
Partiendo del estudio de los instrum entos y da
tos resultantes de los diversos trabajos de prospección 
y excavación arqueológica desarrrollados en la zona 
con anterioridad y , además, en base a las rigurosas y 
detalladas colecciones de objetos arqueológicos con
servados por diversos particulares, Jesús de Haro Mal- 
pesa y Francisco Vela Pozo, analizan las características 
de los diferentes tipos de asentam ientos hum anos lo 
calizados en el noroeste de la Provincia de Ciudad 
Real —m otillas, poblados de llano y de castro— duran
te la Edad del Bronce, en función de sus registros, m a
teriales, tipología de instrum entos, cronología, etc.

Ju n to  con la exposición de yacim ientos ya in
ventariados o excavados en algunos casos, se presen
tan nuevas aportacioens referidas a lugares po r explo
rar com o las presuntas m otillas de los Brocheros y Pe
dregosas, o el poblado de llano de Pozo A m brosio, cu
yo inm inente estudio se anuncia.

Com o aportación fundam ental para el conoci
m iento de las fuentes para la H istoria de Alcázar, José 
Fernando Sánchez Bódalo, presenta el resultado de 
los trabajos de catalogación e inventario del archivo 
H istórico Municipal de Alcázar de San Juan, que ha 
venido realizando dudante estos últim os años. Una 
presentación en la que se inform a de las característi
cas más significativas del Archivo, sus peculiaridades, 
así com o, la explicación del m étodo catalográfico em 
pleado ju n to  con el resum en de sus m aterias y re
gistros.

Con una cronología que se extiende desde el año
1.300 —docum ento  más antiguo conservado: conce
sión del privilegio de villazgo a Alcázar —hasta el de
1.900, el Archivo tiene un elevado interés dado que 
reúne docum entación procedente de las tres instan
cias de Poder fundam entales en el Antiguo Régimen, 
a saber: Estado, M unicipio y Señorío. Esta doble ads
cripción ju ríd ico-po lítica  entre lo público y lo priva
do provoca una infinita variedad de situaciones que, 
lógicam ente, se m anifiesta en la docum entación con
servada, aum entando su riqueza a pesar de su relativa 
m odestia cuantitativa (5523 registros).

La estructura económ ica y social de Alcázar en 
la segunada m itad  del siglo XVIII, es abordada por 
Marisol Salve y Francisco Vela Pozo, partiendo del 
estudio del C atastro del M arqués de la Ensenada.

La ingente y m inuciosa inform ación proporcio 
nada por esta fuente , es analizada de m anera que lle
gamos a conocer las cifras absolutas y relativas de po
blación, su distribución profesional. La estruc tu ra de 
la propiedad territo ria l, con el predom inio de la pe
queña y m ediana, frente a la “ Iglesia” com o gran p ro
pietaria; la distribución parcelaria. Los tipos de culti
vos y sus rendim ientos, con el predom inio  del cereal 
de secano. La relativa im portancia de la ganadería, 
siem pre m enor de lo que se pudiera pensar desde una 
apreciación superficial y apriorística.

Las actividades no agrícolas, con la im portancia 
de las salitrerías. Y, por ú ltim o, la estructura social, 
de la que se deduce la inexistencia de nobleza y la es
casa im portancia de los grupos artesanales, fren te  a la 
m ayoría de pequeños y m edianos propietarios agríco
las.

El reducido m arco de la com unicación, no pue
de dar cabida a un trabajo tan extenso. Esperam os de 
sus autores una am pliación del mismo que trascienda 
este estrecho m arco.

Para finalizar, el siglo XIX, cuenta con dos tra 
bajos diferentes. En el prim ero de ellos, José Fernan
do Sánchez Bódalo, partiendo  de los registros de 
transportes de vino de la C om pañía de Ferrocarriles 
de M adrid a Zaragoza y a A licante y de las estad ísti
cas de producción y consum o del M inisterio de Agri
cultura, in ten ta  diferenciar hasta dónde llega la in
fluencia de la filoxera en el desarrollo de la extensión 
del cultivo de la vid en La M ancha y, hasta dónde o a 
partir de dónde, el ferrocarril es decisivo com o fenó
m eno, al m enos coadyuvante de este proceso, al posi
bilitar la puesta en m ercado de una producción cre
ciente a unos costes que, por prim era vez en la his
toria de la agricultura m anchega, posibilitaba la ob
tención de una plusvalía, susceptible de reinvertirse 
en la extensión del cultivo más rentable de la época: 
la vid.

En definitiva, al ser planteado el tem a desde la 
perspectiva de la transform ación de las estructuras y 
orientaciones de la producción agrícola en La Man
cha, aporta  nuevos datos para la com prensión de la ol
vidada “revolución agraria” del siglo XIX español.
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