real, Museo de Ciudad Real, 1984. 

l L. de Caiiigral, "Una obra desconocida de Pedro Sim6n Abril", Al-Basil, 20, 1987, pg. 79-103. 
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A. Todos los bibliografos que ban manejado directamente la obra y toman !as 
descripciones de segunda mano parecen dar a emender -y recalco lo de "pare
cen" - que o existen dos gramaticas y dos cartillas o bien dos gramaticas y una 
cartilla griega antepuesta a la edicion de Madrid, 1587, por Pedro Madrigal. Asi, 
Tamayo de Vargas' solo conoce la edicion de Madrid, Pedro Madrigal, 1587; N. 
Antonio' conoce la de Zaragoza, Lorenzo y Diego de Robles, 1586 y la de Ma
drid, 1587 y luego debere referirme especialmente a el respecto al meollo de 
nuestra cuestion dado queen el esta la clave; G. Mayans' en el prologo de la edi
cion valentina propiciada por et de Los dos libros de /as Epfsto/as selectas de Cice
ron copia la referenda de la Corti/la griega de N. Antonio y conoce y describe so
lo la ed. matritense, mientras queen su Specimen6 habia trasmitido los mismos 
datos omitiendo la noticia de la Corti/la de N. Antonio; Pellicer y Saforcada', con 
el ejemplar de la Biblioteca Real, da cuenta de !as Sentencias de diversos autores y 
la Tabla de Cebes Thebano de la ed. zaragozana, sin mas detalles que, por otra 
parte, no le afectan. Perez Pastor8 describe con detenimiento en el aiio corres
pondiente la Carli/la griega de Madrid, 1587: "Despues de estas 12 hs. impresas 
en Madrid, empieza la Gramatica con su propia y verdadera port. que no varia de 
la arriba copiada, sino en el pie de imprenta, que es como sigue ... A esta Grami
tica, que tiene 6 hs. de prels., 78, 64 y 16 hs., sign. A-K, A-M, a-d, y que no con
tenia entre sus tratados la Corti/la griega, se aiiadio esta en !as 12 hs. que impri
mi6 Pedro Madrigal, poniendole la portada general que arriha capiamos" y seiia
la un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad Central. Descripcion puramen
te aseptica de un ejemplar que pudieramos llamar "normal y completo". Apraiz9 

demuestra no conncer la obra de Abril y puede hallarse en la base de toda confu
si6n posterior: "Demas de una gramitica latina y otra castellana existen de Cl: 
Grammatica griega en Castellano, Corti/la Griego. Zaragoza, 1586. 8. 0 Madrid, 
1587, 8. 0 . Comparaci6n de la lengua latina con la griega. (N.A.) Sus traducciones 
del griego son numerosisimas coma se vera oportunamente". Vemos ya la apari
ci6n de los dos textos como pertenecientes a un conjunto en octavo por una su
perficial lectura de N. Antonio. Marco e Hidalgorn en su nU.m. XIV describe la 
Carli/la de lengua griega (sic) en 8. 0 utilizando, al parecer, el ejemplar de la Bi
blioteca de la Central, sign. 5-9-23, yen su niim. XV la gramatica zaragozana y la 

' T. Tamayo de Vargas, Junta de libros, la mayor que Espana ha visto en su /engua has/a el anode 
1624, Mss de la BNM 9.752-3, t. II, pg. 84. 

1 N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Matriti, c. II, pg. 239, facs. en art. cit. en not. 2, pg. 89. 
'i "D. Gregorio May:lns i Siscar a quien leyere", en Los dos libros de /as Epistolas selectas de Marco 

Tulio Cicer6n, Valencia,). T. Lucas, 1760, •••5r.-•••5v. 

<> G. Mayins, Specimen Bibliothecae Hispano-Maiansianae, Hannoverae, 1753, pg. 112-113. 
7 ). A. Pellicer y Saforcada, Ensayo de una biblioteca de traductores espanoles, Madrid, 1778, pg. 

147. 
8 C. Perez Pastor, Bibliograffa Madrilena, Madrid, 1891, t. I, n. 0 249. 
9 ). Apraiz, Apuntes para la Historia de los estudios helt!nicos en Espana, Madrid, 1874, pg. 70. 

10 ). Marco e Hidalgo. "Cultura intelectual y artfstica. (Estudios para la Historia de la ciudad de Alca
raz'', RABM, XII, 1908. pg. 369. 
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matritense, senalando ejemplar de la Biblioteca Nacional. J. Roa y Erostarbe 11 se 
limita a copiar las notas de Baquero Almansa, sin dar noticia siquiera de las 
cartillas 12

• Nada nuevo para el tema que nos ocupa aporta E .. Legrand13 , quicn 
utiliza la ed. matritense y su cartilla antepuesta: "Ce titre occupe le recto du pre
mier des 12 feuillets liminaires ajoutes ulterieurement a l'impresion de I' ouvrage 
propremente dit", sin embargo, la aclaracion o justificacion de dicha cartilla le 
hace mostrar su ignorancia al respecto: "Les douze feuillets liminaires ont ete 
ajoutes posterieurement, a/ors que /'auteur s'est aper>u qu'il avail oublie de don
ner /'alphabet grec avec le nom et la valeur des lettres, ainsi que certains autres de
tails necessaires maux debitans" 14 , senalando dos ejemplares, uno el R-7479 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y otro de la Biblioteca particular londinense de 
Ingram Bywater. (Hay que observar que la afirmacion de Legrand es una suposi
cion suya para justificar el "olvido" de Simon Abril'. La edicion que presenta
mos lo demuestra). Los datos de Menendez y Pelayo 1

' no aportan nada nuevo 
con relacion a nuestro tema y llegamos al iinico estudio serio realizado sobre el 
humanista de Alcaraz, el de M. Morreale 16, quien en su bien elaborada biografia y 
amplia bibliografia pasa como sobre ascuas al analizar las dos gramaticas y evi
dencia conocer solo la cartilla matritense, sin decir nada del dato senalado por 
N. Antonio de una "Carli/la griega. Caesaraugustae 1586. in 4.", aunque ha ma
nejado los diversos ejemplares de la BNM, de los que da signatura, de Palacio, Es
corial, Universitaria de Valencia, Real Academia de la Lengua. Otros autores son 
meros repetidores, bien o mal informados seglln su fuente: asi R. del Arco 17 , C. 
Gonz3.lez 18

, D. Rubio 19
, Diaz-Ragaii6n21

, Scris22
, L6pez Rueda23, que no concede 

importancia ninguna a la distincion de ambas ediciones y publica la portada de la 
ed. matritense24 , Palau2\ que sigue la opini6n normal de una cartilla matritense 
aftadida a la gramatica zaragozana, o en los catilogus de bibliutecas que se limi
tan a su descripci6n, coma el de la Biblioteca Universitaria de Granada26 , 

11 J. Roa y Erostarbe, CrOnica de la provincia de Albacete, Albacete, 1894, II, pg. 81. 
12 A. Baquero Almansa, Hijos ilustres de Jo provincia de Albacete, Madrid, 1884, pg. 19-20. 
13 E. Legrand, Bibliographie Hispano-Grecque, Nueva York, 1915-17, vol. II, nUm. 337. 
14 Id., ibid., pg. 104. 
l 5 M. Menendez y Pelayo, La ciencia espallola, Madrid, 1933, pg. 268; tambiCn Biblioteca de traduc-

tores espall.oles, Madrid, 1952, pg. 17. 
t6 M. Morreale de Castro, Pedro SimOn Abril, Madrid, 1949, pg. 292-5. 
17 R. del Arco, "El humanista Pedro Sim6n Abril", Argensola, t. I, fasc. 3, 1950, pg. 243. 
18 C. Gonzalesii Emeritensis Compendiaria in Graeciam via, (Madrid), 1792, pg. XII. 
19 D. Rubio, Classical Scholarship in Spain, Washington, 1934, pg. 50, s61o la edici6n de 1586. 
20 ). K. Demetrius, Greek Scholarship in Spain and Latin America, Chicago, 1965, pg. 92, s61o la edi-

ci6n de 1586. 
21 J. M. a Diaz-Regafi6n L6pez, Los tr/Jgicos griegos en Espafla, Valencia, 1956, pg. 12, not. 11. 
22 H. Seris, Bibliograffa de la LingUfstica espaflola, Bogoti, 1964, nllm. 10.385. 
13 ). L6pez Rueda, Helenistas espafloles de/ siglo XVI, Madrid, 1973, pg. 155-6. 
24 Id., ibid., pg. 432. 
25 A. Palau y Dulcet, Manual de/ librero Hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977, 2. 2 ed., nllm. 

l.075. 
26 Cat/Jlogo de obras de tema lingiifstico en la Bibfioteca Universitaria, Granada, 1972, nllm. 132. 

ejemplar falto de portada. 
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Vindel", Cejador28 , el Cata/ogo Colectivo29 , que seftala con brevedad: "Pedro 
Madrigal solo imprimio la Cartilla Griega, en 12 hojas, que antepuso a los ejem
plares de la edici6n de Zaragoza, de 1586, poniCndole la portada general arriba 
copiada". J. M. sanchez3°, tras describir la ed. zaragozana e indicar que "son co
rrientes los ejemplares de esta impresi6n zaragozana; yo conservo uno en buen 
estado", aftade una nota incoherente: "A Pedro Simon Abril se le atribuyen 
igualmente las siguientes obras: Cart ilia griega; Comparacion de la lengua latina 
con la griega; Gramitica castellana; Sentencias de diversos autores griegos en es
paftol; La tabla de Cebes Tebano. Todos estos opiisculos son parte integrante de 
la Gramlitica Griego impresa en Zaragoza en 1586''' 1 • iAhi es nada! De un pluma
zo nos soluciona el tema, por lo que yo no deberia estar intentando desvelar eso 
de que pertenece a la impresion cesaraugustana de 1586, pero para colmo nos 
descubre que la tan traida y llevada Gramlitica Castellana de Simon Abril se halla 
en la Gramlitica Griega. Yo personalmente no la he logrado ver por muchas ve
ces que haya repasado hoja a hoja una veintena de ejemplares que he consultado. 
Y me quita el suefto pensar que tengo en mi biblioteca dos ejemplares de dicha 
gramitica sin saberlo. Pero seamos serios ya que no lo es J. M. Sinchez. 

B. El tratamiento dado a la Carli/la griega responde en general al dado a la Gra
mlitica griega. Ya he seftalado la correcta aseveracion de Perez Pastor, Palau y 
Cata/ogo Colectivo respecto a que Pedro Madrigal solo es impresor de la cartilla 
adjunta a la supuesta edicion de Madrid, 1587, que no es tal edicion, por lo que 
se entiende que la edicion matritense (?) esta formada por un remanente de la 
zaragozana + portada nueva + cartilla matritense. Las primeras objecciones al 
tratamiento uniforme de este tema, aparte de los bibli6filos que acabo de citar 
coma exactus seftaladores de una sol a edici6n de la gram:itica (Perez Pastor, Pa
lau, Catli/ogo Colectivo), pues tampoco ). Simon Palmer32 , han sido las de T. S. 
Bearsdley33, quien apunta: "There are some rather strange discrepancies in the 
copies of both the first and the supposed reprinting of Zaragoza, 1587 (BNM-

27 F. Vindel, Manual grUfico-descriptivo de/ bibli6filo lrispano-americano, Madrid, 1930, nUm. 12a 
(portada) y l 2b (pagina interna de la ed. de 1586; tambiCn en Catd/ogo ilustrado de la librerfa de 
Pedro Vindel. Libros raros, curiosos y antiguos, Madrid, 1930, nUm. 7. 

28 J. Cejador y Frauca, Hisluria de la lengua y /iteratura castellanas, Madrid, 1926, t. II, 2.a ed., 

~122 . 
29 Cattifogo colectivo de obras impresas en los sig/os XVI al XVI// existentes en /as bibliotecas espaifo-

las. EdiciOn provisional. Sig/oXV/. Letra A, Madrid, 1972. 
30 J.M. Sanchez, Bibliografia aragonesa de/ siglo XVI, Madrid, 1914, t. II, nUm. 647. 
31 Id., ibid., t. II, pg. 181. 
32 J. Sim6n Palmer, Estudio paleogrdfico y bibliogrQjico de los libros impresos en griego en Es pa if a en 

los siglos XVI, XVI/, XVI/I, Memoria de Licenciatura inCdita, Madrid, 1977, pg. 79, 97, pese a 
que utiliza el mismo ejemplar de la BNM, R-7 .479 yen pg. 398 (portada), 399 (dosliminas) y 400, 
aniilisis de letras, nexos, puntuaci6n, espfritus y acentos contenidos en la letreria griega de la edi
ci6n. 

33 T. S. Beardsley, Hispano-classical translations printed between 1482 and 1699, Pittsburgh, 1970, 
pg. 58-9. 
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BNP). Rather than a reprint, the edition of 1587 adds material at the biginning of 
the text (cfr. Morreale, Pedro Sim6n Abril, pg. 294 with a new portada; howe
ver, in BNM copy R7479 these 27 pages of additions are followed by the entire 
edition of 1586, including the title-page. It would seem that the booklet of 1587 
is merely an addendum to the work of 1586 and that the two were subsequently 
sold as one work''. En realidad, los problemas que quiere remarcar Bearsdley se 
refieren a la variedad de ejemplares que parecen haber sido cosidos, encuader
nados con faltas en su respectivo contenido. 

Quiere ello decir que se objeta, como en los anteriores bibli6grafos, la 
existencia de dos ediciones de la Gramatica griega (Zaragoza, I 586 y Madrid, 
1587), con la aclaraci6n de ser la matritense un resto de la zaragozana a la que se
le ha afiadido una Carli/la griega (Madrid, 1587), al intentar poner orden en lava
riedad que presentan los di versos ejemplares que presentan la Tabula Cebetis en 
ambas ediciones con paginaci6n aparte. 

Aunque ya he citado la bibliografia de M. Morreale, detalladamente efec
tuada, pecando s6lo de omisi6n de textos simonianos para ella desconocidos co
ma Aphorismi, Instrucci6n, Tablas de leery escribir y, por ultimo, esta Carli/la 
griega de 1586, impulsada probablemente a preterirla en su estudio para no te
ner que recurrir a indicar que no se habia hallado ejemplares de ellos, confun
diendo alguna edici6n, coma la pompilonense de 1678, que Morreale niega, 
aunque puedo afirmar su existencia:H, y otras cosillas de poca monta, la ligereza 
al tratar el tema que nos ocupa le ha gastado la mala pasada de ignorar la existen
cia de esta cartilla, que no responde para nada en impresi6n, aunque si en el tex
to, a la cartilla impresa por Madrigal en Madrid. 'fampoco Palau3-s la conoce en 
sus indices y ha debido ser de nuevo D. Jose Simon Diaz'" quicn nos ha ofrecido 
la descripci6n de una Cartil/a griega de Pedro Simon Abril, impresa en Zaragoza 
en 1586, que no coincide con la posible cartilla en octavo que haria juego con la 
gramatica griega zaragozana ni seria la madrilefia la que subsanara ta! olvido de 
Abril, llevandole a imprimirla luego en Madrid, coma supone Legrand. Como en 
el caso de la Instrucci6n estudiado anteriormente por mi, la aparicion de esta pie
za en el fondo de Varios Especiales (VE) de la BNM se debe a la nueva cataloga
ci6n hara unos veinte afios y cuyos catilogos existen fotocopiados en las salas de 
Raros e Incunablcs de dicha biblioteca. La simple ficha bibliogrifica alli existen
te hace tiempo induce, si nose observa directamente el ejemplar, a encajarla con 
la gramatica zaragozana formando un todo constituido por cartilla y gramatica, 
como ocurre con la edici6n matritense. Sin embargo, ello noes asi, y quiero ha
cer la historia de esta cartilla, los motivos de su confusi6n e ignorancia y sus ca
racterfsticas. 

H A. Millares Carl6, Cat<ilogo razanada de /as libras de fas siglos XV, XVI y XVI! de la Academia Na
ciana/ de la Histaria, Caracas, 1969, pg. 99-100. 

v; A. Palau, indice a/fabetica de tftulos-materias, carreccianes, canexiones y adicianes de/ Manual de/ 
Librero Hispanoamericano, Barcelona, 1981, vol. I, s. v. Abril. 

y, J. Sim6n Diaz, lmpresos de/ siglo XVI: Varia, Madrid, 1966, nllm. 240. 
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II 

Todo arranca, como casi siempre en los temas bibliogrificos humanisticos, 
con Nicolas Antonio. He analizado en otra parte" el modus operandi de N. Anto
nio respecto a Tamayo de Vargas en relaci6n con la bibliografia simoniana. A su 
merito en completar a Tamayo, afiadiendo ediciones que posee o ha vista, se de
be aftadir el sacar partido de !as obras por el consultadas utilizando prologos, de
dicatorias y el texto. No obstante, hay momentos en que una brevisima referen
da bibliografica suya ha sido infravalorada y asimilada a otras obras de identico 
titulo, siempre debido a ese prurito moderno de despreciar aquellas descripcio
nes tan sobrias e imperfectas de los autores dados a los libros y su clasificaci6n 
en folio, cuarto, octavo, doceavo, etc. Era su forma de entenderse. Hoy noes la 
nuestra, pero hasta hace poco este metodo ha seguido funcionando, y la sustitu
ci6n de tales medidas por los centimetros ha producido confusi6n en la recon
versi6n de unas obras en otras, cuando el trasvase de titlllos de una linea en cuar
to ha sido sustituido por una descripci6n cientifica extensa y centimCtrica. 
Cuando achacamos la presentaci6n de cat:ilogos con esas referencias de cuarto, 
octavo, por ejemplo en la Biblioteca Borbon-Lorenzana, la biblioteca del canoni
go Pedro Fernandez de! Pulgar, recientemente estudiada por el Or. Millin 
Bravo.38 , no debemos olvidar que catilogo tan envidiado coma el rico en mate
rias humanisticas coma el del marques de la Romana-~9 todavia se halla redactado 
asi. Retomando, pues, el hilo sobre la indiferencia que debe tener todo bibliogra
fo a uno y otro uso, pero adecuando los metodos de conversi6n de unas medidas 
en otras, debo recordar que N. Antonio nos da esta referencia: "Carti/la griega. 
Caesaraugustae 1586. in 4.", hasta hoy no comprobada ni cntendida por los bi
bliografos, tanto los dedicados a !as topobibliografias, como los estudiosos de Si
mon Abril, en especial M. Morreale, tampoco por J. Simon Palmer"', Legrand", y 
otros que han entendido que dicha cartilla o no existia o habia sido vista o era 
confundida con la impresi6n siguiente matritense. Hace aftos ya, sin embargo, 
-veinte se cumplen cuando esto escribo y diez desde que comence a observar 
estas incoherencias en la bibliografia simoniana y me decidi a subsanarlos 
progresivamente-, que me tope con esta escueta ficha: 

SIMON ABRIL PEDRO: Carli/la griega ... Zaragoza, Loren<;:o y Diego 
de Robles. 1586. Sin fol. 19 cm. 

MADRID. Nacional. R-Varios, 97-22. 

37 L. de Cafiigral, "Una obra desconocida de Pedro Sim6n Abril", Al-Basil, XX, 1987, pg. 87-95. 

:\fl M. Bravo Lozano, "La palentina «Biblioteca de! Can6nigo» (siglos XVI-XVII), muestra de bihliotc

ca humanistica espaiiola", poncncia presentada en !as Primerasjornadas de Humanismo Clisico, 

Ciudad Real, marzo, 1987, (en prensa). 

-~9 Cat6fogo de la biblioteca de/ Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Madrid, 1865. 
4o Vid. nota 32. 
-ii Vid. nota 13. 
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tomada de Sim6n Diaz"- 0 Nicolas Antonio erraba en su escueto "in 4. 0 " o Si
m6n Diaz erraba en sus '' 19 cm.'', pudiendo ser cualquier otra medida, que difi
cilmente se compadecfa con el dato al intentar subsanar el niimero "19". La so
luci6n obvia era la observaci6n directa de la cartilla y su confrontaci6n con la 
mfa en octavo. La duda se disip6 cuando comprobe que ambos a dos tenfan ra
z6n: la cartilla era en cuarto, mi de 20 x 14' 5 y ambas referencias echan por los 
suelos todas las suposiciones y errores de unos y aumentan nuestro conocimien
to de las obras aprilianas, corrigiendo a quienes la ban ignorado hasta ahora. Se 
aporta asf una nueva impresi6n aragonesa a S:inchez43, a Palau44 , a Morreale4s, y 
en el aspecto paleografico y tipogrifico griego a Legrand46 y Sim6n Palmer" y). 
S. Lasso de la Vega". Damos a continuaci6n su descripci6n lo mas completa po
sible y ligeros detalles de su contenido, aiin a sabiendas de que es "literatura ge
nuinamente escolar ... obra de objetivos muy cortos, medio de iniciaci6n en la 
ensefianza" y que sigue unas pautas para pirvulos muy estrictas, umbral para las 
letras griegas y, como sigue diciendo Lasso de la Vega49 , a los que "a la miseria 
cualitativa del contenido suele corresponder la entequez cuantitativa del volu
men, en dozavo, dieciseisavo, rara vez en cuarto''. Quien desee refocilarse con 
la fortuna de estos alfabetos y cartillas griegas de menguado cuerpo, erudici6n 
bibliografica y sabia parcela de nuestro humanismo por el desvelada deberi re
mitirse tres y cuatro veces a dicho estudio"i0 . 

SIMON ABRIL, PEDRO 

Cartilla griega/ can carrespandencia de/ tetras Latinas para aprender 
por si e/ leer i escrivir I en Griego facilmente, campuesta par Pedro/ Si
mon Abril maestro en la fi/asafia, i ca-lthedratica de /engua Griega en 
la/ insigne universidad de <;aragora.I Puedese can esta cartilla apren
lder juntamente en /as escuelas de /as niflas e/ leer i e/ escrivir Griego 
jun-ltamente cane/ leer i escrivir Latin, en un misma tiempo, ii con un 
misma gasta, coma la acanseja Quintiliana./ (Grabadito) En 
<;aragora,I Can licencia, en casa de Larenro, i Diego de Ra-lbles her
manas. Afla de/ nacimienta de/ nuestra Seflarde 1586./ (Filete) Vende
se en <;aragora en casa de Miguel Ganareo librera en la/ ea/le de la Ma
da/ena a 18 dineras en pape/. 

42 Vid. nota 36. 
43 Vid. nota 30. 
44 Yid. notas 25 y 35. 
4"i Yid. nota 16. 
46 Vid. nota 13. 
47 Vid. nota 32. 
4s En su densisimo artfculo "Notas sobre "Alfabetos griegos» en Espaiia", CFC, XIV, 1978, pg. 9-81, 

aunque se refiere a los Progymnasmata de Aftonio (pg. 20, not. 15) traducidos por Sim6n Abril, 
no hace alusi6n ni a esta cartilla griega ni a la siguiente edici6n matritense. 

49 Id., ibid., pg. 10 y 11. 
~o Id., ibid., passim. 
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CARTILLA GRIECA 
CON CORR.ESPONDENCLA DE 
letras Latinas para aprcnder por fl i:l leer i efcriuir 

en Griego facilrnenre, cornpucft;i. per Pedro 
Simon Abril rnacfiro enla filofoti:::,i ca

thedratico de Icngua Griegaenla 
infigne vniuerGdad de 

<;arago~a. 

J>>'!DE SE CON EST.A CAR.TILL.A .APJ{l!N~ 
Jer j .... r: menu tn l.u c fcktl.i& dt/Q 1111fui1 r/ lttr i rfcriHir Grirgo jun· • 

u.11wtrt con r//~,,i rfcriHir Lsrio, t• 'Y# mifmo ritmpo, i 
CC/J "):n ,,,;}°m11,t;•[lo,cM10 lo 11con[1;.i Q, •mtlli•no. 

~ -. 
EN CARAGOCA, . ) 

Con li ... encia,en cafa de Lorc:n~o, i. Diego de Ro-
bles hcrmanos. Ano del nacirnienco de 

nucfl:ro Sefior de I 5 8 6. 
Vc11.drnfa tn <;:•1J~tf~ c11 risf4 Je .1Hig1Ul G•n~rrolibrtro 11' /4 

C4lit drl.s,Mad11lrn' 1118.d:11tTIH/J ft1[d. 

Portada de la Cartilla griega. 
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LA 
GRAMATICA 
Griega efcrita en lengua 
Caftellana, para que def de luego 
pue<lan los ninos aprender la len
gua Grieg:i,junta1nente con la Larina,confor-
1ne al conleJO de ~nriliano, con el aiuda i 
fauor de la vulgar: compucfta par Pedro Si-

1non Abril, natural de Alcaraz, maefho 
en h Filo[ofia. 

Dirigida al Rttor, Claujl ro i infignt 1'nillt,.fiJ11d 
de Salamdncit. 

Lo que e.fte !16ro contiene, lo muef 
tra la pagina Jiguient0. 

Con priuilegio, 

En Madrid, por Pedro Madrigal, 
M. D. L X X X V 11. 

Portada de la Cartilla y gramatica griega de 1587. 
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Ptda.- V. ptda, bi.- Texto en griego y castellano con diversos tipos de le
tras.- Colofon en griego. 

Zaragoza, D. y L. de Robles, 1586, 8 hs. no fol., sign. A-B ( = 16 paginas, in
cluida ptda.), reclamos, (20 x 14'5 cm.). 

MADRID.- Nacional, VE. 97-22. 
Que es lo que se queria demostrar, pace N. Antonio, Simon Diaz y mas re

cientemente Breva-Claramonte51 • 

Ill 

Pasando a la estructura interna de la cartilla, "es un genera ordenado, de 
costumbres fijas, que adhiere a unos moldes clasicos, de rancio habito"". Co
n1ienza, cumo de rigor es, con la figura y pronunciaci6n de las tetras y su nom
bre. Sigue la clasificacion de !as vocales ("largas, breves e indiferentes"), los dip
tongos ("propios e impropios") y !as consonantes ("mudas, sutiles, medias y 
gruesas") y !as "media vocales, dobles y liquidas". A continuacion (fol. 
A2v.-A3r.-A3v.) ''la manera de juntar consonantes con vocales, que llamamos sfla
bas", es decir, el mismo esquema de silabacion castellano, aplicado al griego, 
que ya practicara Simon Abril en su lnstrucci6n" y que agudamente observa 
Breva-Claramonte servirfa para poder anteponer una a la Gramtitica castellana54 . 

Y ello confirmado por el proposito anundado por Abril de que lo primero que 
debian procurar los maestros en los pasos previos a la ensefianza de !as lenguas 
era que "pronuncien las tetras sabrosa y dulcemente cada una con su propio y 
verdadero sonido, y las escriban en su propia y verdadera figura"'i'i. Las escasas 
observaciones foneticas siguen en todo las breves notas que otros alfabetos con
tienen: la pronunciacion de la kappa y gamma a estilo de! griego antiguo, no en 

'ii M. Breva-Claramonte, "Teaching materials in Pedro Sim6n Abril (1530-1600)'', Histoire Episte
mo/ogie Langage, t. IX, fasc. 2, 1987, (en prensa). 

'i2 J. S. Lasso de la Vega, art. cit., pg. 14. 

'i.:l Cfr. L. de Cafiigral, "Una obra desconocida ... ", pg. 100. Se me ocurre que et sistema de silabear, 
antiguo coma las escuelas mismas, anim6 a su uso en el teatro coma recurso expresivo y Callias 
escribi6 una tragedia (vid. su descripci6n en Ateneo, X, 450 C-F, 448 By 276 A= Edmonds, Frag
ments of Attic Comedy, I, 176-181, en la que un coro de mujeres canta combinaciones de conso
nantes con vocal, del tipo "ba, be, bi, bo, bu", afin a S6focles, frg. 117 Nauck y Euripides, frg. 
382 Nauck. F. Dornseiff en Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig, 1922, (2. a ed., 1925), pg. 
67 aporta silabarios similares en los papiros y opina que la obra de Callias no estuviera concebida 
exactamente para el teatro. 

'i4 M. Breva-Claramonte, art. cit.: "Furthering the resemblance between La cartilla griega and Jns
trucciOn, we are inclined to believe that Abril's intention was to place JnstrucciOn at the beginning 
of his proposed grammar of Spanish ... Unfortunately, this grammar never appeared since only 
his Spanish primer was ever printed. Had his grammatical project been finished, although his 
proposed grammar together with lnstrucciOn would have been the first two items to be used in 
his teaching method". 

'i'i P. Sim6n Abril, Primera parte de la filosoffa llamada la /Ogica, Alcala, 1587, fol. • 3r. 
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pronunciaci6n neogriega; la ji griega debe pronunciarse como en "chrazo" si se 
quitara la "r"; advertencia de que la gamma griega algunas veces cobra sonido 
de "nu", es decir, se nasaliza ante gutural, asi como la kappa se guturaliza delan
te de "ji" y de "ksi", de lo cual no se maravillara quien viere que los franceses 
escriben roy y pronuncien "rue" y los italianos escribenflg/iuolo y pronuncian 
"fillolo" y ogni y pronuncian "oni"'6 . 

Tres detalles mas se estuclian en la cartilla simoniana: la aspiraci6n, e1 tiem
po y e1 acento (fol. A4v.-B 1v.). La aspiraci6n, suave y aspera ("sutil y fuerte") es 
la fragmentaci6n de la letra "o" en dos partes, la parte izquierda la fuerte y la de
recha la suave. En la cantidad o tiempo de !as vocales no pasa Sim6n Abril a ma
yores, sino que, tras indicar la cantidad general breve de las vocales breves, y 
larga de las largas, para las indiferentes observa "que no se sefialan sino en la 
poesia" (fol. B). Los tres acentos griegos y su casuistica es despachada breve
mente (fol. Br.-Bv.). Mucho mas espacio dedica, en cambio, al ap6strofo (fol. 
Bv.-B2v.). Como sefiala Lasso de la Vega sobre la tipologia de estos alfabetarios: 
''Es tambiCn obra de reg la la inserci6n de unas nociones miximamente elemen
tales para dar a la practica acentual su justo cumplimiento, y algunas otras reglas 
(no exuberantes en doctrina, a la verdad) sin otro objeto mayor que preparar y 
servir con eficiencia para la lectura de los textos que siguen: son cosa infaltable 
los rezos cristianos y deprecaciones (f6rmula para santiguarse, oraci6n domini
cal, salutaci6n angelica, credo) que a veces se alargan a otros textos evangClicos 
y patristicos harto breves y a alguna excerta de literatura sentenciosa y 
docente"~7 , cumple la cartilla simoniana este canon: a continuaci6n de los rudi
mentos de tetras, silabas y acentos se aiiaden el Padre nuestro con pronunciaci6n 
interlineal, la salutatio angelica, entendamonos, el Ave Marfa, el credo y los de
cem praecepta Christi, todo ello en la misma forma interlineal'". 

"El claro que no falta un cuadro de los grafismos de abreviaturas tan co
rrientes en la escritura griega manuscrita e impresa de la Cpoca, y finalmente 
suele afiadirse otro cuadro de los niimeros griegos y sus guarismos'', afirma Las
so de la Vega" y aunque se ve obligado a ello Abril para adecuarse al canon de es
tas obrecillas, se rebela con estas palabras: "Los que introdujeron el escribir por 
cifras o abreviaturas fuera del uso del escribirse de secreto hicieron un muy 
grande dafio a las lenguas y mayormente a la griega. Porque afiadieron al apren
derla una muy gran dificultad y de ninguna utilidad, como si el aprender lenguas 
extrafias no se fuera de suyo cosa bien dificultusa. Y asi se les habria de encargar 
mucho a los impresores dejasen el uso de ellas" (fol. B4v.). De la inutilidad prac
tica para el alumnado, de su dificultad para las molleras parvulas de los pupilos 
hace bandera Abril poniendo como modelo la modelica, que lo es, Biblia 

<;6 P. Sim6n Abril, Cartilla griega, fol. A4v. Sobre esto, cfr. J. L6pez Rueda, op. cit., pg. 176. Sobrc la 

pronunciaci6n neogreca en las cartillas del XVI, vid. J. S. Lasso de la Vega, art. cit., pg. 57. 

57 J. S. lasso de La Vega, art. cit., pg. 14. 

58 Vid. lasso de la Vega, art. cit., los alfabetos de pg. 14-5 y 57-8. 
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CasqtlCS quJs COS CUS, ~a] eel <;iJ ~o! ylll. {;1111 ~cm ~im \OIB 

<"LI rn. ran rc:n ri n ron cu 11.rJ r ccr cir co r c L: r .c;is \cs \,is ccs cus. 1: r r r t I I , >- ~ ,, ·' • .... ... 

c:ll.ll <:bcl chiltho( chul. cham chem c!iim chc1111 chum. 
chJn.chenchin cho.11 Ct\llm:chuchcrchirchor chur. cli.1s 
ches chis chos eh u>. D al d cl d ii do! dul.d ;i m rl cm rl im d 0:-:1 

du~1. dan den din don dun. dar dcr.dir dor d~r. das Jes Jis 
cl~;s du~:' FJI fol fil fol fol. fa 111 fem fi\n fo1~ fu m. fan fc ;i firi 
(on f~n .. f~rfcr firfo.rfor. fasfcs li:f?s fus . .' G.11 gel gil gd 
g~l.,g~~11' gem gfo~ gom gum. gJn gen gin gon gu1i. gar gcr 
girgorgur:gasgc;sgisgosgus. Hamhcmh1m hom hum. 
hillhd hil hol huLlHn hcnhin hon hun.har her h1r horhur 
h:i'shc~his ho~ h~5. j .,! jc Lid jol j~l. jarnjcm ;i m jo rn JtHn. 
)a#Jc'1'lj111 jon il1 r1:.jar1i:r jirjo,r jur.jas Jes jis f~s j~s. L~l lcl 
lll .10lJul;h1h le in l ii11 lo in lu rii .l an lcn I in Ion lun.I ar I er I ir 
l6tlG~:G.sJJ}iis.lcisltJ5. LI.in lle1~ llrn.llo;i Hori. liar 11~; llir 
l!orllur-:-llaslte>llr~llti~llas.'M~l·ri1cl rriliri1~i ~1~i°J. mam . - . . . . . . 

·m~.1h, ii11rb nro111 n1u m .111 a :i.111 ~n mi1~ man ni ti 11. mar .mcr 
(fiij~i\}br ri1J"f:::htis'n°1cs n1 !s1 mos m ~s. , N~i ;~~l°~il no! ;iu !. 
1t:.~·~~:)r;;.:··~· .. '"·,~~-·.1~ -~·-t.::~ :·:::1-~ ! •. , ·i< ... .- .'. ·-·· ~ . _, . --::<~-· ~. -· -: = _ .. ;: : _.. ; : .. _ .~.:;: - · · - · • 

1,1,un:t1e1J1nth1,ni;>n"i nu m; nJ[l_nen nm non nun·: nar ncr mr 
~§t~~/(}1.~·~ /1,_~f~:l~}1hs 11 ;1~ 7 :; P~l ·p;c l pijp.~i. p.Li l; )'.~ ~i •. pcn1 

·P.·' .. m p.()~.O 'PY.11J .. _p~ 11, pen. pin pon put~. par per r If por pu r. 
p,~~·?]gf»i'.W,~ r29.~ p}is(I~~L ~·~1.,\if;.rgI~~L. ;arr~ !r~ rn.rirn.rom 
!4!tlt,;~il~. \~Pf p\r,g?{~ ~·/~r:reW.JIL~r .~~~·.,rt~~~'~ r1~ r_oyus. 
tf,~l eel cd col cul; ea pi cem c11n tom tum. ran ren t1 n ton tun. 
'.t.~'f~ef hr tbfhtr~'cf}~es ti s tos t~s.V ~l, ~d ~il vo] v~l:va vcn1 

'v.''.'J·i·.·.k;·' .. ~. ~.pem' ;~;\~,'k~~ VCl·l·V· in.VQ'J! '~·UtJ.,V,a~:~I~!·. VJ.~ y9,~.:~ur, VJS 

¥~sr.vy~Vo~'ius,~.il x~l xii ;{6/.xuL xam xcrn, X.!.f}l,x.o,~1:xutn 
xiln xen xin it on ;<un.xa,r :i: er xi~ xor xur. xa5 xcs[xi.s'xos xus. 
:Y al ycl.yilyol_ yuLy3 m ye yim yom ·y~1~ YJ.n')·b.n yin yon 
yli rar )'tf )' ir yor y u r, y.1s yes yis i 05 yus. Zal zcl 7.il zol Zlli 

. .A 4 . :z.a m 

Fol. A4r. de la lnstrucciOn ... 
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~VO 'llVW XQV. µva: µv~ f'V• I'll IJ.W l'llll llfV• ... ~ 

cnocnocnu.mna mncmne mnirnno mnomnu.pna 
'ilfl l 'J1Va li:'V' ?J"'VO ll"?td n~v. 'TIX '1'VC T'JN 7V' 7'~• TPc.l TIJV. 

. . 
pne pne pn1 pno pno pnu.rna rnetne n1 tno rno tnu.· 
cp•a: q: o~ 'tv" qv 1 <P• '1 v:. et vv • x•a: X" x•• X'' "k! 0 

fr.a fne. fnefn1 fn'-; fno f nu.chna chne chnechni chno 
).'i>J )(1V • eo:,\ €,,\ ti'.1. !:11. €.~. €111,\ €~,\ , )'ltl' ')'tl'- )'8/.1 

chnochnn. bal bcl bcl b:l bol bol bui gam gem gem 
'Y'" /'~II- )"•!' /'11µ. , dixr di•~ d!•f cf!1~ clloe d!we cllof• 
gim gomgomgnm,darder der dir dor dor dur. 
Sx; lh~ s,s S1~ ~; Sc.:; Su; , Ma: 13:11t $11,, 13AI 

rhas rhesrhes this rhos thos thus, bdabde bdc bdi 
13 -~· 13/t.. J3db, 1'..70! •. ,... ~7' lt71 IUO """' 1'..7v. :na: lMt. 7r71J 

bdo bdo b du. £ta eh.: [tt: [ti d:o cto [tu. pra pre pre 
7f7' ?7TO 71'7111 ?r>v, cri:x c;f!.~ cr/J, crJ31 <Ti3o c;!Jw c;f3v, <T.Aa: .-d1t 

pti pro ptopru. sba sbc sbe sbi sbo sbo sbu. f da {de 
.-JI, 11"1'.• .-,/10 .-die. c; Av • c-So: c;:tt c;S• crS1 .-94 "~fll <TSv; 

fdefdi fdo fdo fdu. Hha Hhefihefi.bi. fiho fiho fl:hu 
er)((: uxtr O'X~ O"•i a-X:) c.-1<.t:o vxv• w-;n: ~if't tT7r' um t1'71fJ <T1rtJj <T7rV. 

fea fee fee fc1 fco feo feu .f pa f pe fpe fpi fpo fpo f pu.. 
(J'-;t:( ...,, 0'711 0'71 O''r.I O'TW U'TV. O'Cflt ugL a-qi~ 11"q>r a-q;•, .-q; .. uqiv. 

fia H:c fie fii fio fro fiu + ffa ffc ffe ffi ffo ffo {f u: 
c;x_a: D''X.\ "X' a-x._1 .-x_o "X."' ""X.V , qi9cc • q.9t· qil• q;~ 
fcha fche fehe fch i fcho fcho (chu.frha frhe fee hhi 
q;8• qiOw q.Gv ; ;tSx x_S• x_S.. )(Si ](.9• ic.Sc.1 

frhofchofrhu.ehrhachtheehrhe chthi ehtho eh rho 
xlW • X.'"' xv~. lt'"· x.vi. ~Y•• x•w. xrv,. q:vrt. 
ehthu. chna chne ehne chni chno chno chnn. fna 

. q.11• qin qiv1 qi~• qi Vfll qivv • xµa: xi<• xµ11 xpr. xµo Xl'I' 

fnefn~ fni fno fno fnu.cma cme cmecmi cmo cmo 
l(J'll 

Fol. A.,v. de la Cartilla griega. 
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'De !as cifras o abreuiaturas. 
~ L 0 S queintroduxeron elefcriuir por cifras o 

abreuiaturas fuera dd vfo de I efcnuirfe de fccrero 
hiz1eron vn n1ui. gr an de daiio a laslcnguas ima101 
men re a la Grieg a. Porque a1iad1eron <'1 ::tprendelfa 
vna mui gr an d1ficulrad ·1 de n1nguna vtihdad,como 
fi d aprcnder Jengua s efi:rafias no fe bJe.ra defuio co 
fa b1en dificultofa.I afsi ie Jes auria de.encargar mu, 
cho a los imprcifores dexaifcn el v fo dellas. Bien lo 
confi dero eil:o el Cardenal de buena mcmoria fra i 
Francifco Ximenez de Cifneros Ar~ob1f po de To 
ledo:pues no confinrio,que en la b!ibia,que llaman 
Complutenfc,qL'C el h:zo a fus co.ft:as 1mprimir,en
craffe ninguna abreu:atura. Pero m1entras efl:c ma! 
fe remedia,daremos aqui dcfcifradas codas las quc:: 
au em os po di do aut:r ,que tengan mas dificulrad,en 
Iasqualcs el q aprede,procure exercitarfe paifando 
por ell as los ojosha f'ra q fe le hag am u if amiliares: q 
con rendlas defcifradas podrahazellofacilmente. 
tt} a! rt], ~ • ~ ~ ~ ~ yJ ~ ~ ; la/, ~ dlw ~ ) rf}o ~ tiu d}, 
ar a au apo. cai co. c.hl1 ca1 cha ca1 cata. dun d1a don d1a de dr. en ex 
ori-&mtw dl.iWJGoii:fj..6lf.~pa#· w.~µ3}:~ 
er en cu emai co c:u clli cto cpi cs • gar. gu ge. hu.p. me men6 me •. 
e>-.~ .,,y~ ~ .~ .Gt~~S;>(,!.;G,m. -np951 t,;7) 
os.pro par per par. ri. fa (,ho !Hiai fih fch fio fo. tus tcr tes to r-cn 
- • ~ TI' ~· • ~ • .. -T/I T 7' m:2' .,. T '1J!l 7W 7j • (W 'I l'1' u.u •• 
ton con ton tu to tu tes tu tau teo.vn vi vn vn. 

Ji.f1v111Q61 <j- XSt1:tr:~:w-yiS~, mtfct J\Jt.uC°I' 7lZ 11~1 
1~11w~1 f Q~/.H ~l!Virti~v • 

Fol. B4v. de la Cartilla griega ( 1586). 
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DELAS CIFRAS 0 
A breuiaruras •. 

I Os que introduxeron el efcriuirpor ci" 
_ &as o abreuiaruras foera de! vfo de! efcri

uirfe defecreto,hizieron vn mui grande dano 
a !as lenguas i maiormente a la Griega: par· 
<JUC aiiadieron al aprendella vna mui gran 
dificulrad,i de ninguna vcilidad, como fi eI a· 

· prender lenguas efl:raiias no fe fuera de fuio 
cofa bien dificulcofa. I afsi fe les auria de en
cargar mucho a los impre!fores,"dexaifen el 
vfodellas. Bien lo confidero e!lo eI Carde
nal de buena rnemoria frai Francifco Xime· 
nez de Cifneros;Ar~obifpo de Toledo : pues 
no confintio, <jUC en la Bibli~, que Haman 
Complucenfe, qu'e 'el hizo a fu calla impri• 
mir, entraife ninguna abreuiacura, Pero mie· 
tras efre ma! fe. remedia, daremos aqui def· 
cifradas todas !as que auemos podido auer,,. 
<jUC cengan alguna dificulcad: en !as quales el 
<JUe aprende, procure exercirarfe, pa!f&ndo 
por ellas los ojos ha!la q:.ie fe le hag an mui 

fami· 

familiares: que con renellas defcifradas podra 
hazello facilmente. 

.. l ' <1lTh fJJ. ,.,,,, 7ii = ~ SllU q-

tOU ar fpe mi ~un te ffa tho {l:ai 

@: ?,. " Olfl ' ~ ~ z. ~ al Kj 

fa ti 
, 

fl:ho to 
, 

u ar ca1 tr pen a 

licJ.1 t;> mfJ' 
.. 
~ S'&. = µµ Ull 'T' 

dai er pro ifai mm ca1 COU efii dri 

"9rx Wll ~· IX.U ll.9Sl zl'1\ .!)ff i&,, &-' 
flrha epi en au cai pl fl:he men os 

'I; A\_q. ~ .,, % ..u,. Ii (W ~ e.9' 
en dia pro co ar ten gar oun.oion. ra 

f\ = 'l @1. ~ " -rS 11' ~ cSI fr' 

cai fpai ai fai dro ton tes si fl:h. fihi 

Fol. TT~v. y TT4 r. de la Carti/Jade 1587. 

~ 

°' "" 
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Complutense, donde no conSinti6 Cisneros que entrase ninguna abreviatura'i 9 . 

"Pero mientras este ma! nose remedia", ofrece Abril descifradas algunas de ellas 
(67 en total), lo que es un merito comparado con esas Jargas paginas que recuer
do con Clenardo o !as abreviaturas ligadas y desechas de la Gramatica de la /en
gua griega de Martin de! Castillo60 y que perviven aiin en el XVIII, por ejemplo, 
en un folio en Pedro Antonio Fuentes61 . 

Un precioso, ingenuo y con errata incluida colof6n cierra el incuarto (vl:a
se una omicron por omega en la primera palabra). 

Quien me haya seguido hasta este punto habra observado que no he hecho 
menci6n para nada de una confrontaci6n interna con la cartilla matritense de 
1587. Al desglosar el contenido, tan igual en todo al genero al que pertenece, ha
bri pensado que es similar o parecida a la matritense. No. Es identica. Nose que 
hado hizo que una edici6n en cuarto -y en esto estriba lo novedoso de! caso
sirviese de cartilla para una gram:itica en octavo. Si al contenido nos referimos, 
levisimas son !as diferencias: "De la apostrofo" en Carti/la (fol. Bv.) yen ed. ma
tritense (fol. + 6v.) "Del Apostrofo" y otras menudencias). Es un mismo texto 
en dos ediciones distintas. Es la primera edici6n de la que la hasta ahora matri
tense pasaba por ser primera. El esquema de ediciones supuesto: 

CART ILLA GRAMATICA 

1. a ed.: Zaragoza, 1586 
2.' ed.: Madrid, 1587 

y entiendo bien supuesto, ya que la ed. zaragozana de 1586 sirve con cartilla ma
drilefia para un volumen facticio, y nunca debi6 pensarse en una scgunda edi
ci6n de la gramitica griega de Abril, da paso ahora a este nuevo esquema: 

CARTILLA FORMATO GRAMA TICA FORMATO 

!.'ed.: Zaragoza, 1586 4. 0 Zaragoza, 1586 8. 0 

2.' ed.: Madrid, 1587 8. 0 Zaragoza, 1586 8. 0 

bien entendido siempre que los ejemplares que acompafian a la cartilla matriten
se son el remanente o resto de edici6n de la zaragozana. tC6mo comprender 

59 Sobre las abundantes abreviaturas en los libros griegos impresos, cfr. W. H. Ingram, "The Ligatu
res of Early Printed Greek", Roman and Byz. Stud., VII, 1966, pg. 371-389. 

60 Le6n de Francia, 1678, pg. 553-557. 
6t P.A. Fuentes, Gramtitica griego-literal, Madrid, 1766, pg. XVI. He citado intencionadamente por 

la edici6n de Ibarra de 1766, porque la distinci6n entre Madrid, 1766 y 1776 es arbitraria y falsa, 
como hace F. Aguilar Piiial, Bibliogrqffa de los autores espallo/es de/ sig/o XVI/!, Madrid, 1984, t. 
III, nllm. 4.694-5. Quien posee la edici6n de 1776 posee a la vez la de 1766 con solo levantar un 
parch~cito de 6 x 3 milim. superpuesto a la fecha 1766. Dicho de otro modo, una simple raspadu
ra revaloriza de segunda a primera edici6n a un mismo libro. Son una misma edici6n que aprove
cha el resto no vendido para hacerlo pasar con el parchecito como segunda. 
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estas componendas librescas en el transcurso de un solo afio?. Mientras no exis
tan pruebas documentales no podremos saberlo, aunque esta nueva edici6n me 
parece una prueba s61o indirecta de lo ya apuntado por Morreale6' de que resi
diera en Madrid: '' Aunque no sepamos a punto fijo d6nde vivi6 Sim6n Abril en
tre 1586 y 1594, su nombre se relaciona en estos afios con la villa de Madrid". 
Algiin dato mas he aportado para avalar esta suposici6n que creo firme en otra 
parte6 '. Quiza la explicaci6n mas verosimil pudiera ser esta: Sim6n Abril publica 
en 1586 la Carli/la griega y Gramatica griega en Zaragoza siendo "catedratico de 
lengua griega en la (insigne) Universidad de Zaragoza"; finalizado el curso '86 
-y esto ya son suposiciones- se traslada a Madrid y a principios de 1587, con 
el remanente de la edici6n zaragozana, saca a la venta y uso de sus alumnos el 
cuerpo de la cartilla recien impresa en Madrid mas la gramatica zaragozana. De
bi6 tener problemas legales. Y el volumen asi circulante debi6 necesitar licen
cias. Pero estas no aparecen por ninguna parte. Deprisa y corriendo las solicita 
Abril y !as obtiene en febrero de 1588. Era trece y no puedo afirmar que fuere 
martes la vispera de san Valentin ese afto. Pero esto nos lleva a considerar otra 
cuesti6n que ha pasado desapercibida hasta el momento: las licencias, aproba
ciones y tasa faltan sistemiticamente en estas obras. 

IV 

Puede observarse suo loco en la bibliografia confeccionada por Morreale la 
existencia de privilegios reales, aprobaciones, erratas y tasas al uso en las diver
sas ohras de Sim6n Abril. Curiosamente en las dos gram3.ticas no aparece ninglln 
documento de este tipo. La propia Morreale64 registra las variantes del ejemplar 
de la Biblioteca Nacional de Brera (Milan) de los Ocho libros de Republica de/ Fi
/6sofo Arist6teles, pero ni Palau (n. 0 1.075), Sim6n Diaz6' ni otros bibli6grafos 
han dicho nada al respecto en esta obra. Pareceria que lo afirmado antes por mi 
sabre los problemas de las licencias era invenci6n. No es asi: las licencias exis
ten. Adjunto laminas de ellas. La curiosidad en este punto me movi6 a consultar 
uno a uno todos Ios ejemplares de los que tengo noticia. De los existentes en 
BNM ni R-7.479, R-3.731, R-8.215, R-15.309, R-12.423, U-3.885 las presentan; 
tampoco el ejemplar X/1.693 de la Biblioteca de Palacio ni el incompleto 
1-X/5.908; tampoco el de El Escorial 23-V-17 ni el de la Real Academia de la Len
gua; tampoco el de la Biblioteca Universal de Valencia Z-8/25 ni el de la de Gra
nada A-36-385; si prescindimos del ejemplar que perteneci6 aJ. M. Sanchez, no 
he podido por el momento consul tar el de Madrid (Lazaro Galdeano) y Salaman
ca (Biblioteca Universitaria) y por la descripci6n del de la Biblioteca Nacional de 

61 M. Morreale, op. cit., pg. 46. 
63 L. de Caiiigral, "Una obra desconocida .. ", pg. 101-3. 
64 M. Morreale, op. cit., pg. 291-2. 
65 J. Sim6n Diaz, op. cit., nllm. 24 L 
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Paris deduzco que tampoco. Nose hallan en los dos ejemplares de mi propiedad 
y desespere de poderlas encontrar cuando casi al mismo tiempo manos de libre
ro amigo me proporcionaron algo casi mejor que la edici6n repetida de esta gra
mitica: sus licencias incluidas en lo que pudiframos Hamar segunda edici6n. 
Elias pueden avalar la suposici6n antes hecha sobre la estancia madrileria de Si
m6n Abril al menos en 1587 y quiza tambien durante el ario siguiente, que engar
zaria magnificamente con la aprobaci6n el 30 de abril de 1987 de la obra de Be
nito Ruiz Declaraci6n de /as boces (Madrid, 1587) y cuya aprobaci6n he 
reproducido66 • 

Del privilegio real, fechado en Madrid el catorce de noviembre de 1586 y 
firmado por Juan Vazquez de Marmol, se deduce que es la licencia concreta para 
la gramatica griega en lengua castellana y las sentencias de diversos autores y la 
Tabla de Cebes en griego, latin y castellano, eliminando esto toda posible duda 
sobre si el texto latino que acompafia a la versi6n castellana, careada con la grie
ga, fuera un aiiadido posterior, impreso mas tarde y adjuntado en Madrid a la 
gramatica. El reclamo de la ultima pagina impide esa suposici6n. Al mismo tiem
po este privilegio por diez afios da licencia para que se imprima la cartilla griega 
(hecho este que justifica el que no conste alli ninguna licencia). La tasa, firmada 
por Lucas de Camargo en Madrid, trece de febrero de 1588, mas tarde que la fe
cha de la impresi6n de Pedro Madrigal, plantea en nuestra opini6n, la intenci6n 
de Abril, ya en Madrid, de vender cartilla y gramatica juntas. Al haber hallado 
otro ejemplar de Los dos libros de la gramdtica latina (Alcala, 1583) y de la Gra
matica griega en la Biblioteca Provincial de Toledo67 , tambkn esta sin las licen
cias de que trato, y poder conocer con detalle las licencias de 1583 para la gra
mitica latina de Alcala, expedida una para t'l Reino de Arag6n, con la expllcita 
menci6n de las comedias de Terencio, la susodicha gramatica latina de 1583 y 
"el tercero intitulado tablas de leery escrivir facilmente por letra colorada, los 
quales ban sido vistos y aprobados por el nuestro consejo de Castilla, y os ave
mos mandado conceder privilegio para poderlos imprimir y vender en estos 
nuestros reynos ... '',me hace pensar que Sim6n Abril proyectaba una nueva edi
ci6n, que se frustr6 sin duda, de la gramatica griega. Pero para ello hara falta pre
viamente que de alguna manera intentemos y podamos demostrar que la resi
dencia de Sim6n Abril en esa epoca era Madrid y los datos a favor de SU perma
nencia en la corte pueden analizarse por dos vfas. La primera es el argumento ex 
silentio en Zaragoza: perdemos la pista del humanista alcaraceiio en Zaragoza ese 
aiio y los siguientes y, lo que es mas importante, la actividad editora de Abril se 
desplaza de Zaragoza a Madrid y Alcala desde 1586. La segunda via procede de 
licencias, aprobaciones y tasas que se acumulan desde 1586 para hacer confluir 

66 t. de Cafiigral, ''llna obra dcsconocida ... '', pg. 103. 
6 ' El ejemplar de la Gram<itica Latina de la Biblioteca Provincial de Toledo hace el tercero de los co

nocidos. sign. S.L. 2.166 (I); e1 ejemplar, descrito por Catalina Garcia, Ensayo de una Tipograffa 
Complutense, Madrid, 1889, nUnt. 585. El ejemplar de la Gramtitica Griego de Toledo contiene la 
Cartilladt.· Madrid, sin licencias, sign. 4/9.517. 
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nuestra atenci6n hacia una sola conclusi6n: su residencia en Madrid. Parece co
mo si la maquinaria editorial -y detris de ella Abril- se pusiera en marcha, pe
ro de modo acelerado, a partir de octubre de 1586, fecha de inicio del nuevo 
curso escolar: 

Privilegio real (Cicer6n) El Pardo, 18-IX-1586 
Aprobacion (Cicer6n) Madrid, 9-X-1586 
Privilegio (Gramatica griega) Madrid, 14-XI-1586 
Aprobacion (Abril, B. Ruiz) Madrid, 30-IV-1587 
Edicion (Gramatica griega) Madrid, 1587 
Privilegio (L6gica) Madrid, 8-lll-1587 
Aprobacion (Instrucci6n) Madrid, 23-VI-1587 
Licencia (lnstrucci6n) Madrid, 1-Vll-1587 
Tasa (Gramatica griega) Madrid, 10-11-1588 
Dedicatoria (Herrera) Madrid, 29-V-1589 
APROBACION DE ABRIL (Herrera) 1589 
Licencias (Apuntamientos) Madrid, !O-VI-1589 
Erratas (Cicer6n) Madrid, 27-Vl-1589 
T asa (Herrera) Madrid, 18-Vlll-1589 
Tasa (Cicer6n) Madrid, 19-VIII-1589 
Carta a Felipe II Madrid, 4-IX-1589 
Tasa (Apuntamientos) Madrid, 27-Xl-1589 

Para mi es obvio que todas est as fechas abonan una proximidad a la corte, 
impropia de otros aftos de la actividad de Sim6n Abril. El primer dato es la carti
lla de Madrid de 1587. La aprobacion a la obra de Benito Ruiz, fcchada en Ma
drid (30-IV-1587) es m:is contundente todavia: nadie se traslada normalmente de 
Zaragoza a Madrid para firmar una aprobacion en esas fechas del curso. Tambien 
la aprobacion a la Historia de Herrera (que debe colocarse entre marzo y agosto 
de 1589, pues del 18 de ese mes es ya la tasa) marca otra data a tener seriamente 
en cuenta. Mi propuesta es, por tanto, aceptar, mientras que nose aporten otros 
documentos en contra, que al menos hasta finalizado el curso academico 1 588-
89 debe entenderse que Pedro Simon Abril residia en la corte68 . Aiiado como 
apendice documental la aprobacion de Abril a la Historia de lo sucedido en Esco
cia e lnglaterra de Antonio de Herrera Tordesillas impresa en Madrid, Pedro Ma
drigal, 1589. 

CONCLUSIONES 

La descripcion dada por Simon Diaz de la Cartilla Griega de Pedro Simon 
Abril, confirmando la dada por Nicolas Antonio, representa la aparicion de una 

68 M. Morreale, op. cit., pg. 46 y L. de Cafligral, "Una obra desconocida ... ", pg. 102. 
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obra de! humanista de Alcaraz que habia pasado desapercibida a los estudiosos 
de nuestro humanista y de la bibliografia grecolatina y espai\ola en general. Esta 
Cartilla es edicion zaragozana de 1586, habia sido sei\alada su existencia por N. 
Antonio, pero habia sido "diluida" y convertida, sea por supuesto error o con
fusion, con la edicion matritense (Pedro Madrigal, 1587) de la misma, pero con 
la grave diferencia de ser la primera edicion zaragozana en cuarto y la madrilei\a 
en octavo, por lo que nunca pudieron formar un "juego" gramatica y cartilla en 
una primera edici6n. El texto y contenido es identico en ambas. 

La falta de licencias en todas la ediciones de la Gramlitica Griega conserva
das en bibliotecas espai\olas hacia sospechar, al habersele incorporado la cartilla 
madrilei\a, un intento de vender la obra zaragozana de 1586 con la cartilla de 
1587; la aparici6n de estas licencias hace pensar en la estancia de Sim6n Abril en 
Madrid en 1587 y ai\os sucesivos. Tambien !as licencias de la Gramlitica Latina 
de Alcala, 1583, confirma la existencia de unas Tablas de leery escribir facilmente 
por tetra coloreada de !as que no conocemos ejemplar, pero que son descritas por 
casi todos los bibliografos de Simon Abril"•, y aunque las licencias son de 1583 y 
la edicion de estas Tablas de 1582, ello se deberia a la costumbre de Abril de soli
citar licencias "en bloque" para diversas obras a la vez. 

APENDICE DOCUMENTAL 

APROBACION 

Por mandado y particular comision de V. A. he visto y leido el presente Ii bro intitulado historia 
de lo sucedido en el Reyno de Escocia en quarenta y quatro afios, que bivio la Reyna Maria Estuarda, 
compuesto por Antonio de Herrera, en el qual no he hallado cosa que sea perjudicial, ni a nuestra 
santa religion Christiana, ni a las buenas costumbres. Antes entiendo, que su licion sera de mucho 
gusto y provecho, porque esta escrita en buen estilo de lengua Castellana, y trata muchas cosas to
cantes a la conservacion, o perdicion de los publicos estados, que es la mejor parte de la moral Filo
sofia. Por tanto juzgo, que merece, se le haga la merced que pide, y que sera gran beneficio en escri
vir historias verdaderas y provechosas para enobk:cer nuestra lengua Castellana, y enriqueccr los 
bucnos cntcndimicntos, con la divcrsidad de cosas escritas en historias, y assi lo firmo. 

El Doctor Abril. 

69 Cfr. L. de Caiiigral, "Una obra desconocida .. ", pg. 92. Aiiado tambii'.n la rcfercncia dada, tanto 
de la cartilla de 1587 como de !as Tablas, por F. Fuster, · 'Diccionario de Escritores de Albacete'', 
La Verdad, 12-3-1978, pg. 2, nUm. 8 y 12 y 13; tambiCn en F. Fuster, Aportaci6n de Afbacete a la 
fiteratura espaifola, Albacete, 1975, pg. 24-5, iguales nllms. 
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SUBREGIONES FITOCLIMATICAS (Clasificaci6n de Walther 

y Lieth) EN EL SUDESTE DE LA MESETA: 

PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Jose Jaime CAPEL MOLINA 
Profesor titular de Universidad 

Pese a tratarse de un territorio poco extenso, los 14.862 kil6metros cua
drados de Albacete permiten diferencias clim:iticas de relativa entidad, sobre to
do en lo que se refiere a elementos tan clave como las precipitaciones, el riesgo 
de heladas, o el porcentaje de dias con temperatura• t6rridas, la insolaci6n, !as 
minimas absolutas, hechos tan significativos a la hora de establecer la estrategia 
agraria, urbana o turistica comarcal. 

En cualquier caso, todo el conjunto participa de unos rasgos comunes que, 
a su vez, pertenecen tambien a un imbito geogrifico mis amplio que se extiende 
por el flanco oriental de la Submeseta meridional. La singularidad climatol6gica 
de este imbito se debe a la combinaci6n de distintos factores, unos de tipo gene
ral y otros de caracter mas especifico. Entre los primeros, destacan la latitud (en
tre 38° 00' y 39° 43' N), la ubicaci6n de la provincia en el SE de la Meseta, a bar
lovento de !us flujos humedos de! Atlantico y la posici6n de abrigo (relativo) res
pecto al Mediterraneo, mar de caracteristicas muy distintas al anterior. Entre los 
factores locales destacan la presencia de esa amplia y dilatada llanura, elemento 
fisiografico principal, que facilita la influcncia maritima -los ponientes- en la 
mayor parte de la misma, la movida disposici6n de! relieve en su flanco Suroeste 
a Nordeste-, alternando llanuras bajas, con imbitos de montaiia baja y media 
que pueden situarse indistintamente en solanas o en umbrfas. Por todo ello, si el 
clima debe ser considerado relativamente uniforme cuanda se le abserva a 
macra-escala, resulta bastante variada cuanda se le abserva mas en detalle, sabre 
todo en aquellos aspectos que mas valora el sistema social post-industrial. 

En general, la ubicaci6n de la provincia en el ambito meridional de la Zona 
Templada del Oeste eurapeo, implica un regimen termico hastante moderado, 
aunque continentalizado por su elevada altitud media y su alejamiento a los ma
res perifericos, unas tatales pluviometricos moderadamente bajas y una alter
nancia climitica bastante cantrastada, con sucesi6n de situacianes tipicamente 
"tropicales" y situaciones tipicamente "templadas". Debido a la baja latitud de! 
territorio, las situaciones de! primer tipo, tienden a predominar ampliamente so
bre las de! segundo. Por su parte, la posici6n de apertura hacia el Oeste, a barlo
vento de la circulaci6n zonal de Poniente "Westerlies", ({pica de la Zona templa
da, damina en la provincia durante la estaci6n menas cilida y se caracteriza par 
introducir en la Peninsula Iberica un flujo hiimedo (atlantico) acompaiiado por 
las perturbaciones ondulatorias de! frente polar, responsables de los mecanis
mos pluviometricos en la Meseta. 
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A grandes rasgos, la circulaci6n general de la Zona se puede sintetizar de la 
forma siguiente: Durante el invierno, con el desplazamiento hacia el Sur de los 
grandes anillos circulatorios de la Tierra, el territorio se sitiia en el horde meri
dional de la Zona Templada. Entonces se establece un regimen de vientos del 
Oeste que frecuentemente se acompana del paso de frentes lluviosos de las per
turbaciones del frente polar. En estas situaciones se instala sobl"e Albacete un re
gimen de vientos hiimedos y relativamente ciilidos procedentes del Oeste que 
inducen temperaturas diurnas suaves. Por su parte, el paso de los frentes lluvio
sos descarga lluvias moderadas debido a la perdida paulatina de su capacidad hi
grometrica tras haber tenido que rebasar los ambitos occidentales de la Meseta, 
situados a poniente. 

No obstante son relativamente frecuentes las situaciones de Levante. B:isi
camente son de dos tipos: del E-SE y del NE. Las mas frecuentes son las primeras. 
Se originan durante las trayectorias en que las borrascas atlinticas se estancan 
sob re el golfo de Cadiz o region del estrecho de Gibraltar. Estas atraen vientos 
del segundo cuadrante desde el Mediterraneo que pueden provocar algunas pre
cipitaciones de tipo orogrifico en el flanco oriental y meridional, sabre todo si 
coinciden con una situaci6n de gota frla en las capas altas de la atm6sfera, inten
sific:indose la precipitaci6n. Las situaciones del Nordeste son frecuentes en in
vierno, pudiendo ocurrir igualmente durante los equinoccios. Se trata de situa
ciones de riesgo de heladas de advecci6n. Estas situaciones se dan en rachas in
vernales muy frias, cuando en el centro de la Peninsula Ibl:rica se desarrolla un 
anticicl6n termico superficial y se conecta con el Escandinavo o el Centroeuro
peo, alimentados por aire polar continental. En estos casos, el territorio se sitlla 
junto al flanco meridional de cste dobk anticicl6n y recibe un flujo del NE muy 
seco y frio. Estas situaciones son las miximas responsables de las fuertes heladas 
de la Meseta espanola. 

Durante el verano, con el desplazamiento hacia el Norte de los anillos cir
culatorios de la Tierra, se sitiia sobre el Sur de la Peninsula Iberica la franja de las 
altas presiones Subtropicales. Ello implica la existencia en altura de una masa de 
aire c3.lida, subsidente y seca que se traduce en superficie en una estabilizaci6n 
general del clima, con dias sokados y sin nubes y altas temperaturas. En la Pe
ninsula Iberica se generaliza en superficie un regimen de vientos de Levantc (NE, 
E, SE) ya que al Norte se ubica el flanco oriental del anticicl6n de Azores y al Sur, 
aparece la desarrollada zona de bajas presiones termicas del Sahara. De esta for
ma el regimen de vientos procedentes del Mediterrineo, aunque con un anterior 
recorrido tropical, implica en la provincia una humedad relativa bastante baja y 
unas temperaturas miximas diurnas altas. Es frecuente en julio y agosto, tras va
rios dias de recalentamiento, por la fuerte radiaci6n solar, la formalizaci6n en el 
Sureste (Murcia y Albacete) de una pequena zona de bajas presiones termicas su
perficiales que intensifica la circulaci6n de Levante y atrae directamente sabre el 
territorio un flujo del Sureste de procedencia sahariana. Estas situaciones atmos
fericas duran de cuatro a siete dias, e implican una sobreelevaci6n de las 
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temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, alcanz:indose los valores miximos 
de! ano. Estas situaciones propician la inestabilidad en los niveles bajos de la at
m6sfera, pero no suelen culminar en situaciones tormentosas debido a que el 
aire recalentado y ascendente es detenido a unos 2.000-2.500 metros por la ma
sa estable tropical dominante en altura. En este calido verano, cuando se instau
ra el flujo de Levante, es frecuente la formaci6n de nubes orogrificas, Estratos y 
Cumulus de buen tiempo por encima de las sierras (Alcaraz, Calar de! Mundo, 
Sierra de Taibilla, Sierra de! Zacatin, Sierra de Lagos, Sierra del Mugr6n), pero no 
suelen descargar precipitaci6n debido a la aludida estabilidad de la masa de aire 
en altura, salvo en casos excepcionales, por la entrada de aire hiimedo de levan
te en los niveles medios y bajos ode aire frio en las capas altas, en ese caso, se de
sencadenan tormentas de gran aparato electrico y chubascos intensos de lluvia o 
granizo. 

Durante la primavera y el otofi.o se producen situaciones intermedias en 
que pueden alternar las situaciones tipicas del verano con las del invierno. En 
cualquier caso, se trata de las estaciones mis lluviosas de la provincia -a excep
ci6n del Suroeste montaiioso que posee miximo pluviomCtrico invernal- debi
do a que a la porci6n correspondiente de lluvias normales de! frente polar, se 
unen !as derivadas de la convectividad y la orografia locales. Por un !ado, la in
solaci6n diurna suele ser suficiente como para inestabilizar la masa de aire mas 
pr6xima a la superficie. Por otra parte, en altura no reina el alta tropical y, por el 
contrario, suelen ser frecuentes las incursiones meridionales de la corriente en 
chorro Get-Stream). Cuando coinciden masas inestables en superficie yen altura 
se desarrollan perfodos de lluvias copiosas y de gran intensidad horaria. Estos 
aguaceros son frecuentes en primavera y otofio, pero es en csta Ultima estaci6n 
cuando suelen revestir tintes mas dramiticos, a veces con varios cientos de litros 
en 24 horas y concentrado por lo normal en varias horas (180 mm. en Hellin, el 
19 de octubre de 1982). Ello se debe a queen otono, sobre todo en septiembre y 
octubre, es cuando el mar pr6ximo alcanza las temperaturas superficiales mis al
tas del afio y modifican la masa de aire suprayacente haciendola cilida y muy hii
meda, potencialmente inestable. En esta situaci6n pueden darse precipitaciones 
tanto con situaciones normales de Levante por motivos orogrificos, como a la 
llegada de borrascas atlinticas ( cuyo efecto se refuerza al contacto con esta masa 
de aire mediterrineo). Las precipitaciones pueden dispararse cuando alguna de 
las dos situaciones anteriores coinciden con una gota frfa o vaguada planetaria 
de las capas altas de la atm6sfera; en estos casos se formalizan fuertes gradientes 
verticales de la temperatura, con una estratificaci6n inestable de la masa de aire 
y fuerte desarrollo vertical de !as nubes cumuliformes. 

La disposici6n orogrifica del Sur de la Peninsula Iberica y en particular la 
de la Submeseta meridional, facilita, a grandes rasgos, la extension de !as in
fluencias marftimas atlinticas: los altos relieves terciarios corren de SW a NE; de 
ta! manera queen el flanco Sureste de Albacete, queda a sotavento (abrigo topo
grifico) de las influencias y tipos de tiempo cicl6nicos atlinticos, presentando 
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un claro dominio del imbito mediterrineo en sus caracteres termopluviomf:tri
cos. La trascendencia pluviometrica de esta elevaci6n orogrifica (Suroeste mon
tafioso) se deja sentir positivamente con respecto a flujos hiimedos superficiales 
procedentes de! Oceano que en su ascenso forzado -detencion y remonte 
orografico- a bar I oven to da lugar al maximo pluviometrico provincial; mien
tras que a sotavento de! mismo, (cuenca baja y media de! rio Mundo y amplio 
sector de! alto Segura) el territorio es sometido a un intenso efecto foehn. Por el 
contrario, en relaci6n a los vientos de Levante originarios en el Mediterrineo 
Occidental, los relieves mas orientales y todo el flanco levantino, actiian positi
vamente, dando lugar a ascensionalidad y acentuando el disparo vertical de !as 
capas superficiales; tratindose pues de un factor que impone su comportamien
to selectivo a los diferentes tipos de tiempo cicl6nicos. 

Las precipitaciones intensas se producen en la mayoria de los observato
rios con vientos de componente Oeste (SW, W, WSW) en especial los del tercer 
cuadrante; tan s6lo aquellos observatorios situados en el sector oriental y SE, ya 
en el limite con las provincias de Valencia y Murcia, los reciben con vientos de 
Levante (SE, E.). 

Por otro lado, existen otros factores de origen dinimico, que condicionan 
el clima de Albacete. El Mar de Palos por su lalitud baja constituye el limite meri
dional de la corriente en chorro que excepcionalmente rebasa la region de! Es
trecho y de !as perturbaciones de! frente polar que le acompafia. La proximidad 
inmediata dd cintur6n de altas presiones Subtropicales implica que durante un 
dilatado periodo de! afio, sea el factor rector de la climatologia de la Meseta me
ridional. Se trata del anticic16n de las Azores o de una dorsal norteafricana, en 
definitiva, expansiones hacia el Norte de! anillo de altas Subtropicales. En cual
quier caso seven accionados por movimientos descendentes, alejindose la tem
peratura del aire de su punto de rocio o condensaci6n, provocando la ausencia 
de nubosidad y precipitaci6n. 

Los mecanismos pluviomi:tricos en Albacete, van ligados a la presencia de 
aire frio en los niveles altos de la atm6sfera, con curvatura cicl6nica. Subrayar, 
ademas, la consideraci6n de que desempefia un rol protag6nico la formalizaci6n 
en altura de gotas frias al Suroeste de la Peninsula, estrecho de Gibraltar o Sures
te. Este centro frio de !as capas altas actiia especialmente, en los periodos equi
nocciales, dando lugar a una fuerte inestabilidad de !as masas de aire con gran 
desarrollo vertical de la nubosidad cumuliforme, con aguaceros mas o menos ge
neralizados, de gran intensidad horaria y que constituyen un gran porcentaje en 
frecuencia de! total de precipitaciones anuales. Finalmente predomina la circula
ci6n anticicl6nica, que son los tipos de tiempo mas remisos a desencadenar pre
cipitaciones. 

La pluviometria presenta registros anuales muy debiles, todo el ambito 
provincial esta por debajo de los 900 mm., en estrecha relaci6n a su emplaza
miento, la gran continentalidad que ofrece el sector oriental de la Meseta espa
fiola. Entre el Suroeste y el Sureste del territorio, se dan los contrastes mas 
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acusados entre los que se origina el miximo gradiente vegetal y pluviometrico. 
Degradindose el tapiz vegetal de Oeste a Este, e igualmente !as precipitaciones 
en el mismo sentido van decreciendo, desde Villaverde del Guadalimar y Argue
llite, con 891 y 887 mm. respectivamente, hasta los 225 mm. de Minateda, en la 
cuenca inferior del rio Mundo. 

En lineas generales, podemos constatar que la epoca lluviosa se extiende 
de octubre a mayo en la provincia. Su situaci6n longitudinal (flanco oeste del 
continente) le determina; condicionando a que posea una sequia estival caracte
ristica. La debit pluviosidad y, mis aun, la nitida sequia de verano, es un rasgo 
normativo de la influencia del dominio climitico mediterr:ineo. 

En los altos relieves orogrificos del Suroeste y Oeste de la provincia (Sierra 
de Alcaraz, Calar del Mundo, Calar de la Sima, Sierra de Tejarra, Sierra de Lagos, 
Sierra de Mingarnao, Sierra del Cuj6n), cuenca alta del Guadalmena y alto Gua
diana, el miximo pluviometrico es invernal, en donde la influencia de los tem
porales atlinticos es muy acentuada; los observatorios de El Bonillo, Povedilla, 
Alcaraz, Salobre, Villapalacios, Bienservida, Paterna del Madera, Ri6par, Villa
verde del Guadalimar, Arguellite, Yeste, El Gontar, Las Caiiadas de Nerpio, 
muestran un nitido miximo de invierno. (Ver piano num. 2). Por el contrario, en 
!as sierras del Este de la provincia y, la casi totalidad de la altiplanicie, la estaci6n 
lluviosa se centra en la primavera, seguido del otofto, invierno y verano, que 
participa en un mayor grado de la influencia de los temporales de Levante (NE y 
E.), caracteristicos dcl Mediterrineo levantino y de perturbaciones atlinticas 
que se desplazan a baja latitud (Almansa, Albacete, Casas Ibiiiez, Ayna, Ontur, 
Socovos, Cuadete, Bellin, Barrax, La Roda, etc.). 

Finalmente, un amplio sector de La_Mancha y una estrecha orla periferica a 
los altos relieves terciarios beticos del Suroeste provincial, trasladan el m:lximo 
pluviometrico a la primavera, seguido del invierno, otoiio y sequia estival (Villa
rrobledo, Munera, Molinicos). 

Las precipitaciones mas importantes se localizan junto a los relieves beti
cos de! Suroeste, en los que la orografia juega un papel fundamental, favorecien
do !as lluvias de inestabilidad y de detenci6n orogrifica. 

Una sequia m:ls o menos acusada se registra en todos los observatorios de 
junio a septiembre. En definitiva la prolongada sequra estival, constituye el ras· 
go mejor caracterizado del espacio geogrifico de la provincia. No cabe duda de 
que el regimen de las precipitaciones pone al descubierto una influencia atlinti
ca importante a pesar de su caracterizaci6n como mediterrineo. Julio y agosto, 
no superan conjuntamente los 30 mm., Unicamente en enclaves montaiiosos del 
Suroeste (Las Caiiadas de Nerpio, Nerpio, Villaverde de Guadalimar) y sector 
Norte y Nordeste continental (Barrax, Casas Ibanez, Almansa, Caudete) rebasan 
este valor. Destacan sobre todo: Almansa con 18,6 y 26,9 mm., en julio y agosto; 
Las Caiiadas de Nerpio con 21,2 y 30,3 mm. respectivamente en julio y agosto. 
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SUBREGIONES FITOCLIMATICAS (Clasificaci6n de Walther y Lieth) 

Con la sistematica de Walther y Lieth, se favorece la comparaci6n de dis
tintos climas a escala mundial, basandose la delimitaci6n de areas climaticas en 
un numero mas amplio de indicadores, de influencia decisiva en el desarrollo de 
las grandes formaciones vegetates mundiales. 

De todos es conocido la sistematica de Walther y Lieth, basada en la com
paraci6n de climogramas y adaptada a Espana por Allue Andrade', que elabor6 
un piano de subregiones fitoclimaticas a escala I :400.000. La utilidad que se 
atribuye a estos planos es manifiesto puesto que penniten establecer ciertas co
rrelaciones entre ireas climiticas previamente definidas y formaciones fision6-
micas conocidas, adaptadas alas primeras, y por tanto, sientan bases materiales 
iniciales que facilitan la comparaci6n de experiencias silvicolas y pascicolas a es
cala mundial. 

Aunque no intentemos llegar a tanto sf podremos en cambio, basindonos 
en la clave de Allue Andrade, representar las areas climaticas decisivas y mas sig
nificativas de la provincia de Albacete, al menos para determinar las formacio
nes fision6micas que le son propias, y en consecuencia, las formas de vegetaci6n 
natural adecuados a cada una de esas :ireas. 

En la memoria explicativa del mencionado piano de Andrade, el au tor ex
plicita la clave que le ha permitido elaborarlo y que hemos aplicado a las distin
tas estaciones meteorol6gicas de la provincia. Dicha clave permite establccer 
una correspondencia entre los indicadores climiticos considerados, la termino
logia climatica de Thran, y las grandes formaciones fision6micas vegetales de 
Brockman-}erosch, mediante el siguiente esquema. 

Indicadores -------+ 
Climaticos 

Terminologfa 
de Thran 

Formaciones 
Brockman-Jerosch 

Aunque en el proceso practico de elaboraci6n del piano se tienen en cuen
ta numerosos indices clim:iticos, los decisivos en la clasificaci6n y, por tanto, los 
que se ban cakulado para !as distintas estaciones son los siguientes: 

P = precipitaci6n anual. 
Tf = temperatura media del mes mas frio. 
Pc= precipitaci6n mensual estival minima. 
i = intervalo de sequedad. Numero de meses en los queen el diagrama 

de Gaussen la curva de temperaturas se sitlla por encima de la de 
precipitaciones. 

c = intensidad de la sequia. Cociente resultante de dividir, en los cli
mogramas de Gaussen, al area de sequia por el de humedad. 

Dichos valores se recogen, en cada caso, en el cuadro I, para la totalidad 
de las estaciones meteoro16gicas consideradas. 

1 ] . L. ALLUE ANDRADE. (1966): Subregiones fitoclimiJticas de Espafla. Ministerio de Agricuhura, Madrid. 
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INDICES CLIMATICOS Cuadro 1 

OBSERVATORIOS Tf p i c =' 0,5 Pc 

Albacete "Los Llanos" .......... 4,4 362,5 4 0,28 6,8 
Arguellite .................... 8,1 887,4 4 0,28 6,9 
Ayna ........................ 5,6 430,4 4 0,28 12,3 
Barrax ...................... 3,9 474,7 4 0,28 16,4 
Camarillas (Pantano) . . . . . . . . . ... 8,5 311, 1 6 0,50 7, 1 

Caii.adas de Nerpio ............. 5,8 573,5 3 0,25 21,2 
Casas Ibanez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 428,3 3 0,25 11,5 
Caudete ..................... 6,1 387 4 0,28 10,7 
Cenajo (Pantano) .............. 7,2 355,1 4 0,28 8,8 
Chinchilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 387,6 4 0,28 10 
Eiche de Ja Sierra ............... 8 376,8 4 0,28 8,5 
El Gontar .................... 5,5 495 4 0,28 9,6 
Hellin ....................... 7,4 316, 1 4 0,28 10,7 
Li et or ....................... 8,4 370,9 5 0,41 6,9 
Minateda ..................... 5,6 225,7 10 0,83 4,3 
Munera ...................... 4,8 481 4 0,28 8,1 
Nerpio ...................... 4,9 468,8 4 0,28 14,6 
Ontur ....................... 7 322,5 4 0,28 6,5 
Rl6par ...................... 4,4 691,3 3 0,25 7, 1 

La Roda ...................... 5,2 410,8 4 0,28 8 
Socovos ..................... 5, 1 424,2 4 0,28 12, 1 
Talave ....................... 7,8 293,7 5 0,41 8,1 
Villarrobledo ................. 5,8 452,7 4 0,28 7 
Yeste ....................... 5,2 518, 1 4 0,28 8,8 
Paterna de! Madera . . . . . . . . . . . . . 3,5 745,5 3 0,25 6 

CLIMOGRAMAS SIGNIFICATIVOS DE SUBREGIONES FITOCLIMATICAS 

Los citados autores basan la determinaci6n de :ireas climiticas homoge
neas en el estudio y comparaci6n de los climogramas de Gaussen que son en de
finitiva los que, para una serie de parimetros mas o menos coincidentes, ayudan 
a definir y caracterizan, !as zonas de clima homogeneo. 

Se ha elaborado Jos climogramas de !as estaciones meteorol6gicas de 
acuerdo con los criterios de Gaussen, en los que se representan en ordenadas !as 
temperaturas medias y !as precipitaciones, segiin una escala en que p ° C de pre
clpitaci6n media mensual equivalen a 2t' C de temperatura media mensual y eJ 
periodo seco (i) se identifica por los meses en que la curva de temperaturas se si
tiia por encima de Ja de precipitaciones. 
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El climograma de Minateda es representativo de! clima arido de! Sureste. El 
periodo seco abarca desde comienzos de febrero a finales de noviembre (i = 10), 
y e1 area seca es muy superior a la hiimeda (c>0,5); por tanto, desde el punto de 
vista fision6mico, apenas soportara formaciones vegetales muy abiertas, o clara
mente esteparias, compuestos por individuos adaptados a la xerofilia existente, 
con una prolongada semilatancia estival y mecanismos fisio16gicos especificos 
tendentes a reducir la transpiraci6n y e1 alto indice de iluminaci6n reinante (!as 
precipitaciones en julio son muy de biles). La temperatura media de! mes mas 
frio es baja (5,6 °C) lo que traduce un serio peligro de heladas. 

En el embalse de Camarillas se mantienen estas caracteristicas semi3.ridas, 
aunque no tan acusadas. El periodo seco es algo mas corto, la temperatura media 
del mes mas frio es mas alta y las precipitaciones igualmente bajas. 

En la grafica de Villarrobledo se evidencian !as caracteristicas propias de 
La Mancha. Uno de sus rasgos distintivos es la disminuci6n de los valores tan ex
tremados propios de la climatologia arida de! Sureste provincial. El periodo seco 
se acorta notablemente (i = 4) y las precipitaciones medias anuales son notable
mente mas altas (452 mm.); estas precipitaciones tienen e1 miximo caracteristi
co de la primavera, seguido de! invierno, otofio y verano. Ademas se observa 
que la curva de temperaturas medias mensuales es mas acentuada que los de! cli
ma de Minateda, lo que evidencia un cierto papel mayor de la continentalidad. 

La grafica de Paterna del Madera es similar a la de Villarrobledo diferen
ci3.ndose en lo fundamental, de esta, por una disminuci6n de las temperaturas 
invernales y un trazado mis acusado de la curva de temperaturas; todo muestra 
una nueva influencia oceinica, aunque se conserven las cualidades b:isicas conti
ncntales. Esta progresi6n de la continentalidad es algo mas evidente en !as grifi
cas de Albacete "Los Llanos" y Casas Ibanez. En Casas Ibanez, !as precipitacio
nes son mayores, la curva de temperatutas tendida y el indice de sequedad con
siderablemente menor; en Albacete "Los Llanos" estos rasgos estan algo mas ba
jas (Tf = 4,2) y las precipitaciones estivales mas altas (julio 11,5; agosto 22,2 
mm.) favoreciendose el desarrollo de plantas menos term6filas y adaptadas a la 
sequia; por tanto son ireas dominadas por especies mediterrineas (encina, 
Quercus ilex) con provable retroceso de otras mas adaptadas a la aridez (Pistacia 
leutiscus) propias de climas anteriores. 

La zona Suroccidental de Albacete (Las Cafiadas de Nerpio, El Gontar), su
fren cierta influencia relativa de las precipitaciones invernales ante las primave- · 

rales y otofiales. En la grafica del Gontar se acusan los peligros de heladas prima
verales, asi como unas temperaturas invernales bastante bajas (Tf = 5,5). Los in
viernos son mas crudos y prolongados y no es de extrafiar que en las zonas mas 
altas y menos termicas ya se manifiesten especies adaptadas al rigor invernal. Las 
precipitaciones seguirin permitiendo formaciones boscosas tipicamente medite
rrineas (encinares) con enclaves mas o menos extensos de arboles de hoja cadu
ca (quejigo). 
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El fitoclima representativo del piedemonte de la Sierra de Alcaraz puede 
asociarse al de Ri6par (piano 1). Como en el caso anterior las temperatuas me
dias invernalcs son lo suficientemc:nte bajas como para asegurar el riesgo de he
ladas y aunque el fitoclima es muy semejante al anterior las precipitaciones son 
bastante mas altas, superiores a 600 mm. El dominio fision6mico que les caracte
riza es el de Quejigo y Alcornoque. 

Por ultimo quedaria por considerar el enclave de Paterna del Madera (pia
no 1). El periodo seco es muy corto, escasamente superior a dos meses y !as pre
cipitaciones elevadas, sin que se manifieste falta significativa de agua. Las tempe
raturas del invierno, y especialmente las minimas medias son muy bajas y exigen 
formaciones adaptadas al frio invernal, de hoja caduca; !as precipitaciones de! 
estio son relativamente considerables y no favorecen la presencia de plantas xe
roffticas, podria denominarse como fitoclima de robles nobles en transici6n ha
cia las coniferas (Pinus silvestris) y sabinas rastreras. 

CLASIFICACION FITOCLIMA TICA 

La aplicaci6n de la clave de la sistematica expuesta por Allue Andrade per
mite determinar las areas climiticas homogeneas dependientes de los registros 
de las estaciones meteorol6gicas ya expuestas. La clave, en lo que atafie al irea 
de estudio cs la siguiente: 

- Sin ningfm periodo anual verdaderamente frio (media de! 
mas frio generalmente superior a los 6 °C, probablemente 
sin signo de la helada segura: 
•Precipitaciones anuales generalmente menores de 750 mm: 
•Aridez considerable (i>B,5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

•Aridez francamente parcial (i<B,5) .............. . 
- Precipitaciones generalmente menores de 350 mm. . . . . . . III (IV) 

- Precipitaciones generalmente mayores de 350 mm ...... . 
Media del mes mas frio generalmente superior a los 10 °C . . IV, 
Media del mes mis frio generalmente inferior a los 10 °C: 

i>3: 
c>0,5: 

Precipitaci6n estival (mensual) menor de 6 mm. (Pc).. . . . . . IV (III) 

Precipitaci6n estival (mensual) mayor de 6 mm. . . . . . . . . . IV 1 

c < 0, 5: 

Precipitaciones anuales generalmente menores de SOO mm. IV 'i 
Precipitaciones anuales generalmente mayores de 500 mm.. 1v, 

i<3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV2 
Precipitaciones anuales generalmente mayores de 750 mm.. IV (V) 
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- Con algun periodo anual verdaderamente frio (media de! 
mes mas frio generalmente inferior a los 6 °C, probablemen
te con signo de helada segura): 
•Precipitaciones anuales generalmente menores de 300 mm. IV (VII) 

• • Precipitaciones anuales generalmente entre los 300 y los 
500mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JV, 
• Precipitaciones anuales generalmente entre los 500 y los 
650mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV6 
• Precipitaciones anuales generalmente superiores a los 
650 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV (VI) 

Y se le podria afiadir al fitoclima X de alta montafia alli donde las altitudes 
superan los 1. 500 m. 

Con estos datos se ha confeccionado e1 mapa de Subregiones Fitoclimati
cas; en Cl aparecen los fitoclimas basicos Mediterraneo y Subdesertico. El regi
men de los climas obtenidos es e1 siguiente: 

SUBDESERTICO: Subarido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III (IV) 

MEDITERRANEO 

Mediterr:ineo semiirido 
moderadamente calido 

Mediterr:ineo subhllmedo 

seco { 
invierno tibio . 
invierno fresco 

Muy seco, con invierno 
fresco ........... . 

menos seco 

IV (VII) 

IV6 

tendencia centroeuropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV (VI) 

ALTA MONTANA x 

Por Ultimo, la correspondencia entre los fitoclimas y las formaciones fisio
n6micas fundamentales es, a grandes rasgos, esta: 

FITOCLIMA ESTEP ARIA DURILIGNOSA AESTIDURILIGNOSA AESTILIGNOSA 

III (IV) 
1v, 
IV6 
JV, 
IV (VI) 
x 

x Cs, Qi, PI 
Qi 

Qi 

Cs: Ceratonia siligua (Algarrobo) 
PI: Pistacia lentiscus (pistacho) 
Qi: Quercus ilex (encina) 
Qs: Quercus suber (alcornoque) 

QI 
QI 
QI Qp,J 

Qp, J, pastos 

QI: Quercus lusitanica (quejigo) 
Qp: Quercus pubescens (roble) 
J: Juniperus sabina 
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UNA AMENAZA PARA LA AGRICULTURA DE ALMANSA: 

LAS PLAGAS DE LANGOSTA (1756-1759) 

Por Maria Belen PIQUERAS GARCIA 
Facultad de Filosofia y Letras de C3.diz 

INTRODUCCI6N 

Con el prop6sito de rastrear el fondo documental de! Archivo Hist6rico 
Municipal de Almansa, a fin de llevar a cabo un estudio comparativo, desde el 
punto de vista diplomatico, de las Actas Capitulares -documentos de regimen 
interno- existentes en el mismo, con !as de otros Archivos Municipales, y ape
sar de ser nuestra especialidad la Historia Medieval, nos tropezamos en los aiios 
1756, 1757 y 1758, con alusiones a plagas de langosta, atrayendonos la idea de 
indagar sobre ello, convencidos de su interes a la hora de presentar una de !as 
mayores amenazas contra la que tuvieron que enfrentarse nuestros antepasados 
de! siglo XVIII, concretamentt en un corto, que no por ello insignificante, perio
do de tiempo, 1756-1759, salpicado a su vez por otros factores calamitosos. 

Las plagas de langosta seran uno de los factores que incidan de manera mas 
acuciante en la producci6n agraria almansefia durante estos afios. Dichas plagas 
ban sido motivo desde la antigiiedad, de una gran preocupaci6n de las socieda
des con una economia tipicamente agricola, y cuyas consecuencias le han vali
do, desde siempre, segun afirma el Profesor Abellan Perez', el calificativo de 
"calamidad publica". 

Langosta es el nombre comUn con que se denomina a cierto niimero de es
pecies de insectos pertenecientes al orden de los ort6pteros, de talla mediana o 
grande, cuerpo alargado y algo comprimido, con dermatoesqueleto mediocre o 
bi en desarrollado'. 

Estas comunidades de ort6pteros en Espana -habitat, ciclo reproductor, 
costumbres ... - han sido objeto de estudio, con datos que se remontan al siglo 
XVI, sin embargo son reducidisimas las noticias sabre perfodos anteriores, y mas 
alln, sabre determinadas comarcas, cuya conjunci6n permita al historiador pre
cisar las incidencias socio-econ6micas del desarrollo de estas comunidades para 
un marco geogrifico y temporal m;is amplio que el estrictamente local. 

1 ABELLAN PEREZ, Juan: Las plagas de langosta en el valle de! Segura durante la primera mitad del 
siglo XV, en Anales de la Universidad de Murcia, vol. XXXVIII, n. 0 3, Filosofia y Letras, Curso 
1979-80 (ed. 1981). 

Cuya estructuraci6n mctodol6gica hcmos seguido, salvando la diferencia cronol6gica. 
l Diccionario de agricultura, zootccnia y veterinaria. En(._·iclopedia Salvat, T. II, F-(), Barcelona, 

1939. 
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CONDICIONES CLIMATOL6GICAS DE LA ZONA 

Siguiendo los estudios realizados sobre esta zona por Masains Alavedra', el 
clima se puede clasificar como mediterrineo con gran influencia continental, con 
precipitaciones mas bien escasas (en torno a 350 mm.) muy irregularmente repar
tidas temporalmente, aunque con dos miximos y mfnimos muy marcados, 
primavera-otofio (condicion optima para el proceso reproductor de este insecto) y 
verano-invierno, respectivamente, ligados alas condiciones generales de la circu
lacion atmosferica y con una importancia especial de las influencias mediterrineo
levantinas a traves del denominado pseudo-frente del Mediterraneo. 

En lo que a temperaturas atafie, queda muy patente el caricter extremo de 
las mismas. Zona de inviernos duros y temperaturas minimas absolutas que pue
den bajar a -15 °C y veranos calurosos con temperaturas proximas a los 40 °C, 
son la t6nica dominante, dejando entre si brevisimas etapas de transici6n con 
temperaturas m:is moderadas. 

CICLO REPRODUCTOR 

El ciclo reproductor de la langosta comienza con la eclosion de los huevos 
a finales del mes de marzo y principios de abril, epoca en que, segun las fuentes 
documentales cunsultadas: "habia criado y nacia mucha langosta" 4 , coincidien
do con el periodo de lluvias y temperaturas cilidas. El avivamiento de los hue
vos no se realiza simult:ineamente, sino que es un proceso gradual que dura 
aproximadamente cuatro meses, durante el cual la comunidad va adquiriendo 
mayor amplitud, llegindose a encontrar mezclados individuos en plena edad 
adulta y numerosas ninfas. 

A finales de Abril aparecen ya algunos individuos adultos que ban comen
zado su actividad sexual e iniciado su vuelo para realizar la puesta de huevos, en 
mayo, fenomeno que dura hasta finales del mes ~e Julio. 

Para la puesta la hembra practica una cavidad cilindrica en el suelo. A tal 
objeto utiliza la extremidad del oviscapto, armada de placas corneas que actuan 
de perforador, imprimiCndole un movimiento en espiral. Tales cavidades suelen 
tener de 5 a 8 cm. de profundidad, y al objeto de endurecer sus paredes, la hetit
bra segrega una substancia viscosa y espumosa que sirve para unir los huevos en 
masa compacta, constituyendo lo que se llama canuto o canutillo'. Finalmente la 
hembra recubre la boca del orificio con una ligera capa de tierra, quedando asi 
totalmente protegidos. 

3 Citado en el estudio: Aproximaci6n al estudio geogrifico de zonas de interes arqueol6gico en el 
irea de Montearag6n-Almansa, por Fuensanta CASADO MORAG6N y otros, en AL-BAS IT, revista 
de estudios Albacetenses. Segunda Cpoca, Afio XI, NUmero 17, }unio, 1985, pigs. 63-84. 

4 AHMA, Legajo n. 0 30, 1756-1763, Cabildo 11-IV-1757, fol. 68 r. 
'i Ver figs. I, 2 y 3. 
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A partir de Julio comienza la disgregaci6n y desaparici6n de la comunidad, 
habiendose asegurado la supervivencia de la especie con la puesta y protecci6n 
de los huevos en los canutos, donde pasarin la estaci6n invernal, en espera de 
que las condiciones climatol6gicas vuelvan a ser favorables para el avivamiento 
de los huevos. 

INICIO Y FORMACION DE LA PLAGA 

Apenas nacidas las larvas se rellnen y amontonan alrededor de las matas, 
formando grupos movedizos que tienen algunos dedmetros de diametro y algu
nos centfmetros de espesor, a los cuales se les da el nombre de manchas o roda
les. No suelen apartarse del lugar donde han nacido, porno poder volar; poste
riormente, pasados unos dias, recibirin el nombre de moscas, empezandu a ali
mentarse con los tallos mis tiernos de los vegetates, comenzando a separarse de 
los rodales, caminando en escuadrones o fajas que reciben el nombre de cordo
nes, devorando rafces, hierbas y plantas herbiceas que encuentran a su paso. 

A medida que transcurren los dias reciben el nombre de saltamontes -por 
el desarrollo de sus patas posteriores- lo que les facilita su dispersion, invadien
do las regiones cultivadas en busca de alimento, causando en ellas grandes 
destrozos. 

Por ultimo llegan al estado adulto, volador, en esta ultima fase de su ciclo 
la langosta es un animal temible por la dificultad de evitar sus invasiones y la fa
cilidad con que se desplaza. 

Despues de un ultimo periodo, durante el cual ticne lugar la fecundaci6n y 
puesta de los buevos, mueren los individuos adultos para dejar lugar, por ley na
tural, a una nueva generaci6n. 

Segun las Actas consultadas, en 1756 se dej6 sentir el efecto de estos insec
tos: "Teniendo presente la plaga que se experimenta de langosta, cuios pernicio
sos animates tienen innundado este pafs, de cuio contagio nose ha libertado esta 
villa y su jurisdicci6n, sin embargo se ban practicado los mas eficaces y espiri
tuales medios ... " 6 . 

En el mes de Octubre del aiio aludido las actas recogen nueva alusi6n a la 
plaga, refiriCndose a los medios que se iban a adoptar para intentar su extinci6n: 
"Teniendo presente lo mandado en la Real Instrucci6n para extinguir las langos
ta y los medios ... " 7 . 

No volvemos a encontrar nuevas noticias hasta el mes de Abril de 1757: 
"Por cuanto han llegado algunas noticias de que en el termino de esta villa ban 
ya renaciendo algunas porciones de langosta y de que sin embargo de ser peque
ftas causan algUn dafio en los sembrados ... " 8 . 

6 AHMA, Legajo 30, Cabildo: 26-VIl-1756, fol. 36 r. 
~ AHMA, Ibidem, Cabildo: 9-X-1756, fol. 51 r. 
8 Ibidem, Cabildo: ll-IV-1757, fol. 68 r.-69 r. 
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Las alusiones que encontramos en la documentaci6n, se corresponden de 
manera directa con el ciclo natural de inicio y formaci6n de !as plagas de langosta. 

En el mes de Diciembre de 1757 renaceria la amenaza, denunciindose en 
el cabildo como: "se ha experimentado haobo en diferentes partes de este termi
no, de que se puede temer segundo estrago en la sementera paciente ... " 9 • 

La iiltima referenda a este "mal piiblico" aparece recogida en la sesi6n del 
cabildo de! dia 28 de Enero de 1759, en ella se hace menci6n al gasto de marave
dis, aiin pendiente, empleado en las plagas de langosta, padecidas en 1757 
y 1758. 

Las plagas de langosta que durante estos ai\os asolaron el termino de Al
mansa, aparte de lo dai\inas que resultaban para la agricultura, iban a dejar sentir 
sus negativos efectos en alga de tanta importancia y primera necesidad coma 
eran las aguas, asi ocurri6 en el mes de Abril de 1757. 

En efecto, y saliendo al paso de lo que algunos lectores pueden estar pen
sando, tras la afirmaci6n de sus efectos negativos en las aguas, las langostas tie
nen gran aversi6n a mojarse, constituyendo los rios la Unica barrera y dificultad 
eficaz, pero no insuperable, que se opone a la marcha de las numerosisimas ban
dadas de estos insectos. No obstante, cuando encuentran en sus emigraciones un 
curso de agua, aunque las primeras filas de moscas y saltones vacilan, las siguien
tes se acumulan en la orilla hasta formar una compacta masa de insectos que Be
ga a alcanzar has ta un decimetro de altura, lanz:indose al agua en mas as enormes, 
descosas de ganar la orilla opuesta, para lo cual saltan sabre las que primeramen
te se lanzaron al agua y perecieron ahogadas. 

Los habitantes de la villa de Almansa debieron temer que a causa de las pla
gas de langosta, sus aguas se infectasen: "No s6lo por el extraordinario acciden
te de la langosta, sino es por otros que se experimentan todos los afios en el 
tiempo de verano ... ", llegando a convertirse: "el agua que por su naturaleza es 
de muy buena calidad ... " en dafiosa. Para evitarlo idearon un medio, conducir 
dicha agua desde su nacimiento: "a distancia de media legua de esta villa, con 
corta diferencia ... ", a tres fuentes pllblicas: "que colocadas en proporcionados 
sitios, sirvan para el aprovechamiento comlln, sin los dafios ya referidos y con la 
maior comodidad, y menor costa para conducir el agua sus vecinos, de sus res
pectivas casas y tambien a la maior decencia y ornato tlt:l put:blu ... '' 10

• 

Para ello acordaron la realizaci6n de obras de encaflado y fuentes, esco
giendo para su ubicaci6n la Plaza de las Monjas, Plazuela de Sei\or San Joseph y 
una tercera en la fuente del Campas del convento de Religiosos Delcalzos del Se
i\or Padre San Francisco. 

Asi, con la finalidad de evitar los dai\os causados por la langosta en las 
aguas, entre algunos otros factores, se consigui6 algo positivo para los morado
res de Almansa durante estos ai\os de mitad del siglo XVIII. 

9 Ibidem, Cabildo: 22-XII-1757, fol. 99 v. 

10 Ibidem, Cabildo: 11-IV-1757, fol. 69 r. 
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A tenor de los documentos consultados, estos aiios se debieron caracteri
zar por un tinte negro, dado que no s6lo concurrieron los efectos negativos del 
castigo de la langosta y la necesidad de agua, sino que ademas, y segun referen
da expresa hecha a ello en Acta Capitular de los ai\os 1756-57, no faltaron tam
poco algunos que otros temblores de tierra. 

Ante la calamidad los vecinos de Almansa recurririan a implorar el auxilio 
de Nuestra Sei\ora de Belen, Jo que denota la gran devoci6n a Ella tenida. Pode
mos leer en !as Actas: " ... Se traiga con la debida solemnidad y como se acostum
bra en semejantes casos, a Nuestra Sei\ora de Belen, desde su Santuario a la Igle
sia Parroquial de esta villa, en donde se le haga el Novenario correspondiente, 
implorando por su piadosa Intercensi6n la Misericordia de Dios, para que su Ma
gestad se digne de preservarnos de tan to castigo como nos amenaza ... '' 11 • 

ACTITUD DEL CABILDO ANTE LA PLAGA 

Los sefiores capitulares no permanecieron pasivos ante la amenaza de estas 
comunidades de ort6pteros, mostrando una verdadera preocupaci6n, desarro
llando un complejo sistema de ataque que difiere muy poco de los actuales, asi 
como de los utilizados en otras epocas anteriores. 

Dados los enormes perjuicios que ocasiona la langosta en los cultivos de 
todas clases, se comprcnde que se pusieran en juego todos los medios para su 
destrucci6n. 

Segun los libros especializados sobre el tema, la lucha contra la plaga se 
puede realizar en dos momentos claves, o bien en la fase de eclosi6n de Ios hue
vos, actuando sabre las ninfas antes de que volaran, o en el periodo de inverna
ci6n de los huevos. 

Los sefiores capitulares y responsables de los asuntos de! termino y villa de 
Almansa, se iban a guiar, yen consecuencia llevarian a la prictica a la hora de en
frentarse a estos insectos, por los Capitulos contenidos en la Real Instrucci6n, 
aprobada desde hacia ya algunos anos por el Real y Supremo Consejo de Castilla, 
cuya finalidad era reglar Ios medios que debian ponerse en pr:lctica, para enfren
tarse a la amenaza ocasionada por estas comunidades de ort6pteros. 

El primer paso para emprender la lucha era el de determinar !as zonas don
de las hembras desovaron, tras lo cual, en otoiio, despues de las primeras lluvias, 
debia labrarse superficialmente el terreno afectado, para poner al descubierto 
los canutos, procediendo posteriormente a su destrucci6n. 

Reunidos Ios sei\ores capitulares en cabildo, el dia 26 de julio de 1756, 
acordaron nombrar peritos que reconociesen Ios lugares donde desovaron las 
hembras, el proceso de destrucci6n se hubiera completado en otofio, pero la es
casez de lluvias lo impidi6: " ... a causa de la sequedad que se experimenta del 

11 Ibidem, Cabildo: 11-IV-1757, fols. 68 v.-69 v. 
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otoiio, porno haber llovido, nose puede poner en ejecuci6n el primer modo de 
arromper y arar los sitios de desovo de dicha langosta, para sacar y quebrantar el 
canuto ... " 12 , haciendose inevitable dejar dicha labor para el invierno, en que se 
suponia que la tierra estaria llovida. 

Otro medio que se pens6 poner en prictica fue el de hacer entrar en el 
campo los ganados, pero segiin documentan !as fuentes, tampoco lleg6 a em
plearse: "el segundo medio de los ganados no puede practicarse ... ". 

A tenor de las circunstancias se hacia necesaria la intervenci6n de cuadri
llas de hombres que, valiendose de diversos utensilios (azad6n, azada ... ), levan
tasen la tierra y sacasen el canuto. 

A esta labor estaban obligados a acudir todos los vecinos de Almansa, esta
bleciendo una multa de cuatro ducados, destinados a contribuir a paliar los gas
tos que ocasionasen las labores de exterminio de la langosta, a los que intentasen 
incumplir tal obligaci6n. 

Para controlar la actuaci6n de los vecinos fueron nombrados unos comisa
rios: "que asistan y celen la priictica y cumplimiento de dicha diligencia ... ""- El 
cargo recay6 en Don Miguel Galiano y Don Pedro de Vallejo. 

En cabildo de! 9 de Octubre de 17 56, se expuso que debia efectuarse entre 
los vecinos un reparto, seglln lo contenido en la carta orden del ilustrisimo Se
fi.or Gobernador del Consejo, seglln dicho reparto cada vecino, segU.n su clase y 
sin excepci6n, debia encargarse de recoger cierta cantidad de fanegas de canu
tos, y entregarlos en casa de Abdon Bartoli, sita en la calle de la Corredera, don
de Felipe Clemente y Gaspar Lanehez, Procuradores del nllmero, se encargarian 
de recoger las fancgas cntrcgadas, para pcsarlas. Una vez recogido el canuto, se 
guardaba en una habitaci6n cerrada y posteriormente se sacaba a un bancal de 
Don Pedro Ballejo: "sito en el secano, y al postigo de dicha casa ... ", y " ... en zan
jas de profundidad de tres baras se enterraran y pisara, precaviendo los malos 
olores, ofensivos a la salud piiblica, segiin previene el capitulo diez y ocho de di
cha Instrucci6n" 14 • 

Segiin los informes presentados por los expertos encargados y nombrados 
para ello, el niimero de fanegas que debian repartirse entre los vecinos, por estar 
afectadas por la desovaci6n de las hembras, se suponia era de: ''hasta seiscientas 
fanegas ... ". 

En la prictica resulta dificil, por mas cuidado queen ello se ponga, destruir 
los huevos, no llegando nunca a destruirlos todos con las labores citadas, siendo 
necesario entonces combatir directamente a los insectos, en las fases de mosquito 
y mosca. Ello tambiCn es necesario cuando por cualquier raz6n no se ha labrado el 
terreno para poner los canutos al descubierto, en otoiio o primavera. 

12 Ibidem, Cahildo: 26-VII-1756, fol. 36 v. 

13 Ibidem, Cabildo: 9-X-1756, fols. 50-53 v. 
14 Ibidem, n. 0 13. 
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Avivada la langosta, lo primero que ha de procurarse es aislarla de !as zonas 
cultivadas y una vez descubiertos los rodales de mosquitos o moscas, los obreros 
encargados de la extinci6n de la plaga, intentan caer sobre ellos y destruirlos de 
diversos modos, aplastindolos, quemindolos o con algun otro procedimiento. 

En cabildo de! 11 de Abril de 1757 se hizo saber: "Por cuanto ban llegado 
algunas noticias de que en el termino de esta villa ban ya renaciendo algunas 
porciones de langosta y de que sin embargo de ser pequefias, causan algun dafio 
en los sembrados, que es preciso haya de ser mayor cada dia, para precaver en 
cuanto sea posible !as fatales consecuencias de esta plaga, se den !as providen
cias correspondientes ... siguiendo el segundo medio que advierte para la extin
ci6n de la langosta cuando se haya de la magnitud que hoy tiene, yes el de que se 
queme, por cuanto habiendo en este termino abundancia de atocha, se juzga este 
media el mis efectivo, Util y conveniente ... " •'i. 

La forma usual de quemarlos era mediante lanzallamas o recubriendolos de 
paja o hierba seca y prendiendo fuego el combustible, previamente rociado con 
gasolina o petr6leo 16

• 

Cuando la langosta ha alcanzado la fase de mosca, la lucha se complica al
ga, pero noes dificultosa. En esta fase las masas de insectos se dispersan forman
do los cordones, ejercitos de larvas en movimiento con sus gufas, que empren
den caminos distintos en busca de alimento. 

Para oponerse a su marcha invasora se emplean mllltiples medios, desde 
una red de tejido semejante a una manga de cazar mariposas, hasta costosas ins
talaciones de planchas de cinz y la construcci6n de trinchas y pozos. 

Actualmente la forma usual de combatir estas plagas, en todas las fases de 
su vida, suclc stT la utilizaci6n de soluciones arsenicales. 

Aparte de todo el despliegue de medios humanos para acabar con este ma! 
pllblico, algo constante durante los aii.os que estamos abordando, fue, como ya 
hemos apuntado anteriormente, implorar la ayuda e intercesi6n divina, para ello 
la Imagen de Nuestra Sefiora de Belen era llevada desde su Santuario a la Iglesia 
Parroquial, donde se le hacfa un novenario. 

La amenaza de la plaga, denunciada en 1756, no ces6 a lo largo de 1757 y 
1758, las actas asi lo atestiguan. Esta plaga no siempre tuvo su foco de origen en 
el termino de Almansa, sino que se introduciria de la cercana ciudad de Chinchi
lla y villas de Montealegre, Yecla y Alpera. 

Obviamente la lucha contra la langosta llev6 aparejado un dispendio consi
derable de dinero, haciendose necesaria la creaci6n de un capitulo de fondos, 
destinados a sufragar los acumulados gastos pasados, asf como hacer frente a los 
venideros, dado que se temfan nuevas amenazas, a pesar del despliegue de me
dios en ello empleados, siendo su pronta resoluci6n inexcusable, para poder evi
tar la desolaci6n de los frutos, como ya habfa ocurrido en otros pueblos conveci
nos, a deducir por las noticias recogidas en las Actas. 

15 Ibidem, Cabildo: t t-IV-57, fol. 68. 
l6 Ver fig. n. 0 4. 
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L 1n1tosta hembra p-Onir ndo hu~vos 

Fig n ° I 

Fig . n " :Z 

Cwnulo 

Fig n ° 3 

• 

IU>clnndo loa rodalcs de laogostas coo ;a.wlloa para quemnrlos 
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NORMAS DE TRANSCRIPCION 

I. Hemos respetado la grafia original presentada en los documentos con
sultados, a pesar de ser defectuosa en algunas ocasiones. 

2. En el uso de mayusculas, minusculas, acentuaci6n de las palabras y 
puntuaci6n del texto, hemos seguido el sistema empleado en la actualidad. 

3. Las lecturas du dos as las indicamos con el uso de una interrogaci6n a 
continuaci6n de la palabra dudosa. 

APENDICE DOCUMENTAL 

I 

AHMA. Legajo 30. Cabildo 26-VII-1756. Fols. 36 r.-37 v. 

En la villa de Almansa y Sala Capitular de ella, a veinte y seis dias del mes de julio de Mi! sete
cientos cinquenta y seis, con e1 Seiior Licenciado Don Francisco Alvaro, avogado de Ins Reales con
sejos, juez de residencia y hordinario en esta dicha villa por su Magestad, se juntaron los seiiores ca
pitulares que avaxo firmarin, para tratar y conferir sobre lo perteneciente al servicio de ambas Ma
gestades y bien comlin de esta Repfihlica y, haviendo conferido, acordaron lo siguiente: 

En este aiuntamiento teniendo presente la plaga que se experimenta de langosta, cuios perni
ciosos animates tienen imnundado este pais, de cuio contagio no sc ha livertado esla villa y su juris
dicci6n, sin embargo de quc se han practicado los mas cficazes espirituales mcdios, y deseando el 
aiuntamiento concurrir a lo que es tan de su obligaci6n, para obiar !as dafiosas resultas que se espc
ran con el motivo expuesto, haciCndose cargo y con respecto a la lnstrucci6n formada para extinguir 
la langosta, aprovada por el real consexo en el aiio pr6ximo pasado y hallindose en la esCrtica esta
ci6n de ahovar y quc para su remedio, ya reglado al captivo terrero de dicha ynstrucci6n, es indis 
pensable nombrar peritos para que reconozcan los sitios donde lo hazen y que observen los vuelos y 
rebuelos y mansiones que hagan, para esta obra acordaron pasen a esta diligencia sugetos ynteligen
tes y reconozcan lo que ba manifestado, para lo que seran instruidos como corresponde, y a Cstos 
acompafien los labradores de sus respectivas haciendas y heredades, y hecho que asi sea con enten
ci6n de sus dichos y razones, protexta este aiuntamiento executar quanto sea conducente, providen
ciando quanto se dirixa a exterminio de semejantes animates y su producto, con lo qual se concluio 
dicho cavildo y lo firmaron dichos sefiores, de todo lo qua! doy fe. 
Francisco Alvaro (rU:brica). Don Miguel Joseph Galiano Espuche. Don Pedro de Vallejo Gonzalez de 
Villavinvesa. Don Nicolas Matheo de Ochoa y Gozatbez (rUbrica). Ante mi Francisco A. Sanchez 
(rUbrica). 

II 

AHMA. Legajo 30. Cabildo 9-X-1756. Fols. 50-53 v. 

En la villa de Almansa a nueve de Octubre de Mil setecientos cinquenta y seis, con el sefior li
cenciado Don Joseph Bodso Rogezol y ozea, abogado de los Reales Consejos y alcalde maior de esta 
dicha villa por su Magestad, se juntaron los seiiores capitulares que avajo firmaran, para tratar y con
ferir sovre lo tocante y perteneciente al servicio de amvas Magestades y vien comUn de esta Repiibli
ca, y habiendo conferido, acordaron lo siguiente: 
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Teniendo presente lo mandado en la Real lnstrucci6n para extinguir la langosta y los medios 
en los tres estados que sei\ala, con lo encargado en la carta orden del Ilustrisimo Sei\or governador 
del Consejo, de doze de Julio, que por bereda de seis de Agosto se dirigi6, con otra de beinte y siete 
de Septiemvre, hablando sobre dichos medios y especialmente el reparto por carga a los vecinos, se
gO.n su clase y sin excepci6n de estado ni calidad, la porci6n de fanegas de canutos y langosta, segiin 
sus tiempos, y que en el presente de dicho pimer estado, a causa de la sequedad que se experimenta 
de! otofio, porno haber llovido, nose puede poner en ejecuci6n el primer modo de arromper y arar 
los sitios de haovo de dicha langosta, para sacar y quevrantar el canuto, lo que podri y deberi tener 
efecto en el invierno que la tierra estari llovida y calada, esperando este veneficio de la misericordia 
de Dios, y el segundo media de los ganados de zerda, no puede practicarse, porno ser parte de di
cho ganado, se hace preciso el uso del terreno mediante del azad6n, azada, azadilla, u otro instru
mento con que se levante la tierra y saque el canuto, y para que se prictique el dicho reparto, con la 
justificaci6n y equidad que se requiere y explica la citada carta orden y especialmente en esta villa 
que se halla sin caudales de propios ni arvitrios, por no suficientes los cortos que producen a los 
anuales precisos fines de sus destinos, ni se tiene presente dep6sito alguno de comunidad, ni particu
lar, mandaron hacer dicho reparto de canuto, con informes de personas inteligentes, y lo que produ
cen las diligencias del reconocimiento de los sitios ahovados, con las de las raciones de los expertos 
que se nomvraron, hasta seiscientas fanegas que deveran sacar y entregar, respectivamente, cada ve
cino, en la casa o sitio que se seiiala, la de Abdon Bartoli, calle de la Corredera, y a Phelipe Clemente 
y Gaspar lanehez, procuradores del NU.mero de esta villa, a quienes nombran segund se nomvra para 
que recivan dicho canuto y haganse medir y anotaran las partidas, cruzando las que se cumplan en el 
livro de dichos repartimientos que se les entregara firmado, y la validez de! presente escrivano. Y re
cogido dicho canuto en quarto con Have, hasta porci6n competente, se iri sacando al bancal de else
iior Don Pedro Ballejo, sito en el secano, y al postigo de dicha casa. Yen zanjas de profundidad de 
tres baras, se enterraran y pisara, precaviendo los malos olores, ofensivos a la salud pllblica, seglln 
previene el capitulo diez y ocho de dicha Istrucci6n. Y nomvraron por con1isarios que asistan y ce
len la practica y cumplimiento de dicha diligencia, dando !as provedencias mas proporcionadas y 
efectivas a los seiiores Don Miguel Galiano y Don Pedro Vallejo, y por repartidores a Don Josep Ga
liano Diez, a Don Amador de Zornoza, Alonso Ruiz Alarc6n, Andres Hernando de Pina, Joseph de 
Quenca Zornoza, Thom is Clemente, Pedro Rodriguez y Pedro Baliente, a quienes se les encargari 
sus conciencias para la maior justificaci6n de dicho repartimiento, por aquel mCtodo y reglas que se 
llevan en el de tributos reales, y para la quenta y raz6n de los precisos gastos que ocurrieren asi en di
cha diligencia, como en !as demis, a el efecto de dicha extinci6n del canuto y langostas, se nomvra a 
Dama? y Pedro herrero aquel arquero de los caudales de villa, y dicho Pedro escrivano del NUmero 
de ella, observando lo que se manda en el capitulo beinte y tres de dicha Real intrucci6n, supliendo 
dichos gastos, por haora y hasta que por su Magestad, Dios le guarde, se resuelva seglln el capltulo 
beinte y dos, para todo lo qual a hos seiiores Alcalde maior y capitulares, concurriran personalmen
te, con el celo que pide tan importante negocio, a causa pUblica y particular, y se encarga la maior 
vrevedad en el dicho reparto, que concluido se hara notorio por bando y fijaci6n del justo, y la por
ci6n repartida se hara saver a todos los vecinos, para que ninguno pueda alegar ignorancia de lo que 
le toque, seiialando como se seiiala en el termino de beinte dias para su cumplimiento, y a los repar
tidores nomvrados, el de ocho dias para que concluian el dicho reparto y entreguen para su efecto. 

Y por lo respectivo al dicho primero medio de extinguir dicha langosta, luego que la tierra estC 
llovida y se pueda romper y arar, se pondri en ejecuci6n lo queen Cl se manda, y scgUn se dispone, 
hacienda notificar a los dueiios, medieros y renteros de !as tierras y heredamientos en que se com
prendan los sitios reconocidos y seiialados por haver haovado en ellos la langosta, los rompan y aren 
con las orejeras de el arado bajas, de a dos rejas. Lo que se Jes hari saver en el tiempo que se estime 
proporcionado, por bando pUblico, para que lo cumplan desde dicho dia, en el tCrmino de quince, 
para que tenga lugar con los yelos e inclemencia de el tiempo, de secarse y destruirse dicho canuto, 
lo que cumplirin respectivamente, bajo la multa de quatro ducados, aplicados para los gastos de ex

terminar dicha langosta, por cada una de las manehas plagadas de canuto, y seflaladas que se hallasen 
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sin dichas dos bueltas de arado, y en la forma que previene el capitulo quinto, adem:ls de que se da
rin a costa del inovediente, pasando los peritos que reconocieron y sefi.alaron dichos sitios y yermos 
haovados, el reconocimiento de dicha lavor, con las demis personas que a el Selior alcalde maior le 
pareciesen de su satisfacion, cargando la dicha multa con s61a dicha diligencia. 

y en quanta a los sitios sefi.alados de beredas, azaqueros, lamas, y todo yermo puvlico, real y 
concejil que pueda entrar el arado en el mismo tiempo, se arara en la qua! forma, por carga concejil 
entre los vecinos de todas clases y estados, con reflexion a los que Jes comprenda en su heredamien
to porci6n crecida, que lavran de yermos propios al respecto de los que les podia tocar como veci
nos y hacendados, procediendo con la maior justificaci6n y equidad en dicha carga y su distribu
ci6n, y bajo la expuesta multa que se exigir:l, contando de la inovediencia, por igual reconocimien
to, y celando la m:ls previa ejecuci6n, y su cumplimiento, los sefi.ores alcalde maior y capitulares de 
este aiuntamiento, entendiendose las dichas providencias de reparto y carga de los vecinos, hasta 
que por su Magestad otra cosa se mande, destinando caudales que suplan dichos gastos, porno ha
verlos en esta villa de propios, arvitrios ni dep6sitos. 

III 

AHMA. Legajo 30. Cabildo l l-IV-1757. Fols. 68 y 69. 

Que por quanto ban llegado algunas noticias de queen el termino de esta villa ban ya renacien
do algunas porciones de langosta, y de que sin embargo de ser pequefi.as causan algUn dafi.o en los 
sembrados, que es preciso haya de ser maior cada dia, para precaver en quanto sea posihle !as fatales 
consecuencias de esta plaga, se den las providencias correspondientes y prevenidas por la Real ins
trucci6n, expedida sobre este asunto, siguiendo el segundo medio quc advierte para la extinci6n de 
la langosta, cuando se haya de la magnitu<.I que hoy tiene, yes el de que se quemc, por quanta ha
viendo en este termino abundancia de atocha, se juzga este medio el mas efectivo, util y convenien
te, mediante lo qual asi, lo decrctaron, y que todo corra bajo la comisi6n dada antecedentemente, a 
dichos seiiores Don Miguel Galiano y Don Pedro de Vallejo, y que para los promptos gastos que se 
necesitan, se saquen con la devlda cuenta, que deveran lkvar dichos seii.ores comisarios, y con li
branzas formates, !as cantidades que vasten de cualesquiera fondos y caudales pUblicos, con la pro
testa de su reintegro, con arreglo a dicha Real instrucci6n. 

Asi mismo teniendo presente que si no bastan los medios humanos a extinguir esta plaga, y 
Dios por su Misericordia nose apiada de nuestra infelizidad y la destruie, es muy contingente y vero
simil que, viniendo como viene descubierta el agua que sirve para cl abasto de este pueblo, llegue a 
infeccionarse, en cuio caso se abenturaba la salud pUblica y serian mas infaustas y lamentables las re
sultas. Acordaron que promptamente se cubra la bobeda de la fuente de la arena, dejando un pilar 
con los cafios necesarios, para queen cualquier evento de alli pueda surtirse el p6hlico, sin las con
tingencias y riesgos expresados, a cuio fin dieron comisi6n en forma a dicho sefi.or Don Pedro de Va
llt:jo. 

Y haviendose tratado, con el motivo del anterior acuerdo, c6mo podria protx>rcionarse un 
medio que para siempre y en lo subcesivo pudiese precaver a este pueblo de la infestaci6n de sus 
aguas, a que est:i siempre expuesto, no s61o por el extraordinario accidente de la langosta, sino es 
por otros que se experimentan todos los aiios en el tiempo de verano, pues con el motivo de ate
nuarse los mananciales y venir descubierta mas corta porci6n de agua queen el invierno, ya con la 
paja que participa de las eras por donde pasa la acequia, que regularmente se pudre en ella, ya por lo 
que participa de! tr:lnsito por varias casas y huertos, se ha reconocido que siendo el agua, por su na
turaleza de muy buena calidad, llega a ponerse en terminos de ser dafiosa, todo lo qua! puede reme
diarse sin mucha costa, y sin m:ls que la providencia de! manar dicha agua desde su nacimiento, que 
se halla a distancia de media legua de esta villa, con corta diferencia, pudiendo conducirse a tres 
fuentes p6hlicas, quc colocadas en propordonados sitios, sirvan para el aprovechamiento com6n, 
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sin los dados ya referidos y con la maior comodidad, y menos costa, para conducir el agua sus veci
nos, de sus respectivas casas, y tambien a la maior decencia y ornato del Pueblo, desde luego acorda
van y acordaron que se executen dichas obras de encafi.ado y fuentes, como tan lltiles a la causa pll
blica, deviendo situarse la una en la Plaza de las Monjas, y otra en la plazuela del Sedor Sanjoseph, y 
otra a la Fuente del Compis del Convento de religiosos Descalzos del nuestro Padre San Francisco. Y 
en atenci6n a que para la practica de dicha obra se hace preciso que ante todas cosas venga maestro 
inteligente, que reconozca el terreno y declive de dichas aguas y la forma de ejecuci6n y su costo, 
formando de todo el plan correspondiente, para hallarse esta villa con noticia de la singular abilidad 
e inteligencia de Fray Bartholome Hemindez, religioso lego y maestro de obras de dicha religi6n 
descalza y de esta Custodia, que reside en el Convento de Nuestra Seiiora de los Llanos, se de la pro
videncia conveniente, para que dicho religioso se le conceda licencia para venir promptamente a es
ta villa, y evaluado dicho reconocimiento con el proiecto que formase y autos que ajustifiquen este 
acuerdo, se consulte al Real y Supremo Consejo de Castilla, solicitando su real licencia y facultad pa
ra la ejecuci6n de esta importantisima obra, y de los caudales sobrantes de propios que resulten en 
areas, para cuio asumpto y obra dieron su comision en forma a dichos seiiores Don Miguel Galiano y 
Don Pedro de Vallejo. 

Igualmente acordaron mediante el daiio y castigo de la langosta y la necesidad de agua y tem
blores de tierra que han empezado a experimentarse, se traiga con la debida solemnidad, y como se 
acostumbra en semejantes casos, a Nuestra Seiiora de Beli:n desde su Santuario a la Iglesia Parroquial 
de esta villa, en donde se le haga el novenario correspondiente, implorando por su piadosa intercen
si6n, la Misericordia de Dios, para que su Magestad se digne de preservarnos de tanto castigo como 
nos amenaza, a cuio fin y para que se pase la Diputaci6n Regular al Clero de esta villa y comunidad 
de San Francisco, y demis incidentes de este asumpto, dieron su comisi6n en forma, a dicho Seiior 
Don Pedro de Vallejo, y a Don Marcos Rafael Enriquez de Navarra, quienes practiquen las diligencias 
conducentes a este fin, y para que no haviendo reparo, o inconveniente grave, se haga en el Oomin
go pr6ximo, dicz y sicte del corriente, la entrada de dicha Santa Imagen, Patrona de esta villa. Con lo 
qual se concluio dicho cavildo que firmaron dichos seiiorcs, doy fe: 
Lizenciado Don Fulgcncio A. de Molina y Salzedo. Don Miguel Galiano Espuche. Don Pedro de Va
llejo Gonzalez de Villavinvesa. Don Nicolis Mathen de Ochoa y gozollbcz. Ante mi Francisco A. Sin
chez (rUbrica). 

M. B. P. G. 
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MIGUEL ORTIZ E IRIBAS (1885-1967). ARQUITECTO 

Por M. • Victoria CADARSO VECJNA 
Jose TALAVERA SOTOCA 

INTRODUCCION 

Pocos estudios se han hecho en Albacete, sabre la arquitectura del siglo 
XIX y primera mitad de! XX. Ni siquiera un arquitecto de la categorfa de Francis
co jarefio, ha sido objeto de investigaci6n alguna hasta el momenta. 

Onicamente, salvando este vacio, contamos con la reciente investigaci6n 
sobre la arquitectura de los afios veinte en Albacete, y la publicaci6n sabre Justo 
Millan Espinosa (Hellin, 1843-1928), discipulo de Jarei\o y figura clave en la in
troducci6n de la arquitectura del hierro en las provincias de Albacete y Murcia. 
Es en Cl, en quien se patentizan mis claramente las realizaciones eclCcticas de la 
region. A pesar de que es en Murcia donde desarrolla la plenitud de su obra, en 
Albacete tambkn deja su impronta con la realizaci{m del Palacio de la Diputa
ci6n Provincial ( 1877), ademas de una notable producci6n en la localidad de He
llin. De esta primera etapa de Justo Millin, quedarin en nuestra provincia marca
das influcncias cclCcticas en las generaciones posteriores de arquitectos. 

En este contexto previo, ciertamente exiguo, sc cnmarca nuestra investiga
ci6n que pretende cubrir una de las lagunas existentes en el imbito de la primera 
mitad del siglo XX, con una rekvante figura coma la de Miguel Ortiz c lribas. Su 
ingcnte ohra arquitect6nica en nuestra ciudad, no menos importante que la de 
otros arquitectos mas nombrados y conocidos coma Julio Carrilero o Buenaven
tura Ferrando Castell, nos ha llcvado cntre otras razones a elegirlo para el prc
sentc cstudio. 

MARCO HISTORICO 

Albacete, a principios de siglo, desarrollari una auti'ntica vida urbana, con 
la aparici6n de una incipiente industria y un auge dcl sector terciario. Gracias a 
estc auge industrial y administrativo, el plano urbano se vera favorecido por 
constantes n1odificaciones, impulsadas a su vez por el aumento demogrifico y la 
inmigraci6n de los pueblos de la provincia. Asi, van creciendo nuevos barrios 
con edificaciones difcrenciadas tipol6gicamente, seglln su funci6n y la clase so
cial a la que van destinadas. 

Carente de tradici6n arquitect6nica clara, la ciudad de Albaccte enclavada 
cstratCgicamcnte a mitad de camino entre el centro peninsular y la regi6n levan
tina, quedari envuclta en un c(1mulo de influencias procedentes de Madrid y 
Valencia. 
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Este ha sido el motivo que ha impulsado a los autores del artfculo: "Notas 
para el estudio de la arquitectura en Albacete ( 1920-1930)" 1 a clasificar, no sin 
raz6n el campo constructivo albacetense en dos corrientes: la que Haman "Es
cuela Madrilefia" constituida por arquiectos alli formados y la denominada "Va
lenciana" con otros de esa procedencia. 

Ahora bien, hemos de puntualizar que esta dicotomia, noes siempre tajan
te en cuanto a casos concretos se refiere. 

Todos ellos trabajan con un lenguaje asimilado de los dos centros que se 
plasmara en una serie de tendencias estiHsticas: 

- El modernismo que coma en la mayoria de las pequefias capitales de pro
vincia, no se concretiza en un juego de volUmenes y espacios, sino en niveles 
meramente decorativos, incidiendo sobremanera en las fachadas. S6lo Daniel 
Rubio, rompe en cierto modo este esquema, con proyectos de un marcado mo
dernismo en conceptos y realizaciones. 

- El eclecticismo, entendido como el arte de mezclar en una misma obra 
distintos elementos estilisticos combinindolos de forma arm6nica y homoge
nea, se manifiesta con mejores o peores logros en casi todos los representantes 
de la arquitectura de principios de siglo aunque cada uno lo personaliza a su ma
nera; concretamente, Julio Carrilero se proyecta hacia matices neobarrocos 
(Banco Espanol de Credito), mientras que otros como Miguel Ortiz, lo materiali
zan en la mis pura amalgama de lo que consideran mejor de cada periodo y es
cuela (casa de D. Jose Cahot Jubany). 

Un claro exponente de! paso por las dos corrientes, sera B. Ferrando Cas
tell, que sin llegar a comulgar totalmente con el rnodcrnismo, participa de et, al 
igual que torna parte en los divcrsos historicismos eclCcticos, hacienda especial 
hincapie en elementos y tradiciones levantinas. 

Finalizada la guerra civil, y par tanto con retraso crono16gico, los gustos 
racionalistas aparecen en Albacete, siempre impregnados de una orientaci6n 
monumental y funcionalista. 

Son precisamente Julio Carrilero y Miguel Ortiz los que formando gabine
te, van a encabezar en nuestra capital estas nuevas directrices, con abundantisi
mas demostraciones de purismo geometrico, esquematismo, sentido prictico y 
simplicidad decorativa. 

Queda claro que la configuraci6n del Albacete moderno, es el resultado de 
la tabor continuada de los arquitectos ya citados, ademis de la de otros que 
igualmente la ampliaron y desarrollaron. Por ello, consideramos necesario para 
posteriores investigadores, y para concretar el marco hist6rico en el que se de
senvuelve el protagonista de nuestro estudio, nombrar a la serie de arquiectos 
que trabajan bien a principios de siglo, o ya bicn entrados los aftos cuarenta. 

A caballo entre los dos Ultimos siglos, se encuentranjuan Peyronnet, Fran
cisco Manuel Martinez Villena, y Ramon Casas; en las dos primeras decadas del 

I R<>MER<> S<>RIAN<>, R.; TALAVERA PICAZ<>, C.; R<>MER<> G<>MBAI l, J. J.: '' Noras para d esrudio 
dt: la arquit<:clura de Alhaccre ( 1920-19.)0)". Al-Basil n. 0 8, Albaccte 1980. 
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siglo XX se situan Daniel Rubio, Francisco Fernandez Molina, Manuel Munoz, 
Buenaventura Ferrando Castell y Julio Carrilero; y ya, desplegando su actividad 
a partir de los anos 30 y 40, Agustin Morcillo, B. Perez Villena, Ricardo Sanchez, 
Adolfo Gil, Arturo Mongrells, J. M. Barbero, Carlos Belmonte y Eladio Laredo. 

Todos ellos van a desempeftar una fructifera tarea arquitect6nica condicio
nada en cada momenta, par las distintas situaciones politico sociales y econ6mi
cas que atraviesan; antes de la contienda: car:icter decorativista y despliegue de 
alardes artisticos y tecnicos de la epoca (sabre todo en las construcciones destina
das a la clase burguesa). En la guerra se produce una obvia paralizaci6n. En la pos
guerra: penuria econ6mica y falta de medios tl:cnicos, que conduce a una arqui
tectura endeble, de pequeftas dimensiones y sin estridencias acadi:micas o concep
tuales. Para terminar con una recuperaci6n en la etapa franquista con unas lineas 
marcadas de antemano y en cierto modo impuestas a los que querian seguir de
sempefiando su profesi6n en la arquitectura, aspecto i:ste que con el tiempo se iria 
suavizando, conforme se adentra la segunda mitad del siglo XX. 

Ejemplos representativos e interesantes de estas generaciones de arquitec-
tos novecentistas son los siguientes: 

- Proyecto de la fachada del Teatro Circo. Juan Peyronnet, 1900. 

- Proyecto del Casino Primitivo. Ramon Casas, 1900. 

- Proyecto del n. 0 2 de C/. Marques de Molins. F. M. Martinez Villena, 1901. 

- Proyecto para la casa de D. Joaquin Hortdano. Daniel Rubio, 1912. 

- Proyecto dd n. 0 34 de Cl. San Julian. Manuel Munoz, 1920. 

- Proyccto para la vivicnda de D. Emcterio Belmonte, Cl. Feria n. 0 31. F. 
Fernandez Molina, 1925. 

- Pasaje para D. Gabriel Lodares entre las calles Mayor y Tinte. B. Ferrando 
Castell, 1925. 

- "Casa Blanca'' junto al palacio de los condes de Villaleal en La Roda. Julio 
Carrilero, anos 20. 

- Templete de miisica del Parque Abelardo Sanchez. Agustin Morcillo. 

- Proyecto de casa de la Pza. de Mateo Villora. B. Perez Villena, 1942. 
- Proyecto de casa para D. Manuel Martinez en Avda. Ramon y Cajal. Ricar-

do Sanchez, 1947. 
- Proyecto de casa para Dna. Llanos Fernandez en la confluencia de las ca

lles Rosario y Martinez Villena. Adolfo Gil. 194 7. 
- Proyecto de casa para Dfia. M.' Useros en C/. Perez Galdos. Arturo Mon

grells, 1947. 
- Proyecto de vivienda para D. Federico Martinez en C/. Comandante Padi

lla. Carlos Belmonte, 195 3. 
Contemporaneo de todos ellos, Miguel Ortiz de origen navarro, echar:i rai

ces en Albacete, tanto afectiva como profesionalmente, dejando su huella impe
recedera en todo el conjunto arquitect6nico que aqui analizamos. 
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BIOGRAFfA 

Miguel Ortiz e Iribas, nacio el 29 de Mayo de 1885, en Estella (Navarra). Hi
jo de Joaquin Ortiz Gutierrez (General de Brigada del Cuerpo de lntendencia) y 
de Brigida Iribas Sanchez. 

La vocaci6n arquitect6nica de la familia se manifiesta ampliamente, ya que 
los dos hermanos varones de Miguel (Lorenzo y Felix) se dedicaron a esta profe
sion; al igual que el marido de su hermana Manuela (Rafael Aznar). 

Por exigencias del trabajo del padre, la familia se traslado a Madrid, don de 
Miguel curs6 estudios de arquitectura, a pesar de que un familiar medico quiso 
testarle con la herencia de sus bienes si cursaba medicina. 

Hacia 1910 acab6 la carrera estando entre los mejores de su promoci6n. 
Por esos afios traba amistad con el arquitecto Mendoza y Ussia (pariente de los 
Urquijo y orras familias adineradas de Bilbao) que le propone trabajar junto a Cl, 
pero aconsejado por el padre, decide optar por un empleo estatal. Es asi, como 
Miguel llega en 1912 a Albacete, (mica vacante junto con Sevilla de las plazas del 
Catastro de la propiedad urbana, prefiriendo la primera por su proximidad con 
Madrid. Torno posesion del cargo en enero de 1912 como arquitecto Jefe y con
juntamente con B. Ferrando Castell, realizaria posteriormente la mitad del catas
tro de la provincia. 

En 1915 se casa con Maria Montoya Flores, natural de Albacete de cuyo 
matrimonio nacen cuatro hijos. Gracias alas buenas relaciones de su suegro con 
las clases pujantes de la ciudad, no tuvo problemas en hacerse con una buena 
clientela, realizando en el transcurso de cstos afios algunas de sus mas significati
vas obras: 

- Casa de D. Agustin Flores, 1916. 
- Casa de D. Jose CabotJubany, 1922, entre otras'. 
En esta epoca tambien desempefi6 los puestos de arquitecto municipal de La 

Roda y de arquitecto de la Excma. Diputacion de Albacete, ademis del de arqui
tecto diocesano y la interinidad del Ayuntamiento de Albacete y la de Hacienda. 

En 1930 gana la plaza en un concurso publico para la provision de arqui
tecto municipal del Ayuntamiento de Albacete'. No obstante su actividad aqui 
no duro mucho tiempo porque a mediados de 1931 present6 la dimision, alegan
do la necesidad de ocuparse en sus otras much as tareas. 

Tras el parentesis poco activo de la Guerra Civil, formo despacho en 1942 
con Julio Carrilero, trabajando juntos durante algo mas de una decada. De su ac
tividad en comlln, es destacable la modernizaci6n del Recinto Ferial, que realiza
ron al quedar en primer lugar en el concurso previamente convocado·i. 

z La primera es la recientemcnte reformada (Montecasino) situada en la convcrgl·ncia dl· las calles 
Tesifonte Gallego y Dionisio Guardiola. La scgunda, csti en Marques de Mollns n. 0 15, 17 y 19. 

~ Ver el expediente personal de Miguel ()rtiz en la secci6n "negociado dl· Personal" kgajo 1·124-1 
del Archivo Municipal de Alhacete. 

4 Miguel ()rtiz y Julio Carrilero, presentaron dos proyectos conjunto!I, uno firmado en primer \ugar 
por Miguel Orciz y otro por Julio Carrilero, ganando este l1ltimo. 
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Fue elegido Decano del Colegio de Arquitectos de Albacete en 1942, ejer
ciendo este cargo durante casi veinte afios. 

Como arquitecto diocesano, hay que subrayar en 1950 la obra de amplia
ci6n y consolidaci6n de la catedral. 

En 1955 se jubil6, rechazando importances ofertas que le habrian supuesto 
trasladarse a Madrid, por no abandonar Albacete. Muri6 en 1967, tras una tran
quila vejez5 . 

EL ARQUITECTO Y SU OBRA 

Es Miguel Ortiz, un arquitecto de formaci6n academica madrilefia, un as
pecto que influiri decisivamente en el posterior desarrollo de su obra. Poco co
nocido y estudiado, despliega la prictica totalidad de su producci6n en Albacete 
capital, durante las primeras decadas del siglo XX. 

Se pueden distinguir dos etapas en su arquitectura; una primera en la que 
trabaja en solitario, marcada par el predominio de la corriente y gustos eclecti
cistas; y otra, a partir de los afios 40 que se caracteriza par ciefto racionalismo y 
el influjo de Julio Carrilero, con el que forma gabinete; probablemente, no alcan
z6 la fama y el prestigio que habria conseguido de haberse relacionado profesio
nalmente con Bilbao y Madrid, condicionado por el hecho de circunscribirse ex
clusivamente a Albacete. A pesar de ello, imbuido por las tendcncias imperantes 
ya comcntadas, su obra sobresale de la mediocridad general, cualitativa y cuanti
tativamente. 

Su actividad sc va a orientar hacia la dt'manda cxigida par una pequefia ca
pital de provincias: 

- Viviendas para la burguesia enclavadas en el centro urbano con varios pi
sos de vecinos y locales comerciales en los bajos. Ejemplos relevantes tenemos 
en la casa de Don Jose Cabot Jubany yen la de Don Alberto Sanz ambas en Tesi
fonte Gallego. 

- Viviendas para la clase media y baja de caricter popular, con estructuras y 
materiales de peor calidad que los anteriores. En este bloque se pueden incluir los 
grupos de casas baratas (Ej. casas econ6micas para los socios de la Providencia de 
Espana en Albacete) las de alquiler y pequeiias construcciones de propietarios par
ticulares, situadas en estos casos en los alrededores del centro urbano o en las 
afueras (casa de la C/. S. Sebastian, 13; casa de alquiler para Don Ignacio Honrubia 
en Cl. Juan Sebastian Elcano -antigua Avda. de Plaza de Toros, 16-, etc.). 

- Almacenes y talleres con fachadas sencillas pero marcadas y amplios es
pacios en el interior con distinta funcionalidad (almacCn de D. Ignacio Martinez, 
actual discoteca). 

'> Esta biografia sc ha ohccnido gracias a los datos y rccuerdos proporcionados por el propio hijo de Mi
guel ()rtiz, D. Fernando (.}rtiz Montoya; adcmas del expedience personal ya citado en nota n. 0 2. 
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Lim. I: Fachada de la casa y taller de Herreria de Bartolome Garcia. C/. Rosario sin. Afio 1912. 
Hoy desaparecida. 
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- Edificios de uso pllblico, como bancos, cines, teatros, etc. (reforma del 
Banco de Bilbao; cine de D. Jesus Gimenez Molina, en el Paseo de la Libertad). 

- Tambien como arquitecto diocesano, recibc el encargo de algunas obras 
de caricter religioso (reformas de la catedral y un proyecto para la capilla del 
convento de la Compafiia de Maria en la calle Marques de Villores). 

Toda esta producci6n sumada a la de los restantes arquitectos del momen
ta va a configurar la fisonomia de lo que podfa considerarse el punto de partida 
de la ciudad actual. 

CATALOGO DE PROYECTOS DE MIGUEL ORTIZ 

La investigaci6n realizada en los libros de permisos de obras del Arc'1ivo 
Municipal de esta ciudad, base principal para la claboraci6n de este catilogo, nos 
ha llevado a comprobar la enorme producci6n de proyectos, reformas y obras 
ejecutadas por Miguel Ortiz en el periodo comprendido entre 1912 y 1955. 

Asi pues, prescindiremos de catalogar muchas de las numerosas reformas 
de aquellas obras que hemos considerado de importancia secundaria. Las obras 
existentes en la actualidad son seiialadas oportunamente con un asterisco, por la 
imposible incidencia en su conservaci6n y mantenimiento6 . 

Afio 1912 

- Taller de herreria de Bartolome Garcia. Cl. Rosario, s/n. 

Aiio 1914 

'Taller y casa de D. Pedro Soria. Cl. Sta. Quiteria, 2. 
• Almacen de D. Ignacio Martinez. Cl. S. Antonio, 30-32. 
'Casa de alquiler de D. Pedro Sanchez. Cl. Veleta, 16, actual Isabel la Cat6lica. 

Afio 1916 

'Casa de D. Agustin Flores. Cl. Tesifonte Gallego clv. Cl. Dionisio Guardiola. 
- Casa de alquiler de D. Diego Ciller. Cl. Tesifonte Gallego, sin. 

Aiio 1917 

- Casa de alquiler de D. Pascual Nunez. P. 0 de la Libertad, 2. 

6 Se han scdalado con un asterisco la~ construcciones que actualmente permancccn en pie, aunquc a 
veces no ha sido posible vcrificar si cstas casas al1n cxisten, ya queen algunos expcdicntcs no apa
rccfan localizadas con exactitud (ejemplo: barrio de la Caba sin, calk en proyccto ... ) 

Entre los distintos sistcmas de catalogaci6n, hemos optado por d cronol6gico, por cntcnder 
su utilidad en cl cstudio de la traycctoria evolutiva de] arquitecto. 
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Aiio 1918 

- Casa de D. Francisco Lerma. Cl. Padre Romano, sin. 
- Casa de D.' Apolonia y Josefa Flores. Cl. Tesifonte Gallego, 25. 

Aiio 1920 

'Casa de D. Francisco Lopez. Cl. S. Sebastian, 13. 

Aiio 1922 

- Casa de D.' Eugenia Albinet. Cl. Caldereros, 2. 
- Casa barata de D. Rafael Garrido. Cl. Octavio Cuartero, sin. 
- Casa barata de D.' Elvira Cebrian. Cl. Carmen, 55. 
'Casa de D. Alberto Sanz. Cl. Marques de Molins, 4. 
- Casa barata de D. Alfonso Martinez. Ctra. de las Penas, Km. 1. 
- Casa barata de D. Diego Martinez. Camino de los Pasos, s/n. 
- Casa de D. Jose Montoro. Cercado de Castillo, 3. 
- Carpinteria de D. Diego Merino. Ctra. de Ayora, Km. 47. 
- Casa de D. Domingo Serrano. C/. Dionisio Guardiola, esquina Rosario. 
'Casa de D. Jose CabotJubany. Cl. Marques de Molins, 15, 17 y 19. 
- Casa de D. Francisco Ortuno. Cl. Gaona, 2 y Mayor, 55. 

Afio 1923 

- Casa de D. Lorenzo Rubio. Cl. Caba, sin. 
- Casa de D. Jose Maria Alonso. Parque Abelardo Sanchez, sin. 
- Casa barata de D.' Dolores Gimenez. Cira. de Madrid, Km. 245. 
- Casa de D. Eliseo Ruiz. Parque Abelardo Sanchez, sin. 
- Casa de D. Jose Maria Morcillo. Avda. Isabel la Catolica, sin. 
- Capilla del convento de la Compania de Maria. Cl. Marques de Villores, sin. 

Afio 1924 

- Casa de D. Jose Tendero. Ctra. de Ahora, Km. 77. 
- Casa de D. Ant<Jnio Garcia. Camino de los Pasos, s/n. 
- Casa de D. Segismundo Canto. Cl. en proyecto en el barrio de la Industria. 
•Casa de D.' Filomena Flores. Cl. Feria clv. Cl. Padre Romano. 

Afio 1925 

- Casa de D. Ignacio Martinez. Cl. Caba, sin. 
- Casa barata de D. Jose Fernandez. Cl. Pte. de las Canicas. 
- Casa de D. Joaquin Moreno. Cl. Velodromo, sin. 
*Casa de D. Enrique Bclendcz. Cl. Martinez Villena, 5. 
- Casa de D. Octaviano Olivas. Explanada Plaza de Toros, 4. 
- Casa harata de D. Jestis Nllfiez. Barrio de San Vicente, s/n. 
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Afio 1926 

- Casa de D. Ignacio Honrubia. C/. J. Sebastian Elcano, sin. 
- Casa de D. Pascual Millan. Prolongaci6n C/. Marques de Villena. 
- Casa de D. Gines Garcia. Ctra. de Jaen, Pta. de Madrid. 
- Casa de D. Juan Martinez. Cl. en proyecto, afluente a C/. la Caba. 
'Grupo de Casas baratas de D. Juan Manuel Serna. C/. Retito del Sol. 

'Reforma de la casa de D.' Josefa Cabot Jubany. C/. Tinte, 13. 
- Casas econ6micas para la Providencia de Espafia. 

Afio 1927 

- Casa de D. Juan Bona!. Cl. Los Bafios, 6. 
- Casa de D. Cosme Cuenca. C/. Cruz, 69. 
'Casa de D. Alberto Sanz. C/. Octavio Cuartero, 4. 
~Casa de D. Luis Durin. Cl. Prolongaci6n Rosario, Camino de los Pasos. 

Afio 1928 

- Casa de D. Juan Antonio Rueda. Barrio de la Caba, sin. 
- Casa de D. Enrique Olivas. Explanada Plaza de Torus, sin. 
- Casa de D. Valentin Molina. Cl. Garcia Mas, sin. 

- Casa de D. Ramon Cantero. Barrio de la Caba. 
- Casa de D. Enrique y R. Masso. C/. Rosario y Cristobal Valera. 
- Casa de D. Lorenzo L6pez. Octavio Cuartero, 6. 
- Casa de D. Bartolome Marquefio. Cl. Garcia Mis, sin. 

Afio 1929 

- Casa de D. Florencio Fernandez. Barrio de S. Jose. 
- Casa de D.' Aurelia Flores. C/. Feria, sin. 

- Casa de D. Juan Martinez. Cl. Marques de Villores, sin. 
- Casa de D. Jose Matias Abellin. Prolongacion C/. Marzo. 

- Casa de D. Valentin Molina Pina. C/. Garcia Mas, sin. 
- Casa de D. Angel Gomez. Cl. Tinte, sin. 

- Casa de D. Manuel Gonzalez. Barrio de la Industria. 
- Casa de D. Donato Azafia y Florentino Sotos. Cl. Antigua Plaza de Toros. 
- Casa de D. Francisco Martinez Garcia. C/. Feria, 75. 
'Casa de D. Valeriano Fernandez. C/. Juan Sebastian Elcano, sin. 
- Casa de D. Antonio Tendero. C/. Subida dd Sol. 
- Casa de D. Arturo Molina. C/. en proyecto, travesia de la Veleta. 
- Casa de D. Gabriel Gimenez. C/. Garcia Mas, sin. 
- Casa de D. Antonio Novoa. Ctra. de Madrid, Km. 241. 
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Aiio 1930 

- Taller de D. Sisinio Gonzalez. Cl. Industria, sin. 
- Casa de D. Leocadio Rodenas. Barrio de S. Ildefonso. 
•Casa de D. Pedro Sanchez. Cl. Veleta, 16. 
- Casa de D. Gabriel Martinez. Cl. Garcia Mas, sin. 
- Casa de D. Domicio Lopez. Cl. Rosario, c/v. Cl. Emilio Castelar. 
- Casa de D. Rafael Moya. Cl. Los Banos, sin. 
- Casa de D. Miguel Pardo. Cl. Victoria, sin. 
- Casa de D. Edmundo Tebar. Huerta de Tierno. 
- Casa de D. Luis Garcia. Barrio de la Caba, sin. 
- Casa de D. Alberto Sanz. Cl. Hurtado Matamoros, 18. 
- Casa de D. Tomas San Gregorio. Cl. en proyecto del Parque Abelardo 

S:inchez. 

Aiio 1931 

- Casa de D. Domingo Soriano. Cl. Caba, 55. 
- Casa de D. Antonio Martinez Blizquez. Barrio del Tiro de Pichon. 
- Casa de D. Laureano Gallego. Cl. Padre Romano, 27. 
- Casa de D. Manuel Salas. Cl. Rosario clv. Cl. Emilio Castelar. 
- Casa de D. Feliciano Garcia. Cl. Feria, 65. 
- Casa de 0. Francisco Berruga. Extramuros de la Feria. 
- Casa de D. Juan Francisco Nunez. Barrio del Tiro Pichon. 
- Casa de D. Juan Mateo Garcia. Cl. Pablo Medina, 21. 
- Casa de D. Antonio Moreno. Pasaje de D.' Pilar Galligo. 
- Casa de D. Manuel Salas. Prolongacion de Octavio Cuartero. 
- Casa de D.' Josefa Garcia. Huerta de D.' Pilar Galligo. 
•Casa de D. Ramon Nunez Gomez. Cl. Cid, 9. 

Aiio 1932 

- Casa de D. Jose Martinez. Cl. en proyecto Los Banos. 
- Casa de D. Antonio Garrido. Cl. Rosario clv. Cl. Emilio Castelar. 
- Casa de D.' Juana Ramirez. Cl. Iris, 9. 
- Casa de la Vda. e Hijos de D. Miguel Lopez. Cl. Hurtado Matamoros, 41. 
- Casa de D. Gines Ortuno. Ctra. Penas de S. Pedro. 
- Casa de D. Felio Canto. Barrio de la Industria, sin. 

Aiio 1933 

- Casa de D. Jose Maria Gimenez. Avda. 14 de Abril, 5. 

Aiio 1934 

- Casa de D. Angel Gomez. Cl. Estanislao Figueras, 30. 
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- Casa de D. Teodoro Calleja. C/. Octavio Cuartero, c/v. Cl. Rios Rosas. 
- Casa de D. Tadeo Sempere. C/. Concepcioo, 6-8. 

Aiio 1935 

- Casa de D. Jose Maria Inurieta. Pasaje de la C/. Estanislao Figueras. 
- Casa de D.' Alfonsa Perez. Cl. S. Ildefonso, sin. 
- Casa de D. Manuel Nunez. C/. Rosario, 46. 

Aiio 1936 

- Casa de D. Juan Garcia Lopez. C/. Estrella, 1. 
- Chalet de D. Antonio Aguado. Parque Abelardo Sanchez. 

Aiio 1937 

- Casa de D. Tadeo Sempere. C/. Rosario, 12. 

Aiio 1940 

- Casa de D. Argimiro Simarro. C/. Matadero, 10. 
- Casa de D. Francisco Castellote. Cl. Octavio Cuartero, esquina Fco. Pizarro. 
- Casa de D. Ramon Garcia. Cl. Cid, 13. 
- Casa de D. Gregorio Hernandez. Parquc Abelardo Sanchez, sin. 
- Casa de D. Manuel Salas. Cl. Perez Galdos clv. Cl. Bernabe Cantos. 
- Casa de D. Loreto. Paseo de la Veleta, sin. 
- Grupo de Casas Baratas de D. Jestis Gimenez. Ctra. Circunvalaci6n. 

Aiio 1942 

- Casa de D.' Josefa Garcia. Huerta del Tierno. 
- Casa de D. Miguel Ortiz Iribas. Cl. Maria Marin, Marques de Villores. 
- Casa de D. Manuel Lopez. Plaza de Mateo Villora. 

Aiio 1943 

- Casa de D. Emilio Garcia. Cl. Hernan Cortese Ibanez !hero. 
- Cinematografo de D. Jesus Gimenez Molina. P. 0 de la Lihertad. 

Aiio 1945 

'Casa de D. Reynier Espinosa. Fachadas a Cl. Mayor y Tinte. 
- Cinematografo de D. Francisco Chinchilla. Cl. Doctor Collado Pina. 
'Casa de D. Eloy Calero. Cl. Martinez Villena, 41 y Mudie. 
- Casa de D. Antonio Fitera. Cl. Octavio Cuartero esquina Fco. Pizarro. 

'Reforma de la Casa de D. Gregorio Diaz Marta. C/. Martinez Villena, 19. 
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Aiio 1946 

- Chalet de 0. Fernando Montoya. Parque de Abelardo Sinchez. 
- Casa de D. Jose Lozano. C/. Maria Marin, s/n. 
*Cinemat6grafo de D. Mateo Sinchez. Cl. Gaona, contigua parte posterior 
del edificio del Gran Hotel. 

- Casa de D. Vicente Momp6. C/. Teodoro Camino y Dionisio Guardiola. 
*Casa de D. Luis Navarro. Cl. Gaona c/v. Cl. Concepci6n. 

Aiio 1947 

'Casa de D. Vicente Vidal. Cl. Marques de Molins, s/n. 
- Casa de D. Vicente Gil. Cl. Isaac Peral, 15. 
- Casa de D. Eliodoro Mira. C/. Comandante Molina, s/n. 

Aiio 1948 

• Viviendas para el personal de la Oelegaci6n de Abastecimientos, a instan
cias de D. Jose Merino. P. 0 de Circunvalaci6n y Marques de Villores. 

- Bloque de viviendas para cl personal de la Oelcgaci6n de Abastccimien
tos a instancias de D. Jose Merino. Ejidos de la Feria. Ctra. de Barrax. 

Aiio 1949 

'Casa de D. Juan Cullell. C/. Time, I y 3. Rosario, 29. 
*Casa de D. Jacinto Fernandez. C/. Marques de Villores, sin. 
- Casa de D. Jacinto Fern:indez Nieto. Cl. Antonio Machado, esquina Parque. 
•Casa de D. a Antonia Mendez. Esquina Marques de Villores y Antonio 
Machado. 

'Reforma de la Casa de D. Fco. Martinez. Cl. Feria, 50. 
- Casa de D.' Pilar Ciller. Parque Abelardo Sanchez. 

Aiio 1950 

- Casa de D. Eugenio Roldan. C/. Tinte, s/n. 

- Casa de D. a Concepci6n Lodares. Pza. de la Constituci6n, s/n. 

- Casa de D. Jose Maria de Miguel. Vereda de Balazote y Ctra. de Jaen. 

Aiio 1952 

- Bloque de viviendas para cl personal de la Delegaci6n Provincial de Abas

tecimiento a instancias de D. Antonio (Jonzalez. Ctra. de Barrax. 

Aiio 1955 

'Casa de D. Jacinto Fernandez. Marques de Villores, s/n. (rdorma). 
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A excepci6n del proyecto para la casa de D. Manuel Niiiiez del aiio 1935, 
Miguel Ortiz no forma gabinete conJulio Carrilero hasta 1942, para realizar en
tre ambos el resto de los proyectos catalogados. Asi, del periodo que va desde 
1942 hasta 1955, aiio de la reforma de la casa de D. Jacinto Fernandez en que 
funciona dicho gabinete, Unicamente hay que excluir dos obras firmadas por Mi
guel Ortiz de forma individual. Lacasa que realiza para si mismo en el aiio 1942 
y la de Jose Maria de Miguel en el aiio 1950. 

Menci6n aparte merece su participaci6n en la plaza de taros, como contra
tista en 1918, y la ampliaci6n del recinto ferial en 1944. 

La relaci6n de aftos de las distintas construcciones ha sido extraida de los 
expedientes correspondientes de permisos de obras del archivo municipal de Al
bacete, sin embargo alguno de los pianos tienen fechas anteriores. 

En cuanto a las reforma.."i, son en general proyectos de poca importancia: tabi
cados, derrumbes, segundas y terceras plantas, cocheras, etc. En pocos casos afec
tan al conjunto del edificio como la reforma de! Banco de Bilbao en 1948 y la de la 
casa de D.' Pilar Ciller, que estaba emplazada frente al Parque de Abelardo Sanchez; 
!as mas importantes ya han quedado seiialadas y se analizaran mas adelante. 

ANALISIS ESTILISTICO 

En el transcurso de nuestra investigaci6n hemos podido comprobar que de 
la ingentc obra documentada de Miguel ()rtiz, s6lo una pequeiia parte se conserva 
actualmente, aunque se trata de la mis relcvante de su producci6n arquitect6nica. 

Es por ello que el anilisis, parte del grueso de la obra aUn en pie; el resto 
desaparecido, queda registrado en el catalogo y no se ha analizado estilistica
mente porque sigue las mismas premisas que la parte estudiada y por ende nose 
puede contemplar. 

Vamos a emprender un estudio pormenorizado de cada obra porque se fa
cilita la consulta de datos y se concede a cada ~na ta autonomia y personalidad 
que se merecc. S6lo en alguna ocasi6n hemos analizado algunas otras conjunta
mente, obligados a ello por las similitudes de !as mismas. 

El esquema utilizado en este anilisis se ha basado en un riguroso examen 
de la documentaci6n existente, contrastindola con la obra conservada; para 
cllo, se ha tenido en cuenta la mayor o menor fidelidad al proyecto de origen, las 
reformas, restauraciones y modificaciones, etc ... 

El contenido de dicho analisis consta en general de !as siguientes fases: 
- Alzado y desarrollo de la fachada. 
- Planta, distribuci6n espacial interna. 
- Interconexi6n arquitectura y piano urbanistico. 
- Paralelismo e interrelaci6n con sociedad y economia. 
- Materiales y tecnologia en funci6n de las fechas y las distintas corrientes. 
- Dependencia de los movimientos arquitect6nicos imperantes en cada 

momento. 
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Lani II : Casa de D. Agu,tin Flore:~ Cl. Te,ifoncc Gallc:go cl,· Cl Carlo~ I\' Ano 1916 
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Toda ello sumado a los demis aspectos tratados, marco hist6rico, biogra
fia, etc., nos dari una vision mas completa no solo del arquitecto Miguel Ortiz, 
sino tambien de una importante fase hist6rica de la arquitectura y urbanismo del 
Albacete de la primera mitad de! siglo XX. 

Casa de Don Agustin Flores (1916) 

Es quizas de todo el conjunto arquitect6nico de la ciudad, el edificio que 
mejor se ha conservado y restaurado, quedando al menos exteriormente en su 
aspecto original. 

Los pianos datan de 1915 y se termin6 en algO mas de un ai\o. La exuberan
cia, el derroche de imaginaci6n y el capricho decorativo, vienen determinados 
por la fecha de su proyecci6n y la clase social adinerada a que iba dirigida. El ar
quitecto juega con una serie de elementos imperantes en la epoca, mezclando 
distintas influencias que dan lugar a un eclecticismo barroquizante. 

Situada en los limites de la zona de expansi6n urbanistica del Albacete de 
los afios veinte, sus propietarios es obvio que intentaron hacer gala de lujo y os
tentaci6n. 

Estructuralmente carece de gran altura con solo dos pisos y planta baja no 
comercial. A primera vista, podemos apreciar un aligeramiento de los elementos 
arquitect6nicos en altura: asi en el bajo, el almohadillado simulado da solidez a 
la base del edificio; est a carga en1pieza a desvanecerse con la sin1ple insinuaci6n 
de un almohadillado mucho mis tenue en los dos pisos superiores. Asi mismo, la 
pf:trea balaustrada que recorre todo el perimetro de la obra en el primer piso, se 
aligera en el segundo, donde los balcones ahora independientes, se hacen mas 
griciles me<liante el uso <lei hierro en las barandillas. Por Ultimo, la subrecarga 
que pudiera representar una balaustrada de picdra como rcmatc sobre la cornisa, 
se alivia con unos jarroncillos y el ritmo ascendente que nos ofrecen los mirado
res de dos alturas rompiendo la horizontalidad predominante. 

Estos miradores quiebran en si la planitud de la fachada dindole algo de 
movimiento al sobresalir del fondo. Su juego de curvaturas en el remate semicir
cular junta con la ondulaci6n de la cornisa superior y la ornamentaci6n casi en 
arabesco de aire modernista que circunda la puerta del chafl:in bajo cl mirador 
principal, enfatizan la distinci6n y <lonaire de csta arquitcctura tan ncobarroca y 
personalfsima. 

De otra parte, el papel de los elementos decorativos en esta obra es escn
cial: los recargados frontis a modo de peineta que coronan los miradorcs, los 
motivos vegetales y humanos que se entrelazan en una apasionante articulaci6n, 
dan a la obra su vestimenta festiva en cartelas, nifios sujetando guirnaldas, flares 
y frutos, que decoran y pueblan casi todas las superficies del lienzo transformin
dolo en un animado simulacro palaciego tan al gusto de la epoca. 

La luz es determinante en la configuraci6n del espacio interno distrihuyen
dose ordenadamente. Todas las estancias importantes se orientan al exterior 
captindola de forma directa y pcrmitiendo contemplar la vida urhana. Las 
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dependencias secundarias quedan enfrentadas a !as habitaciones principales y se 
abren hacia el otro gran foco de luz, un patio interior diafano y amplio. El cha
flan queda integrado en planta con un espectacular vestibulo que se comunica 
con el primer piso. En este, un enorme sal6n hexagonal permite la vista de dos 
de las calles mas importantes de la epoca. 

A pesar de que la obra global desborda imaginaci6n y fantasia, no podemos 
acometer un an;ilisis sincero, sin tener en cuenta q ue se trata de una de sus pri
meras obras, y que esta imbuida por tanto, de un patente academicismo. 

Garcia-Sallco en su comentario sobre este edificio7 seftala acertadamente el 
caricter barroquizante y en cierta manera dieciochesco del mismo, ademas del 
interes de la labor de rejeria. 

Casa de Don Alberto Sanz (1922) 

Situada en una de las calles mas transitadas del centro urbano de Albacete, 
se nos presenta esta atractiva edificaci6n de principios de los ali.os veinte, cons
treti.ida por la aparatosa monumentalidad de las dos construcciones que la flan
quean. Su estado de conservaci6n es alarmante por lo que recabamos la necesi
dad de su restauraci6n y consolidaci6n. 

La fachada forma un armonioso conjunto en la disposici6n de las alturas y 
en adecuaci6n de los elementos decorativos al volumen total de la misma. Se 
compone de un bajo comercial (hoy modificado respecto al proyecto original) y 
tres plantas rematadas por una balaustrada con un gran motivo floral en el cen
tro a modo de peineta. Por debajo, una cornisa decorada, se curva en la calle 
central, y dos grandes pilastras de orden gigante unen los dos pisos superiores: 
el de arriba presenta ventanas laterales y balc6n sobre repisa semicircular con 
barandilla; el intermedio un balc6n corrido con tres vanos, quedando la barandi
lla interrumpida por dos poderosos machones sujetados a su vez por dos volutas 
de efecto neobarroco que descansan en el primer piso mucho mas simple. 

En su origen el bajo presentaba dos graciles columnitas de hierro al modo 
de las que se ejecutaban en la arquitectura de los Ingenieros. 

En cuanto al interior, la disposici6n espacial se ajusta al estrecho margen 
que posee, con un largo pasillo distribuidor. 

Es interesante sefialar la elegancia que nos ofrece la combinaci6n de sus 
elementos ornamentales de marcado car:icter neobarroco como ya se apunt6 en 
el anteriormente ya citado articulo de Garcia-Sallco. 

Esta misma disposici6n general de la fachada, se repetira mas adelante en 
la casa de D. Enrique Belendez de 1925, salvando las influencias estilisticas, que 
en el segundo caso serin mucho m:is clasicistas. 

GARCiA-SA0Co BELENDEZ, L. G.: "Desarrollo urbanistico de Albacete". Albacete 600 afios. 

Albacete 1982. 
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Casa de Don Jose CabotJubany (1922) 

Abarcando trcs nU.meros de la C/. Marques de MoHns y uno de lac:/. Mayor 
con la que forma esquina, goza de la convergencia de las dos principales arterias 
de la ciudad. 

Las dimensiones y forma del solar existente, beneficiaron el efecto monu
mental y un tanto espectacular de la enorme fachada y que sin en1bargo en la ca
lle Mayor, queda menos lucida al estar encajonada. 

]unto con el edificio del Banco Espanol de Credito de Julio Carrilero situa
do a continuaci6n, forma el mayor escaparate arquitect6nico de la ciudad. Serf a 
interesante una comparaci6n de ambos edificios: micntras que el de Carrilero sc 
caracteriza por una articulaci6n y movimiento de los muros de aspecto neoha
rroco, el que nos ocupa, contrasta por su estatismo, exuberante majestuosidad, 
que lo convierten en una de las obras principales del eclecticismo arquitcct6nico 
de principios de siglo en Albacete. 

En Hneas generates, la gran fachada presenta una estructura fundamental 
dividida en tres grandes frontis distinto el central y con la misma composici6n 
los laterales. Todo el conjunto de elementos arquitcct6nicos y ornamentales se 
aglutina en torno a unos ejes principales: las grandes pilastras almohadilladas 
que lo compartimentan. 

Estructuralmente y siguiendo el alzado, la ordenaci6n se efectlla en dos 
cuerpos esenciales y otro superior de camaras y buhardillas de menor altura: el 
cuerpo inferior est:i formado por el bajo comercial y el primer piso, dondc pre
valecen las pilastras almohadilladas; el segundo cuerpo se divide en tres pisos 
donde alternan pilastras almohadilladas para la fachada central y columnas co
rintias en !as laterales•. Es en el cuerpo superior donde el arquitecto despliega 
toda la decoraci6n escult6rica: 

- Balaustrada cegada con pequeiios remates geometricos y vegetates. 
- Capiteles florales sobre las pilastras. 
- Torrecillas en forma de pirimide truncada. 
- Grupo escult6rico de niiios que sujetan el globo terr:iqueo. 
- Gran 3.guila Real con dos cartelas, una ovalada con las iniciales del propie-

tario y otra m:is pequeiia encima con la fecha de terminaci6n, 1924; a ca
da lado del :iguila hay dos delfines monstruosos; todo ello bajo una ciipu
la escamada de azulejos color aiiil". 

La estructura en esquina coronada por la ciipula, es digna de menci6n, ya 
que el espacio descrito mediante pilastras a modo de contrafuertes meramente 
decorativos y vanos para los balcones, recuerda en cierto modo la forma externa 
de un :ibside que harla la funci6n de majestuoso mirador. Como contrapunto, en 

H La realizaci6n definitiva sustituy6 !as dos columnas corintias de la fachada <..'entral por dos pilastras 
almohadilladas tamhii:n corintias quc no figuraban en cl proyccto original. 

9 Qucrcmos dcjar ahicrta la intcrprctacil>n iconogrifica de estas csculcuras, aunquc gcneralmcntc sc 
ha identificado cl aguila con cl podcr y la fucrza, y los dclfincs con la amistad. 
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la esquina opuesta de la misma manzana se eleva en el edificio de Carrilero, una 
especie de torre, configurando un todo equilibrado con resaltes en los extremos 
y d grupo de los niiios con el globo en el centro. 

El trazado de la planta, se adeciia en el s6tano al almacenaje, calefacci6n y 
servicios auxiliares propios de las viviendas y de los negocios comerciales de la 
plan ta baja; los cuatro pisos siguientes son viviendas, concretamente tres por 
planta con las habitaciones principales a la calle y las secundarias rodeando tres 
pequefios patios de luces; las cimaras de la Ultima planta, se utilizarian como 
trasteros y tendederos de ropa. 

En cuanto a los materiales empleados, hay que destacar especialmente los 
entramados metilicos, ademis de la mamposteria de piedra, el mortero de ce
menta, y la piedra artificial en la decoraci6n. Es asl, coma la arquitectura ecli:cti
ca recubre con envoltura mural antigua una estructura metilica que realmt;nte 
no necesita, imitando la solidez y consistencia plistica de modas anteriores. 

Para finalizar, diremos que aunque el espacio interno es en si el protago
nist a del hecho arquitect6nico, en el caso que nos ocupa, el esplendor de la fa
chada lo ensombrece sobremanera. 

Casa de Doiia Filomena Flores (1924) 

Recientemente ha sido restaurada para albergar el archivo Hist6rico Provin
cial. Volvemos a encuntrar una serie de elementos clisicos y barroquizantes en la fa
chada: un bajo almohadillado con dovelas clave sobre los vanos, y sendos miradores 
en los dos pisos siguientes coronados por diferentes peinetas a modo de remate; el 
de la esquina tiene un gran halc6n y una comisa en voladizo que enmarca la puerta 
con una decoraci6n vegetal de aire modernista que le proporciona fastuosidad. El 
almohadillado del bajo se prolonga en el primer piso de los miradores. 

Es precisamente en los dos miradores principales, donde se concentra la 
mayor ornamentaci6n, es decir, en el central que da a la calle Padre Romano y 
en el de la esquina; en ellos, la decoraci6n floral, las balaustradas de piedra, las 
mensulas y las sobresalientes cornisas, son los aspectos mas destacables. 

La mayoria de las ventanas est in cajeadas por una impost a y una especie de 
cartela entre cada dos ventanas, separa un piso de otro. 

La planta haja y s6tanos se destinahan a almacen, garaje y cuadras, mien
tras que los demis pisos efectllan su distrihuci6n espacial orientando al extei:ior 
las habitaciones principales y al interior las secundarias. 

La concepci6n y aspecto general de esta obra, es de un fuerte barroquismo · 
con algunos matices modernistas y en cierta manera se asemeja a la casa de los 
Flores de 1916, ya comentada. 

Casa de Don Enrique Belendez (1925) 

Destaca en esta obra, la fidelidad de la realizaci6n y conservaci6n actual 
respecto al proyecto original. Ya entonces se pens6 en dedicar el bajo a local co
mercial y el principal a vivienda. 
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Es un magnffico exponente de connotaciones clasicistas: el bajo almohadi
llado con dos estrechas puertas de arco de medio punto a los lados y otra en el 
centro, mayor, de arco carpanel; los dos pisos superiores, estan unidos mediante 
cuatro pilastras de orden gigante con capiteles compuestos que sustentan un 
front6n triangular muy decorado en su parte interna con gotas y una efigie feme
nina rodeada de guirnaldas. Las pilastras marcan tres calles, mas ancha la central 
que !as laterales ocupadas por balcones. Un gran bak6n corrido en el primer pi
so, abarca toda la anchura de la fachada y tres pequefios forman el segundo. En 
ellos, hay que resaltar el forjado de hierro de influencia modernista. Las superfi
cies libres entre las calles, estiin enladrilladas con azulejos de color verde que en 
cierta manera la hermanan con la casa del Hortelano del arquitecto Daniel 
Rubio. 

Rematan el conjunto tres bolos sobre el front6n y dos semiesferas en los 
extremos. Tanto los remates como las mensulas de las pilastras, las guirnaldas 
del balc6n principal, el empleo del orden gigante y el front6n triangular, nos ha
blan de un lenguaje barroquizante, inserto en un contexto clasico de gran empa
que. No hay que olvidar, el caracter modernista del enlucido de azulejos y del 
forjado del balc6n. 

Casa de Don Jose CabotJubany y casa de alquiler de Don Alberto Sanz 
(1926 y 1927) 

Hemos englobado el an:ilisis de estos dos edificios conjuntamente tanto 
por su proximidad temporal como por sus disposiciones similares en fachada. 

Es fundamental sefialar la caracterizaci6n de dos tipos de viviendas parale
las pero distintas en funci6n de sus destinatarios, a saber, la primera para una 
clase social medio-burguesa y la segunda para inquilinos, en ello estriba la dife
rencia de su realizaci6n constructiva, espacial y decorativa. 

lnteriormente la distribuci6n de la casa de D. Jose Cabot, es la propia del 
tipo de vivienda en el centro del casco urbano para uso del propietario. Las dis
tintas dependencias se aglutinan en torno a un patio de luces y en dos alturas. 

La fachada por su parte se articula en tres pisos: el bajo almohadillado, el 
primero con ventanas y balcones arqueados muy decorados en su parte superior 
a base de motivos florales y pequefias cornisas molduradas, y el segundo con 
cuatro ventanas y balc6n central, en cuyas claves aparecen unos medallones o 
pequefias cartel as de reminiscencia barroca 10 . 

De otro !ado la casa para inquilinos de D. Alberto Sanz, se estructura tam
bien interiormente en torno a un patio de luces pero de forma simetrica, dejan
do una vivienda a cada !ado; en funci6n de sus usuarios y el lugar de su ubica
ci6n {afueras de la ciudad en aquella epoca), cuenta con un corral en su parte 
posterior, del que 16gicamente carece el otro edificio. 

JO Con respccto a esta casa, hay que seiialar que los pianos y expedicntc muestran nombres distin
tos: Jose y Josefa Cabot. La accuaci6n de Miguel (}rciz, se limita a una reforma bastante amplia. 
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Tambien en fachada observamos diferencias decorativas patentes: almoha
dillado en el piso bajo yen la calle central, !eve decoraci6n en los balcones a ba
se de sencillas molduras y una cornisa superior con pequeiias mensulillas. Todo 
ello contrasta con la decoraci6n mas recargada de la casa de la calle del Tinte. 

CONSTRUCCIONES DEL GABINETE FORMADO PORJULIO CARRILERO 
Y MIGUEL ORTIZ A PARTIR DE 1942 

A partir de la reanudaci6n de las actividades arquitect6nicas despues de la 
contienda, seri muy corriente la formaci6n de gabinetes compuestos general
mente por dos o mis arquitectos, ello permitia l6gicamente el apoyo mutuo y el 
poder abarcar un nllmero mucho mayor de proyectos y realizaciones. 

Este sera el caso del gabinete formado a partir de 1942 por Julio Carrilero y 
Miguel Ortiz, que emprenderan conjuntamente multitud de obras has ta los aiios 
cincuenta, la mayoria de las cuales aparecen casi siempre firmadas por los dos. 
No obstante, la personalidad de Carrilero arquitect6nicamente hablando, se ma
nifiesta de una forma mucho mis patente en dichos proyectos y sus influencias 
son mas claras en Miguel Ortiz, que las de este en el primero. 

Por todo ello, hemos optado por emprender el analisis de esas construc
ciones, matizando lo antes expuesto, y sin olvidar queen la actualidad se investi
ga sobre la vida y obra de Julio Carrilero. 

Casa de Don Reynler Espinosa (1945) 

Presentaba en el proyecto original dos fachadas, una a la callc Mayor y otra 
a la de! Tinte, de !as que solo se conserva la segunda. 

Se trata de un edificio racionalista en el que se plasma el esquematismo for
mal y la prioridad concedida al elemento practico, ademas del empleo de mate
riales de calidad. 

Se da mucha importancia a la distribuci6n espacial y volumetrica. El espa
cio interior forma un rectingulo ocupado por amplias estancias orientadas al ex
terior o alrededor de patios de luces. 

El bajo se proyect6 para local comercial, funci6n que cumple actualmente; 
la planta principal es una sola vivienda, con numerosas habitaciones, zona para 
servicio domestico, etc., mientras que las otras plantas de pisos constan de 
dos 11

• 

La pureza y frialdad estilistica de la fachada, queda levemente interrumpi
da por la introducci6n de un front6n triangular que corona el balc6n central y el 
almohadillado de! bajo, con sendas columnas d6ricas enmarcando las puertas. 

11 En el piano original, s61o existian tres plantas con s6tano, bajo y itico, pero actualmente, el edifi
cio consta de una altura mis y se ban introducido pequeiias modificaciones en la fachada. 
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Una constante que se repetiri en otros edificios de la obra conjunta del ga
binete, es el hecho de contrastar una paiio central revestido de ladrillo con otros 
completamente lisos. En este caso, la zona de revestimiento de ladrillo esta flan
queada por dos bastiones sobresalientes, a modo de miradores verticales con pa
redes lisas y total ausencia decorativa. 

En general, es una vivienda sobria que retoma como revival algunos vesti
gios clasicos para darle el iinico toque decorativo. Globalmente puede incluirse 
dentro del racionalismo. 

Casa de Don Eloy Calero (1944-45) 

El racionalismo en esta obra es evidente ya que carece por completo de or
namentaci6n, y el Unico juego existente es el de volllmenes y masas que se crea 
por la alternancia de algunas calles del muro algo rehundidas respecto al resto de 
la superficie. 

Sin embargo en el acabado final se han introducido algunos toques orna
mentales para paliar la austera severidad del proyecto, pero en definitiva estos 
no han sido muy afortunados. Tratan de conseguir una conexi6n con la arquitec
tura anterior, es el caso de los frontones y la decoraci6n barroquizante de la cor
nisa superior; por otro lado, la introducci6n de unos 6culos cegados que no apa
recen en ninguna otra obra, pretendia marcar un efecto moderno mis acorde 
con los volllmenes y la geometria global. 

La distribuci6n es la tipica de un bloque de viviendas: bajos y s6tanos para 
almacenes y varios pisos de habitaci6n en las distintas plantas. 

El uso de materiales viene asi mismo determinado por la fecha de la cons
trucci6n, proliferaci6n de hormig6n armada, hierro y cementa blanco en la 
fachada. 

Casa de Don Gregorio Diaz Marta (1945) 

Sabre una construcci6n anterior, Miguel Ortiz efectlla una reforma sabre 
este mismo solar en 1928; posteriormente vuelve a sufrir una remodelaci6n alln 
mas importante en 1945, segiin los pianos del gabinete Ortiz-Carrilero, hoy en 
dia asi podemos contemplarla aunque no en su totalidad, pues los dos primeros 
pisos fueron reemplazados por obra moderna, en un loable ejemplo de c6mo un 
edificio de mediados de siglo puede adecuarse perfectamente a las necesidades 
urbanas actuales. 

La reforma del gabinete, consisti6 en una ampliaci6n para levantar dos pi
sos y un itico, introduciendo bastantes elementos tecnicos de la epoca. 

La distribuci6n se realiza en dos viviendas por piso de forma simetrica con 
estancias amplias, largos pasillos y varias zonas de servicios. Al exterior, presen
ta una ritmica sucesi6n de ventanas y por toda la superficie de la fachada detalles 
clasicos como frontones triangulares, leve almohadillado en la ventana central y 
extremos, etc. En el Ultimo piso, un par de columnillas van enmarcando todas 
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las ventanas, creando asi una especie de galeria corrida; el remate del edificio es
t:i compuesto por un friso corrido liso resaltando en la parte central, sobre et. 
cuatro remates piramidales. 

Cinemat6grafo para Don Mateo Sanchez (1946) 

Este cine no presenta actualmente la misma fachada que el proyecto con
servado de! gabinete. Asi pues, no sabemos si los propios arquitectos modifica
ron su proyecto a la hora de ejecutarlo, o si bien la realizaci6n definitiva, fue lle
vada a cabo por otros arquitectos. 

El proyecto inicial, exhibe una ordenaci6n quasi racionalista, mientras que 
la obra final que hoy podemos ver, posee a diferencia de! primero una clara ins
piraci6n decorativa neobarroca: fuerte moldura que contornea y cajea los tres 
vanos de acceso, con columnas, almohadillado, 6culos, clave en los areas ... en la 
parte superior, la galeria de! proyecto primitivo se repite aqui de igual manera 
aunque en este caso las ventanas son cuadradas y estin coronadas en el alero con 
remates ajarronados. 

En general esta fachada presenta mucho m:is empaque que el proyecto ya 
que las calles laterales ban sido convertidas en torreones que monumentalizan el 
conjunto. El uso de elementos decorativos da a la obra un aire mucho mas eclec
tico que el que presentaba el proyecto, m:is austero y racionalista. 

A modo de conclusi6n, el edifido que hoy contemplamos aunque m:is mo
numental que el proyectado, peca de una aparatosidad un tanto espectacular y 
artificiosa12 . 

Bloque de viviendas para Don Luis Navarro (1946) 

Responde a criterios funcionales, con una 6ptica racionalista constatada 
en la memoria de los propios arquitectos que tuvieron en cuenta el emplaza
miento en una zona neurilgica de la ciudad, por ello destinaron a locales comer
ciales y oficinas, el s6tano, bajo y entresuelo. Tambien procuran emplear mate
riales de primera calidad, sin escatimar esfuerzos en la introducci6n de los ade
lantos tecnicos del momento: calefacci6n, agua caliente, ascensor, etc. Todas las 
estancias est:in provistas de luz directa, bien exterior con abundantes ventanas, 
o bien interior por medio de un gran patio de luces. 

La fachada curvada en la esquina, presenta una serie de caracteres clara
mente racionalistas. Se articulan varios pisos ordenadamente combinando jue
gos de ventanas y balcones con patios macizos y unos miradores sobresalientes 
que en forma de torres, provocan un efecto de majestuosidad y elegancia. 

Vestigios de un lenguaje cliisico muy simplificado, se entreveen en el almo
hadillado de! piso inferior, el front6n triangular sob re la puerta principal y una 

12 El espacio interior no sabemos si responde exactamente al piano inicial y nose ha hecho mayor 
hincapiC a la espera de un trabajo de investigaci6n que se esti elaborando sohre la arquitectura de 
los cinemat6grafos en Albacete. 
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balaustrada coronando la cornisa. Existe un contraste entre el acabado mural 
liso y el ladrillo vis to". 

Casa de Don Vicente Vidal Frias ( 194 7) 

El proyecto de este edificio corresponde Unicamente a un tramo de lo que 
hoy podemos observar. Actualmente existen otros dos tramos identicos enlaza
dos por un chaflan curvo que hace esquina con la calle Concepcion y que sigue 
de forma rigurosa las mismas directrices que el tramo del proyecto original. 

La pauta de este disefio vuelve a ser la tantas veces repetida en las cons
trucciones de estos aftos: decadencia de los motivos decorativos en pro de una 
conjunci6n de masas y volllmenes de acuerdo con el racionalismo. La escasa de
coraci6n se circunscribe al almohadillado del bajo, entresuelo y itico, los frontis 
cl3.sicos y las balaustradas. La esquina se resuelve en curva con ventanalcs corri
dos en los distintos pisos. Igualmente, como en el edificio anterior, existe un 
contraste cromitico producido por las superficies de ladrillo vista combinadas 
con las enlucidas en cemento que aviva la articulaci6n mural externa. 

Bloque de viviendas para empleados de la Delegaci6n Provincial de 
Abastecimientos y Transportes (1948) 

En este edificio se ha perdido todo atisbo ornamental, desdeiiando incluso 
los elementos aislados de arquitecturas anteriorcs; pasa ahora a prevalecer en la 
fachada, una dinimica volumetrica en la que se yuxtaponen juegos de luces y 
sombras y alternancia de paiios. Onicamente se ve animada por et color rojizo de 
las superficies de ladrillo vista que se suceden alas superficics sobresalientes, li
sas y de cemento de color claro. 

Este edificio, junto con otro situado en los Egidos de la Feria, fue financia
do por la Delegaci6n Provincial de Abastecimientos y Transportes, para sus em
pleados de clase media, de ahi su ubicaci6n en una zona residencial de aquel 
momento 14

. 

Casa de DonJacinto Fernandez Nieto (1949) 

Esta construcci6n sufri6 una reforma en cl ano 1951, quedando entonces 
como ahora puede verse, pero remitiendonos al proyecto del ano 49, podemos 
observar en lo fundamental, la plasmaci6n de criterios esencialn1ente racionalis
tas coma el leve movimiento del muro jugando con los voh1menes y la tfpica al
ternancia de vacfos y mas as. 

Pt;ro este aparente racionalismo ha sido dulcificado con la introducci6n 
de algunos componentes decorativos: frontones, dovelas, columnas que 

13 Archivo Municipal de Albacete: secci6n Permisos de Obras. Legajo n." 840, expcdiente 463. 
14 El bloque construido en los Egidos de la Feria, debia cstar destinado a los empleados mas modes

tos y aunque ya no existe, podemos constatar por el proyecto, el menor despliegue de medios. 
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Lani XI : Bloquc de vi\'iend:lb para empleado~ de la Delegaci6n Provincial de Aba!itecimiento~ ) 
Transportcs. Ano 1948. Antigua carretera de Circunvalaci6n. Gabinete Orti7JCarrilcro. 
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contornean ventanas, balaustradas en algunos balcones, y almohadillado en el 
bajo. 

Estas viviendas se destinaban a una clase media urbana, son amplias y con 
numerosas habitaciones de iluminaci6n natural. El hormig6n armado y el morte
ro de ea! y cemento siguen siendo los materiales primordiales. 

Casa de Doiia Antonia Mendez (1949) 

Su inmejorable estado de conservaci6n y el acertado enlucido de su facha
da, hacen que no pueda pasar desapercibida ante el espectador. 

Posee cierto purismo arquitect6nico con algunos toques decorativos que 
realzan su elegancia de aire neocl:isico. 

El aspecto mas novedoso que muestra la fachada es que su situaci6n en 
chaflin no se ha aprovechado para colocar un mirador ni la entrada principal, si
no para una singular terraza con balaustrada abierta a la esquina. La sencillez 
compositiva de la misma, queda definida por una moldura que separa el bajo de 
los dos pisos superiores y a diferencia de otros edificios es en aqueJ donde se 
concentra el grueso de la decoraci6n: almohadillado, moldura que contornea !as 
ventanas, y una linea de imposta que divide a su vez bajo y s6tano. Lapuerta de 
acceso en un lateral, esta decorada con un front6n partido de recuerdo barroqui
zante; por ultimo, los pisos superiores se enlazan con unas pilastras simuladas y 
!as ventanas quedan unidas por una superficie de ladrillo visto. Corona el edifi
cio una sencilla cornisa de la que arranca una pequefi.a pared en forma de remate 
almenado. 

Los arquitectos destacan en su memoria, la ubicaci6n de !as habitaciones 
en el espacio interior de manera que todas reciben luz y vcntilaci6n directa. 

El material principal vuelve a ser el hormig6n armado, ademas de! uso de 
madera, m:1rmol y puertas con vidrieras en la mayorfa de las estancias. Cuenta 
asf mismo con sistema de calefacci6n central y agua caliente. 

El espacio se articula perfectamente en tres viviendas por planta, aprove
chando al miximo sus posibilidades. 

Casa de Don Juan Cullell (1949) 

Esta construcci6n, conserva determinados elementos estilisticos cl:isicos 
en la fachada, ta! es el caso de los frontis triangulares y semicirculares, !as men
sulas, !as dovelas clave y el almohadillado del piso superior, muy estilizado y 
bastante curioso par su ubicaci6n. 

Hay que destacar la estructura de la planta baja en forma de porche colum
nado, con pilastras adosadas, que dan paso a los locales comerciales alli situados 
y que sirve para proteger al transeiinte de !as inclemencias del tiempo. El resto 
de la fachada ha sido objeto de varias modificaciones y el piano por canto, pre
senta un esquema mucho m:1s cercano al racionalismo de lo que se puede obser
var en el acabado final de la obra. 
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Lam. XII!: Edificio actual d e D. Juan Culldl. C/. Tin1e 1-3 }' Abelardo Sanchez. Miguel Ort iz y Ju lio 
Carrilero . Ano 1949. 
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En cuanto al interior del edificio, la funci6n comercial del mismo condiciona 
toda su distribuci6n espacial. Las viviendas comienzan a partir del segundo piso 
(cuatro por planta) yen ellas, continua imperando una serie de aspectos que atnbos 
arquitectos siempre tienen muy en cuenta: la orientaci6n, la iluminaci6n directa y la 
dotaci6n de la tecnologia en uso del momento (montacargas, ascensor). 

Un caso especial: Ampllac16n y reforma del Reclnto Ferial (1944) 

A comienzos de los aftos cuarenta, se crea la imperiosa necesidad de trans
formar el aspecto general del recinto de la feria, en aquellos momentos en deplo
rable estado (el recinto constaba por entonces de dos anillos con hacinatniento 
de casuchas alrededor). 

Con motivo de la celebraci6n de la I Feria de Muestras prevista para sep
tiembre de 1944, se plante6 con ocho meses de antelaci6n la urgencia de atn
pliar y embellecer el edificio de la feria para lo cual se hizo piiblico un concurso 
de anteproyectosM 

Unos meses despues, es elegido el anteproyecto titulado "Feria 1944" de 
Miguel Ortiz y Julio Carrilero, premiado entre seis finalistas por la comisi6n Per
manente del Ayuntamiento 16 . 

En Mayo se empiezan a demoler las casas antihigienicas que circundaban la 
feria y se prosiguen los trabajos de edificaci6n que a finales del mes siguiente, se 
encontraban: ''. _. Donde dias antes no habia nada, se levanta ahora un gran tapial 
que habri de afiadir un nuevo ciculo al famoso edificio ... Entre las ruinas cstin 
surgiendo unas edificaciones que ser:in el orgullo de Albacete ... " 17

• 

Los comentarios que circulaban un mes despues (julio) por la capital, nos 
hablan de la decepci6n general al contemplar en la feria un verdadero enjambre 
de obreros y escombros 18 • 

Pese alas previsiones de la epoca y del Ayuntamiento, las obras de remo
delaci6n no llegaron a concluirse para el 7 de septiembre del 1944, dia de la 
inauguraci6n oficial19 • Fue a lo largo de los afios 1945-46, cuando los trabajos se 
terminaron felizmente, seglln podemos constatar por los pagos realizados por el 
Ayuntatniento al contratistaio. 

15 Bases para el concurso de Anteproyectos de las obras de reforma y ampliaci6n en cl edificio de la 
feria. A.M. AB/secci6n prensa/Peri6dico "Albacete"/tomo I. Viernes 14-1-1944, pigs. 2, 5 y 7. 

16 Aprobaci6n por la Comisi6n Permanente del Excmo. Ayuntamiento del anteproyecto premiado 
para las obras y remodelaciones del recinto ferial. Entrevista a los autores del proyecto premiado. 
A.M. AB/secci6n prensa/Peri6dico ''Albacete'' /tomo II. 1-4-1944, pigs. 11-13. 

17 Estado actual de las obras del recinto ferial enJunio 1944. A.M. AB/secci6n prensa/Peri6dico "Al
bacete"/tomo II. 28-6-1944, pig. 2. 

is Las obras de reforma de la feria en plena actividad, escombros, ruinas, demoliciones hoy. Belle
za, amplitud y gran edificio madana. 300 obreros trabajarin si es preciso dia y noche para que sc 
pueda inaugurar el 7 de septiembre, et gran mercado. A.M. AB/secci6n prensa/Peri6dico ''Alhace
te"/tomo III. 29-7-1944, p:ig. 3. 

19 El nuevo edificio de la Feria. idem. Torno III. 7-9-1944, pig. S. 
20 Pagos del Excmo. Ayuntamiento al contratista de la feria. f dem. Libros de Act as, 194 5-46, n. 0 SO, 

pig. 174 v. 
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Tras la paralizaci6n que se habia producido en el periodo inmediatamente 
posterior a la guerra Civil, Albacete quiere reanudar con la celebraci6n de la 1 Fe
ria de Muestras una actividad que se habfa visto truncada, y nada mejor para ello 
que ampliar y reformar el recinto ferial, simbolo y orgullo desde antaiio de la 
ciudad21 • 

Nuestros arquitectos ganaron el concurso, teniendo que atenerse a unas 
bases y a un presupuesto y no dudaron en respetar la tipica forma de sarten de la 
Feria. 

CONCLUSIONES 

Cierto retraso cronol6gico lleva la arquitectura de Albacete al comenzar el 
siglo, tanto por condicionamientos sociales como por inclinaciones particulares 
de los arquitectos, que imponen la estabilizaci6n del eclecticismo hasta bien en
trados los aftos cuarenta. Ni siquiera, un movimiento tan importante como el 
modernismo, lograra romper estos esquemas. La Unica excepci6n la constituye 
el arquitecto Daniel Rubio, inigualable representante de las tendencias moder
nistas en Albacete; los restantes arquitectos rctoman algunos detalles aislados 
que plasman valiendose de distintos historicismos. 

Sin embargo, et cclecticismo imperante, no se fraguari en historicismos 
concretos como pudieran ser las corrientes neoplatcrcsca, regionalistas, etc ... 

que bien se asientan en otras zonas espaiiolas. Onicamente veremos un predomi
nio de caracteres clisicos y neobarrocos por doquier junto a ciertos elementos 
neobizantinos (cllpulas) o pseudomodernistas (decoraci6n). 

Miguel Ortiz va a participar de todo lo expuesto hacienda gala de un acusa
do eclecticismo con tendencia barroquizante (casa de D. Agustin Flores, casa de 
D. Jose Cabot, casa de Diia. Filomena Flores) que prolongara hasta los aiios cua
renta; tambiCn hara uso de elementos modernistas (casa de D. Enrique BelCndez 
y ornamentaci6n de !as de D. Agustin Flores y Diia. Filomena Flores). 

Agotados los recursos estiHsticos del ya saturado eclecticismo, surge el ra
cionalismo que renegando de la anterior ornamentaci6n, proclama como nue
vos valores, la funcionalidad y el purismo arquitect6nico, impregnados de una 
esencial combinaci6n volumetrica y espacial. 

En esta segunda etapa, Miguel Ortiz, forma gabinete con Carrilero como 
hemos visto y su evoluci6n estara marcada por un lento y pau_latino abandono 
de lo superfluo en pos de una depurada arquitectura aunque sin llegar a abando
nar completamente las reminiscencias historicistas; asi, en los primeros aiios de 
la decada de los cuarenta, perdura un lenguaje eclectico simplificado (casa de D. 
Reynier Espinosa, casa de D. Gregorio Diaz Marta y cinemat6grafo de D. Mateo 

21 BC>NET CC>RREA, Anconio: Ver su inccresante artlcu\o titulado "El edificio del Ferial de Albacete 
y la ArquiCcctura de la llustraci6n". Albacete, Congreso de Hiscoria, tomo III, 1984, p:ig. 495 y ss. 
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Sinchez) mientras queen los atios 50 va progresivamente hacia un mas claro len
guaje racionalista (bloque de viviendas para los empleados de la Delegaci6n Pro
vincial de Abastecimientos y Transportes de Albacete y casa de Dfia. Antonia 
Mendez). 

Para terminar, no podemos pasar por alto el objetivo final que creemos ha
ber cumplido: dar a conocer la vida y obra de Miguel Ortiz; aunque sin olvidar 
que la ausencia de monografias sobre arquitectos de los siglos XIX y XX en Alba
cete impide la total contextualizaci6n de este trabajo y la biisqueda de paralelis
mos. Por otro !ado, la divulgaci6n de la obra catalogada ademas de preservarla 
de la postergaci6n, permitira una labor de impulso en las posibles consolidacio
nes y restauraciones, para incidir en una conservaci6n y recuperaci6n del patri
monio arquitect6nico de principios de siglo, acondicionindolo alas nuevas ne
cesidades urbanas, como afortunadamente ya se ha comenzado a hacer (almacen 
de D. Ignacio Martinez, convertido en discoteca; casa de D. Agustin Flores, con
vertida en casino-cafeteria; casa de Dfia. Filomena Flores, acondicionada para 
Archivo Hist6rico Provincial). 
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CONTRATO DE UNA ESCULTURA PARA LA IGLESIA DE LA 

TRINIDAD DE ALCARAZ. ANO 1600 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

En el niimero 11 de esta revista publique una varia con unas noticias docu
mentales de Alcaraz, de! siglo XVI, sobre una escultura de San Juan Bautista. En 
el niimero 18, tambien de Al-Basit, lo hice sohre dos documentos de 1578 que 
hacian referencia al encargo de un retablo de la Resurrecci6n para la misma po
blaci6n. Ahora, aporto un'nuevo dato para el conocimiento de la escultura alca
racefia de esa epoca tan esplendorosa para la ciudad que fue el Renacimiento. 

Es la transcripci6n de la parte c::sencial de un contrato de 1600 para realizar 
una imagen de la Virgen de! Rosario para la Iglesia de la Trinidad. El documento 
se encuentra en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Protocolos: 
Alcaraz. El escribano fue Diego Fernandez de Figueroa. Caja 122, Exp. I. 0 . 

Folios 348 y 348 vt. 0 . 

En la riudad de Alcaraz a quatro dias de/ mes de dizienbre de my/I 
e seiscientos anos ante mi el presente escribano paresrieron presentes 
Benito Lopez ental/ador e pintor vezino des/a riudad como 
prinridebdor e Baltasar de Pedrofleras, vezino des/a dicha riudad, como 
su fiador e prinripa/ pagador anbos a dos juntamente e de mancomun la 
boz de uno e cada uno del/os ( ... ) e de la otra Pedro Delgado vezino y 
Regidor des/a dicha riudad e dixeron que an conbenido e conrertado en 
esta manera que et dicho Benito Lopez y Baltasar de Pedroileras su fia
dor se an ob/igado y se obligan a hacer et dicho Benito Lopez en toda 
perferion de ta/lay pintura una imaxen de Nuestra Senora de/ rrosario 
con su fijo en /os brazos e adererar la capilla don de a des tar en la ig/esia 
de la Santisima Trinidad desta riudad y caxa donde este, conforme el 
prerio e condiriones siguientes: 

lo primero que an de hacer una imaxen de nuestra senora de/ rro
sario de seis pa/mos y ochava de alto con su nino en /os braws, de made
ra que sea buena, dorada y estofada fas partes que conbinieren para que 
tenga su debida perfirion y /os rrostros e manos encarnadas de polimen
to al o/io y la ymaxen a de tener su co/ona inperial de la propia madera 
dorada con su pedreria i baxada (?) en la mano que la val/a a tomar 
et nino. 

lien le a de arer una caxa con sus puertas de la forma y manera 
que est<i la de San Pedro marti/ que est<i en la dicha iglesia que venga a 
henchir el fondo de la cap ii/a de alto dando/e el nicho su proporr;ion que 
corresponda a la reg/a de la carte la qua/ dicha caxa a de ser dorada la 
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ta/lay moldura conforme a lo que esta dicho de San Pedro martil e /os 
canpos de la ta/la metidos de ar;:ul (?) fino y en fas puertas se an de pintar 
quatro figuras de los santos que e/ dicho Pedro de Aguado pidiere y por 
detras an de ser de jaspe verde al olio ( ... ). 

). S. F. 
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