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E ste nuevo número de la revista de Cultu ral A lbacete aborda. fundamentalmente . tres aspectos 
centrados en el mes de abri l: la conmemorac ión de la batalla de Almansa. el aniversario del nac imiento 
de l rodense Tomás Navarro Tomás y. por último. se inc luye una referenc ia a l esc ritor Rodrigo Rubio. 
rec ientemente fallecido en este mismo mes. 

El tercer centenario de la batalla de Almansa. o en Almansa como pre fi eren algunos que se diga. 
es un hi to de especia l importancia. pues la conmemoración o no de un detemlinado hecho histórico 
puede adquirir un mayor o menor reli eve o intenc ionalidad, depend iendo de las c ircunstancias. Así. 
en 1907. en plena cri s is todavía de l noventa y ocho, aq ue l segundo centenario fue ag itado por los 
nacionalismos per ifé ri cos emergen tes con un carácter re iv indicati vo , mientras q ue en 1957, e l 
acontecim iento se realzaba fre nte a la d isgregac ión terri tori a l. Hoy. en esta conmemoración, desde la 
visión valenc iana, se puede retomar la idea sugerida en 1907, a la vez que en Castill a-La Mancha, y 
en la propia Almansa, toma caracteres hoy muy en boga, tales como la historia como base de tu rismo 
cul tural. 

Hechas estas reflexiones. la revista no se centra en aspectos bé licos. sino que hace un repaso a la 
época. Almansa en la Literatura Española, la manipulac ión de las ideologías. Además se incorpora una 
síntesis histórica de la vill a de Almansa hasta el momento de la batalla. como planteamiento metodológico 
a l pasado de su industria emblemáti ca: e l calzado, que es tratado también con sus pos ibles salidas de 
fu tu ro . 

Para recordar el aniversario del nacimiento de Tomás Navarro TOImís, uno de los inte lectuales más 
plecaros de l siglo XX , su fig ura es tratada por la pluma del ya fa llec ido Alonso Zamora Vicente para 
lo cual se reed ita un art ículo publicado en la primera época de C ultural Albacete. 

Por úl ti mo, y cuando ya teníamos la rev ista en imprenta, se recib ió la noticia del fa llecimiento del 
esc ritor Rodri go Rubio, natural de Montalvos; como si fuese una premonición, e l 27 de enero enviaba 
una carta en su actual lectura parece una despedida. En espera de l homenaje que el autor merece, va lga 
este art íc ulo y su carta como el recuerdo al desaparec ido esc ritor. 

Antonio Selva Iniesta 
Director del Insti tuto de Estudios 

A lbacetenses " Don Juan Manuel" 
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LA SEDE DE CRUZ ROJA DE 
ALBACETE. Un edificio singular 
del postmodenismo 
Recientemente se está procediendo a la rehabilita
ción de la sede de la Cruz Roja en Albacete el! la 
calle de San Antón. Para destacar los valores 
artísticos del edificio el autor procedió a dar el 
informe que aquí se incluye. 

E, el primer tercio de l siglo XX, la ciudad de 
A lbacete sufrió una intensa renovación y crec i
miento arqui tectónico y urbanístico que todavía. 

en parte, ha ll egado a nu estros días, pese a la 
intensa labor destructora llevada a cabo a final es 
de los años sesenta y primeros de los setenta de 
ese ya pasado siglo. 

Es evidente, que el viejo pueblo manchego que 
era Albacete, llegó a los primeros a¡'ios del siglo 
XX con un trazado urbano y una tipología cons
tructi va que poco lo diferenciaba de lo ex istente 
dos siglos antes y buena prueba de ello es la posible 
comparación que podemos hacer entre un plano 
conservado de l siglo XVIII, hoy en e l Museo de 
Albacete, y cualquiera otro de final es del XIX o 
principios del XX. Sin embargo, podemos afirmar 
que hacia 191 8, un a vez conc luida la [ Guerra 
Mundial, Albacete inicia un momento ele creci
miento con una burguesía emergente basada en el 
comercio y en todo lo deri vado de la agricu ltura. 
fundamentalmente cerealista y viticultora, cuyos 
bienes provenían , en buena medida, de la ya lejana 
Desamortización; donde todavía pervi ve un c ierto 
caciquismo y esa mediana burguesía urbana. tam
bién implicada en la Admini stración y en algunas 
profes iones liberales, sera la promotora de una 
serie de obras en la ciudad que la harían cambiar 
enteramente en su fi sonomía, tanto con la apertura 

de nuevas de nuevas call es - Tes ifonte Gallego, Pl aza de 
Gabriel Lodares- y la construcc ión de un parque, el de Cana
lejas , hoy de Abelardo Sánchez, como en la edi ficac ión de 
imponentes obras, como el Pasaje de Lodares o las casas de 
Cabot, éstas en Marqués de Molins. 

Desde el punto de vista estilístico y formalista se pasa de 
un pleno moderni smo, apreciable en la obra de Martínez 
Villena (Casa de calle Mayor, nº 27 , del años 1910) y Daniel 
Rubio (k iosco de la Feria, de 19 12) al puro racionali smo de 
carácter cubista de Julio Carrilera (Cine Capital, de 1932) o 
la imponente Casa de Legorburo de 1935 , obra de los arqui
tectos Pellicer y Pérez Villena. No obstante, en ese periodo 
intennedio, entre las primeras obras mencionadas y las últimas, 
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en to rn o a los años ve inte - los fe li ces vei nte- las tareas 
constructivas en la ciudad adquieren una espec ial importancia, 
tanto en los nuevos proyectos llevados a cabo, como por la 
presencia de una serie de arquitectos, verdaderos profesionales 
del dibujo y del di seño, que supieron monumentalizar, hasta 
ciert o punto, e l viejo pueblo manchego que era Albacete ; 
estos arti stas aparte de los mencionados son Buenaventura 
Ferrando Castell s, Juli o Carrilera, Manuel Muiioz, Miguel 
Ortiz y Francisco Fernández, prematuramente fallec ido, En 
todos e llos se aprec ia 

grupo se incluyen una serie de edificios menores, casi todos 
ya desaparecidos, de ev idente disc rec ión monumen tal y 
decorati va (calle del Tinte, 9, o la antigua sede de Cruz Roja, 
demolida, y que estuvo situada en la calle de Martínez Vi llena, 
2 1, frente a la plaza del Altozano, obra del arqui tecto madrileño 
Eduardo Gamboy Sanz), 

Como hemos señalado, la actual sede de Cruz Roja, en 
principio, se proyectó como casa de Don Ignacio Martínez, 
en la calle de San Antón, y la hemos incluido en el segundo 

grupo de edificios de 
un origen moderni sta, 
después salpi cado de 
elementos neorrena
centi stas y neobarro
cos que es tu vie ron 
muy e n boga e n la 
década de los años 
ve inte. todo en un es
tilo de fuerte eclecti
cismo, en donde el uso 
de la piedra es puntual 
y en cambio, e l ce
mento y los elementos 
decorati vos moldeados 
adq uieren un fu e rte 
protagonismo. a la vez 
que el hierro forjado o 
fu ndido complementa 
la monumental ¡dad de 
la ed ificación: de este 

" Como hemos señalado, la actual sede de 

este periodo histórico 
que, con el último, ha 
s ido el que más ha 
sufrido la labor des
tructora en la ciudad, 
a un siendo qui zá e l 
más representativo de 
su momento, Sabe
mos, por e l proyecto 
conservado en el Ar
chi vo Municipal de 
Albacete y por el tra
bajo de Elia Gutiérrez 
Mozo (El Despertar 
d e ulla c i udad, 
Albacele / 898- 1936, 
Ce les te Edi c io nes, 
Madrid , 2001, pág, 
169 - 170) qu e e l 

Cruz Roja, en principio, se proyectó como casa de 
Don Ignacio Martínez, en la calle de SanAlltón, 
y la hemos illcluido en el segundo grupo de edificios 
de este periodo histórico que, con elzíltimo, ha 
sido el que más ha sufrido la labor destructora 
en la ciudad, aun siendo quizá el más 
representativo de su momento " modo estamos ante un 

estilo deri vado directamente de l modemismo, pero con otros 
elementos de aire historicista y hasta castizo. que denominamos 

"post moderni sta", bajo cuyo nombre cabe adsc ribir buena 
parte de las construcciones albaceteiias que todav ía pueden 

dar un cierto carácter a la c iudad. Es en estos allOS cuando. 
por ejemplo, en Sev illa, trabaja el arquitecto Aníba l González 
autor de importantes edificaciones para la expos ición Ibero

americana que se inauguraría en 1929. 
En el estilo al que hacemos referencia -el "postmodemista"

y en la década de los allOS vei nte. consideramos que ex isten. 
o mejor ex istieron. en A lbacete. tres niveles de construcc iones. 

atendi endo a l vo lumen de edificac ión y con relación a su 
"monumen talidad. As í. en prime r lugar. cabe sClla lar los 

espec ialmente monumental es (Pasaje de Lodares , ac tua l 
Cámara de Comerc io o casas de Cabot o el desaparecido 
Banco Central), Un segundo grupo de monumentalidad med ia, 
yen donde la pique ta demoledora y espec ulati va se cebó 
espec ialmellle. con construcciones elegantes de ciel1 a discre
ción. pe ro con acertadas so luciones arquitectónicas y orna

mental es (Casas de los Cano. en la esquina del Tinte con 
Tes iron te Gal lego, o la casa de p, Ubach de l Paseo de la 
Li bertad) y en donde cabe inc luir. tam bién , el edilicio que es 
objeto de nuestra atención: la casa de Ignacio Martínez, hoy 
sede de la Cru z Roja de Albacete, Por último, y en un tercer 

"proyecto de casa 
particular para D, Ig

nacio Martínez" trae la fecha de nov iembre de 192 1 y es obra 
de Julio Carri lero y Manuel Muiioz, arq uitectos y auténticos 
artistas que frecuentemente trabajaron en colaboración COIll O. 

por eje mpl o en 1923 , e n el monumenta l ed ificio de Juan 
López, esq uin a de Marqués de Mo lins con Concepc ión y 
otros. 

El ed ifi cio de la Cruz Roja, en la ca lle de San Antón es 
una magnífica y aparente discreta construcción. fonllada por 
una planta baja y dos superiores que, en la fac hada ofrece un 
ri tlllo de seis vanos. el segundo de los cuales. a la derecha y 
por tanto desplazado del eje de la misma, hace la funci ón de 
portada neo- monumenta l y cuyo senti do viene dado por el 
hecho de que esta portada se abre frente a la ca lle de Ricardo 
Castro, con lo que los arquitectos buscaron enfati zar y dar un 
mayor empaque a la construcción. aunque entre el proyecto 
y la obra ejec utada se e lim inó un e lemento que qui zá le 
hubiera dado más gracia, ya que este tramo de la portada se 
sobree levaba sobre la línea de corni sa con una espec ie de 
edíc ul o remat ado por un vo lado tejado sobre canes, por lo 
demás tampoco se ejecutó un balconcillo que habría de erigirse 
sobre e l va no princ ipa l y que después se prefiri ó repetir 
fonna lmellle en la línea de las ventanas con las que se cierra 
la planta superior, Es más, este lienzo donde se sitúa la portada 
tan so lo se acentúa co n un li gero resalte sobre la línea de 
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fachada. y por el carácter almohadillado de l acceso. en arco 
de medio punto. 

En planta baja. hay un ritmo de arcos carpaneles de fuerte 
molduración apeados en pilastras (aunque en el lateral derecho 
el arco es de med io punto). consiguiéndose de este modo una 
e legante sol idez vis ual. La planta principal o rrece Ull buen 
balconaje con varios moldurados y quebrados y decoración 
de hojarasca de clara ascendenc ia barroca. Es curioso el deta lle 
de que hoy los balcones son individuales. si bien en proyecto 
habrían de cerrarse una balaustrada de hi erro toch, corrid a. 
Por últim o. en la planta a lt a se ofrece un ritm o de doblc 
ventana sobre cada lino de los vanos inferiores. 

La est ricta obra arquitectón ica de rachada. se complementa 

por unos extraordinarios y adecuados herrajes. tanto en los 

balcones como en el curioso mirador acristalado sobre la 

puerta de acceso y. espec ialmente. en ésta. donde la labor de 
forja y e l diseiio neobarroco. ev idencian una gran calidad 
artística. con ba laustres. roleos y mot ivos geométricos quc. 

en menor medida se aprecian también en la barandilla de la 
escalera interior. todo lo cual es obra del más depurado maestro 
del herraje de Albacete: José Tejados. un artífice que desde 
los inic ios de l sigo XX supo eleva r al hie rro y a la forja a la 
calegoría de creac ión art ís tica . por encima de lo puramente 
artesano. con otros ejemplos notables en la ciudad. tal es e l 
caso de las puertas del Co leg io Notarial (Ca lle Marqués de 
Mo Jin s) o la de la Casa de los Flores (Tesifonte Gallego. 
esquina con Dioni sia Guardiola). 

El inmueble objeto de nuestra atención. interiormente 
conserva los espacios principal es: el zaguán de acceso. con 
zóca los de m ármol: la escalera. de correcto d ise ño con la 

aludida barandi ll a, y cerrada en altu ra con un e legante lucer

nario de vidriera. e l pat io de luces y. ante toeJo la plant a 
principal. con sus d iversas estancias. donde debemos destacar 
otro notabilísimo detalle: los pavimentos originales. a base 

eJe losetas hidráuli cas de prec iosos d iseiios que con su orna
mentación se adaptan a los propios espacios de salas. pasillos. 
e tc.: los fondos suelen ser blancos y la decoración. a base de 
nares y guirnaldas, es de rica policromía (roja. verde o negra) 

todo dc un gusto cl aramente modernista a su vez. posiblemente 

inspirad a cn mosa icos a base dc "tcsc las". de asccndcncia 

romana. Casi. con toda seguridad. podemos afirma r que estos 
pavimentos deben proceder de un a indust ri a que hu bo en 
Albacete en ese primer tercio de l sig lo XX. que fue la de la 
f irma "Carvajal" y que suministró vari ados tipos dc suelos 
hidrául icos a toda la reg ión y al Levantc. 

A todo Jo antcrionllcntc señalado hay que añad ir un últ imo 

detal le, el de la prop ia ejec ución de la ornamentación de la 
fac hada, con pil ast ras, molduras y variada hojarasca que 
procede de talleres locales de artesanos escayoJi stas. a veces 
correctos csc ultores. que supieron ll eva r a la práctica los 

diseiios planteados por los arquitectos del momento. Por tanto. 
estos ed ifi cios de ese primer tercio de l sig lo XX ofrecen la 
conjunción de un interesante m omento de la ciudad con unos 

sabios arqui tectos y unos magnífi cos profesionale s en la 
ejecución complementaria, sea en las labores de l hi erro. en 

6 

los ornamentos extem os o en los depurados pavimentos que. 

aun siendo de carácter industria l. retlejan un adecuado disello: 
y todo esto lo podemos apreciar. perfectamente. en este ed ilic io 
que. proyectado en 192 1. actualmen te se remoza por el buen 
crite ri o de los direc tivos de la De legac ión de Cruz Ro ja en 
Albacete. que hu biera sido deseab le en otros casos ante la 
pérdida. ya inev itab le. de otras notab les construcciones de 

nuestra ciudad. 

Luis G uillermo Garda-Saúco Beléndez 
In sti tuto de Estudios Albacetenses 

"Don Juan Manuel" 
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LOLITACALD 
En defensa de 
la memoria 
H ,y muchas batallas que no suceden en el rrente. pero son 
tant o o m:.ís du ras. Hay luchas que pasan desaperc ibidas. 
siendo inmensas. porque su escenario es lo cotidian o y se 
li bran en silenc io. Y hay tr incheras atroces en las que 11 0 

quedan más armas para resis tir que el compromiso y la 

di gnidad. La hi storia de M' Dolores Fernández. e l re lato de 
su vida. reneja esa res iste nci a moral inaudita y tan poco 
reconoc ida de muchas mujeres en los aj'los oscuros de la 

posg uerra. Esta albaceteiia fu e es posa de uno de los presos 
po lít icos de la dictadura que más tiempo pe rmaneció en la 
ctircel. nada menos que 22 aiios: José Calderón. Extramuros. 
ella tambi én soportó otra forma de condena. a la que IU VO 

que en frentarse sola. sin más apoyo que la conciencia de lo 
justo y la entrega a un amor nacido entre rejas. M' Do lores 
-Lolita Calderón, como aún la llaman muchos am igos- sigue 
siendo nuestra vecina y nos mira de frente eDil sus ojos serenos 
y tristes. defendiendo en ellos la memoria de su marido y 
todos los que luc haro n por la democ rac ia en las peores 
circunstanc ias. La ciudad de Albacete le ha devuelto este HIlO 
la mirada. y con ell a el reconoc imiento público de un premio 
a las Libertades oto rgado por e l Consejo Loca l de la Mujer. 

A M" Dolores. Lo lit a. la Guerra Civil la so rprendi ó muy 
nilla. pero rue la posguerra e l verdadero casti go: la prueba 
más dura. Como cuenta Rafae l Torres en su libro Víctimas 
de la Victoria . e l padre de Lolit a se murió litera lmente de 
pena en 1940. despedido de su trabajo en el Ayuntamiento y 
amenazado por razones políticas. La ramilia. todo mujeres. 
tu vo que salir ade lant e trabajando de so l a so l por pagas 
miserabl es. Su buena mano para coser hi zo que terminara 
empleándose en e l taller de un sastre. All í. la joven costurera 
comactó casi por casualidad con los am igos de José Calderón. 
que le propusieron que actu ara como enlace para enviarle 
ropa. comida o d inero a la pri sión de Burgos. Ell a aceptó el 
encargo. como fing ida hermana de <Jquel preso al que no 
conocía siquiera. Un capitán comprometido con la República. 

acusado de pertenecer al PS UC y condenado a muerte junto 
a varios de sus camaradas. Lolita . M ª Dolores. empezó a 

esc ribirl e en 1953: a mandarl e paq uetes y a a limentar su 
corazón de alecto y esperanza. contra la penuria y el cautiverio. 
C uando fue a visitarlo a Burgos y se vieron por primera vez 

entre lágrimas. ya se habían entregado el corazón a largo 

plazo. 

Tu ve oC<Js ión de entrev istar a M ª D olores hace unas 
semanas. de escucharla contar su relato conmovedor. en el 

que impera la d isc rec ión sob re aquel amor crecido en la 
distancia y la espera. Tras su <Jspecto frági l. impresiona su 

coraje. El que le hi zo acudi r al mismísimo obispado a reclamar 
el indul to para su esposo. Dice Lolita que no podía hacer otra 
cosa. después de haber conocido "a personas tan buenas y 
tan honradas". A su propio marido. a compañeros de prisión 
ya sus mujeres. que como ella formaban interminables colas 

para verlos y ll evarles lo poco que tenían. hurt ándo lo con 
indec ibles sacrificios de su propio sustento. No las olvidará 

j amás. asegura . N i su capacidad de renuncia y la solidaridad 
con que burlaban la angusti a. siempre al acecho. Le pregunté 

si ha bía leído La \'o~ dorlllida. la ex traordinaria novela de 
Dulce C hacón que rescata la historia silenciada de las mujeres 
que perdieron la guerra: las encarceladas y las que luchaban 
fuera. "Claro que sí". dice con una sonrisa. "pero él veces no 
podía soponarl o y tenía que dejar la lectura a un lado, hasta 
que sacaba fuerzas para seguir". No es de extrañar una emoción 
tan intensa y profunda. porque Lolita conoc ió a algunas de 

las personas que inspi raron e l re lato de la escritora. Y sólo 
por eso. por e ll as y otras muchas mujeres anónimas que 
companieron sus mismas penalidades y defienden su derecho 
a la memoria. ace ptaría e l home naje que la c iudad le ha 
dispensado esta primavera. 
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" La vida de Ma Dolores, de Lolita, puede parecer un episodio pequeño. 
Un mínimo fragmento de la tragedia colectiva a la que Espatia se vio arrastrada 

con la Guerra Civil, y el implacable estigma que marcó a los vencidos y sus familias. 
Sin embargo, su peripecia personal condensa todo el sentido de la memoria, 

y nos permite reconocemos a nosotros mismos ell un sufrimiento , , 
que nos hace más humallos 

Diec isiete años de diferencia, la separac ión infame que 
imponía la cárce l y los 485 kilómetros entre Albacete y 
Burgos, no impidieron que José y M' Dolores se casasen 
finalmente. Ya en libertad seguía vigi lado por el rég imen 
franquista, pero juntos sortearon aq uellas dificu ltades, y las 
de encontrar trabajo para él tras dos décadas de condena. 
Finalmente. José fue elegido concejal en las primeras elecciones 
municipales democráticas de la capital albaceteña, para trabajar 
por los ideales en los que siempre creyó. Murió de una afección 
pu lmonar, pero su legado queda en el alma de Lolita y la hija 
de ambos, y en e l rec uerdo de aquell os que le conoc ieron. 

La única revancha que M' Dolores Fernández se ha tomado 
ha sido la educativa. A esta septuagenaria adm irable aún le 
queda c uriosidad por aprender aq ue ll o que no pudo en su 
juventud , cuando tuvo que dejar tantos sueños en e l camino. 
Recuperar aque l tiempo robado. más que perdido, es la ilusión 
que la mantiene ahora como alumna de la Un iversidad Popular. 
Muy aplicada. por cierto. lo que le ha llevado a invo lucrarse 
ellUIl trabajo sobre los 25 <.Iños de esta inst itución. Las heridas 
del dolor le han dejado cicatriz. pero mira atrás sin rencor. 
"Perdedores fuimos todos", asevera Lolita. "unos más y Olros 

menos. No eleg imos la vida que nos toca. y aque l tiempo fu e 
terrible. Lo importante es que no vue lva a repetirse". 

La vida de M' Dolores. de Lolita. puede parecer un episod io 
pequeiio. Un mínimo fragmento de la tragedia colec ti va a la 
que España se vio arrastrada con la Guerra Civil. y el impla
cable esti gma que marcó a los vencidos y sus fami lias. Sin 
embargo. su peripecia personal condensa todo e l sent ido ele 
la memori a. y nos permite reconoce rnos a nosotros mismos 
en un sufrimiento que nos hace más humanos. Ay uda a 
enteneler hasta qué punto es necesaria la restitución de aquellos 
represa liaclos. cautivos o marginados por el franqui smo. os 

hace comprender la deuda moral que tenemos con su recuerdo. 
más allá de sig las o banderas. Por ellos y por nostros mismos. 
para aprender la lección de la historia sin ira ni miedos. Porque 
el pasado no puede cambi ar. pero el futuro sí. 

Lulita Caldercín l'un Sil marido 

Amparo Álvarez Velasco 
Periodista 

Nota: Mi agradecimicnto u M " Dolores por contarme su vida con tanta sencillez y hones tidad. y MI gencro~a colaboración para el reportaj e que grab'l1llos 
para TVE con moti vo del Di'l de la Mujer. En él ~e deslizó alglin error involuntario en nombres y fechas. por el que quisiera presentarle mis di~c ulpas. 
Mi gratitud también para Antonio Selva. por proporcionanllC' documentación y habermc puesto tra~ la piSla de esta y otra~ hi ~torias imprescindibles lIuc 

Albacete no debe olvidar. Y una dedicatoria especial. a Jos¿ Manuel Pérez Pena. l'on quien tant o qui ~ i1l1o~. 
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Homenaje a 
/ 

JOSE ANTONIO 
LOZANO 

Con motivo de su ingreso en la Academia 
de Bellas Artes de Murcia 

INTERVENC IÓ DE JOSÉ ANTONIO LOZANO 

Rec uerdo que. en ese chaflün que hace la con lluenc ia de 
Dioni s io Guardi ola con Tes ifonte Ga llego. y que hasta hace 
poco ocupaba un ce ntro comercial. se in stal ó por los años 
mil novec ient os cuarenta y tantos un loca l para la Obra 
Sind ica l Art esanía. proyectad o por e l arquitec to Manuel 
Man zano Monís y dirigido. como él sabe hacerlo. por Juan 
Ramírez de Lucas. 

En uno de los machones centrales habían pintado un reloj 
de so l. coronado por un gallo cantarín y retador. y debajo. 
esta leyenda : "Sé como e l reloj de sol. que só lo canta las 
horas alegres", 

En estos momentos . de mi re lati va so ledad . sólo deseo 
que afloren esas HORAS ALEGR ES en mis recuerdos. Las 
otras horas. las malas. las tristes y hasta las trüg icas -de las 
que tengo para dar y vender- hace tiempo que las voy relegando 
al olvido. 

Fue UNA HORA ALEGRE mi dec isión de ser pintor. 
Fue UNA HORA ALEGRE mi suejio de crear EST UDIO. 

aunque. al principio creí que sería eso. un suello. Co lmó con 
creces mi ilusión. al durar tantos años - 27- y caer víctim a 

del ladrillo. 
Fueron HORAS ALEGRES. por lograr allí tantas cosas 

maravillosas en vuestra compaiHa. en vuestra impagable 
colaboración, "hermanos en el pince l", 

Fue UNA HORA ALEGRE. el poder de convocatoria que 
ESTU DIO tuvo y la ilusión con que os puse en bandeja la 
galería. 

¿Recordáis aquella colecti va "POR U A EXA LTA IÓ 
DE LA NAVIDAD" en el mes de dic iembre de 1978? 

Lo mejor. la flor y nata de la pintura y de la poesía: 
Godofredo. Amo Vázquez. Fernández Reo lid. Requena, 

Rui z O li va. Rodríguez Cuesta, Gaitano Nieto. Herreros. 
González de la Aleja, Pilar Belmonte. Nicasio Cañave ras, 

• I 
U/IlO Pr¡'¡71/ÚL'O 

\ I • 

Lozano y Quijada. por la pintura y Paco Ballesteros, Bello 
Bañón. Ismael Belmonte. Pascual Belmonte, Juan José Gard a 
Carbone ll . Andrés Gómez Flores. Domingo Henares, Alfonso 
López Gradolí. Sebasti án Moreno y José Salustiano Serna. 
por la poes ía . 

Afortunado e l que pudo adquirir algu na de aquell as 100 
carpetas. con un tema al usivo a la avidad en la portada y. 
en el interior. diez poemas. Los puntos rojos acabaron con 
las ex iste ncias al abrir la Galería. 

¿Recordáis también la "EXALTACIÓN DEL BODEGÓ 
EN ESTA AVIDAD". en 1984. con Amo Vázquez. Argudo. 
Miguel Cano. Ortiz Sarachaga. González de la Aleja. Magnú. 
Valero. Herreros. Requena y Quijada? 

iCómo allo ro esas HORAS ALEGRES de la Ga lería 
ESTUD IO' 

¡Cóm o recuerdo a esos maestros que me trajeron su obra 
-Denaro la Huerta. Gregorio Prieto. José Perezgil. Benjamín 
Palencia. Pancho Cossío ... 

Benjamín trajo all í, en su segunda ex posición, 80 dibujos, 
que hubo que sujetar con chinchetas en la pared y 15 óleos 
que llenaban la sala de la entrada. Los dibujos, que se vendían 
a 3.000 pesetas. y los óleos. en unas medidas de 60 x 80. a 
35.000. Sólo se adquirieron seis dibujos. 

Benjamín me decía: "José Antonio, estos ricachos de ... no 
saben con'lprar nada más que almudes de tierra , en vez de 
invertir en «Palencias») "". 

El tiempo le ha dado la razón. dada su cotización actual. 
HORAS ALEGRES. cuando nos lanzó el reto el entonces 

Mini stro de Cul tu ra Ricardo de la Cierva, para dar vida al . 
Tall er de Artes PI¡ísticas. en la re uni ón que con él tuvimos y 
en la que me endosásteis e l "pirujo" de que lo dirigiera. 
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y fun cionó. Funcionó porque e n é l encontráste is un rincón 
donde refug iaros, donde pintar y confraternizar a legremente. 
y donde hasta las " marujas" e ran e l complemento ideal. 

Permitidme que haga aquí un inci so y. en esas HORAS 
ALEGRES mías, rec uerde a dos seres que nos dejaron en la 
plenitud de la v ida y de l arte: Rafae l Req uena y A lfo nso 
Qu ijada. Dos seres intocables que ni neces itan comparac ión 
ni e log io. 

y no os canso más. 
Me quedo, pues. con mis recue rdos y mi s HORAS A LE

GRES, un idos a vosotros. que me habéi s dado a manos llenas 
la amistad, e l afecto. la comprensión y e l respeto. que también 
ha s ido mutuo por mi parte. 

Gracias, gracias en toda su magnitud . Mi fuerte abrazo 
para todos los que me acompaííá is en esta HORA A LEGRE. 

José A ntonio Lozano Guerrero 

INTERVENCIÓN DE CARMEN PANADERO LOZANO 

Ho la , somos las ni etas de José Antoni o. pero s in poder 
o lvidar a nuestros primos de Mal lorca. Lui s y Ánge l. que no 
nos han podido acompañar hoy. 

Antes de nada queríamos fe li ci tar a todos los am igos de 
mi abue lo por esta idea tan maravillosa de hacerle un homenaje 
y tambi én ag radeceros que hayáis ten ido este gesto con é l 
pues. aunque lo intente disimular. sabemos que es tá muy 
entusiasmado con la comida-homenaje de hoy. 

Hemos pensado q ue ya que vosotros. S lI S amigos. ibais a 
recordamos toda la trayectoria profes ional de nuestro abue lo 
has ta conve rtirse en e l gran p into r que es hoy. nosotras 
queríamos compartir con vosotros la otra faceta del mi smo. 
la de ser nuestro abue lo. 

Yo. Carmen. soy la nieta mayor. Durante muchos años no 
só lo fui la úni ca nieta sino tambi én la única sobrin a de mi s 
tíos. Lui s y Pepe. 
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Todas estas circ unstanc ias hicieron que la unión con mis 
abuelos. Carlota y Pepe. fuera muy intensa. 

Prácticamente todos los lines de semana me iba a dormir 
con e ll os. jugaba mucho con mi abuela a las cartas. leíamos 
libros. me e nse!'iaba a coser ganchillo. en fin. la li sta es 
interminable. 

Recue rdo mucho con nosta lg ia aquel las muiianas de do
mingo en las que mi abuela y yo nos levan tábamos mu y 
temprano para hacer la masa de las fritillas. S iempre que iba 
a dormir a casa de mi s abue los. mi abue lo me preg untaba: 
¡.le has di cho a la abuela que haga fritillas? ¡cómo le gustaban 
sus rr itillas ! 

y es que como ya sabé is todos los que tu visteis la fortun a 
de cOllocer a mi abue la e lla era ulla gran coc ine ra . Pero no 
sólo esto la caracte rizaba. s ino también su calo r humano. los 
buenos modales que nos transmit ió a todos. Estaba pendiente 
de todos nosotros y s iempre tenía una pa labra de a legría o 
consue lo cuando la necesi tabas . 

No puedo dejar de recorda r aq ue llos veranos en Veste: e l 
vaso de mi abue lo lle no de cubitos de hie lo hasta arr iba. 
po rq ue s iempre le ha gus tado mucho e l agua fría: cuando 
pusimos una pi sc ina de esas de plástico en la terraza y mi 
abuelo subía con su bañador. su toa lla y esa barriga de la que 
s iernpre se ha sentido tan org ulloso y que como é l me decía 
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HOMENAJE Al PINTOR lOSE ANTONIO LOZANO 

Ya ~ólo est:'i uno par,) e l recuerdo, para contar la IxIlillla ,1 los nietos. p.u •• pas..lr en 
si lencio por este mundo tan atroz a veces. l os amigos son ya casi todo mi sustento 

y }'O procuro corresponderos. 

1 J.Al. ) 

le había costado mucho consegu ir; cuando al terminar de 
comer nos sentábamos en las grandes mecedoras que teníamos 
en la casa y veíamos el Equipo A. ¡cómo le gustaba! Y cuando 
mi abuela me compraba golosinas y me las escondía en un 
cajón de la mesa de l saló n para que m i abuelo no se las 
comie ra. aunq ue. no sé cómo. pero siempre las acababa 
encontrando. 

O cuando e ra peq ueña y me operaron de ang inas y me 
pregu ntaste . ¿q ué quie res que te rega le? no sé. una Illui'ieca 
le dije yo. C uando me despe rté de la operación me estaba 
es pe rando la 111ui'ieca más prec iosa que jamás había visto. 

La familia fu e c rec iendo. Nació mi he rmana. mi s tíos se 
casaro n. nac ie ron mi s primos Lui sa. Lui s y Ánge l. Pero 
desgrac iadamente la muerte también estú presente en nuestra 
familia y un 12 de junio de 1998 se llevó de nuestras vidas 
un ángel. a mi abuela CA RLOTA. a la que no podemos dejar 
de recordar y nunca. nunca o lvidaremos. 

Ac tualmente mi abuelo sigue pintando. son muchas las 
ac uare las que tiene en su casa ya pintadas y. ¿po r qué no 
dec irlo? son preciosas abuelo. 

También he descubierto una faceta que no conocía de é l. 
la de ser un gran cocinero. cosa que no me extraiia pues tiene 
donde buscar en la extensa bibliografía de coc ina que guarda 
en su casa. 

Grac ias por todos estos momentos y espero que aún sean 
muchos mús los q ue compartamos. Te quiero abue lo Pepe. 

Carmell Palladero Lozallo 

INT ERVENCIÓN DE MA RI A DOLORES PANA DERO 
LOZANO 

Ho la. soy María Dolores. buenas tardes a todos. Siguiendo 
la línea de mi he llllana me gustaría segu ir recordando a lgunos 
momentos vividos con mi abue lo. 

Recue rdo como mi s padres me llevaban a dormir a casa 
de m is abue los varias veces al mes y C0l110 e l primer día iba 
llo rando porque no quería. Me llevaba siempre mi bata rosa. 
porque mi abue la decía que me abrigase para no coger frío. 
Cuando íbamos a cenar ... m i abuelo se ponía en su sill ón y 
mojaba sus magdal enas en su vaso con agua .. . yo le decía a 

mi abuela: ¿cómo le gustan mojadas en agua? Y me respondía: 
s iempre se las ha comido así. 

Luego nos poníamos a ver la tele y como sabéis mi abuelo 
no oye bien. ni o ía entonces y se ponía sus enormes cascos 
negros. que se compró para poder o írla a su gusto y no tenerla 
alta y no dejarnos sordos a los demás. Mi abuela y yo jugá
bamos a los cruc igramas O hacíamos sumas mientras tanto. 
Luego cuando mi abuelo se quedaba donnido ... me acercaba 
a escondidas a cogerle e l mando para cambiar de canal. pero 
¡siempre se despertaba cuando estaba cogiéndolo' 

Recuerdo como se acostaba e l último y se levantaba e l 
primero. él las oc ho de la maiiana. Si empre me despertaba y 
lo oía silbando. icómo silbaba! iNunca he podido silbar igual 
que é l! Luego se ponía a pintar y s iempre le toqueteaba los 
rotuladores y lapiceros y hacía dibujos en un pape l. Recuerdo 
como hu bo ulla vez en la que me regaló Ull láp iz CO Il una 
punta enorme . al que le había estado sacando punta con la 
cuchilla. iCómo le encantaban los zapatos ' Siempre me decía: 
¿ vamos a que te compre unos zapatos? Y yo: no abuelo. ya 
tengo. no los necesi to. Pero al tinalme los compró. eran unas 
ba las verdes que yo quería. También ese día en e l que fuimos 
al ci ne a ver la pe lícul a ··EI Zorro·· ... 

Ahora_ como ha di cho mi hermana. hemos desc ubie rto 
otra faceta suya. ¡ Está hecho todo un cocinero y lo hace de 
marav illa! 

En de finiti va y para terminar só lo me queda dec ir: Te 
quie ro mucho abue lo. 

María Dolores Panadero Lozano 
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SECTOR CALZADO: Hacia una 
nueva estrategia competitiva 
EL PROBLEMA 

El !cnómeno de la g lobali zación económica intcmHcionaJ requiere 
Llna rev isión de las estrateg ias compet it ivas tr'ldicional es de co m
petenc ia en coste o dife renc iación. ya que por sí solas no perm iten 
que cualquie r sec tor product ivo tradi c io nal. C0l110 e l calzado. se 

enfrente a la crisis que atraviesa. deb ida a la competenc ia de países 
con mano de obra barata que utili zan las ventajas de las nuevas 
estruc turas logísti cas. 

EL OBJETIVO 

Este artículo pretende analizar e l sector calzado en gene ral pe ro 
con especial é nfas is en la comarca de AJl11ansa. para identificar la 
mejor es trategia co mpetit iva an te la c ri s is generada en e l seClOr por 
la g lobal ización. 

Las empresas del sec tor ca lzado de CLM tienen un importantc 
peso en e l conjun to del sec to r a ni ve l nac ional (211 lugar en número 
de empresas. valor de producción y empleo ). y llll.l fuerte re levancia 
en la industria y las exportac iones de la reg ió n. 

En A lmansa se acumula aprox imadamente e l 600/, de la produc
c ió n de ca lzado regional. y existe una fu erte prese nc ia de di cho 

sector en e l conjunto de las exportaciones de la provincia de Albacete 
(26.2 1 ')f en 2002 l. 

La complej idad y el dinamismo de los e nto rnos e mpresariales 
requiere cada vez más que nuestras e mpresas se adapten rápida y 
eficazme nte para se r competiti vas. En la actua lidad. e l tej ido 
c mpresarial del sector ca lzado de la Reg ión rec lama soluc iones 
concre tas a problemas específi cos. ya que se e nfrenta a un entorno 
de fue rt e dinami sm o e incertidumbre q ue le plantea g randes opor
tunidades a la vez que fuertes amenazas . 

Numerosas empresas de l sec to r est¡ín d esaparec ie ndo como 
consec uenc ia de UIW ine fi c iente adaptaci6n estr'lt ég ica a las nuevas 
neces idades de l e ntorno en que desarrollan su act ividad. lo que ha 
re tr' lsado la comerciali zación de productos y ha supuesto una pérdida 
de o po rtuni dades. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO 

"La industria del calzado se caracteriza en la segunda mitad de l 
s iglo XIX por e l dec linar de las trad iciones tenerías y el de!\arrollo 
de la industria zapate ra. con AIIl1:'IIl~a como núcleo im pulsor" l 

El sector espaiiol del calzado inició su reconversión e n los aiios 
70 para te ner mayor adaptabilidad a las variac iol1c!\ de producto 
que demandan los mercados . las temporadas y las modas. 

En los últ imos allOS es te sec tor ha segu ido la mi sma te ndenc ia 
que e l res to de la economía española. pero cabe señalar que las 
empresas e:-. pailolas cada vez operan en un entorno I11;.ÍS g lob.t1 izado. 
s iendo una vía esencial para e l desarrollo y crecimiento económico 
e l come rc io ex te rior y la competiti vidad de las exportac iones , 

En este te rreno. e l sec to r de l cal zado se ha visto afectado por 

la c ri s is inte rnacional. C0 l11 0 las demás ac ti vidades ind us tr ia les 
e uro peas. A s í. países lradic ionalmente impo rlado re:-. d e nues tro 
calzado (Estados Unidos. Japón. Alemania o Reino Unido). debido 
a su propia c risis. han desccnd ido tanto en ntÍmero de pares adquiridos 
almcrcado espmlo l. como e n e l valor que éstos alcanzan. Adicio
nahncnte. la fortaleza del e uro frente al dó lar ha provocado que se 
fre nen ventas en e l mercado cswdo un iden:-.e y en o tros me rcados 
e x t ra<"OIllUll i tarios. 

También conv iene :-.e i'lalar que C0l110 consecuenc ia de un cambio 
e n 11.1 :-' te ndem:ias y las modas . ha habido un c reci m iento de las 
importac iones cn un sector que tradic ionalmente en Espmia ha sido 
ex portado r ( 1l1~ís del 70 7,. de la producc ió n se dedica a la ve nta ~n 
e l ex terior). Es to ha llevado a que se de manden productos que la 
ind ustria española no puede producir e n s uficiente cantidad par .. , 
abastecer e:-. te Il1 cn.:ado. taks como calzado s intético y tex til. (Es 
e:-.pecl'lcular en lo~ líltill1o:-, años e l crecim iento del número de pan.:s 
de calz;.¡úo proúu<"idos ~n pl<Ístico!t:aucho y text il. di:-.m inu ycndo 
COll seC llc nlell1el1le los de pie l). 

Por últ imo. c:-. ncce:-.ario destacar la fuerte compe tenc ia tanto en 
el l11erc:.ldo ni.ll·ional como inte rnac io nal de e mpresas de d iversos 
paí:-.e:-. orienl a Je:-. (Chin:.,. Viet l1<l11l. Indones ia. e lc.). cspeci alml:l1I l: 

en la fi.lbricación de ca lzado text il y s in té ti co. y de e m presas 
ol:c idcn tal c:-. quc han dc:-.plazado su:-. plantas producti vas a d ichus 
países. 

lPardu. M, R 11l)t)6¡: Ll/ ¡/lf/I/.lTrill dt ' CII\/;IIIII..(I Mflll f'/1II fOIl l " (lf'r;odfJ dI ' n '(,I/JlI'l'lIf'Í(ill r /1.)85 · /1.)1)/ ). Ci\' i l<l~, Madrid, P,ig, 7'5., 
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Estructura de la industria: 

La distribución geográfica de la industria del calzado se concentra2 

en la Comunidad Valenciana con cerca de las 2/3 panes de empresas 
y trabajadores de l sector. especialmente en la provincia de Alicante 
(Elche. Elda y Vi lle na ). La Comunidad de Castilla -La Manc ha 

(Almansa y Fuensa lida fu ndamentalmente ) ocupa el segundo puesto 
con un peso relati vo del 11 %. El tercer lugar 10 ocupa La Rioja 
(Armedo). seguida de las Islas "Baleares y A ragón. 

Entorno competiti vo: 

La s ituac ión económica de la industria española de l cal zado se 
ve afectada. entre otras. por las s iguientes variables: 

• La cri sis económica Illundial. que está ten iendo una particular 
incidencia en los mercados más importantes del calzado español: 
la UE ( princ ip~d zona de des tino de nuestras exportac iones de 
cal zado. lo que hace muy sensible su situación económica). EEUU. 
Japón y Rusia. 

• La fo rtaleza del euro respecto al dólar enfat iza los efectos 
negativos de la crisis en la economía norteamericana. 

• Los prexluctos de mooa. C0 l110 es e l calzado. se ven directamente 
afectados por la recesión económica. con el consiguiente descenso 
del consumO. 

• Coste e levado de los recursos energéticos. 
• Creciente competencia de nuevos países productores. China 

aparece como la principal amenaza. por competir con un producto 
de muy bajo precio debido a sus reducidos costes. su suave regulación 
laboral y medioambiental y las distorsiones de mercado propias de 
un sistema aún regulado. 

• Fuertes inversiones en maleria medioambiental. inc lu idas las 
prev is ibles para hacer frente al protocolo de Kyoto y e l comercio 
de emisiones de C0 2. 

• Infraestructuras de comunicac iones insuficientes y con cierto 
grado de inefi c iencia. 

Pero 11 0 sólo es importante conocer las variables que afectan a 
la industri <l de l calzado. sino que también lo es conocer los puntos 
fuertes y débiles del mismo. 

Según fuentes FI CEJ. los pri ncipales PUlltos fuertes y débiles 
del sector ~on : 

8 .6.1- Puntos Fue rtes del sector: 

- Buena capacidad de recursos comerciales 
- SeclOr con alta propensión ex portadora. 
- Diversificac ión de mercados. 
- Alta calidad de nuestros productos. 
- La rapidez en responder a las ex igencias y cambios de la moda. 
- Exce lente re lación calidad-precio. 
- Diseño/moda de vanguard ia. 
- Flex ibil idad y rapidez de producc ión. 
- Servicio r.íp ido de entrega de ped id o~. 

- E~p,uia es e l segundo mayor productor y expoJ1ador de calzado 
de Europa. 

- Concentración geográfica con respecto a proveedores. 
- Larga tradición zapatera. 

8 .6.2- Puntos débi les de l sector: 

- Fal ta de recursos humanos especializados: directivos. organi
zativos y técnicos. 

- Excesiva atomización de la industria. 
- Altos costes de una industria manufacturera intensiva en mano 

de obra. 
- Poca capacidad financiera. 
- Excesiva dependencia en detenninados mercados de la paridad 

euro frente al dó lar. 
- Desconocim iento por parte del consumidor de las características 

de la oferta española (marcas). 
- Fuerte estacionalidad de las ventas. 

Características básicas de las empresas del sector calzado: 

En las e mpresas de l sector ca lzado e n Casti lla La Manc ha 
predomina el reduc ido tamaño. con elevado nivel de flexibilidad 
en su estructura productiva y comercial. La mayoría son de carácter 
fami liar. siendo el año promedio de fundación 1985. lo que implica 
que la edad intermedia está sobre los 20 años. 

Una parte importante de es tas compañías tienen una fuerte 
presencia comercial en el exterior. basada en una amplia tradición 
exportadora. espec ialmente en la comarca de Almansa. 

CONDUCTA DE LAS EM I' RESAS 

La alta intensidad en malla de obra del sector y el dife rencial 
en los costes labora les re lativos con respecto a países emergentes. 
plantea grandes ex igencias de tlexibi li dad y capacidades técn icas. 
c reati vas y de gestión de los empleados. 

Los empresari os genera lmente muestran debilidades para e l 
desarrollo de la act iv idad directiva. que no técnica y comercial. 

Las empresas de la Reg ión tradicio nahnente han realizado un 
importante esfuerzo para conseguir una buena reputación con sus 
cl ientes y conocer e l funcionamiento del mercado. Es por ello que 
se podría dec ir que ex iste una aceptable dotación de recursos y 
capacidades para comercia lizar sus productos. 

Por e l cOlltrari o. las capacidades e n las que las empresns se 
muestran m:lS débiles son las de investigación y desarro llo. auto
mati zación de procesos y equipam ie ntos tecnol ógicos . aunque 
escasea el perso l1 .d especia li zado. 

En té rminos generales. se podría dec ir q ue las empresas de l 
sector tienen rec ursos y capacidades bastante sim ilares a los de sus 
competidores. mostrando una leve fo rtal eza en los rec ursos de 
market ing y una deb ilid ad re lati va e n los rec ursos d irec ti vos. 
organi zi.l tivos y técnicos. 

Es trateeias empresariales: 

La defi nición del concepto de estra teg ia competiti va aplicado 

21\ ' ;irqUl.'/. R. Y nlro~ (:!OO;\): Sector Car~(/t1o 2(J()3. ¡., t" rndu~lri ... Turbrno y COllwrcio. ,\l adrid. 
J F~der.1ciún de Indu:"lrias de C:,lndo E~p;!iiol. n:rono<:ida por 1:, Secretaría d~ E~lado de Turi~mo y ComeR:io ('01110 Entidad Col:,bomdom de la Admi nistración. ([lIC reprc~nt a 
lo ... interc~c ... (kl ~eClOr tanto:, nivel nacional comü inh.'r1lacion;tl. Rcpn:~ent:l en ~lI conjunto m:b dcllJ()ll de 1:1 produrción lot:ll de l:, ~ el1lpre~as del calzado. y ~u crearión 
C~ del afIO I.'N7. 
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J una determinada actividad económica o grupo empresaria l ha ido 

vari<tndo desde el comienzo de los estudios de direcc ión estratég ica 
clllre dos variables o líneas de actuación fundamentales: la estrategia 
de costes y la estrategia de (/¡j"ereI1Óacióll. siendo ambas utilizadas 
para e l logro de una ventaja competiti va fre nte a los competidores. 
Esto es aplicable a las empresas del sector calzado de Castilla- La 
Mancha. 

Estrategia de Costes: 

Los inicios de l pensamie nto estratégico aparecen asociados a 
la idea de ulla estrategia de costes reduc idos. como consecuencia 
de estar ante mercados competitivos mucho I11i.ÍS reducidos que los 
ex istentes en la actua lidad y con una menor presión competi ti va. 
Lo fundamenta l e ra e l prec io fina l de l producto como ventaja 
competiti va frente a l resto de los productores presentes en e l mismo 
entorno competiti vo. La evolución de la economía y de l entorno 
competiti vo dio lugar a la necesidad de supe rar los estud ios trad i
cionales de la e tapa anterior basados en los costes y precios finales. 
surgiendo así una nueva corriente de investigac ión empresarial que 
ana lizaba la estructura de costes de las empresas distinguiendo entre 
las d iversas ac tividades que fomlaban la cade na de valor de dicha 
industria o empresa. Este periodo comie nza con e l anális is de 
acti vidades de l s istema de negoc ios de McKinsey. y c ulmina con 
la gran aportac ión teórica de la cadena de va lor de Porter. 

Dentro de l sec tor calzado de Castilla-La Mancha. este tipo de 
es trategia tiene todavía una importante presenc ia. espec ialme nte 
entre empresas de tamaño reducido. que se centran e n mantener 
una a lta productividad reduc iendo cos tes. y un me rcado estrecho 
en e l que int roduce una pequeña va riedad de productos con e l fin 
de concentrar en e llos su producción y obtener así ciertas economías 
de esca la. Esto. e n princ ipio. les debe ría pe rmitir mantener los 
prec ios de sus productos por debajo de los de la competencia. al 
menos en detemlinados ni ve les de producto. pero la llegada a sus 
mercados n<lturales de empresas de otros países con mano de obra 
muy barata hace que no s iempre sea as í. 

Para este tipo de empresas. la calidad del produclO y la innovación 
pasan a un segundo plano. pues requ ieren invers iones y costes que 
sus prec ios obj eti vo no les permiten. a l igua l que sus gastos e n 
marketing. que son bastante reducidos al centrarse en un peque ño 
número de cl ientes de los que tienen un amplio conocimiento. 

Estrategia de Diferenc iación: 

La s iguiente etapa aparece con e l surgimiento de la políti ca de 
dife renc iación COIllO e lemento clave de la gestión empresarial. Este 
momento corresponde a una ewpa de mayor madurez de l mercado. 
con una gran pres ión compe ti tiva. una reducc ión de los márgenes 
de beneficios que impide actuar de manera e fec ti va e n e l plano de 
los costes de producción. al ti empo que se da un:.! uni versa lizac ión 
de los mode los de producción. avances tecnológ icos. técnicas de 
imitación etc .. que obliga al empresario a la búsqueda de la dife ren
c iac ión C0l110 único elemento de estrutegia competit iva real frente 
al resto de los competidores. Se trata de consegui r un prod ucto 
difere nciado en su concepto. public idad. marca. diseño. servic io 
postventa. etc .. e lementos todos e llos que permi ten absorbe r los 
costes mayores de producc ión y un prec io final cada vez m:.Í s 
e levado. Nommlmente. en e l sector del calzado. esta estrategia suele 
ir asociada a una es trateg ia basada e n la Innovac ión tec nol óg ica. 

14 

Pero e l fe nómeno de globali zación puede convert irse e n una 
amenaza real para e l seguimiento de una política es tratégicn de 
dife renciac ión. pues aparecen las ··imitac iones··. 

En e l sec tor también se da con bastante frecuenc ia la presencia 

de empresas que apuestan de fOn1m dec idida por dife renciación de 
sus productos y la innov,lción (\ +D+i ) tanto en los procesos (tecno
logía de proceso propia y a lto grado de automatizac ión ) y e n los 
productos, así como en la mejora continua de la calidad. especial
mente en lo que a sus mate ri as primas se re fi ere. a través de la 
integración de una mayor parte de su cadena de valor. Para hacer 
valer en e l mercado eSa apuesta. es necesario inve rt ir en promoción 
y publ ic idad. no tanto de marca como de producto. lo que hace que 
pierdan algo de competit ividad por e l lado de los costes. 

En general. suele n ser empresas de Illayor tamaño. que cue ntan 
con muchos m:.1s recursos humanos y materia les. así como con una 
estructura organizat iva e fic iente y c ierta capacidad de plilnificación. 
Se d irigen a un me rcado ampli o. mediante una ex tensa gama de 
productos, en pennanente renovación y actualizac ión. en un interés 
c laro por la d ife renc iación. lo que les permite dirig irse a amplios 
mercados geográficos y a un mayor número de clientes. traduc iéndose 
e n una mejor posición respecto a los canales de distribuc ión y un 
nivel elevado de exportac iones. 

Pero tambié n ex iste n peq ue ñas empresas que in v ierte n e n 
innovación. aunque sllt<lmaño les impide disfrutar de las ventajas 
que este esfuerzo les podría reportar en caso de ap licarlo a produc
c iones mayores. 

Estra tegia Indiferenc iada: 

Por último. ha)' empresas que se caracteri zan por no adoptar 
una estrategia propia. sino adaptarse e n cada momento a las estrategias 
de los líderes del mercado. Así. sus inversiones e n inllovación y 
dife re nci ac ión de l produc to son mínimas. por no deci r nulas. 
cent rándose s i acaso e n la mejora de los productos ya ex isten tes y 
nunca en e l desarrollo de nuevos productos o tecnologías. 

Como consecuenc ia directa de esto. sus ni ve les de e fi ciencia y 
competiti vidad son muy reduc idos y no logran ¡n!lui r pr¡kticamente 
nada en e l mercado ni en los canales de distri bución. 
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RESULTADOS 

Las conduclas seguidas por las empresas de l seclor calzado de 
la Región determinan unos resultados. en términos de bene fi cios 
y de crecimiento. que les pennilen la supervivencia o la desaparición 
anle la crisis aClUal y el nuevo contexto illlcrnacional. 

La inversión en reducción de costes y mej ora de productos 
exclusivame nte mediante e l control de l proceso produc tivo les 
restringe a dctcrnl inados mercados. pero les pennile conseguir linos 
resultados relati vamcnrc buenos. 

En lénn inos de rentabilidad y crecim iento. los mejores resultados 
los obtienen las empresas que apuestan por Ju diferenciación y la 
tecnología. pues al mejorar continuamente SlIS productos y procesos. 
abren nuevos mercados y fidelizan a los actuales, Si además inviel1en 
en recursos humanos y en marketing. esta estrategia suele conduc ir 
al éx ito . 

Ent re estas empresas hay que diferenciar aque llas que apostando 
por la innovac ión en los procesos y produc tos. no invie rte n tanto 
en d ife renciar e l producto. lo que les restringe e l acceso a mercados 
más amplios. persistiendo en sus mercados tradicionales. Este factor 
a su vez reduce los rec ursos disponibl es tanto humanos como 
comerc ia les o de marketing. penalizando los resultados de manera 
ev idente. 

Por últ imo. las empresas que no tienen una orientación estratégica 
diferenc iad" son las que peores resuil"dos obtienen. pues al no 
invertir en diferenciac ión ni tecnología no acceden s ino a mercados 
res iduales . s iempre con re traso y con la imagen de imitac ión o 
segunda marca. pero al no optimizar su proceso producti vo tampoco 
son muy e fici entes y eso se deja sentir en los cos tes. reduc iendo 
sustanc ialme nte su competiti vidad, Sue len ser c m presas pcqueili.l.s 
y poco tecnificadas. cuyo personal tiene poca fOl1nac ión. por lo que 
su presenc ia en el me rcado es bastante ines table. 

CONCLUS IONES 

En este contexto general de osc ilac ión de la polít ica de costes 
y de d ifere nc iación delllro de la es trategia competiti va . aparece un 
te rcer e lemento. la globalizac ión económic¡¡ , 

La prime ra consecuencia evide nte asociada al proceso de g lo
balización económica es el logro de una oferw !a/}om/ sin.fi'OJ/lem s. 
La aparición de un mercado g lobal de l trabajo impl ica la superac ión 
de las limitac iones de los esquemas de producción basados en mano 
de o bra muy cma y c reac ión de valor añadido a través de la dife
renciac ión (marca. di seño. ca lidad. tecnolog ía. se rvic io post venta). 
al tiempo que se reordena e l valor que se había oto rgado a cada uno 
de los componentes de la cadena de valor. Los precios tan compe
titivos que se pueden consegu ir a través de la utilizac ión de la mano 
de obra de otros países o to rga unos mi.Írgenes de gananc ias tan 
e levados que pe rmiten superar y compe nsar cua lquier otro tipo de 
coste vinc ulado a esa deslocalizac ión geogri.ífica . por ejemplo los 
costes de logística. por lo que despl aza en re levanc iil a aque llos 
otros fac tores (marketing. publicidad) que tanta impol1anc ia habían 
tenido en e l periodo empresarial en e l que la dife renc iac ión era e l 
objetivo estratégico fundamenta l, 

El segundo facto r revolucionario en e l c.ullbio de la alte ll1anc ia 
entre estrategia de di fe renc iación y estrategia de coste es la aparición 
de un sector logúrieo eDil 1111 c{/ ráerer f{/lII bién plCn{/ lIIellfe g lobal 

(rapidez. fiabi lidad . seguridad. prev isión y Ilujos de información). 
que pe rmite disfrutar de las ventajas de costes de mano de abril de 

los países me nos desarro llados al ti empo que faci lita el acceso de 
la producci ón a los graneles centros de consumo de los países m¡'ls 
ricos. La logística internac ional se posic iona así como uno de los 
e lementos c laves e n e ste contex to intemacionaL ya que permite la 
conexión entre centros de producción y consumo muy lejanos. todo 
e llo de una mane ra rápida y e fi caz. 

En delinitiva. la llegada del fenómeno de globalización económica 
ha o rig inado una nueva tende ncia de gestión empresarial en la que 
aquellas empresas que tenían un posicionamiento claramente ligado 
a una ve ntaja es tratég ica basada e n la diferenc iac ión y el val o r 
añadido (marca. calidad . di seño innovador). no tie ne n por qué 
renunc iar a disfrutar de las ventajas competitivas que con lleva e l 
proceso de des loca lizac ión geognífi ca. que pe rmite e l acceso a 
mercados labora les de bajo coste que perm ite n volve r a estrategias 
competiti vas basadas en la reducción de los costes de producc ión. 

Las nuevas reglas de compe te ncia a esca la internac ional. e l 
cambio de l peso específi co de l cos te de alguna de las fases de la 
cadena de val o r de producción (transporte internac iona l-mano de 
obra). y la rede fini ción de la distanc ia y la localizac ión geográficil 
como nuevos e lcmcntos de ventaja competitiva. han o rig inado dicha 
revo luc ión. a la que e l sector a nive l regional no es ajeno y que se 
vislumbra COIllO la única vía para revitalizar un sector maduro cuya 
conti nu idad . e n caso de no adaptarse a las nuevas te nde nc ias por 
las que disc urre e l me rcado internac ional. corre un grave riesgo. 
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~ 

Historias de Leyenda: LA FABRICA 
DE LOS COLOMA. El primer centro 
tecnológico del calzado en Almansa 

E contadas ocasiones, la historia de algunas colectividades puede 
verse afectada con a lgún acontec im ie nto que el paso de l tiempo 
e leva a l rango de memorables . Muchos re lac ionan e l nombre de 
Almansa con la famosa batalla que aconteció e n sus campos e n 
aquel lejano 1707 que, honestamente, creo que padecimos más que 
protagonizamos. 

Si, por otro lado. centráramos nues tro punto de vista e n los 
personajes singulares almanseños y para ello confeccionáramos una 
e ncuesta, como la que recientemente se hizo en Europa para e leg ir 
a l personaje que e ncarna ra mejor los valores e uropeos, varios 
nombres podrían figurar e n esa hipotética quiniela: Sant iago Ber
nabe u, He rmin io Al me ndros. J osé Lui s 
Sánchez. e l cé le bre constructo r de ó rganos 
Joseph L10pis O e l musicólogo Lázaro Nuñez 
Robres. 

Cas i todos ellos tienen en común e l haber 
desarro ll ado su labor y habe rse labrado su 
merec ida fama lejos de Alm ansa. excepto 
Joseph Llopis, e l epígono de una ve rdadera 
dinastía de constructores de órganos que fa
bricó. entre o tros. e l famoso de Liétor. Para
dój icamente de l único que desarro lló su labor 
y muri ó en Almansa. habíamos perdido su 
recuerdo h a s ta la ce lebración de las V II Jor
nadas de Estud ios Locales dedicadas a la 
mú s ica , e n que recuperamos su me moria 
histórica l. 

adm iraci ón la majcs tuosa Fübric'l de los COIOIll.I y s ingularmcnte 
a la figura de D. Aniceto. Familias e nteras. durante gene rac iones 
trabajaron en e lla y aún recuerdan con venerac ión e l carácte r pionero 
de sus insta lac iones y las ventajas. e l trato y la fama que reportaba 
a sus trabajadores e l ser mie mbros de su plantilla. 

Las primeras referencias históricas sobre esta familia tan singular 
corresponden a los años de la I República. cuando Francisco Coloma 
fue Alcalde de Alman sa y protagon izó. junto con otros pocos. la 
sub levac ión cantonal e n la c iudad, En 188 1. gracias a l trabajo de 
José Antonio Ayala. publicado por e l Insti tuto de Estudios A lbace
tenses e n 1988. conocemos la ex iste nc ia de una logia masónica e n 
Almansa e n la que aparecen ¡tres generaciones de la fam ilia!. lo 
que deja claro su adscripción progresista en un contex to histórico 
dominado por e l más riguroso conservadur ismo, Por esas mi smas 
fec has ya habrían inaugurado e l primitivo ta lle r en la esquina de 
las calles Virgen de Belé n y Pablo Ig les ias al que. poco después. 
sumarían Ol ro establec imiento e n esta últ ima calle. 

Acontecimientos rec ientes como la inau
gurac ión de la "Paz aupada" colosal escultura 
de José Lui s Sánchez o la imposic ió n de l 
nombre de He rminio A lmendros al Instituto 
número 3. han hecho posible que sus nombres 
revivan en la población, pero e l hecho de haber 
desarrollado fu e ra su labor los a leja de l co
noc imie nto popular. .. Por e l cont rario, son 
varias las generac iones que aún recuerdan con 

En l:Shl historiea imagl:n l:n la (IU l: IHll:dl:1l I.:untu rse 50-l persolUls. puede leerse "Personal dl' las Fúbrit'as 

de C urtidus)' Ca lz .. do Hijus de Frundsl.:U Cu lullla . 21)-N-IX9(I". En Ilrimer térm in o. a ambus 1:lIlos del 

carlel posan la segunda generadón de 1.1 familia: Herminio. An il,,'c ltl)' Erne~11I Culonw. En t'1 cxtrcmu 

i1.tluierdo Icnn I.: haqueta )' pa nl alún darol. Adolfo Süm:hc7. -\ iaj:ullc en Fi li pinas y Cuha-

I MÁX IMO GA RCíA. Enrique: "Soli Deo Gloria. Ellall('r de ó rgano:-- de Alll1an~:I '. en r\'t ú~iea y Il1t¡"'klh ;llnmn:--eiio ... Jnmad:l" de E,tudio\ Locak !o n"-l. Alm'LII !oa , lIov iL'mhrt," 
2003. Ed il a Ayuntam iento de A lmarNt y A!oociacidn Torre Gr<lndc , 
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El año 1899 constituye un salto exponenc ial cuando la expansión 
de su negoc io les pennite comprar las antiguas dependencias de un 
antiguo c uartel de caballería -const ru ido por los vecinos a final es 
del s ig lo XV III - y terrenos colindantes (con una superficie total de 
23.322 m2). Gracias al Archivo histórico municipal sabemos que. 
en 1907. se proveen de una fábrica de e lectricidad para li SO propio. 
hito que supone la prueba -por el pOlcnciill instalado- de su temprana 
mecanización. Pese a que desconocemos los detalles del acuerdo. 
fuente!) orales confinnaroll reiteradamente el acuerdo con la Ullited 
(Moc¡'il1ery COl1lpal1y). una conocida multinacional norteamericana 
de maq uinaria para calzado pero que. en 1907. tenía su de legación 
más próx ima e n París. 

La Fábric¡¡ de los eoloma experimentó un fucnc creci miento 
gracias a la neutra lidad de España en los aiios de la Primera G uerra 
Mundial: la década de los ve inte supuso la conso lidac ión de la 
empre~a. hasta el punto que la empresa "Bata". una multinac ional 
checa del c~ll zado. entabló negociaciones con Coloma para repartirse 
los me rcados. Tal acuerdo no podría materializarse por los e fectos 
de la crisis económica mundial iniciada con el hundimiento de la 
Bolsa de Nueva York. 

Pero antes de desatarse la crisis, en 1929, se organizó la Expo
sición Uni versal de Barce lona que, inaugurada por Alfonso XIII. 
pretendía mostrar los importantes avances técn icos registrados e n 
los últ imos años. Entre sus expositores líguraban la Ullifed y eoloma. 
en un perfecto t.índem que mos traba la mü~ moderna maquinaria 
atend ida por e lm.ís c ualificado personal: operarios de In empresa 
a lmi.1nselia. 

Han pasado tres años desde de inauguración del Centro Tecno
lógico del Calzado, cuyo vestíbulo de entrada está presidido por la 
majes tuosa escultura de Mariano Benlliure -el más famoso y 
prestigioso escultor de la época- y sufragada por las aportaciones 
de los obreros de la fábrica. Este episodio singular en el que los 
obreros s ie nten como suya la pérdida de su patrón , da la clave de 
la popularidad que aún envuelve el recuerdo ligado a la empresa 
Coloma. Una llama que han mantenido viva todos cuantos -durante 
generaciolles- trabajaron en e lla. El fa llecimiento de D. Aniceto, en 
1911. todavía se recuerda en la ciudad como uno de los momentos 
más sentidos de su historia reciente y la visión de su busto sostenido 
por un obrero y una obrera. constituye una de las más bellas imágenes 
de home naje al mundo del trabajo. 

Todos e ll os son los verdaderos pione ros de una sociedad cam
biante que apostó dec ididamente por los valores más humanos de 
la industrialización, Casi ochenta años después, un grupo de empre
sarios con el decidido apoyo de las administraciones local y regional 
al umbraron un proyecto de futuro que, paradójicamente, bebe de 
un pasado .. , de leyenda. 

Jesús Gómez Cortés 
Institu to de Estudios Albacetenses 

" Don Juan Manuel" 

i\laquinistas de la F:ibrka Hijus de Franl'isco Coloma ~' Compañía ellcabt'Z¡ldos por Rodolfo Columa ~' por el Sr. Aubel, 
Dirc(·lur-f'ert'nlc para ESllalla de 1:. " United Shoc i\llId.iner~' Complln~" que representaron II ta industria del calzado 
l'l1 1:. E:\ llOskiúl1 Uni,'ersa t l'c lebrada en Ul.In·c1una el al10 1929, 
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El Tricentenario 

E ta curiosa fotografía la encontré hace años en un anticuario 
de Mad ri d y desde entones la he conservado con celo y con 
cari fi o junto a l resto de mi co lecc ión de fotos de l pasado 
almanseiio. Aunque la imagen creo que es tota lmente inédita, 
e l historiador almanseño Migue l Juan Pereda la menciona en 
uno de sus t rabajos y lame nt a prec isamente q ue se haya 
perd ido la constancia gráfica de d icho proyecti l. 

Tener esta vieja foto me alegra especialmente aunque sólo 
sea por el hecho de compartirla con personas apasionadas por 
e l tema. 

Hab it ar un espac io y una tierra con hi storia es Ull a suerte 
de la que pocos puede n presumi r. 

Las gra nde s c iudades s ue len se r ta m bi é n grandes en 
histo ria. pero en Illuchos casos bastante bOITada si se profundi za 
un poco en el tiempo. puesto que la ciudad es como Ave Fénix 
que ha renac ido repetidamente de su propia ceniza ocu ltando 
y e li m in ando a veces los test igos del pasado. 

Nosotros los a lmansei'íos podemos estar más que sat isfechos 
en este aspecto . que histori a nos sobra. 

Nuestra c iudad s iempre ha sido un punto geográfico c lave. 
Una encrucijada de caminos por la que todo el mundo pasaba 
s in quedarse o hac iéndolo fugazmente. Y pasa lo mi smo en 
la actua lidad. 

A veces hablo de Almansa con personas del resto de Espaiia 
y sólo rec uerdan de nuestro pueblo su nombre y la s ilue ta de l 
castill o. Se r un lugar de paso hacia e l ansiado Med iterráneo 
vacac iona l llev a consigo esta c ircunstancia. 

La ge nte pasa por la autovía y de sde el coc he ve un 
majestuoso a l c~lza r en la llanura al que nunca subirán ni verán 
de cerca. 

Aq uí. la clave y lo inte ligente sería conseguir que la gente 
que pasa se detu viera y entrara en e l pueb lo a conocernos. 
Para e ll o hay q ue hacer una oferta cul tural atrac ti va que 
ayudaría a nuestro progreso en todos los sent idos. Y esa oferta 
la podemos hacer porq ue la tenemos. 

Aho ra es la ocasión de oro para in ic iar esa Il umada. Me 
estoy re ti riendo a la ce lebración de l Tricentenario de la Batall a 
de A lmansa. 

Nuestra peq ueña historia local nos cuenta que ya se celebró 
e l primero y el segundo centenario adem <Ís de la conmemo
rac ión de los doscientos c incuenta afias transc urridos tras la 
confront ac ión. 

, 1707 
~'. \ ~\ l\t\ \ \Ú\\\\Ú\\\JIII\\U\ \ u\\ 1\1 \1\ 

'\"'\1\\ '\\'''\1 \ \ \\\ "\11 '" t\m \\ {\~\II\1 l,\ _ 

\l" ,,\,. ~\ f~" l" '\\\\\\\1\ n" ,\\,\ ,,' j,1 
"" 1\ I 1J \llth 

Fotografía antigua li t la bomba dt la na tall a qu e el Ayu nt a miento de Alm:lIIsa 
rega ló cn 19 11 al Musco de Art illcría de Mad rid 

El primero y e l segu ndo de los centenari os 
tuv ieron unos actos eminentemente de ti po re li 
g ioso. pero en la celebración de 1957 hu bo algo 
muy curioso de lo que tenemos poca constanc ia. 
que fue una exposic ión de recuerdos ele la batalla 
en la Casa Grande (lo que hoyes e l Ayuntamien
to). Sería estupendo contar con pruebas al menos 
fotográficas de aque lla muestra. 

Es una lástima que se hayan perdido tantos 
objetos hi stóricos ele 170 7. No o lvidemos q ue 
en 1807 (C ien años después) todavía se conser
vaban en la igles ia mayor nueve bande ras aus
trac istas que desaparec ieron para s iempre posi
blemente. 

La conmemoración de l tricente nar io de la 
bata ll a no es la galli na de los huevos de oro . 
pe ro s i p uede se r un po ll ue lo q ue crece rá s i 
sabemos a li me nt.a rlo y cuidar lo con mimo. 

Hemos de saber vender bien lo que tenemos 
y dar le un envoltorio prec ioso a l producto. que 
s iempre es una buena norma la presentación por 
muy bueno que sea éste. 

Todos los símbolos que ve ndan nuestra his
to ri a. nuestras tradiciones y nuestros prod uctos 
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" Los actos del tricentenario van a ser irrepetibles 
en nuestras vidas y debemos vivirlos con intensidad y 
con pasión. M e atrevería a decir que incluso con 
diversión y con hedonismo. Porque creo 
firmemente que además de grandiosos serán 

" muy amenos 

deben de ser de muy buen gusto y real izados muy seriamente 
para que sean tomados en serio, porque ese es el escaparate 
que ofreceremos fuera de nuestra tierra y por eso nos conocenín 
en primera in stancia. 

Los actos del tricentenario van a ser irrepetibles en nuestras 
vidas y debemos vivirlos con intensidad y con pasión. Me 
atrevería a decir que incluso con diversión y con hedonismo. 
Porque creo finnemente que además de grandiosos serán muy 
amenos. 

No estaría de más tener una cámara de vídeo para la 
ocasión. 

Es mejor no imaginar los próximos centenarios. Se siente 
un poco de vé rtigo cuando se piensa en el venidero del año 
2 107 que será el cuarto. porq ue nadie prácticamente de los 
que aquí estamos lo verá. Serán nuestros nietos los que habrán 
cogido la antorcha como ahora la hemos cog ido nosotros y ' 
alguien se hará las reflex iones que se hace un serv idor de 

cara al quinto centenario. 
De ntro de cien afias. nadi e posib lemcnte recordará ni 

nuestro aspecto físico ni la ilusión y el entusiasmo que pusimos. 

Pero eso no debe importarnos. Estamos plantando e l árbol 
del futuro y los frutos mejores raramente sc los come el que 
planta e l árbol. 

Recapacitar sobre esta rea lidad no es pes imi sta ni mucho 

menos. Es una simple cuestión de vértigo ante lo que es y lo 
que represent an los días y los años. 

Pero desde luego lo que nadie nos puede quitar es ese 
segmento de tiempo que algui en nos ha concedido y que 

tenemos la ob ligac ión de d isfruta r mientras tengamos el 

inmenso tesoro de la sa lud y de la ilusión. 
Los almanseños somos herederos de un escenario único 

donde ocurrió un acontec imiento que cond icionaría la vida 

de todos los españoles. 
Es una suerte vivir en un lugar que no sólo no es anodino 

sino que está tejiido por las raíces de la hi storia. 

Rem emorar y restaurar esa hi storia es vital no sólo para 
conservarla, sino para legarl a a los que vienen y ocuparán 
e l espac io que ahora nosotros habitamos. 

Francisco Catalán 
Pintor 
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Penurias y gastos de Almansa en 
la Guerra de Sucesión española 

C mtrariamente a lo que muchos piensan, los 
almanseños de hace trescientos años no resultaron 
prec isamente beneficiados con la batalla que, 
sólo por azares del destino, acabó librándose en 
sus campos; sino que, al igual que los habitantes 
de muchas otras pob laciones de su entorno , 
sufrieron un sinfín de calamidades y desembolsos. 
No obstante, la importancia y trascendencia del 
acontecimiento, haría que el nombre de Almansa 
entrase de lleno en los libros de hi storia, las 
denominaciones de unidades militares, los calle
jeros de muchas poblaciones españolas, o el 
refranero popular valenc iano. 

En 1706, Almansa tenía unos 800 veci nos, 
cifra que supone entre 3.000 y 3.200 habitantes, 
los cuales vivían fundamentalmente de la agri
c ultura y la ganadería. La Guerra de Sucesión 
afectaría de un modo notable a la vi lla, que vería 
como a partir de agosto de 1705, tras el desem
barco de una flota anglo-holandesa en la costa 
levantina, buena parte de sus límites oriental y 
septentrional quedaban convertidos en un autén-

C U4ldro de la Batalla de Almansa, de B. Ligli Y "'. P~llI o". 

tico frente de combate. Ello motivó la movili zación general 
de muchos de los pueb los que hoy forman la provinc ia de 
Albacete que, reiterando su acatamiento a Felipe V, se pusieron 
a las órdenes del titular de la diócesis de Cartagena-Murcia, 
don Luis Belluga. 

Durante la Nav idad de 1705, permanecieron acantonadas 
en Almansa once compañías auxiliares integradas por vecinos 
de Chinchilla, El Vi llar, Albacete, La Gineta, La Roda, Tabarra, 
Montealegre de l Castillo, Carcelén , Alpera, El Bonill o y 
Munera, de donde partieron el 16 de enero de 1706 para 
socorrer Fuente la Higuera. Aquella Pascua, el Ayuntamiento 
almanseño gastó 1.600 reales en obsequiar a los ofi cial es de 
esta tropa y al corregidor de Chinchilla con 66 perdices y 50 
aves, y a los soldados con 11 machos de cabrío, 11 arrobas 
de arroz y 24 arrobas de vino. 

La misión de aquell as fuerzas no era otra que intentar 
someter a las poblaciones del reino de Val encia que, paulati
namente, habían ido reconoc iendo como rey al archiduque 
de Austria a medida que se aproximaban las fuerzas ali adas, 
así como ev itar que éstas y sus partidarios prosiguiesen en su 
avance hacia el interior de la Península. Almansa. y princi
palmente Vi llena, se convirti eron en centro de operaciones 
para la organizac ión de todas estas campañas, por lo que, a 
lo largo de todo e l año 1706, las peticiones de hombres y 
mantenimientos, así corno e l paso de tropas y las amenazas 
de invasión, fueron constantes. 
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A primeros de feb re ro , pud ieron sa lir de la vill a tres 
compafiías con destino a Vi llena y Fuente la Higuera, plaza 
que días después capitularía. para ser reconquistada poco más 
tarde. En abri 1 de 1706. Almansa tenía destacadas tres com
pañía, en e l Ejército Real. otra estaba de g uarnición en e l 
cast ill o de Ayora . mientras un número indeterminado de 
vecinos colaboraba en la defensa de Fueme la Higuera. 

Ante la eventual caída de las menc ionadas pob laciones, 
los alrnanseños se aprestaron a resistir un posible asedio, por 
lo q ue llevaron a cabo trabajos de fortificación ta les como la 
construcción de un cercado en torno al casco urbano y la 
rehabilitac ión de su deteriorado castillo: tareas que fueron 
superv isadas po r un ca pitán del reg imiento de dragones 
enviado ex profeso por e l mariscal Mahony. 

E l 6 de mayo sa lían de A lmansa dosc iemos hombres 
solicitados desde Villena por el obispo para reali zar una 
ofensiva hacia Bocairente y Alcoy. A linales de junio. capitulaba 
de nuevo Fuente la Hi guera y los espías informaban de la 
presenc ia en d icho lugar de 200 jinetes del bando del archi 
duque. 700 ingleses acampados entre Vallada y Mogente. así 
como gran número de paisanos que mostraban mani fiestas 
intenciones de marchar sobre Almansa. 

Emre septiembre de 1705 y primeros de julio de 1706, 
habían pasado por e l ténnino almanseño más de 6.000 hombres. 
tanto de infantería como de caballería, a buena parte de los 
cuales había sido necesario abastecer: de manera que, en 
aq ue ll os momentos, en la vi ll a só lo quedaba pan para unos 
días. El 6 de julio de 1706, se recibía una carta del comandante 
de Ayora en la que so lic itaba e l envío de 25 arrobas de trigo, 
ocho de balas. cuatro de pólvora y dos fanegas de sal, pet ición 
a la que no fue posible atender. Afortunadamente pudo nego
ciarse una tregua con los adversarios para que unos y otros 
pudiesen realizar la necesaria recogida de sus mieses. 

Por c ierto, durante las labores de siega y trilla, apenas 
quedaron vec in os dentro de l casco urban o para hacer las 
rondas y mantener la vigilancia en las puertas y porti llos de l 
cercado, por lo que hubieron de hacer turnos tanto los clérigos 
como los regidores y demás miembros del concejo. A ello 
habría que unir la c ircunstancia de que, de los 800 vecinos 
que más o menos tenía la villa, más de 300 se habían marchado 
tierra adentro en busca de lugares más seguros . Todo ello 
provocó la indignación del teniente de corregidor, que ordenó 
realizar sucesivas llamadas de aJTebato a las que sólo acudieron 
en torno a 150 hombres. en su mayoría nobl es (hidalgos) y 
gente principa l de la villa. Los capitulares de l Ayuntam iento 
disc ulparon él sus convecinos al manifestar que la mayoría de 
e llos e ran pobres jornaleros. que sa lían a ganarse e l sustento 
en la é poca más apropiada para e llo, como era la de la 
reco lección, advirtiendo que e l hacerles regresar, o no dejarles 
salir, sólo traería aparejados tumultos y a ltercados de difíc il 
solución. 

El 23 de julio de 1706. llegaba a Almansa e l comandante 
de Ayora e informaba de la caída de aquella p laza en poder 
de los ali ados. Una semana más tarde, se recibía una carta de 

~ --

Castillo de ¡\1mansa, detall e del cuadro de 8 . Ligli)' F. Pallola 

Montea legre en la que se comun icaba que Alpera se hallaba 
siti ada por e l e nemigo y solic it aba socorro inmediato . No 
hubo necesidad de e llo, pues los alperinos se hicieron fuertes 
en un recinto fortifi cado y lograron repe ler la invasión . 

El 20 de agosto de 1706, se presentaba en Almansa un 
tambor que portaba un despacho de don Juan Jacinto Tárraga 
y Salvador. a cuyo mando se hallaba acantonado en Ayora un 
regimiento de dragones del pretendiente. El tal Tárraga, como 
descendiente de almanseños (sus ,mcestros habían sido alcaides 
del castill o en e l sig lo XV I). conminaba a las autoridades 
locales a prestar juramento de fide lidad a Carlos [JI, ofreciendo 
a cambio garan tías de no tomar represalias contra la villa si 
adenüís se aseguraba el tránsito libre de mercaderes, tropas, 
ca rruaj es y demás bagajes de l ejérc ito a li ado. Si bien e l 
Concejo respondió negativamente a la propuesta, haciendo 
gala de su juramento de lealtad a la causa de Felipe V, parece 
ser que e llo motivó a lg unos conatos de luchas intestinas en 
la villa. 

A principios de 1707, la presencia de las fuerzas borbónicas 
acuarteladas en M urcia y La Mancha, así como la reorgani
zación de las tropas aliadas en torno a la Hoya de Castalia, 
auguraban un enfrentamiento decisivo. En marzo. el mariscal 
Berwick instalaba su cuartel general en Jumilla. mientras que 
las tropas aliadas decidían marchar en dirección a Játiva, 
desde donde, el 5 de abril , partían hacia Mogente para acampar 
un día después junto a Fuente la Higuera. 

Berwick. dispuesto a esperar la llegada de refuerzos, que 
al mando del duque de Orleáns se hallaban en las inmediaciones 
de Madrid. retiró e l grueso de sus tropas a Chinchilla, aunque 
dejó algunas unidades entre Yecla y Montealegre. Las fuerzas 
del pre tendiente, a las órdenes del marqués de las Minas, se 
diri g ieron hacia Caudete y Yecla, donde entraron e l 13 de 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ESPECIAL 300 ANIVERSARIO BATALLA DE ALMANSA 

abr il , para continuar su avance por Montea legre ( 16 de abril ) 
y Pétro la ( 17 de abri l). Temiendo alejarse demasiado de sus 
centros de apoyo logístico. el ejérc ito aliado volvió sobre sus 
pasos y se insta ló en Vi llena. 

Esta c ircunstanc ia sería aprovechada por e l ejército de las 
Dos Coronas para avanzar a su vez y llegar a las proximidades 
de vi llena e l día 20 de abri l. Ante la escasez de suministros 
y la dificultad que ofrecía aquel terreno para el despliegue de 
su caballería, Berwick optó por encaminarse hac ia Almansa. 
donde e l 2 1 sus tropas recibieron e l oportuno aprovi siona
miento. Dos días después. salió Berwick de Almansa con su 
estado mayor y una escolta de caballería con e l fin de observar 
las posiciones del enemigo, hallándolo acampado en un terreno 
tan poco favorab le, que ninguno de sus generales vio posibi
lidades de triunfo en caso de atacarles en aquel lugar. 

El 24 de abril, los aliados marcharon sobre Caudete, querían 
lanzarse contra Berwick antes de que a sus tropas se les 
unieran las del duque de Orleáns. que ya andaban muy cerca. 
Finalmente, e l choque entre ambos ejércitos tendría lugar a l 
Este de l casco urbano almanseño la tarde de l 25 de abri l de 
1707 , zanjándose e l combate con una aplastante v ictoria de 
las tropas de Felipe Y. 

Si bien e l resultado de la batall a puso fin a la inseguridad 
y la tensión que habían ex is tid o en la co marca desde e l 
desembarco aliado en 1705, la presencia de l ejército borbónico. 
campando a sus anchas por ténnino almanseño, trajo consigo 
desagradables inc identes. ya que algunos soldados incontro
lados se dedi caro n al robo de ganado. así como al asa lto de 

Cuadru de la l1ala ll Ol de Alrnansa. R. Ba lilca. en cll'Ollm:iu de las Curlt's de !\ Iadrid 

casas de campo. molinos y emlit" de Nuestra Sefiora de Belén, 
Patrona de la villa. A e ll o hay que unir los e levados gastos 
que hubi eron de sopon ar los vec in os para co ntr ibuir a l 
mantenimiento de las tropas y al sostenimiento de los hospitales 
improv isados para atender a los heridos . 

Las recompensas del monarca vendrían fundamentalmente 
en cuanto a aspectos honorítlcos, mucho más baratos y fáciles 
de otorgar: así. e l 19 dej ulio de 1707. Felipe V concedía a 
la vi ll a de Almansa e l título de "Muy Nob le. Mu y Lea l y 
Felicísim,,", y e l 12 de agosto del mi smo año le otorgaba 

quince días de feria franca , a contar desde e l 25 de abril (día 
de San Marcos y anive rsario de la batalla) hasta el 9 de mayo. 

La guerra y las contri buciones extraord inari as para hacer 
frente a los gastos de la misma todav ía durarían ocho años 
más. aunque los frentes de batalla ya estarían más a lejados. 
El 20 de enero de 17 19, e l escribano munic ipal daba fe de 
los gastos que. independientemente de los impuestos espec iales 
que habían gravado las hac iendas de todas las poblac iones 
en general. se había visto precisado a hacer e l Ayuntamiento 
almanseño en particular. 

En la "Relaci6n de Cuemas de los CasIos que a esta Villa 
se le ojj'ecieroll en el Servicio de S. M. eDil/a ocasión de las 
guerras y Cercallía de los Pueblos Rebeldes a S. M. del Reillo 
de Valellcia", fi gura como partida más cuant iosa (28, 127 
rea les) la correspondiente a las o bras de reparac ió n q ue. 
s ig uiendo órdenes de l obispo de Cartagena-M urcia y de l 
mariscal de campo don Danie l Mahony. se habían llevado a 
cabo en e l castillo. las cuales consistie ron fu ndamentalmente 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ESPECIAL 300 ANIVERSARIO BATALLA DE ALMANSA 

Cuenta de gastos de Alnmn sa en la Guerra de Sucesión 

e n la limpieza de sus entradas y estanc ias, la construcc ión de 
UIl horno de pan cocer. e l conseguir dar corriente a l agua viva 
en su interior. y la reconstrucción de algunos de sus muros. 

Tambi én se gastaron 7.892 rea les en ce rcar y ce rrar la 
pob lac ión . hace r fo sos y dejar c inco pue rtas (dos para e l 
come rc io y tres para las e ntradas y sa lida de aguas) . Dic ho 
cercado te nía C0l11 0 fundamento las paredes de los huenos 
circundantes al casco urbano: pero. además. fue ron fonitlcadas 
todas las bocaca lles de su períme tro y se constru yero n fosos 
en las puertas de acceso al rec into. 

En la toma de a lgunas de las poblac iones levantadas en 
armas contra Fe lipe V. e l concejo alm anseiio hubo de in vel1ir 
3.586 reales. que se gastaron en e l e nvío de galeras (carruajes 
de c ua tro ruedas tirados por mulas) para e l tran spo rte de 
ruedas. madera para lanzas. pólvora y artillería a Elche. A lcira 
y A li cante. e l equipamiento de la CompaJ1ía de Mi licias de 
A lma nsa e n su marc ha hacia A lc ira. y la conducc ión de 92 
pris io ne ros hasta C hinchilla. 

Ot ro gasto inte resante fu e la reparac ión de la cerca de la 
villa después de la batalla de Zaragoza. que tu vo lugar e l 20 
de agosto de 17 10. y en la q ue las tropas borbónicas sufrieron 
una tre menda de rrota. co n 10.000 baja s entre mue rt os y 

he ridos. Como consecuencia de ello. e l pretendie nte austriaco 
e ntró en Madrid como rey Carlos 111 , e l 28 de septiembre de 
aque l año. y los alman seños. te me rosos de que los aliados 
dec idiesen llevar a cabo una ofens iva para recuperar el re ino 
de Vale ncia. se aprestaron a reparar la cerca construida para 
su defe nsa c uatro alias antes. 

Para te rm inar, ta n só lo aJiadi r que . según certifi caba e l 
esc ribano MatÍas de Veste Ochoa e n 20 de enero de 17 19, e l 
to tal de gastos parti cul ares del Ayuntami ento a lmanselio e n 
la Gue rra de Suces ión se había e levado a 63. 162 reales . Para 
que podamos hacemos una idea de lo que e llo suponía. hemos 
de te ne r e n c uenta que di cha cantidad e ra e l equivalente a 
más de l c uádrup le de su presupuesto anual de 1755 y casi e l 
triple del correspondiente a 1786. 

AÑO 

1708 

1709 

1710 

M iguel·J uan Pereda Hernández 
Instituto de Estudios A lbacetenses 

" Don Juan Manuel" y de la 
Asociac ión C ultura l Torre Grande de Almansa 

RESUMEN t)E GASTOS 

CONCEPTO REA LES % 
Por cercar y cerra r lo población. hacer fosos y 
dejar cinco puertos (dos paro el comercio y 
tres poro las entradas y solido de las aquasi . 7.892 12.49 
Reparaciones en el costi lla. limpieza de 
entrados y estancias. obrar un horno de pan 
cocer. dar corriente 01 aguo vivo y reconstruir 
~unos muros. 28.127 44.53 
Mantenimiento en lo cárcel de Almanso de 
160 hombres desechados y desertores y su 
envío o Murcio. 10.390 16.45 
Por remitir a Murcia nueve soldados 658 1.04 
Envío o Elche de 1.119 a rrobos de pa·o. 3.357 5.31 
Envío o ViIleno de 251 arrobos de po·a. 702 1.11 
Envio a Fuente lo Higuera de 1.634 arrobas de 
pajo. 2.451 3.88 
Envio a Murcia. poro cuartel de invierno del 
ReQimienlo de Ordenes Vieja. 4.631 7.33 
Mós gastos de cuartel de invierno del 
ReQimienlo de Ordenes Vie·o. 600 0.95 
Por el envio o Elche de 10 galeras de seis 
mulas: apOrTación o lo Componía de Milicias 
de Almansa en su marcho a Alciro: por llevar o 
92 prisioneros o lo c iudad de Chinchilla: por el 
transporte hasta Alicante de 9 ruedas y 
modero poro lanzas: por los galeros que 
llevaron lo pólvora o Alcira: por 105 cordeles de 
los mulos que llevaron lo artillería o Alciro: por 
las Qoleras que fueron hasta Alicante. 3.586 5.68 
Reparación de lo cerco de lo v¡lIo. poro su 
defensa, despues de lo batallo de Zaroooza. 768 1.22 

TOTAL 63.162 100.00 

I 
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El burgués ilustrado 

E, la prim avera de 1707 nace Leonardo Eul er - un a¡'io e n 
que la hi stori a no está. prec isamente, en compás de espera
en Bas ilea. El matemático suizo se cOllvel1irá en una eminencia 
a ve loc idad meteórica y paseará su pres tig io por toda Europa, 
desarro llando su labor prime ro dirig ie ndo la Acade mi a de 
C ie nc ias de San Pete rsburgo, que Pedro 11 ha fund ado con 
inte nc ión de mode rni zar e l impe ri o ru so . y más tarde en 
Berlín , po r in v itac ió n de Fede ri co 11 e l Grande, e n c uya 
Academia de C ienc ias pasará gran parte de sus aiios creati vos. 
La última parte de su vida tran sc urrirá de nuevo e n Rus ia 
rec lamado por Cata lina la G rande . 

Estaba dotado de una vo luntad y un inte lecto formidables 
y re presenta, como ningún otro, una época que destila racio
nalidad, promesa de ilustración y sensibilidad ante las ilimitadas 
maravillas de l universo, ante la riqueza de vida por aprehender 
racionalmente. 

Los viajes de Colón cambiaron sustanc ia lme nte e l mapa 
de llllundo. Pero en cualquier mapa los navegantes necesitan 
dos cosas: que desde c ualquier punto de la Tierra la dirección 
"Ilorte" quede re presentada e n e l mapa po r una direcc ió n 
vertical. y que todas las direcciones de l compás aparezcan 
correctamente re tl ejadas respecto a ese norte vertical. 

El primero de tales mapas, llamados carras de na vegación. 
lo dibujó en 1569 Gerardo Kre me r. c uyo ape llido signifi ca 
"comerc iante" y por eso el mundo lo conoce por su equivalente 
e n latín: Me rcato r. El mayor inconveniente de este mapa es 
su di sto rs ión prog res iva desde e l ec uador hac ia los po los . 

Pero e l probl ema no se limita a mapas que te ngan que 
representar toda la supe rfi c ie te rrestre : se plantea a la hora 
de reali zar e l mapa de c ualquier c iudad , región o país. 

¡, Ex iste al gún mapa que no te ng a di stors iones? Eule r 
demostró de forma concluyente que no ex iste ningún mapa 

de ninguna parte de la superfic ie te rrestre que . llevado a un a 
hoja plana de pape l. tenga una escala fija . Todo mapa es . en 
realidad. una convención. 

Pe ro si los grandes viajes tuvie ron como consecuenc ia e l 
teore ma de Eule r que fo rzó a los mate máti cos y cartógrafos 
a estudiar geometría y trigonometría esféricas, desde la lejana 
Rus ia, y medi ante un proceso de abstracc ión, e l mate márico 
suizo puso fin a las especulac iones de los paisanos de Emma
nue l Ka nt re fe re ntes a s i podían. o no . dar un paseo por su 
c iudad de mane ra que trans itaran por cada uno de sus s iete 
puentes una y só lo una vez, volviendo al fin a l de l trayecto al 
punto de partida. La soluc ión de este proble ma d io o ri gen a 
una ram a de las mate máti cas que se conoce con e l nombre 
de Topolog ía combinato ria . 

E ule r, cama Mondri án mucho más tarde, hace abstracción 
de todo lo que no es permanente y ex trae lo que es general , 
uni versal; comprende lo que es inmutable. la estructura interna 
de l proble ma. 

Roger Penrose decía e n una e ntrev ista : 
"El e ntendimiento no consiste e n hacer una computac ión 

muy complicada. Las máquinas hacen cálculos a una velocidad 
e ndiabl ada, pero no los enti enden. Compre nde r algo va más 
allá que c ualquie r s istema de reglas". 

C uando Leibni z llega a París en 1672 queda impresionado 
por e l ambiente intelectual de la capital francesa, donde residen 
pensadores como Hooke. Boyle. Spinoza ... . Para ser admitido 
e n el círc ul o c ie ntífi co, Hu yge ns propone a l dipl o máti co 
alemán que calcule la suma de la serie f0Jl11ada por los inversos 
de los núme ros triangulares : 

1 1 1 1 
5= 1+-+-+-+-+ .. 

3 6 10 15 

y Le ibniz lo cons igue de una manera muy ingeniosa . 
Las series infinitas y sus aplicaciones peltenecen al dominio 

de l Cálculo infinitesimal que se inventó e n es ta é poca. Y, de 
hec ho . durante los s ig los X V II Y XVIII los mate má ticos 
trabajaron con estas series, de las que son un caso particular 
las llamadas ser;es geo1l1élricas, que se re lacionan con muchos 
a spectos de nuestra vida cotidi a na : de pós itos bancari os, 
tratamientos farmacológ icos a largo pl azo. planes de pensio-
nes .... 

Uno de los problemas famosos de la época re lativo a series 
es conoc ido como problema de Basilea. re fe re nte a calcular 
la suma de la serie fo rm ada por los in versos de los números 
c uad rados : x 1 

2 
n=l n 
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Jacob Bernoulli insta a los matemáti cos a resolverlo y 
Euler, de manera verdaderamente revolucionaria, encuentra 
--en contra de todo pronóstico, seg ún sus propias palabras
una expres ión e legante para esta suma que depende de la 
cuadratura del círcu lo, lo que en lenguaje moderno viene a 
decir que tal suma vale rr j¡;' . Esto nos proporciona un ejemplo 
claro de lo que los matemáticos co nsideran un res ultado 
maravilloso: la aparición inesperada del número n: en una 
serie de cuadrados perfectos. 

Cualquier día, en cualquier periódico, podemos leer noticias 
como ésta: 

"Uno de cada cuatro enfellllos coronarios de 40 a 60 años 
padece adicción al trabajo" 

El intercambio de cartas entre Fermat y Pascal permitió 
sentar las bases de una nueva rama de las matemáticas : el 
cálc ul o de probabilidades. Esta nueva teoría junto con el 
cálculo integral que se inventó y se desarrolló en la época 
que nos ocupa permitió dar so lución al célebre problema 
conocido como La agi/ja de Bi/fol/. y que, curiosamente, tiene 
por so lución 2/n:. Y es que en el maravilloso mundo de la 
matemática, la imag inación desempeña un papel más que 
notable . 

En su obra Ars COl/jee/al/di , publicada en 17 13, Jacob 
Bernoulli - cuya familia recaló en Basilea huyendo de la 
"furia española" - nos habla de lo que hoy conocemos como 
"ensayo de Bernoulli", un experimento con resultado dicotó
mico: verdadero/falso, rojo/negro, par/ impar, cara/cru z, ni
ño/niña. 

En el citado libro, Jacob Bernoulli enuncia la llamada lev 
de los grandes Húmeros, que viene a dec ir que si lanzamos 
indefinidamente una moneda, la proporción de caras obtenida 
viene a estabi lizarse en el 50% 

En el momento en que la probabi lidad se entrelazó con la 
estadística comenzaron a desarrollarse nuevos métodos para 
el análisis de datos. En la época de la Ilustración se consideró 
la estadíst ica C0l110 una forma de tratar matell1 ¿'i. ticamente los 

asuntos soc iales, en un intento de asegurar la moral y la 
equidad soc ial. Los matemáticos de este periodo creían que 
los individuos ilustrados actuaban rac ionalmente y que la 
probabilidad daba a las masas una medida cuantiticable gracias 
a la cual podía. al menos, imitar el buen sentido de los mejores 
de ell a. (S in embargo, poco después Diderot aplazará e l 
perfecc ionamiento del mundo charl ando con el sobrino de 
Rameau. una exc rece nc ia soc ial. pues comprende que es 
perfec tamente concebible un di sc urso de la sinrazón). 

El objet ivo era una norma universa l de comportamiento 
humano, encontrar helTamientas para tomar dec isiones racio
miles en un mundo de incert idumbres. El mode lo que cono
cemos como dis/riblleiólI 110rll/al era el origen de la idea de 
"hombre medio" en torno al cual se distribuían las caracterís
ticas de la gente real y era obligación del Estado recoger dalos 
demográficos para que los técnicos pudieran descubrir leyes 
soc iales análogas a las fís icas. Pero Diderot. que miraba más 
lejos, pensó que podía llegar un momento en que los inútiles, 
los irresponsables, los inmorales, crearan su propia soc iedad 
y negaran absolutamente la soc iedad racional y sensible . 
Nosotros, en cambio, lo estamos viviendo. 

"Los chiíes de lrak sufren una nueva matanza". "Nadie 
quiere a los 369 sin papeles de l Marine [" . "Comienza en 
Franc ia e l juicio por el vertido del petrolero Erika". "Muere 
un policía asesinado por los radicales del Catan ia" "Móvi les 
para ver la te le y esc uchar música". "El BBYA incrementa 
sus benefi c ios en un 30%" 

En 161 8, dos "';OS después de que la Iglesia amonestara 
a Galileo, Johannes Kepler publicaba un libro titulado La 
armonía de los lIIundos donde no só lo intentaba desvelar los 
secretos del uni verso sino que trataba de explicarlos todos en 
un tratado que pretendía ser una síntesis de geometría, música 
y astronomía. 

Newton, escarbando en la obra de Kepler, desc ubriría 
tesoros matemáticos de extraordinario valor, a pesar de estar 
acompañados de una música de fondo que no se podía oír. 
Posteriormente. dos profesores de Val e han s intetizado la 
música de Kepler en un ordenador en la que las voces de los 
planetas van sumándose uno a uno para llegar a la conjunción 
final. 

J. S. Bach fu e el primero en utili zar la gama templada, y 
lo pudo hacer porque Neper, un hacendado escocés aficionado 
a las matemáticas, le había precedido e inventó los logaritmos 
poco después de 1600 y con tal éx ito que, según Laplace, "al 
hacer más COItos los cálculos, los logaritmos doblaron la vida 
de los astrónomos" 

Al igual que Kepler y Leibniz, Bach creía en una matemá
tica celestial , en una música de las esferas que se movía junto 
con los planetas, que retlejaba el mismo orden y las mismas 
proporciones que el uni verso. El número era el anima 111l111di, 
e l pensamiento de Dios reve lado a la racionalidad humana. 

La gama templada define 12 intervalos iguales a priori. 
En una octava nos encontramos con una sucesión de frec uen

cias que crecen geométricamente . La función que relaciona 
el núme ro de la tecla del piano con su frecuencia incorpora 
el ubicuo número e, ll amado así en honor de Euler, un número 
especial que tiene como elemo compañero al logaritmo natural. 

Aparece e l número e en procesos de crec imiento. Por 
ejemplo, las poblaciones de bacterias o de humanos se puede 
considerar que aumentan continllamente. con nuevos indi vi

duos que nacen a una ve loc idad proporcional a la población 
ya ex istente . Tal teo ría fue propuesta por el econom ista 
británico Thomas Malthus, y utilizada más tarde por el mismo 
Darw in. 

Los m atemáticos han refinado el modelo de un crecimiento 
de este tipo y le han dado e l nombre de logístico : 

Funciones que in vo lucran al número e nos sirven, así 

mi smo, para hacer prev isiones acerca de la duración de los 
recursos no renovables . También para ca lcular la antigüedad 

de un resto fós il o de un cadáver. 
Años antes de que los dueli stas de Ridley Scott pasearan 

sus desavenencias por toda Europa , Olas matemáticos se 
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planteaban desafíos m e ll OS c rue ntos. Uno de los due los más 
famosos se produjo con el problema de la catenaria. la curva 
de suspensión libre de una cadena. Galileo. un hombre para 
la eternidad, aventuró que t.al curva es un arco de parábola. 
pero la cadena colgante no es parabólica y. ni siquiera. como 
se demostró poco después. es una curva algebra ica. 

En la época de Descartes se disponía de un lenguaje nuevo 
gracias a las aportaciones de muchos ilustres matemáticos 
entre los cuales. en Francia. cabe citar a Fran\ois Viete. Este 
nuevo lenguaje permite expresar ciert as curvas. no ya por 
una determinada propi edad característica. si no por medio de 
una expres ión algebraica. 

Pero vo lvamos a la catenari a y Il agámos la g irar en torn o 
a la varill a hori zontal de la que pende la cadena: obtenemos 
así una superticie descubierta por Eu ler y llamada. por razones 
obv ias, catelloide. Se trata de lo que los matemáticos llaman 
una supeljicie mil/illlal. 

Los experimentos con películas jabonosas nos Illuestran 
las ll amadas Mmillas de mín ima energía potellcial. C0l110 se 
s igue de los trabajos de Johan n Bernoulli . Y dado que la 
energía potencial es proporcional al área. las superficies 
matemáticas que modelizan las películas jabonosas constituirán 
supelficies de área mínima o. como gusta decir a los matemá
ti cos, sflperficies lII ini111ales. 

Si cortamos la catenoide a lo largo de llllO de sus meridianos 
y tiramos suavemente de los bordes recién cortados. conse
guiremos que la supeJi'icie se retuerza. Podemos as í deformar 
la caten o ide sin di stors ión y co nve rtirla en o tra cé le bre 
supertic ie minimal: la helicoide. superlicie en fOIl"a de torni llo 
utili zada por los arquitectos para construir escaleras de caraco l. 

La torre Turning Torso que Santiago Calat rava levantó en 
Malmoe. se retuerce . Pero el arquitecto confiesa no haber 
descubierto la he lico idal: atribuye el in vento aPere Compte 
y sus columnas de la Lonja de Valenc ia y a Borromini. 

Una dob le hé lice de este ti po nos transporta a nuest ro 
inte ri or más re moto: la mo léc ul a de A D port ado ra de l 
mensaje genético. 

Esta molécu la. o el mov imiento helicoida l. si rvieron a 
Dal í para re interpre tar la Modoll" de Rafae l de Urbi no. 

...... ingnívidas y gentiles. como pompas de jabón" 
Debido a su completa simetría rotac ional -d ice Hermann 

Wey l- e l c írcul o en el plano y la es fera en el espacio fu eron 
considerados por los pitagóricos como las fi guras geométricas 
más perfectas. Aristóteles dice que la homogeneidad universa l 
de Dios ha de tener forma de esfera. 

··Dios . con un giro. modeló la Tierra en form a de esfera" 
OV IDI O. Las II/eta/l/orlósi.\' 

Hoy sig ue maravillándonos la redondez pe rfec ta de la 
ingráv ida pompa de jabón a la que alude el poema de Machado. 
de las ondulaciones circul ares producidas en la superficie de 
un estanque al arrojar una piedra . de la cüpsula circular de 
la Aracl/l/OidisclIs. de las superficies esféricas de las colonias 
formadas por las algas Voh·ox . ... 

11l)l)() Pn:n:-.:t Cicnlifil-:¡ S.A. 
:!. CflW ·c'l'ffl'\ c'fll/I/W'¡fl5 11.)1.)6 Edicionl'~ Gallil11:1nl 

En su maravilloso libro "Matemáticas y fOrlllaS óptimas"'. 
Stefan Hildebrant y Ant hony Tromba escri ben: 

"La formac ión de gotas guarda íntima re lación con las 
pelícu las y burbujas jabonosas: excita nuestra imaginación y 
evoca en nosotros la exqui sita imagen del rocío herido por el 
so l sobre los pétalos de una fl or". 

"Ni siquiera e l sol tan du lce beso posa, en el li'esco rocío 
matinal. sobre la rosa" 

W. S HAKESPEARE Trabajos de alllor perdidos 
Una fa scinac ión que hemos llevado a nuestras propias 

obras : en los vitra les y mosaicos. en los rosetones góticos, en 
las pi nturas de Dalí o Ma lev ich, e n e l Atolllilllll be lga". 
Nuestras mentes son espejos que refl ejan la íntima relac ión 
que guarda la fo rmación de gotas con las burbujas jabonosas. 

Pe ro .. .. ¿qué leyes se ocul tan tras estas configuraciones? 
¿Por qué la naturaleza prefiere estas form as y no otras? 

"La pequeña y fea garrapata fornla una bola con su cuerpo 
para ofrecer al mundo exterior la menor superficie posible". 

PATRIC K SÜS KI DEI pe/:tilllle 
La humanidad. a lo largo de su historia. ha estado buscando 

las leyes que ex plicaran nuestro mundo fís ico. En 1774 
Maupertu is creyó haber encontrado el principio general cuado 
propuso lo que más tarde se llamó principio de m(llima acción: 

La naturaleza siempre hace mínima la acc ión 
Digamos que la naturaleza actúa por economía de medios 

yen la nueva mora l "realista", "racional", "i lustrada", la vida 
es una cuesti ón de efec ti v id ad. ¿Qué ideas fil osóficas y 
científicas preced ieron a este principio general ? Una ciencia 
que e mpezó con una teoría de la gravedad y que Jean-Marc 
Lévy Leblond' cree deseable que se oriente hac ia una práctica 
de la levedad. 

"La misma fuerza misteriosa desencadena y dirige tanto 
la ideac ión y la evo lución de conceptos en e l cerebro del 
matemático como la elaboración de criaturas en la men te del 
art ista. 

JEAN CLAUDE PONT Pill lll ra r geollle/ría 

.José Vicente Gonzá lez TorTes 
Catedráti co de Matemáticas del I.E.S . 

José Conde García de Almansa 
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Manuel Colmenero Núñe1.. Visita ell globo al campo de la Batalla de Almollsa 

Carlos Arq ues Soler. COllmemoraciólI de la Ba/alla de Almama lO{)7 

Miguell1arnés Rold ún. 
Retra/o eClIestre del 
Duque de Bcrwick. 
jefe de las (ropa.~ 

borbÓllicas cilla 
Bafalla de Almunw. 
A /10 del Seiior de J 707 
(Basado el/ ti lia 
esce" a del cillu/ro 
Batal/u de AlmllfJSa de 
Velltllra Urios)' 
Fhi/ippo Pal/ota ( J 709) 

.José Argilés GÓmez./collografía el! X . Batalla de Almol/su 

Francisco Cala!:m Carr ión, Ctlrlef de la Ba.talla de'A fllla/lsa 
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Juan Francés Gandía. 
Campos de la Batalla 

dcA/mama 

PLÁSTICOS: BATALLA DE ALMANSA 

Vicente G iner Vn lls. 
Castell d'AlmultSQ. 
B(lfalla de Almollsa 

Henri Dechanel. No a la Guerra. Bafalla de Almol/sa 

Rafael GÓme1. Aranda. Molt després de la Batalla 
d 'AlmotlSo." ReclIperació? 

Junn Garda Salguero. 
Lo Ba/afla de A lmollsa. 
El MI/gró" 
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Isidro Gos<Í lbcz Ríos. La Batalla tleA /mama 

Ja\'ier ~ l artinez Valle. Ecos del pasado. Batalla de AlmulIsa 

Alrredo 
Mompó Roc:!. 
Las Pllrcll.~ . 

Ballllfu de 
AlmllllslI 

C..rlos Pércl. Grcgorio. Págillu IIegra. /JlIUllIll deA /mal/ su 

C.lrlos Rodríguez LÓllC7 .. Ba/alfa de AIII/ltllsa ... ¡OÚ" dice" que 1" (ierra eJ cara! 

Pt!dro Marco. La JJa/alla de Almallsa. Li:p Prillllll'eral 
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Antonio Ruiz Cerdá n "Chispes'", La Batalla de Almallsa. 
Lástima de "idas 

PLÁSTICOS: BATALLA DE ALMANSA 

José Samit Ramón. 

Felipe V. '; ....... !'II~ La Batalla . 
deA/flla/lsa 

Luis Gonza lo Serrano ¡\lienza. EnCllentro fl"ido cilla Batalfa de AlmulIsa (escultura) 

Herminio 
Vi ll aesclIsa 

Cuenca. 
Ha/alla de 
A lmUlu'u 

/ 707 
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Almansa en la literatura europea 
L a bata ll a de Almans3. transcurre dent ro de un marco interna
cional. tanto por los hombres que combaten en ella. como por las 
repe rcus iones q ue se dan en Eu ropa . A parle de la numerosa 
documenlación Política y Mili lar contemporánea al hecho y que se 
haya repartida en archivos de media Europa. casi desde la llegada 
de la noticia a los países implicados. comienza a ser objeto de interés 
por alg unos autores. En las paginas siguientes. conoceremos obras 
lite ra r ias e n las q ue la ba ta ll a de A lmunsa tie ne a lgún tipo de 
protagonismo. dejando aparte obviamente aque ll as de na tura leza 
didác tica. encic lopedias. libros de historia y similares. ya q ue en 
casi todos los publicados que ded iq uen atenc ión a la Guerra de 
Sucesión Española aparece reseñada Almansa. Me referiré . en una 
pri mera parte . a obras de novela histórica. baladas populares y 
algul1 iJ. q ue a Ira curios idad lile ra ri a ordenados con un c rite rio 
c rono lóg ico. Y un segundo capítul o ded icado a tes ti mo ni os o 
memorias de protagonistas d irec tos. Comencemos pues este viaje 
por la litera tura Europea y su re lación con Almansa. 

l ' PARTE.- NOVELAS, BALADAS Y CURIOSIDADES 
LITERARIAS 

1708. Jonathan Swift y sus predicciones 

Jonathan Sw ift. nació en Dublín . Irlanda. en 1665. Escri tor. 
agitador polít ico. pastor prOlestante. poeta ... fue uno de los autores 
más influyentes en la soc iedad Inglesa de princ ipios de l S. XV III. 
Incluso se le at ri buye c ierto peso en la d imi sión de l duque de 
Marl borough como comandante en jefe de los ejérci tos Ali ados en 
17 11. Iros publicar Swifl su panflelo ··La conducla de los Al iados·. 

Sus mordaces y desgarradas críti cas a la sociedad de l momento. 
tienen su pun to culminante con la publicac ión en 1726 de "Viajes 
a dive rsos lugares remotos de l planet.a" más conoc ida como "Los 
viajes de Gulli vc r". Aunque tradic ionalmente se le considera una 
narrac ión infanti l. por su amenidad y senci llez de lectu ra. realmente 
esconde una <.Ig ria crítica a la soc iedad ing lesa y por extens ión al 
género humano. A su mue rte en 1745. fue ente rrado en la catedra l 
de Dublín . Su epitafio. escrito por e l m ismo. reza: "Aquí yace e l 

cue rpo de Jonathan Swift. deán de esta catedral. en un lugar en que 
la ard iente indign<.lc ión no puede l<.Icerar ya su corazón. Ve, viajero. 
e intenta imitar a un hombre que fue un irreductib le defensor de la 
libertad .. · 

La pequeña obra que nos ocupa. es un almanaque publicado por 
Swifl en febrero de 1708. bajo el seudónimo de Isaac Bikerslaff. 
titulado " Pred icciones para e l año 1708 ". Los almanaq ues anuales 
eran muy populares en Inglaterra e inc luían numerosas predicc iones 
a cargo de famosos "astrólogos". Uno de los más fam osos editores 
de estos a lm anaq ues e ra John Pa rtridge y S wift. irr itado por la 
influenc ia que a1canzab':ln sus publicac iones. decidió desacreditarlo 
usando sus m ismas amlas. Así. decidió hacerse pasar por astrólogo 
con e l nombre de Bikerstaff y publicar un almanaque con supuestas 
predicc iones. Usando su habilidad para inventar historias fantásticas 
con una na tu ra lidad ta l que las rodeaba de un ha lo de verac idad. a 
modo de int roducc ión, Bike rstaff/Swift afirmaba que antes de 
publ icar sus predicc iones para 1708. había pasado dos años com
probando la exactitud de sus estud ios. y as í describe como sus 
allegados conocían por é l m ismo con varios meses de amelación 
varios hechos transcendentes ocurridos e l aiio anterior: 

...... predije exactallle fll e el desastre de Tolóll . eOIl todos S Il S 

deralfes. incll/ida la pérdida del AllIl irclI/le Sho ll'elf, ta1l .\'010 eDil 

//11 error en el día . pues ocurrió Irei1lta y seis lloras alifes de lo que 
yo esperaba. 7i'Cls examinar de Ilue\'o mis esquemas, proll To me 
quedó claro el mOlil'o de mi error. Asimismo predije la Batalla de 
A lmall sa, pelfecra mem e eH S il día y hora, COIl las perdidas ell 
ambos balldos." sus cOI/secuencias posteriores . Dichas predicciones. 
que e1l1regllé a \'arios amigos algl/nos lIIeses ames ell sobre cerrado 
eOIl ordel/ de l/O abrir hasta fechas posteriores ,ji/eran comprobadas 
por ellos, Iras abrir los sobre.\· a Sl/ debido tiempo. encontraron las 
todas acerrada.\' tan solo COI/ errores de m IO Ó dos mil/lIIos ... .. 

Tras lo cual comienza con sus predicc iones para e l mio 1708. 
Entre e llas d ice con un descarnado a ire de seguridad ... : 

.. la primera de ellas. para demostrar lo ignorantes que SO I/ 
eslOs pretendidos "astrólogos" sobre sus propios aSlmtos se refiere 
a Pal'1ridge. el editor de almanaques. He consultado las estrellas 
de sl/ nacimiell to eOI/ mis propiasfol'lllll las y el/cl/elltro que ¡,~rali
blel1l ellle 1II0rirá el 29 de Mar:.o pró:dlllo. a las II de la Il oche. de 
/111 ataque de fieb re lo que desde aquí le CII 'iso para que orgal/ice 
~'us aSl/lllOs terrellales adecuadamellle." 

Así de claro y conciso lo publicó y pronto a lcanzó ta l di fusión 
que la soc iedad londinense esperaba la llegada de l momento publ i
cado con c rec iente interés esperando la notic ia. de la muerte o no, 
de Partridge. Llegado e l día . Sw ift publicó una esque la en la que 
se daba notic ia de la muerte de l ed itor. y asimi smo un pantleto 
ti tu lado "Se cumple la primera profecía de l Sr. Bickerstaff" . 

A pesar de los esfuerzos de Partridge. re ivind icundo que estaba 
perfectamente de salud , la mayoría de Londinenses. encand ilados 
con el cumplimiento de Ulm supuesta profecía. comentaban la muerte 
de l desdichado edi tor. 

Tres siglos han transcurrido desde entonces, pe ro parece que 
a lgunas cosas no cambian nunca. Los astrólogos y agoreros profe-
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sionales siguen haciendo su agosto entre nosotros, aprovechándose 
de nuestra morbosa inclinac ión a creer cualquier cosa. sobre lodo 
si es negalivo para los dem3s. sin intentar s iquiera comprobar si es 
cierto o no. 

Como hemos visto. Almansa es c itada e ntre los hechos más 
sobresali entes de l año 1707. uti li zada para dar credib ilidad i:I la 
hab il idad predict iva de BickerstaltjSwift. 

Ello nos da una idea de la ampl ia difusión que la not icia sobre 
la bata lla de Almansa. tuvo e n la soc iedad inglesa contemporánea. 

1708. El Caballero poeta. - D. Luis Enriquez de Navarra. 

D. Lui s Enríqucz de Navarra. nac ió e n A lman sa e n 1648. 
Caballe ro de la orden de Monlesa . de la que era pres idente e n las 
diócesis de Cuenca y Cartagena. Era asimismo Alcayde de l Castil lo 
y Fortaleza de Almansa. con voz y voto e n e l ayuntamiento en e l 
mome nto de la batalla. En su casa. que todavía perte nece a sus 
descendientes. en la actual calle Aragón. se alojó el Mariscal Duque 
de Berwick. durante su estanc ia en la villa. También alojó al Duque 
de Orleáns. (qu ien tras la muerte de Lui s X IV. sería rege nte de 
Franc ia) a su llegada a Almansa. el día s iguie nte a la bata lla. 

Asi mi smo sus salones fueron tes tigos de la firm a de las actas 
de rendición de l ejército Austracista y posterior cena que e l Duque 
de .Berw ick ofrec ió a los a ltos mandos austrac islas. dent ro de la 
cortesía entre igua les habitua l en la época. 

D. Luis. publicó en 1708. en ladrid. una obra titulada ·'umrel. 
HisfOrico, y Panegírico real de las Gloriosas Empresas de/ Rey, 
/lltestro seiior, Philipo, el a/li11l0.\·0, que /larra desde Sl/ exaltación 
altrollo hasta e/llles de nOl'ie/llbre de J 707, hacielldo I lf lll breve 
descripción geogrlU'ica de los reil/os, prOl'incias y ciudades que 
hall sido y SOIl el felllro de las guerras presellles ", escrita en octavas 
reales, 

Fulugrunu de 101 purlada de la ub ra orig imll. Ejemplar prupied~ld de 
D • .Jumluín Enríqu ez de Nava rra 

Es ta s ingular obra acrecienta su interés al tratarse su autor de 

un nalUral de Almansa testigo directo de los hechos. A modo de 
pequeña muestra transcribo unos peque ños retazos de la obra. en 
su parte dedicada a la batalla , 

Comencemos por estos versos de las págs. 199 y 200 en los que 
describe el campo de batalla: 

794.- Florido ('ampo, que el abrílfecunda , 
.\' agradable m;,.ó la pri11l{l\'era, 
numeroso tu ejercito, si inunda. 

795.-

796.-

En él raliellfe al enemigo espera: 
cierra seguridad deltriul1j'o.timda, 
que qlli;,lÍ el/ otra parte 110 tuviera, 
en la il/nala lealtad, eDil que l/Il1l11ul'o 
la dicha Almallsa, que por tI/ya '111'0, 

La primera estación era del día, 
cuando verse dejorol! los pendones 
ell emigos, cargando su osadía , 
{I\'{lIl;,ados piquetes. y escuadrones: 
recibió/os formada valentía, 
animosa oponielldo barallolles, 
que a tl/ lado aprendieron COIl del/uedo, 
a /10 clllender las \'oces. que dó e/miedo, 

Gime el bronce, la tierra estremecida. 
en polvo, y hUlllo el/ I'uelra la Compwla, 
y eDil ~' ilbo la bala de~"pedida, 
asustaron e/llollo. y la !/lomO/la: 
recibieron/lis guardias la embestida, 
y al vibrtl/' elll/era/. SOllora sm/a, 
en ¡'oleanes prorrulIlpe el ardilllielllo, 
que su pecho guard6. sopló III aliemo . 

797.- Carga roda laJiter;,o hacia esra parte 
en el puesto perdido y recobrado, 
s; el acero j ugó sallgrielllo Marre , 
II/á~· airoso que en ¿l . J/Il11ca ha quedado; 
por tres \'ece,\' I'olvieron a alojarre, 
dejando al enemigo escarmell1ado, 
elllre obscuras tinieblas con gran gloria , 
empe;,ó a descubrirse la \'ictoria, 

798. - Por el celllro ambas lineas derrowdas, 
a cellirse el laurel velo:. corría, 
/l/ lb· al golpe de.litrias acerada.\·, 
rompió el costado tu caballe'-/a 
de .\'/1 esj; te,.~o fII s lill eas abrigadas, 
por SI/ pI/lila I'oh'ió la illfalllería: 
bayoneta calada, espada en mano 
pareció el más bisOIIO, \'eterano. 

La to tal idad de la obra es. C0111 0 su litulo indica, una exaltac ión 
de l Rey Felipe V y SlIS armas. escrita por LIno de S Ll S caballeros más 
afectos. Sin embargo e llo no resta un ápice de su importancia como 
documento histórico cuyo a uto r fu e testigo direc to de los hechos 
desde la propia Almansa. El mismo D. Luis Enríquez escribiría los 
ve rsos que podían leerse en la base de lmonoli lO que e l rey ordenó 
construir en el centro geográfico de l campo de batalla, tenninándose 
en 1709 y que sería destruido en la revoluc ión de 1868. 
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Fotognlfía de 1:1 obra original. Ejemplar propiedad de 1>. Joaqu ín Enríquez de 
N:I\'arr.1 

1728. - Daniel Defoe. un cronisla de la guerra de Sucesión 
Española. 

Daniel Defoe nació en 
Londres e n 166 1 de fa
mil ia puritana. Entre 1685 
y 1692 viaj ó co n fre
cuenc ia por Europa como 
come rc iante de vino. ta

baco y otras mercancías. 
vis itando pos ible me nte 
tambié n Espulia. Su ac ti 
vidad come rc ia l 11 0 lu vO 

m uc ho éx it o. ya q ue 
contraj o numerosas deu
das. Desde muy joven se 
vio e nvuelt o en los 

acontecimientos polít icos 
Ingleses. en 1688 tomó pan e activa en la expedición de Gu illenllo 
de Orange a qu ien acompailó C01110 voluntario a l desembarcar e n 
Ing laterra. Su primer éx ilO literario "Tlle Ifuc-born Englishman" 
( 170 1) . tenía C01110 objetivo fac il itar la aceptac ión de l nuevo rey 
G uillermo 111 .de o rige n holandés. entre los ingleses. ya que e llos 
mismos. decía Defoe . e ran una mezcla de pueblos y a esa c ircuns
tancia debían parte de sus cual idades. 

En esta época tienen ulla gran difusión los panfl etos de carácter 
político, de los que Defoe era un autentico maestro y que le costaran 
vis itar la cárcel. El ambiente político em muy inestable, en la pugna 
entre los dos partidos ingleses. los "Wigs" y los "Torys". Desde la 
cárcel comenzó Defae una publicación periodística. "Review". que 
duraría desde 1704 a 17 13. Al salir se conviJ1ió en agente encubicI10 
del gobiem o. viajando por Escoc ia para observar las respuestas de 
los escoceses al tratado de la un ión con lnglmerra en 1707. Escri bió 
con Sll S ex perie nc ias escocesas una obra titu lada " Hys tory of Ihe 
Un ion" en 1709. Tras e l desencanto de la políti ca y e l fmcaso de 
sus activ idades comerciales. se dedico a escribir novelas. alcanzando 
así. ya con casi sesenta años. su mayor éx ito: "Las aventuras de 
Robinson Crusoe" . escrita en 17 19. basada e n las experie ncias 

reales de un marino escocés abandonado cn la Is la de Juun Femández, 
frente a las cos tas de Chile. en 1705. 

Así sed como Defoe pasará a la historia como padre de la novela 
Inglesa junto a JOI1 :.H han Sw ift. A es te éxito le seguinln o tros como 
" Las aventuras y desventuras de Mol! Flanders", "Las Aventuras 
de l capilan S ingleton" o "Roxana". En 1728 publicará la obra que 
nos ocupa " Las Memorias de G ue rra del capitan George earleton". 
en la que novelad las experienc ias guerre ras de l capi tán Carlelon . 

. personaje real de l que se conserva parte de su correspondencia. 
comenzando e n 1672 con la guerra Anglo-Holandesa como te lón 
de fondo. y las pos teriores ba ta llas en los países bajos contra Lui s 
XIV hasta la paz de Ryswick en 1697. 

A continuac ión comienw el periplo por España de Carleton que 
le lIevarü a part ic ipar e n el Asedio de Barcelona en 1705. Visitará 
Vale ncia y después de pasar por Fue nte la Higue ra. nos ni.lrr:.l UI1 
encuentro en las afue ras de Ville na e ntre la caballe ría Espaiiola e 
Inglesa. Carleton es nombrado Ingeniero Jefe del Castillo de Alicunte, 
donde los ingleses tie nen una ruerte guarnición a l ser uno de los 
puertos nHís importantes del Med ite rráneo. Allí, le llegará la notic ia 
de la Batalla de Almansa. (Ed. Pu blicac iones de la Uni versidad de 
A licante . 2002. pago 232 y sig. ) q ue descri be Defoe con estas 
palabras: 

"El 15 de Abril de 1707, que era lunes de Pascua , recibimos 
el/ Alical1le, por la fIIm1al/a. 1/11 despacho urgeme de que el día 
amerior se había librado IlIIa batalla en AI11Ia1lsa, entre las tropas 
del duque de BerU'ick .r las de lord Galll'ay, en la que este había 
sufrido ul/a derrota TO/al. Al principio 110 lo creímos: pero, ¡ay! : 
los soldados que lIegaba1l a Alicame huyendo del enemigo vicTOrioso 
//Os cO/Il 'ellcieron demasiado prollfo de que era cierto. El110llces 
si/pimos más de los que 11lI!Jibemos querido, lIo/icias que allles 
l/OS resu fwba difícil creer. Pero COl1l0 liD/amé parle en aquella 
calamitosa !Jaralla , fa referiré como lile la comó U/I oficial des/il/ado 
el//ol/ce.\' el/ el ejercito del Duque." 

y pasa entonces a describirnos la batalla. c uyo relato concl uye 
con estas pa labras: 

.. En suma, la derrota j ite total . .r supuso el mayor descalabro 
j amás suji'ido por el ejercito inglés durallfe la guerra de Espa;;a ." 

La dife renc ia de fec ha. ya que la batall a fue e l día 25 y no e l 15 
como escribe Defoe , se de be a l distinto calendario usado en la 
época por los ingleses. que todav ía usaban el Ju liano. mientras que 
e l resto de Europa ya ut ilizaba e l Calendario Gregoriano. teniendo 
ambos una dife rencia de d iez días. En Inglate rra no será utili zado 
hasta 1752. 

CarlclO l1 . es hecho pris ionero en la foma de De nia. e n 1708. y 
después de una corta estancia en Valencia, donde se repone de sus 
heridas. queda grac ias a su rango con un estatus de semi- li be rtad 
e n San C lemen te de La Mancha (Cue nca), donde permanecerá 
durante tres años. Allí. traba am istad con un caba ll e ro españo l 
ll amado Don Fé li x Pucheco. con e l q ue irá debatie ndo d iversos 
temas del canícter y costumbres de los españoles. Aprovecha una 
de estas conversaciones para come ntarnos su particular vis ión de l 
Qu ijote de Cervan tes. pues til en boca de l caba llero español: 

"Colll'ersalldo arra día acerca de/lugar, pasamos lógicamew e 
a Iwblar del caballero de La Mancha. dOIl Quijo/e. Me dijo ellfOl1ces 
que, en SI/ opillióu. la uol'ela era IIl/a pelfecta paradoja, puesto 
que se trataba del peor y del mejor libro jamás escrito ". 

Por fin . y tras un largo pe riplo por España. embarcará rumbo 
a Inglaterra a donde llegará e l últ imo día de Marzo de 17 13. DetDe. 
mue re en 173 1. apenas tres años después de la publicac ión de esta 
novela. 
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1760 '1.- The BaUle of Alman,a. Una Balada popular Inglesa. 

Conocida es la afic ión de l pueblo inglés por conservar su c ultura 
y tradiciones, y quizá grac ias a ello se deba e l que oos haya llegado 
esta balada. cuyos orígenes sean muy posiblemente contemporáneos 
de la Batalla, pues la narrac ión en primera persona y los nume rosos 
detalles que nos ofrece, nos hacen pensar que pudiera ser obra de 
algún soldado inglés presente en ell a. En su primera estrofa nos 
dice: " Bajando por la orilla de un río c ri sta lino. voy sollozando, al 
ver a mi querido soldado he nnano. sangrando sobre e l suelo", 

Resulta en un principio algo desconcertante. pues ¿a que río 
puede referi rse en Almansa?, quizá no tenga tanto de realidad como 
creemos ... 

Sin embargo, tras leer e l desarrollo de la batalla de l antes c itado 
J.L. Sánchez Martín , publicado en su revista R& D. y visitar pe rso
nalmente e l paraje del arroyo de los Molinos en varias ocasiones, 
comienza a crearse una visión di fe rente. El arroyo de los Molinos, 
di~ id ía al comienzo de la batalla los ex tremos de l despliegue de 
ambos ejé rc itos. La caba llería española s ituada sobre e l cerro de l 
Mont izón, y frente a e ll a los escuadrones Anglo-ho landeses de 
caballería, intercalándose entre e llos varios batallones de Infantería 
Inglesa, sobre los altos ll amados "Canto Blanco" ac tualmente .. 

Estos cruzaron e l arroyo de los Mo linos para enfrentarse a los 
españoles, entablándose un feroz enfremamiemo. Hoy. casi trescientos 
años después, el arroyo aparece seco casi todo e l mio. al haber sido 
e ntubada e l agua que le nutría y que con un comp lejo s istema 
a lime ntaba hasta nueve molinos de grano. S in embargo basta tan 
sólo un poco de lluvia, sobre todo e n primavera. para que el agua 
vue lva a fluir. como pudimos comprobar en estas fotos tomadas un 
25 de Abril , pero 296 años después de aque l día hi stórico. Muy 
posiblemente . en aquella lejana primavera. con los cauces abiertos 
y las copiosas lluvias. e l arroyo aparec ió ante los ojos de aque l 
soldado extranjero. en un pa isaje to talmente desconoc ido para é l. 
como un aute ntico río. 

Sea as í o no, ya que no deja de ser una hipótes is. resulta fasc inante 
y revelador de la repercusión que es ta bata lla luvo e n Inglate rra. 
La versión que traduciré a continuac ión se ha lla en un volumen de 
titulo" A Pedlar"s Paek of ballads ao Songs' del que es aUlor W.H. 
Logan. fechado en 1869. señalándose que procede de un manuscriro 
de alrededor de 1760. 

Aspectos del :lrro)'o de tos Moli nos t'I 25 de Abrit de 200~ 

La Batalla de Almaosa 

Bajando por la orilla de 1111 río cristalino 
Voy sollo:alldo 
Al !'er a mi querido soldado hermano 
Sobre el sue/o sal/granda. 
Desde el Castillo de Villo 
Marchamos el DOl1l ingo de Pascua 
y la Batalla de All1lllllsa 
Luchamos en Lunes de Pascua 

Veillle Millas cumplidas marchamos ese Día 
Sin /lna sola gota de agua 
NuesTras pobres allllas esraban agOTadas 
Ames de III sangriell1a carnicería 

Sobre e/ llano marchamos 
Todos en línea de baralla 
COII el sOllido de ram bares y banderas 
y el l'l/gir de los C{lIlones. 

El brll\'o Gallll'ay. nueSTro general 
GriTó. ¡Luchad miell1ras podáis¡ 
¡ Luchad;. w,lerosos IlIgleses. 
Sois 11110 COlllra cinco eSTe día. 

¡Esperad.' ¡No araquéis primero! 
Eso es lo que ellos esperan; 
Pero cuando l'eáis m; espada agitar, 
Que cada pelOTón abra j i/ego. 
No habíamos marchado ni Tres pasos, 
Cual/do las pequel1as balas l'olabal! como rayos: 
Esperando que j i/era l/uesTro el día, 
y asimismo el bOTín . 

Pero los holandeses se lan:aron espada en m(lIIo. 
Tt,I como era su deseo 
Treill1a y cinco escuadrones Porlllgueses: 
Huyeron y 1If1I/Ca hicieron fuego. 

El Duque de BerU'ick. he oído . 
Que dio estas ordelles: 
Si /'o lllpíallnuesrro ejercito, 
Dieran a los II/g leses cuarrel. 

"ClIidad de mis compatriotas. 
eSTe es lIIi deseo: 
Con los Portugueses. haced lo que queráis. 
Pues prOll1o se rerirtl rón. 

Ahortl concluye y haré el jillal 
De esta 111; TriSTe historia. 
Cien mil combatiel11es 
Hall muerto por la Glorü, de Inglaferra 

Pero no desmayéis. bral'os soldados. 
Por haber perdido /lila bmollo: 
Prol110 llegarán IlUel'OS reji /er:.,os 
Que haráll remblar a los Franceses. 
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Se hace referencia al lugar de procedencia que llama "Castillo 
de Vino". que creo debe hacer re ferencia a Vi lle na. te nie ndo en 
cuenta que e l autor Inglés, encont raría muy d ifíc il la pronunciación 
del nombre de la ciudad . y muy posiblemente jamás lo vio escrito 
en Castell ano. as í como a la larga marcha que les trae a Almansa. 
c uando d ice: "Veinte Millas, (30 Km .) cumplidas marchamos ese 
d ía. s in una sola gota de agua", 

Podemos aquí observar también C0l11 0 se c ulpa a la caballería 
portuguesa de l desastre.: 

"Tre inta y cinco Escuadrones pOflUgueses . huyeron y nunca 
hicieron fuego", 

Los recientes estudios lo desmien ten. pero se ha perpetuado a 
lo largo de l ti empo e n todas las vers iones ing lesas de la batalla. 

Tambié n es c urioso como se acude al o rigen ing lés del coman
dante vencedor. Berwick, para que sus hombres traten bien a los 
Ingleses si estos son derrotados, " ... cuidad bien de mis compatriotas 
" y como los portugueses son despreciados " ... con los portugueses 
haced lo que querá is ... " 

Dentro de l gusto ing lés por conservar sus trad ic iones, podemos 
también nombrar corno curiosidad re lac ionada con Almansa y esta 
balada, el hecho de que un actual regimiento del Ejercito inglés, El 
Royal Anglian Regiment. celebra lodos los años e l día 25 de Abril 
lo que llaman "A lmanza Day" . Este regim iento corno sucesor entre 
otros de l 9th . Foor, ó Royal Norfolk Regiment. rememora con este 
acto su participación en la batalla donde fue prácticamente destruido, 
en cuya ceremonia religiosa se rec ita esta balada. 

1818, - Waller Scott, Almansa desde Escocia, 

Nace en 177 1 e n Edimburgo (Escoc ia). Hijo de un abogado, 
contrajo la polio en la infancia lo que le causó cojera. a pesar de 
la c ual viajó por escocia a part ir de 1792 y recogió ba ladas del 
folk lore local. Con e llas publicó en 1802 la colecc ión «Minstre ls 
of the Scott ish Border» y, a partir de 1805. «T he lady of the Last 
Minstrel», una serie de poemas narrativos. Su primer poema extenso, 
"El canto de l último j uglar" (1805). consiguió un notable éx ito, 
después escrib ió una serie de poemas narrat ivos románt icos, de la 
que forman parte "Marmion" (1808), "La dama de l lago" (18 10), 
" Rokeby" (18 13) y "El señor de las is las" ( 18 15). 

En 18 13 fue propuesto como poeta laureado de lnglaterra, pero 
no aceptó e l ofrecimiento. Realizó también ediciones de poetas 
ing leses, como la de los escritos de John Dryde n. en 1808. y e n 
18 14 1as de JOllathan Swift. Desde 1814 comienza a publ icar novelas, 
la primera, "Waverley" (18 14) obtuvo un inmediato reconocimiento 
por parte de la crítica y e l público. Posterionnente publica novelas 

históricas como "Ouy Mannering" ( 18 15), " El viejo Mortalidad" 
( 18 16), "El corazÓn de Midlothian" ( 18 18), " Rob Roy" (1818), " La 
novia de Lamermoor" (18 19)," ¡vanhoe" ( 1820), " Ke nil worth " 
( 182 1). " Quen tin Durward" (1823) Y " La muchacha de Pertl1" 
( 1828). 

Su popularidad y éx itos de ventas le penn itió constru ir una gran 
propiedad e n Escocia llamada Abbotsford, de la que fue nombrado 
Barón en 1820. Mas su suerte cambió en 1826 con la quiebra de la 
firma de editores de James Ballantyne y la editorial de Archibald 
Constable, de los que e ra socio. Scott , rechazó ampararse en la 
bancarrota, y pagó una deuda de más de 120.000 libras esterlinas, 
que no quedó sa ldada hasta vari os años después de su mue rte, 
gracias a los de rechos de autor de sus obras. En 1827 completó e l 
poema épico " Vida de Napoleón Bonaparte". Fa ll ec ió e l 2 1 de 
septiembre de 1832 e n Abboostford . 

Su novela "Rob Roy", publicada e n 18 18, es ta dedicada al 
heroe popu lar Escocés Robert Macgregor Campbell ( 167 1- 1734), 
quién en 17 12 es puesto fuera de la ley por una deuda con e l duque 
de Montrose, y comienza una serie de correrías por Escocia. 

En e l capítulo 22, se c ita la bata lla de Almansa como una de las 
más importantes noticias para la bolsa de lnglaterra ~I comparársela 
con la noticia de la quiebra de una afamada Banca Inglesa, con 
estas pa labras: 

"El cielo l/OS asista. -prosiguió- ¡Que noticia para la Bolsa!; 
No habrá habido otra tan sensacional desde la Balalla de Almansa, 
en que las perdidas totales de los Ingleses se elevaron (l cinco mil 
hombres entre muertos y heridos, sin contarlos desaparecidos.. .. " 

De este breve comentario se deduce la importante repercusión 
que en e l ámbito de la economía y finanzas Inglesas tuvo e l nefasto 
resultado de sus armas e n la Batalla de Almansa. 

1840. - Eugenio Sué, un fallo de Documentación. 

Joseph Maire Sué, quien gustaba de llamarse Eugene, nac ió en 
1804 en París. Ejerc ió durante su juventud como ci rujano en la 
marina Francesa, partic ipando e n las campaña de 1823, con la 
expedición francesa en España conocida como " Los Cien mil Hijos 
de San Luis" y en la bata lla de Navarino (1828). A la muerte de su 
padre en 1829, heredó una considerable fortuna, trasladándose a 

vivir a París. Sus experienc ias marineras impregnaron sus primeras 
obras, " Kemock, el Pirata" (1830). , "La Salamandra" (2 Vols. 1832). 
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Alcanzó las mús altas colas de popularidad. publicando sus obras 
por e ntregas en los periódicos y semanarios de la época. genero 
conocido C01110 "Folle tín", que venía a ser e l equ ivalente de las 
novelas telev isivas actuales. cuyo requis ito indispensable era. yes, 
aume ntar e l inte rés a l final de l capituto para dejar al lec tor / 

espectador pendie nte de la s iguie nte entrega. Sus más conoc idas 
obras son "Los Misterios de París" publicados en 12 volúmenes 
entre 1842-43, --El judío erranle--, 10 Vol s. Enlre 184-1-45 y --Los 
sie te pecados Capitales" 16 Volúme nes publi cados e ntre 1847 a 
1849. Culti vó también la novela de corte hi stór ico. C0 l11 0 la que 
nos lleva a trae rle aquí. de título" Jean Cavalier ó los fanáti cos de 
las Cevcnnes" publ icada en dos volúmenes en 1840. 

Esta obra. dedicada al principal cabecilla de la revuelta Hugonote 
del sureste de Francia durante 1704- 1705. termina con la huidu de 
Cavalie r u Inglate rra, En la última página de esta novela. a modo 
de conclusión nos dice Sué: 

"Se conoda su l'alor y Sil ambici61/: exaltaron cslOs scmillliellfos. 
y ('onsimió IOlI/ar las armas contra Fronda . Púsose a la caIJe::.a de 
1111 regimiento de rejilgiados profestaWes. que combarió ellla bata/la 
de Almallza. en Portugal . y que 1111'0 que luchar CO l/f/'{/ ufro 
Regimiento Francés . 

"En cuan fa estos cuerpos se reconocieron - dice e/mariscal 
de Bel'll'ick - se cargaron lI/u(lIalll elHe a la bayol/e/a ('0/1 /al 
encami::.all/iel/fo. que emra11lbos quedaron desfmidos" 

C({\'alier llegó al gradu de oji'cial general y j ite 1/0II/brado 
gobernador de la Isla de Jersey. dOl/de lIIurió en / 7-10 ." 

Aquí podemos observar el grave error dentro de la documentación 
manejada por Sué de localizar Almansa en Portugul. A este respecto 
hay que seiia lar quc desde la perspec ti va de la documentac ión. todas 
las obras de o rigen ing lés y algunas france sas. trastocan la "S" en 
"Z" COllvil1iendo Almansa en Almanza, Bien. no creo que podamos 
reprochartes nada. ya que nosotros también "traducimos" los nombres 
de las ciudades ex tranjeras, así. la capita l Inglesa. London. es y será 
s iempre para nosotros " Lond res". Lo que ya no tiene tan f<Íc il 
justificac ión es tras ladar la ubicación de un país a otro. 

Por otro lado y aparte de este e rror geográfico. es totalmente 
c ierto que durante la batalla de A lmansa formó. en e l centro de la 
l it línea de Infante ría A ustrac ista. el ·'Rgto. Te Paard Cavalier" 
dentro de la Brigada L ' ls le Marai s. al mando de es te fam oso 
hugonote fran cés. protagonista de esta novela. Durante la Bawlla. 
en la que resultó herido gravemente el mismo Cavalier. el regimiellto 
perdi ó e ntre mue rtos. heridos y pris ioneros. las 3/4 partes de sus 
hombres. 

1843.- Alejandro Dumas, la perspectiva Francesa. 

Nació e n Villers-Cotteres (A isne. a 40 km. noreste de Pari s) e l 
24 de Julio de 1802. Su abue lo e ra e l Marqués A ntoine-Alexandre 
Davy de la Paill ete rie quien se caso con Marie-Céssellc Dumas. 
una esc lava negra de las is las Indias del Oeste de Santo Dom ingo. 
Su padre ingresó en e l ejercito. lo que costó e l rechazo del Marqués. 
llegando al grado de general en e l ejerc ito de Napoleón Bonaparte 
pero murió en 1806, dejando a su mujer e hijo con una ex igua renta 
que no pe rmitió al joven Dumas. mas que una educac ión básica. 
Trabajó en 1816 como pasante de notar io e n su vi lla natal. hasta 
que en 1823 decide ir a Paris donde se presenta a viejos ami gos de 
su padre, consiguiendo que uno de ellos. el general Foy.le consiguiera 
una plaza de escribiente e n la secre taría de l Regente . Comienza a 
estudiar histor ia francesa. fís ica. quím ica y por las noches as iste a 

las lec turas de c b sicos franceses. Poco a poco come nzó a ser 
conoc ido en los ambientes teatrales franceses . hasta que en 1825 
logra es tre nar e n un teatro de Paris un vi.ludev ille "La Chase e l 
l'a1110ur". de clamoroso éx ito. Así com ienza una CUlTera muy prolít1ca 
que le ll evara a ser autor de m,-Ís de 300 obras. 

En 18-l-l al inic iar la serie de grandes nove las. sobre los aconte
cimientos mús s ingulares de la historia de Franc ia con "Los Tres 
Mosquete ros". llegó a ser considerado e l más grande nove lista del 
país. lo que real mente pres tig ió su nombre en e l ex tranjero. Una 
tras otra publicó. "El Conde de Montecri sto". "La Reina Margot". 
"Ve inte ailos después". "El Caballero de la Casa Roja". y "La Dama 
de Monsoreau". En 1847 inaugura e l Teatro Histórico y la Mansión 
Montecristo en Porty-Marl y. Envue lto en la revolución de 1848 , 
tuvó que hui r a Bélgica en 1851. 

Partic ipó en la revolución Italiana apoyando a Garibaldi desde 
1860 y vive en Nápoles hasta 1864 , La quiebra de gran parte de 
sus negocios le hacen llegar casi a la bancarrota. pasando sus últimos 
ailos en la casa de su hijo. nac ido en I 82-l. también conocido como 
A lejandro Dum,ís hijo. aulor entre o tras de " La dama de las 
Camelias". A ll í muere . cerca de Die ppe. cn 1870. 

La novela a la que haré re fe rencia lleva por titul o " El caballero 
Harmental". escrita en 1843 . en colaborac ión con Auguste Maquet. 
quien colaboraría con los borradores de nume rosas obras de Dumas, 
Esta historia nos llevo al año 1719. duronte la minoría de ed~ld de 
Lui s Xv. en el ámbito del primer intento de derrocar al Regente de 
Franc ia. e l duque de Orleáns. conocido como "Conspirac ión de 
Cellamare", 

Raúl de Harmenlal. joven caballero Francés tiene un altercado 
que le obliga a batirse en duelo con tres caballeros al día s iguiente. 
por lo que debe buscar dos compaiieros. en un comienzo que recuerda 
Illuy mucho al de "Los tres Mosqueteros" . publicada UIl año después, 
Tms salir ileso del lance y buscando ave nturas. se ve envuelto en 
la conspiración. para lo que debe buscar un alojamiento en una 
pensión desde la que conocer<Í a su vec ino Buvat y a su proteg ida. 
Bathi lda. hué rfana de un escude ro de l Duque de Orleáns. mue rto 
en la Batalla de Alman sa. en 1707. tras lo cual e l Duque escribirá 
una carta a su viuda. que se rá deci s iva para la v icio de Raúl de 
Harmental. Veamos algunos púrrafos de esta bella y romántica 
nove la. en la que la batalla de A lmansa tiene un des tacodo pape l. 
El primero es e l momento e n yue se conocen Raúl y e l Capitán 
Roque finette. su compañe ro de aventuras: 
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-¡Diablos.' ¡No hay tielllpo que perder.' Pero \'OS l'ois (1 caballo 
y yo 110 dispongo de él. ¿Qué ¡'(fIllOS (f hacer? 

-Eso puede arreglarse. capilfÍl1. 
-¿CÓIIIO? 
-Si lile hacéis el hOllar de montar a mi grupa ... 
-Guslo.'ialllel11e. seilor barólI. 
-Os debo p/'eI'ellir -{/l/odió eljOl't'1I jil/efe eDil 1111(1 ligera sOl/risa-

que mi cabed/o es /111 poco I/en'jo,m. 
-¡Oll!, ya lo he I/otado -dUo el capitán-o O 11/lIcho me eqllil'oco 

{) ha nacido en las IIlOlllmlas de Grallada o de Sierra Morel1o, EI/ 
ciertn ocasüílll11olllé 111/0 parecido (' I! Almallsa y lu hacia doblegar.ve 
como 1/11 corderillo sólo eOllla presión de mis rodil/as. 

En es te otro. se narra la aproximación del Duque de Orleáns 
hacia Almi.l nsa y la mue rte de A lbe rt. padre de Bath ilda. en la 
batall a.: 

Llegado a Segar/x. el duque .'11/170 que e/mariscal Benl'ick se 
aprestaba a dar /lila batalla deciJiI·a. EIl \'i,\"((1 de ello. el1l 'iá por 
de/alife a Albert para que allllllciose 01 mariscal la próxima llegada 
del dI/que de Orléons COIl sus 10.000 hombres. 

Rache,. llegó en el preciso flIO/II e l110 en que iba a comell -;.ar la 
batalla. Pidió que le indicarall dónde había establecido e/ mariscal 
su pucsto de mal/do. y al encollfrarlo. le expuso el objeto de su 
misióII, El Mariscal . por roda respuesra, le mostró el campo de 
bawlla y le ordenó I'oh'er jU1I1o al príllcipe para cOl1larle lo que 
había \'i51O. 

Albert pidió permiso para quedarse. y así poder dar al príl/cipe 
l/Oficias de la segura \·iclOria. En aqllelmomelllo el gel/eral en jefe 
dispuso ul/a carga de lasfller:as de dragones -" em'ió a uno de sus 
edecalles para que lo COl1 /1l11icase al coronel que debía (~lecfllarla. 

Aquella cargo Jire WUI de la ,\' /IIds brillantes acciones del día. 
penetró tan proji /lldallleme el/ el cora:ón de lasjllas imperiales. 
que sembró el desorden en la.\· mi.\'{/UI.\'. E/lllariscal siguió con la 
mirada a/ jOl'en Albert. que se había precipitado Tras el ayudall/e . 
le \'ió llega,. hasta la bandera enemiga -" luchar cuerpo a cuerpo 
COII el que /a sostenía. VI/a \'e: que estm'O all/e el mariscal. tiró la 
bandera a sus pies. abrió la boca para hablar. pero en lugar de 
palabras ¡ue Iflla boca1lada de sa l/gre lo que salió de sus labio,\', 
El mariscal le I'io \'aeilar en sus estribos. y se adelal1ló para 
sujetarle: pero ya era wrde: Albert cayó del caballo: U1la herida 
de bala le atrm'esaba e/ pecho. 

El duq/le de Orléalls llegó al día siglliellle de la batalla: lalllellló 
la ll/lIerre de Albert C01110 se siellle la de /111 hombre \'alieme. Quiso 
escribir persollalmeme a SIl viuda: si algo podía CO I/salarla de la 
pérdida de su marido. había de ser ulla carla COI/lO aquella. 

<Seíiora: 
}) Vllestl'O e.~p{)so ha muerto por Frallcia y por mí. No hay poder 

hUIIIOIIO que nos lo pueda de\·oll'er. Si algullo l'e: necesitáis cualquier 
cosa. recordad que Francia y yo somos \'ueslros del/dores. 

Con IOdo el afecfn de 
Felipe de Orleál1s .» 

y prosigue poco después ... 
La pobre I'iuda se presellló en el Millisterio de la Guerra para 

hacer \'lIler SI/S derechos. Pero cuando al cabo de tres meses las 
o.ticil/as cmpe::.aroll a considera/' Sil caso. la IOII/a de Requel/a y de 
Zarago:.a habían hecho oh'ida,. la \'¡croria de A llIlllll .\'ll . elaire 
ellseíió la carta del príncipe, y elseaetario delminislro le respolldió 
ql/e COIl .\'emejallle carta podía obtener IOdo Cl/alllO quisiera. pero 
qlle alltes tendría que esperarla \'lIelta de Su Alte:a. 

Tms intentar en varias ocasiones ser atendida por la burocracia 

estatal. la joven enfenna y muere. dejando a la niña al cuidado del 
buen Buvat. Como única herencia. dej:l a su hija la carta del Duque. 
Esta dolorosa escena es descrita por Dumas. con una crudeza y 
emoc ión notable. 

Pasan I ~ años y el azar hace que Harmental se aloje cerca de 
la casa donde viven Buvat y la Joven Bathilda, el a1l1or crece entre 
e llos. pe ro e l joven, que se halla envue lto en la conspirac ión. no 
puede ev itar ser descubierto y es condenado a 1l1ueI1e. Para intentar 
consegu ir e l indulto para su amado. la joven. tras numerOSas 
aventuras. cons igue entregur al Duque de Orleáns. ahora regente 
de Francia. la carta que catorce años atr~l s mand:lfil a su madre 
desde Almansa. Así nos presenta Dumas esta escena: 

-RecOIlO::'C{) que yo soy el que escribió esw carra. seiloriw -
habló el regel11e-: pero . para vergiief/:a de mi I/Iemoria. no me 
acuerdo a quiéllfue dirigida. 

-Ved /0 dirección. I/Ioflseiior -indicó Bathilda. lI'clIIquili::.ada a 
medias por el aspeclO bonachól1 del regellle, 

-¡C/aire de Rochel'! ... -exclamó el regellle-. Sí. en efeCTO: me 
acuerdo ahora, Escribí esra carw desde Espai!a , después de la 
muerte de Albert en /a batalla de AIII/al/sa, ¿Cómo es que a/lOra 
está en \'Irestra.\' II/ClI1O.\'? 

-Mo fls enor. yo soy la hUa de Albert y de Claire. 
-¡Vos. se¡ioriw.' ¡Vos.' ¿ Y qué ha sido de vuestra madre? 
-Murió. 
-¿Hace 1I1ucho liempo? 
-Catorce {l/los. 
-Pero feli: . supongo. -" sin que le fa/rase liada. 
-Desesperada. mOl/seno,.. y faluí1ldole IOdo, 
-Pero. ¿por qué no acudió a mí? 
-Vuestra Afte::.atodal'ía eswba en Espwla, 
-¡Sama Dios! ¡Qué pella.' .. , Seguid comándome, sellorita: 110 

podéis imaginar CUÚI/ro me illleresa. ¡Pobre Claire.' ¡Pobre Albert.' 
Se adoraball el/ filO al aIro, Ella 110 podría sobre\'il'irle .. , Es I/lIfural, 
¿Sabíais que \'ueslro padre lile .mll,óla dda en Nenl'illde? ¿lo 
sabíais? 

-Sí. senor: yeso es lo que lile ha dado el \'{'¡or para preselllarme 
(/l/te \ 'O.\' 

Bien. como toda buena historia no voy a contar e l finul. 
Es c urioso observar en es ta novela algunas pos ibles notas 

autobiograficas de la vida de Dumas. como el hecho de quedar 
huérfano siendo muy joven de un padre mililar y las es trecheces 
económicas que e llo causa a la familia. 

En todo caso queda patcntc a lo largo de la obra el amplio 
conocimiento que tenía Dumas. de la historia francesa y particular
mente de la Batalla de Almi.l nsa. dentro de la Guerra de Succsión 
Española. 

1852. - William Mackepeace Thackeray. 

Nació cn 18 11 en la India. pero fue educado en Inglaterra. 
esc ribió como periodista para "Thc Times", "New Monthly" y 
"Fraze r ~s Magazine", Sus mayores éx itos como nove li sta en los 
que sobresale por su es tilo satírico y la mordaz acidez de su humor 
fueron "EI libro de los snobs" (18-16). "La feria de las Vanidades" 
( 1848). ··Cal herine". de la que extraemos este pequeño párrafo en 
la que dentro del ambiente de esta novela ambientada en la Inglateml 
de la Re ina Ana. en plena Guerra de Sucesión española. se dice en 
el capitulo V: 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ESPECIAL 300 ANIVERSARIO BATALLA DE ALMANSA 

«¡Oh, lIIa/llacido! -dijo el bllell Macshane-; este mili eJ IlIl embllstero. 
Sellores-prosiguió-, afirmo por mi 110110,. qlle el capillÍlI \\load fl/e herido en 
Barcelol/ll. dOl/de yo le I,j ... y es /luh qlle, eDil II/ /Iy mala suerte, fI/I '/mos 

qm' hl/ir en la batalla de Almllllsll .>J 
En 1852 publi có "La v ida de Henry OSJ11oncl . un coronel al 

servicio de su Majestad la rei na Ana", cilla que presenta un i.lmí lisis 
irón ico de la rea lidad de la pequciia nobleza. La ed ición que he 
pod ido manejar es una versión en inglés d isponi ble en Intemet. por 
lo que me ha s ido imposible leerla en su tota lidad. s in embargo s i 
he hallado Ull a interesante referenc ia sobre la ba talla de A lmansa. 
inclu ida en el cupitu lo 14 del libro dos. 

Este Capítulo tiene como tírulo "Las Campañas de 1707 y 1 70S", 
El regimiento en el que Osmond sirve como capit:.ín en esos mo
mentos se hallaba en Flandes. donde e l ~lIio 1706 había part icipado 
en la victoriosa batalla de Ramillcs. expulsando de los Países Bajos 
a las tropas Franco-Españolas. 

Sin embargo. durante 1707 los oficiales ingleses. inactivos frente 
a las fu e rzas fra ncesas. comienzan a desespera rse . cr it i c~lI1do al 
duque de Marl borough. su comandante supremo. que pasad e l 
tiempo en Lond res ocupado en la construcción de su palac io y de 
controlar las conspi rac iones de sus ene migos políticos. En es te 
ambiente d ice Thackeray: 

.. DlIrallle todo el ailo 1707 COH los .!i'll11ce.\'e.\"j;·ellle a 1IOsotros. 

(en Flmules). 110 hllbo /111 .\'010 combate. NI/es/ro ejército en E"/)(1I1a 
.!úe 10ralll1ellle derrotado el/ A lmallsa . por el Calame DI/ql/e de 
Berlt'ick. Nue.wro l?egill1iellfu. (8Ih ./(;of) del ('/101 hab(a sido Coroncl 
el Duque allles de la abdicaóún de S lI padre. selll(a cierto org/ll/o 
al pensar que había sido lIueslro al11igao comllel el que 1IIcon;::o .\'e 

e.\·ta l·iclOrhl. "Si yo hubiese estado eH ellu8a/' de Calu·oy. (,OI/ mis 

./i,.\·ileros". -decía nueslro ('o/"Onel- "l/O nos hubiéramos re1ldido. 
ni siquiera anfe nI/estro (lflfi.~lfo coronel . COII/O hi:o Ca/\I'ay". 

Este in teresan te p~írraro vuclve a hacer hincapié en e l consuelo 
que representa para los ing leses e l origen del Duque de Berwick. 
m¡ís acentuado a l haber sido coronel de es te mi smo reg imiento 
inglés durante e l re inado de su padre natural Jacobo JI. 

Wi ll iam M. TI1ackeray publicó. asimismo. en I X44 ··Bnrry 
Li ndan". novela ambientada duran te la guerra de los sie te alias 
( 1756- 1763). que sería II cvada al cine por St¡Ulley Kubrick en 1975 
consigu iendo 4 Oscars. 

Murió cn Londres en 1863. ¡I la edad de 51 años. 

1925. - Almansa: La novela de Alfonso Oanvila. 

Alfonso Danvila. nació en Madrid en 1876. Después de cu rsar 
los es tudios de derecho, ingresó por oposición en la carre ra dipl o
l11útica en 1896. Estuvo C0 l110 secretario en las embajadas de Londres 
y Lisboa. en 1905 es destinado a Montevideo pasando en 19 J3 a 
Buenos Aires. Tras varios ascensos es nombrado Embajador en 
Buenos Ai res en 1930. pues to que conserva hasta 1937. Desde su 
juventud comienza a publ icar a lgunos cuentos y estudios históricos. 
En 1902 ingresa cnla Real Academia de la Hi storia, Hacia 1925 
y desde su residencia en Argentina escri be una larga serie de novelas 
dedicadas a la guerra de sucesión espaJiola. 14 volúmenes que tienen 
C0l11 0 títu lo "Las Luchas Frat ric idas de Espmia" de l que A1mansa 
hace e l nL' 5. La historia tiene C0111 0 hilo cond uctor las pe ri pecias 
de Casi Ida de Salís y Jenaro de Pereda. enamorados desde su 
juventud. scparados por incomprensiones y la gue'Ta cuyo desalTo1 10 
sirve de te lón de fondo. hasta su un ión fi nal. 

LAS LVCHAS FRATRlCIDAS 
DE ESPA1'IA 

~l\PI'U r.AI Pf S. A 

"\1 11I "n<;'1 Alfonsu ));lIw ila. t915. F:didulI Facsimi l. Asudac it'1Il cu ltu ra l ..... u l1 l 
Huna" Bañl'res. t 997 

El relato de ··Alman,a·· comienza en Bañeres. en Julio de 1706. 
los vecinos resue lven continuar en e l apoyo a Felipe V a pesar de 
las noticias del fracaso de éste ante Barce lona y la ent rada en Madrid 
de Das Minas y G¡¡lway. Tras ser conminados a la rendición por un 
cabec ill a de las part idas Auslr¡lcistas valenc ianas. popularmen te 
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conocidos C01110 "maulets·'. llamado Borja y Iras varias aven turas. 
este incendia e l pueblo. obli gando :1 Casi Ida a abandonarlo. diri 
g iéndose hac ia All11a~ s a , junto a varios refugiados. donde días 
después serán testigos de la Batalla. que Danvila narra con gran 
prec isión. haciendo notar su amplia documentac ión al respecto. La 
nove la. que mezcla la realidad histórica y la ficción. tiene un curioso 
estilo ya que los protagonistas en sus diá logos mezclan el caste llano 
con numerosas frases en valenci ano. lo que con tribuye a darle un 
aire de ve rac idad y frescura muy pec uliar. 

Bañeres fue e l cent ro de la res istenc ia de los pue blos de la 
llamada " Hoya de Castalia'" en su apoyo a Fe lipe V. mientras que 
pnícticamcnte el reslO de l re ino de Valencia ~e declaraban de mayor 
O me nor grado por e l Archiduque Carlos de Austria , A lo largo de 
J 705 Y 1706. Bañeres fue obje to de tres grandes ataques. e l últ imo 
de los c uales protagon izado por c inco reg imientos portuglieses, El 
14 de nov iembre de 1706. pudo e ntrar e n la población. pe ro no 
logró apode rarse de l castillo. donde los defe nsores res istieron hasta 
su libe rac ión tras la batalla de Almansa. 

La novela de A lmansa. publicada en Bue nos A ires en 1925. 
tuvo una reedición "facsímil " en 1997 de la mano de la Asoc iac ión 
Cultural "Font Bona" de Baíie res. 

En este pequeño pálTato. C .lsilda desde la ventana de su res idencia 
e n A llllansa. presenc ia la rotura de las líneas de la in fa nt e ría 
Borbónica a l princ ipio de la Batalla. 

.. En la lucha el/col/ada y pOl:fi'adísill1o de la ¡,~jtIl11erfa , que 
poco a poco iba ~m/{/lIdo lerreno. hasta acercarse a las l)IIerras de 
la II/isma A lmallsa . poniendo eJl serio peligro , l/O sálo fa ciudad. 
sino el éxito III;SIIIO de la baralfa . Casifda y fas demás jJersol/as 
asollladas a lo,,' bafcol/es de las ('asas próximas, presenciaban. el/ 
cambio, aterradas y sil/ poder apartar lo,\' (ÚOS del espe/u;:nante 
cl/adro, lodos los deralfes dd sallgriel11() choque de I/(Jlubrf!s ('O/lira 

hombres. ren fe/tos y lII e;:clado.\' a S/f .\' pies COI/lO las el/crespadas 
olas de lfIl océano rel'/febo ... ". 
y prosigue poco después: 

"Los II/gleses de Erle. los holandeses de Friesheilll. los hllgonotes 
de Lis/el/lOrais . com;lIualxlII (/\'al/:'lfl/do, .\'eguidos por la segul/da 
I/nea de Shrilllpl(J/J y del (,(lfIde de DO/IIII/a. que aca/mba de destm;:ar 
cllanlo se oponía al paso de los aliados. por elllre los esc/fadrrmes 
espalioles de do n Diego P Oli.\' de Mendo:.a y los ,/i'{l/ICC,\'C,\' de 
LlIbadie. alcan:'(fdo de es/({ ,l(JI'IIW la segunda línea borbónica. 
lIIandada por Hessy, .r se/llhrando el s/fe/o de ('adlÍl·ere.\'. " 

Como curiosidad podemos añadir que Danvi la escribió el guión 
de la película "La princesa de los Ursinos". dirigida por Luis Lucía 
en 1947, protagoni zada por Ana Mari scal y Roberto Rey. contando 
COIl la presenc ia de María Asquerino y Fernando Rey entre otros, 
cuya acc ión se desarro lla durante la guerra de Suces ión Espailola, 
aparec iendo tambié n Almansa. 

Lógicamente. contando COI1 e l régimen político que atravesaba 
España e n esos mome ntos , la pe líc ul a adolece de un sesgo de 

. cruzada re lig iosa y partidismo muy acusado. pe ro es la única obra 
c inematográfi ca espatiola que dedica su atención a este momento 
hi stórico. 

2' PARTE. MEMORIAS DE PROTAGONISTAS 

Durante bastan te tiempo quie nes es tábamos interesados por e l 
desarro llo real de la Batalla de A II11i.ll1sa narrada por protagoni stas 
directos sólo conocíamos las que podemos llamar "fuentes clásicas 
contemporí.íneas". entre las que podemos c itar la " Discreción de la 
Batalla del día 25 de A bril de 1707 se dio ell el Campo de Almallsa 
por los ejércitos que mandaban el Seiior Duque de Berwick y el 
Seíior Marqués de las Millas". re lalo que e ntregó e l Conde de 
PiJ1l o a Fe lipe V e l 29 de Abril de 1707 en Madrid. junto con 'Ios 
es tandartes y Banderas capturadas. Tambien y a lgo mí.ís ex tensa 
es la " R elación {le lo sUL'edido en los meses de l\11arzo, Abril y 
Alayo de e~ite miO de 1707 en/a C1I11lpmla de Valencia, malldando 
las A rmas de los ejército.\· de ambas coronas el Excmo. Seíior 
Mariscal Duque de BerwiL'k y la.\" de los Enemigos el Marques de 
las Millas y Milord Gal/away" . de autor anónimo. Ambos manus
cr itos se hallan en la biblioteca Nac iona l de Madrid . y fu e ron 
trascritos por José Pérez y Ruiz de Alarcón en su obra "H istoria de 
Almansa. apuntes" publicada en Madrid e n 1949. 

Hace poco tiempo y gracias a los trabajos de algunos investiga
dores entre los que me gustaría destacar a Juan Luis Sí.l.nchez Manín. 
director y ed itor de la rev ista de Historia Militar Espail0la. de título 
"Researching & Dragona". qu ie n a lo largo de muchos años y 
gracias a su labor en archi vos de med ia Europa. se han descubierto 
y di fun dido desde las püginas de su rev is ta ot ros doc ume ntos 
extranjeros donde protagonistas Ingleses. Holandeses y Portugueses 
nos cuentan de primera mano sus experiencias y visión de la Batalla 
de Alman sa . 

De entre e llos me gustaría destacar dos. que son continuamente 
c itados por Sí.Ínchez Mart ín para componer su re lato de la batalla. 

publicado a lo largo de varios números de 
su rev ista desde e l afio 1998, Se tratan de 
las memori as de He nry Hawley. Capití.Í1l 
de Dragones Inglés durante la batalla. que 
actuad en e lla como e nlace del General 
Erle. en el centro de la 1'1 línea de infantería 
In g lesa y de las de Ant on io Do Cau to 
Caste lo Branco coro ne l de l Te rcio Novo 
do Chaves. que formaba parte de la Infan
tería Portuguesa il1lcrpolada en tre la Ca
ba ll e ría de l Al a Derecha confederad a. 
Ambas obras no fu eron Ilunca traduc idas 
al Espa iiol. lo que añade la dificultad de su 
trad ucción desde e l id io ma de o ri gen 
portugués e ingles e n cada caso. labor que 
tamb ié n corres ponde al c itado Sí.Ínchez 
Martín . 
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Las c itas que transcri biré por tanto en este trabajo est .. ln sacadas 
en ambos casos de las publicadas e n " Rescarc hing y Dragona" , 
c itando e l n!! de la serie y la pág ina. 

Para terminar comentaré las "Memorias de l Mariscal Duque de 
Berw ick". publicadas por su niclo con la ayuda de un equipo de 
redactores ent re los que destaca Montesquicu. cuya primera edic ión 
vio la luz en 1778. Entre las tres c reo q ue constituyen un eje mplo 
de la ve rdadera dimens ión de la Bata lla de A lmilllsa. para cuya 
comprensión en todas sus facetas. neces ita de doc ument ac ión 
ex tranjera . ya que as í lo e ran cerca de l 70% de los Combm ientes. 
A e ll o aíiad iré un par de c itas de dos grandes milita res de l s ig lo 
XV II I. e l Duque de Marlborough y Fede rico de Prusia. Creo con 
e llo poder asegurar e l carácter Europeo y la importanc ia estratégica 
que e n su momento tuvo esta bata ll a para la po lítica cont inental e n 
los primeros uños de l S.X VIII. 

Memorias de Henry Hawley (1679-1759) 

Nac ido en 1679. Hawley ew un joven capi Hín Inglés de 28 años 
prestando servic io en e l 4'1 Rgto. de Dragones du rante la campaña 
de 1707. Dur.J.nle la batalla de Almansa sirvió COIllO oficia l de enlace 
a las ó rdenes de l Gene ral Erle. que mandaba e l celll ro de la 1" línea 
de Infa nte ría Confederada. Posteriorme nte part ici pó en las batallas 
de Dettingen y FOl1lenoy. as imi smo y ya con e l grado de Te niente 
Gene ral estuvo al mando de la Caballe rí~1 Real Inglesa en Cu lloden. 
1745. batalla que puso fín a la rev ue lta Jacobíta e n Escocía. y e n 
la que t.ambién aparecen otros o l'i c ia les Ingleses que combaten e n 
Almansa caso de Lord Mark Kerr. De sus experiencias en Almi1nsa 
se conocen tres re latos. uno en su diario, otro en un re lato compuesto 
par~l su autobiografía y ot ro que ti ene por título "A n eye-w itness's 
accounl by Genera l Hawley" inc luido en un volumen de documen
tac ión hal lado e n Windsor Cast le fechado en 1726. Publicados los 
tres como documentac ión ad ic ional en "The Battle 01' AII11 i.II1 Z.I". 
en e l Journnl of the Society for Army Historical Research. vo l 25. 
en 19'+7. Los otros dos documentos c itados se hallan e n la bi blioteca 
de l c uarte l gene ra l de los Royal Dragoons, regi miento de l q ue 
Haw ley fue genera l. 

Para ilustrar la deta ll ada descripc ión que Haw ley dej a e n sus 
docume ntos sobre la aproxiniac ión de l ejérc ilO Austracista hac ia 
A lmansa y la pos terior bata ll a. vaya transc ribi r a lgunos pasajes 
c iwdos y traduc idos de l o rigi nal por Sanc hez Martin : 

En e l prime ro. Haw ley presencia . y recoge en su re lato. las 
desavene nc ias e ntre e l Ge ne ral Erle y e l Conde Ga lway. És te. 
mome ntos antes de ini c iar la batalla recorre las líneas arengando 
a sus tropas. al llegar donde estaba Erle se detuvo fre nte a é l y le 
dijo: 

"Me parece que l/l/ estro di.\po!úción es algo equil'ocada, COI/ 

roda lIuestm iI!/á1l1eria en /a I/l/IlI/m y la cabal/ería en las colinas" , 
A lo que Erle. que 110 le aprec iaba. contes tó: 
"¿No ha \'isto eso alifes? Debería haberlo pensado hace 5 

hom,\'. )'(1 es dema.úado tarde." Vd. Debe hacer lo que JIIl~jor pueda. 
,: Tiene ordenes para mí? 

En a iro de los re latos. compuestos por e l m ismo Hawley. pero 
en o tro momento de su vida y refi ri éndose a l mismo momento. es 
todavía más cruda la respuesta ya que Erle responde: 

" Debería haber/o pensado ames o l/O habem os tmido aqu f" 
Fue nte: Researc hing & Dragona n!.! 8. mayo 1998 - p.íg. 74. 
Una vez comenzada la batalla. HawJey nos comenta un momento 

dec is ivo. en e l que inmersos e n la lucha en e l centro. no se percatan 

de que se es tán quedando solos. ade ntrándose cada vez más dent ro 
de las líneas borbónicas .... : 

"Nosotros. ell el celllro, no sabíamos nada de los de/mís, aunque 
pensdbal1los que el día era nuestro hasta que el general (Erle) \'io 
escuadrones y batal/ol/es 11/O\'iél1dose desde su derecha e i;.quierda 
hacia I/osotros. EIlIOI1CeJ el gel/eral, me mal/do ir j Ul1lo al COI/de 
DO/lila, que tenía 10.\' batallones holandeses bastante ell1eros en 1111 

cuerpo, para decirle que se retirara lo ames posible. Me dUo que 
é/ l'iera C011l0 hacer/o. pero sugiri6 que se quitaran lo.\' \'erdes de 
los sombreros y batieral1l1l1a marcha francesa " . 

Fuente: R& D n!.! 14 agosto 200 1 - p~íg. 38 

Además este párra fo nos da unas claves de los siste mas de 
reconoc imiento e ntre aliados y ene migos en este ti po de b~l t alla s. 

en los inic ios de l S. XV III. La mult ip licidad de bande ras y colores 
entre los uniformes de las d istint as unidades. inc luso de la misma 
nac ional idad . hacían que el bando austrac ista se reconoc ie ra por 
llevar una " ramita ve rde" en la pres illa de los sombre ros acandilados. 
mientras que los borbón icos usaban un d is tintivo blanco. También 
la música. que acompañaba con tambores y quiz¡í pifános e l mov i
miento de las unidades. serví<.l para d istinguir la nac iona lidad. o 
como en este caso para inte ntar confundirle. 

O bra : "An eye witness 's account of the battle by Gene ra l 
Hawley" . Publicado por e l Rev. Pe rc)' Sumne r en "The BUll le of 
A lmanza··. J .S.A. H.R. vo l. 25 ( 1947) 

Sirvan estos dos párrafos para dar a conocer el re fl ejo de un 
tes ti go de 1'1 mano de la bata lla de A lmansa. pe ro continuemos 
porque no cs. ni Illucho menos. el único. 

Las Memorias de Antonio do Couto de Castello-Branco (1669-
1742) 

Algo mayor que Hawley. e l Corone l Cauto contaba con 38 años 
duran te la ba ta lla de A lmansa. en la que mandaba e l te rc io Novo 
de Chaves. orig inario de la prov incia de Traz-os-montes en POl1uga l. 

Era uno de los reg imientos de infante ría que había atravesado. 
por supuesto a pie. toda Espaiia de Oeste a Este . durante la campaña 
del al'10 ante rior. 1706. Su rela to de la bata lla de Almansa fu e 
publ icado en 1930 e n Coi mbra. en base al manuscrito ha ll ado e n 
la Biblioteca Nacional de Lisboa. 

Cauto. da numerosos deta lles de la ac tuación Portuguesa e n 
Almí1 llsa. al hallarse su regim ielllo e n Ji! línea inte rpolado entre la 
caba lle ría Port uguesa de l a la Derecha Austrac ista. 

Desde su posición s igue todo el desa rrollo de la batalla. incl uida 
la retirada de los restos de la Infantería Portuguesa desde cerca de 
la rambla de Sugel. ha s t ~ l la casa de Los Pandos . casa de labor e n 
la que se refugiarían y donde Cauto será hecho pri s ione ro. 

Veamos e n sus pa lab ras e l enfrentamie nto con la caball ería 
Española: 

"Le seguíall/re.\' e.\·cuadrolles que dierol1Ji'ell1e a mi tercio. Uno 
que se quiso l/lOs/ro,. mds atre l'ido ill1elllÓ acometerme. llegando 
casi a dar contra mi.\' bayonetas. pero recibiendo Ji lego de dos 
pe/otones cayeron muertos algunos caballos y soldados: entonces 
hi::.o IlI1 cuarto de cOl/l'ersió" sobre mí derecha, {le lo que lile 
aprOl'eché para {Iarle más pelotones, callsándoles mayor dml0. 
Creyendo que había largado todo elfuego, el que le seguía Imsc6 
mi retaguar{lia. pero les dimos afros dos pelolOlles COII e/ lI/islI/o 
buell suceso que el primero: elllonCej' 11 ;;'0 el mismo lIIorilllielllo 
que aquel . pero le dí /IIás pelOtones y ClIallfOS el1felldíji leroll 
necesario.\'. El tercer escuadrón, so{alll ellfe CO /1 el desengml0 de 
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los olros dos, 11011;:0 /luís que obsen'anlOs dural11e alglÍl1 tiempo 
hasta refira rse". 

Fuente: R&D n" 8. mayo 1998. Pág. 90-91 
Su re lato des tila aprec io y cons ideración hacia sus hombres y 

compañeros de armas. de los que cita numerosos nombres y su 
silUación en la batalla. C0l110 en es te p~írrafo en el que narra como 
tras quedar solos en el campo de batalla. los regim ientos de Infantería 
portugueses intentan formar un bloque que les perm ita apoyarse 
mutuamente en la retirada: 

.. El tercio del Me/e Henrique Lopes de Olil'eira. después de 
hacer SI/ obligaciún, recibiólIlla descarga de 1111 RglO. De Caballería 
y se perdió fa I/Iayor parle de él. Cuando el Mariscal de Campo 
cayó l/ello de heridas, algunos de SI/S capitanes \,il/ieran a meterse 
{/ mi tercio y les mandé elllrar elllaformación: eran José Ferreira 
Moraes Sannento y Estel'an da si/va Borges, que /1/urió después, 
El tercio del MdC Matheus Ah'ares Calé padeció el mismo (¡!/ortullio 
y I/U//(Iroll al MdC al pié de 1/11 pillO porque l/O quiso cuartel. El 
tercio del MdC Hcnriqlle Enriques. /¡abiendo perdido alguna geme. 
se incorporó con mi tercio . El de Francisco Abreu Pereira. wlllbién 
JII(If/dado por su SargenfO Mayor,ji/e destruido" 

Fue nte: R& D n" 17. agosto 2002. pág. 38 
Por lin y tras una larg'l marcha cn la que va relatando las diversas 

acciones que presencia. Cauto 110S cuenta su llegada a la Casa de 
los Pandos, cuyo nombre por supuesto no conoce, donde es cogido 
pris ionero. 

"Con la del/1ora de los enemigos hubo lugar para \'irar. Dos 
oficiales grirab(lfl que I/US recogiéselllos en 1m caserío . q/fe .\·C 

hallaba a reraguardia. para \'er si podíamos hacer algIllw defensa 
hasw Ilegal' la /1oche y donde pod(all/ {J.'i tener algtíl/ rejitgio. 
Marcl/CI/'(m aprisa, meliendose mlw/¡a geme deml'O. Pero \'ielldo la 
il/capacidad que ten(a para la defensa, la cOlljilsiún de lodo.". la 
j(lfiga y el cansa l/CiD que no dejaball ya ningún 1I/00'illliell1u lIi 
discurso libre para ninguna operaciól/. I'iéndose cercados de 
caballert'a e h!j'al1lería. liraron algullos tiros imíliles. Comen:ó a 
ellfrar el enemigo prometiendo bllen cl/artel y los soldado.\· a elllregar 
las armas, /¡aciendo el/os prisiolleros a todos los que esraban delllro 
y.fltera . " 

Fuente: R&D n" 17. agosto 2002. pág. 41 
Obra: "Comentarios de Antonio do COll tO Castelo Branco sobre 

as campanhas de 1706 e 1707 cm Espanha" 
Gastao de Melo de Matos. Coimbra. 1930 
Las Memorias del Duque de Berwick (1670- 173-\) 
La costumbre de guardar datos. manuscritos. recuerdos. mapas. 

que entre los protagonistas de estos hechos hi stóricos era habitua l. 
ayudó en el caso de Berwick a componer un relato de su vida que 
é l nunca conc luyó. Las memorias de l Mariscal duque de Benvick. 
fu eron e n realidad compuestas por su nie to. quien contó con la 
ayuda de l famoso escritor Montesquieu. e n base a documen tos y 
manuscritos del Mari scal. Fueron publicadas en Londres en 1778 
en dos vol umenes. Las ci tas que expondré a continuación están 
ext raídas de la obra "El Mariscal Duque de Berw ick . retrato de una 
época" por Sir Charles Petrie. publicada por Espasa-Calpe. en 1955. 
quien de manera explícita indica quc a esa edición pertenecen sus 
numerosas re ferencias tex tuales a "Las Memorias ....... que se hallan 
e n la obra. 

Transc ri be Petr ie en la pág. 239-240. el relato que sobre la 
batalla rea liza Berwick en esa edición: 

"Lo.\· canune.\' de lIueslra derecha COlllen:;.{/roll a disparar ti las 
tres. pero apella~' I/{/b(an lall:ado 20 andalladas cllondo el eflemigo. 

habiendo penado U/1 grall camino en hOl/do, ql/e estaba el/frellle 
de SIl i:.quierda, se apoderó de la alrura dOllde esraba empla:.ada 
esra batería, ante lo cllal ordellé a nuestro ejército que al'al1:ase 
para macar. La baudla cOlllen:ó por la derecha,' I/uestra cabal/eda 
cmgó sobre la ;:qllierda del enellligo COIl rallfa bral'llra que consiguió 
abrir brecha ell el/a. pero la il!!'allfeda enemiga hi:o jIlego /{In 
imel1so sobre los Ilueslros. que se \'ieroll obligados a ceder; nl/estra 
caballería sin elllbargo, se relli:o de /luero y volvió a cargar sobre 
el enemigo. que se /¡ab(a rehecho al amparo de su illfallfeda: COIl 

este maque e/ enellligo jile nue\'alllellfe quebrafl1ado, pero e/fi/ego 
de los ba/{lllones obligó una \'e: lIuís a IIIleSlra caballería a relirarse . 
Viel1do que sería difícil para I/uestra ala derecha tener éxito sin 
il!l'alltería, hice que la brigada de Maine mal/dada por M .<Ie Bulke/ey. 
{l\'an:ase desde la segul/dalfnea. Esta brigada macó a la infameda 
enemiga y la derrotó por completo: IIfleslra caballería cargó al 
propio tiempo y entonces el ala i:quierda jIle cOlllpletalllellfe 
derrotada. 

Nueslra i:quierda.l/1alldada por M. dÁ\'aray, había efecfllado 
mrias cargas, pero auuque gal/ó alglÍn lerreno y /¡a ,\·tajile ayudada 
por la brigada de La Sarre. 1/0 había sido capa: de penetrar en la 
l/l/ea enemiga. Nuestra derecha, después de haber empujado todo 
lo que habla alife el/a, {l\ 'al/:ó en orden de baral/a sobre elpal/co 
i:quierdo de la derecha del enemigo, iwellf{fndo éste relirarse, pero 
fi le ell1pl~iado tan de cerca, que prOIlfO se dispersó, y huyendo a 
pIel/a re/oeidad .. \'11 il/famería .file destro:ada . 

La batalla 110 se desarrolló con tall1afOrflllW en el cellfro, pues 
el enemigo había derl'Owdo el cuerpo principal de 11f/eslm il/fal/lerla, 
y dos de SIIS baral/ol/(!.\·, que IU/bklll llegado a abrirse camino a 
tr{l\'es de lIueSlras dos NI/eas. a\'aJl:arOI/ haMa las murallas de 
AI/l/ol/sa. Don JO.\·é de Amé:.aga. II/Iendeme de la Caballerlo. a\Yln:ú 
('011 dos e."cuadrones de Ordene.\· Viejo. cargó y los derrotó. El re.Wo 
de la ;'!!fU l1en'a enemiga. I' iendo qlle la 1I1Ie~'fI'a a!acaba. qlle hab(a 
{/fín algullas brigadas que 1/0 /¡ab(al/ cargado lodav(a. que Sil ala 
i:.quierda eS/{Iba bmida y qlle Stl derec/¡a htlta ell de.mrdel/. ill1ell1ó 
retirar.\'e. pero ell su retirada \'{frios !Jmallolles /i teroll macados y 
destro:ados. El Gel/eral CO/lde de Dohl/o. COI/ 13 bawl/ones. se 
rejilgió ell ItII 1II0ll1e cubierto de bosque, y a la maiial/a siguienle, 
I'iel/ dO.\·e rodeado, sil/ esperal1:.as de poder escapar, se rilldió 
prisionero de guerro." 

Memoires du Marechal Duc de Berwick. rév ises el allllotés par 
1 'abbé Hooke. Londres. 2 Vols. 1778 (tex to trasc ri lO de l Vol. l. 
pág. 357-359) 

El anteriormente c itado investigador Sanchez Mart ín. seiiala en 
R&D. N~ 1 4 de Agosto de 200 1. en nota a pie de pagina. su hallazgo 
de una nueva versión de las memorias de Berwick de título 
"Memories du Marechal de Berwick. écri ts par lui meme". incluidas 
como volume n 3 de la "Nouvelle collect ión des Mcmoires pour 
servir a I'his toire de France". publicadas e n París en 1839. con una. 
segú n su op ini ón. l1l.ís ajus tada edic ión a los doc umentos que 
Be rwick reun ió Ó compuso al menos hasta 1716. 

Noticia de otras obras con referencias a la Batalla de Almansa. 

La bibliografía usada por Charles Petrie e n la obra antes c itada. 
así como sus notas a pie de pág ina. mc pcrmiten descubrir lluevas 
referenci as lite rarias sobre la bata ll a de Al mallsa. 

Un ilustre estadista Europeo. Mr. Winston Churchill. descendiente 

de l duque de Marlborough, y primer mini stro Inglés es e l autor de 
"M arlboro ugh. su vida y su época". de c uyo Vol. 111. püg. 25 1, 
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reprod uce Petrie la siguiente ci ta respecto a las bajas producidas 
en la bata lla: 

"Los aliados dejaron en el campo 4 .000 bajas entre muertos y 
heridos. y 3.000 prisioneros. o sea la mirad de sufuer:.a total. U lS 

bajas de Ben vickfueron tambien grandes. El solo admite 2.000 
¡'ombres, pero Clll10ridades muy comperel1les las calculan f n 5.000 
como mímmo. 

Si en lodas las batallas parecen d ispares las cifras de perdidas 
según las cuente un bando u otro. en Almansa las diferencias entre 
los diversos autores alcanzan d ivergencias de l 100%. 

También entre los comenta ri os sobre la trascendenc ia de la 
bata lla de Almansa, nos trasc ri be Petrie un comentario que sobre 
la Bata lla de Almansa rea li za. Fede rico 11 de Prusia.( 17 12-1786). 
conoc ido como "E l Grande", que e l recoge de la pág . 11 de l 
volumen 11 de las Memorias de l Duque de Cars. 

"AlIas más tarde Federico El Grande habra de describir la 
batalla de Almansa COII/O la más cielllíjica del Siglo" 

. - (Petrie, o.c. pago 242) 
Esta mi sma c ita y del mismo origen la recoge también José 

Pérez y Ruiz de Alarcón en su obra " Historia de Almansa. Apuntes". 
Madrid. 1949, en su pago 139. 

Otra muestra de la importancia estratégica que para e l desarrollo 
de la 'guerra de Sucesión Española tuvo la batalla de Almansa la da 
el comentario que sobre ella hace e l mismo Duque de Marlborough, 
quien al mando de las operaciones del ejército ang lo-holandes en 
e l centro de Europa, había cosechado una tras otra varias victorias 
frente a los Franco-Españoles. 

"Recibí esta maFiana ( 16 de Jun io) la Vl/estra del 30 del dIrimo 
mes eDil el orden de la batalla , de la que reslllta qlle los enemigos 
eran lIlucho más j i {erres ql/e lord Gal/way. prod/lciendo por el/o 
II/u cha extra/leza que se eligiese ulla l/anura para atacarlos" -
"Este desgraciado suceso en E~'pal1a ha hecho retroceder todo. por 
lo que la mejor resolución que podemos tomar es hacer ver a los 
frallceses que estamos resuellOS a cOlllilluar la guerra para qlle 
podamos obteller una pa;, honrosa". 

(w. Toxe) Memorias de Roberto Walpole. vol 111. pago 207 y 
239. (tomada de la obra de Charles Petrie. O.C. pág. 242) 

CONCLUSIÓN. 

A tenor de la numerosa cantidad de au tores. obras. géneros y 
estilos li terarios, extendidos en e l tiempo a lo largo de los casi tres 
siglos trascurridos, podemos afi rmar que la Bata ll a de Almansa 
constituyó un hecho relevante para la sociedad Europea de principios 
del S. XV III y como tal, utilizado en la creación literaria por au tores 
de varios países, tanto contemporáneos a los hechos. C0l110 poste
riores. 

Las fuentes de infonnación sobre e lla son mucho más amplias 
de lo que hasta hace poco tiempo imaginábamos. pero su dispersión 
geográfica por archivos y museos de media Europa. ha hecho muy 
difíci l su recopilación. 

Junto a ot.ros muchos sucesos históricos acaecidos antes y desde 
entonces, la bata lla de Almansa, forma parte de la hiswria de la 
fo rja, efectivamente muchas veces a fuerza de golpes. de l edificio 
común que hoy llamamos "Unión Europea". 

El es tudio, la búsqueda de información y conocimiento desde 
todos los puntos de vista sobre aq uellos sucesos perdidos en la 
bruma de la hi storia nos ayudan a encontrar nuestras raíces y 
comprender el complejo presente, alentándonos a constru ir un futuro 
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mejor que e l que tuvieron nuestros ancestros. para los Europeos 
de las generaciones venideras. 
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"La Guerra de 
Sucesión ha sido 
manipulada por las 
ideologías 
nacionalistas" 
E lllando García de Cortázar es Doctor en Historia Modellla 

y Contemporánea. Doctor en Teología. Licenciado en Derecho 

y Filoso fía . Catedrático de Hi sto ria Contemporánea de la 

Uni versidad de Deusto. Es. asimi smo. miembro de la Societé 

Europée nne de Cu lture. Profesor del Mu ndo Actual en e l 

Maste r de Periodi smo de El Correo. Uni vers idad del País 

Vasco . Direc to r de la Fundac ió n "Grupo Correo" y de la 

Revista de Pensamiento "El Noticiero de las ideas'. Colabora 

habitualme nte e n d ive rsos med ios de comu nicación y ha 

rea li zado guiones para di versas series te levisivas de histori a. 

Ha escr ito cuare nta li bros. a lg unos traduc idos a airas 

idiomas y muchos de e llos repetidamente editados. Entre e llos 

destacamos: "Historia dell/I/ /I/do aClllal" ( 1945/95). "Los 

Pliegl/es de la Tiara " . .. u/ iglesia -" los Papas del siglo XX". 

" Historia del País \lasco" . "FolObiografía de Frallco". 

"Historia de ES{Jwla : De Arapl/erca al ellro " . "Los milOS de 

la Historia de ES{Jwla" , "AlIas de Hisloria de ES{Jc//la " y 

"Los perdedores de la Historia de Espmia ". publicada recien

temente. Ha di rigido la monumental obra "La Historia en Sil 

IlIgar". en la que han partic ipado dosc ientos colaboradores 

espaiioles y extranjeros. 

Fernando Ga rcía de Cortázar o fre c ió. e l pasado 26 de 

febrero de 2007. en e l Teatro Príncipe de Almansa la confe

rencia "Espalia después de la Batalla de Almasa". organizada 

por el Au la de Cu ltura del diario "La Verdad" de Albacete 

con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad a lman

seña. Con ese moti vo se realizó esta entrev ista. 

-Teniendo en cuenta ese pe rfil suyo de intelectual 
comprometido y su empeño en popularizar la historia 
para que no sirva sólo a eruditos y expertos, ¿ nos puede 
situar en la Batalla de Almansa de hace trescientos años? 

- La Batalla de Almansa tiene una enOnTIe importancia en 
la hi stori a de España a partir del s iglo XVIII. En 1707, los 
ejé rc itos de l pretendiente austriaco Carlos y los de Felipe V 
se enfrentaron en Almansa. La vic toria por parte de l ejército 
borbónico sobre el archiduque austriaco , enmarcada en los 
epi sodi os de la G uerra de Sucesión, va a precip itar que las 
tropas de 'Fe li pe V tengan un paseo triunfal militar por e l 
Re ino de Valencia. 

- ¿Por qué fue tan importante la Batalla de Almansa? 
- Porque en los episodios de la Guerra de Sucesión en los 

que se inserta esta batalla intentan hacemos creer que Cataluña 
y parte del Reino de Aragón , que apoyaban a l archiduque 
Carlos, se pelearon contra España por su independencia, y 
eso no fue realmente así. Lo que ocurrió fue una verdadera 
g uerra c ivil entre españoles y no esa visión mítica que se ha 
escrito desde e l naciona li smo catalán de que en esta guerra 
los cata lanes peleaban por su independencia respecto al resto 
de los españoles. Es muy importante la Batalla de Almansa 
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" A partir de Almansa se 
construyó la España de la " 
igualdad entre territorios 

puesto que el pretendiente austriaco, a partir de 1707. se da 
c uenta de que va a perde r la g uerra. Ese aii o supone una 
intlex ión enorme en ese enfrentamiento entre Felipe V y e l 
archiduque Carlos, que pe lean por la corona de Espalla y e l 
trono de Madrid. 

-¿Por qué perseguía el representante del Imperio 
Austriaco el trono de España'? 

- El archiduque Carlos reivindicaba sus derechos de testa
mento de Carlos 11. que murió sin heredero. aunque el último 
testamento fue a favor de Felipe V. Lo que hay que in sistir 
frente a lo que se ha dicho. porque todos estos episodios han 
sido muy manipulados por las ideologías nac ionali stas poste
riores, es que la Guerra de Suce ' ión fue una g uerra c ivil de 
España entre los partidarios borbó ni cos y los au strac is tas. 

-¿Quiere decir que esa historia que nos han vendido 
sobre la independencia de territorios no es cierta? 

- Efect ivamen te , eso no fue as í. Todo lo re lac ionado con 
la Batalla de Almansa y la Guerra de Sucesión sigue leyéndose 
hoy e n c lave de mit o, en c la ve de resis tenc ia de l pueblo 
catalán, donde e ra fue rte de l archiduq ue Carlos y donde se 
roca li zaba e l rechazo al centrali smo caste llano. Esos mitos 
de los nac ionalistas catalanes entierran ti menudo realidades 
his tóricas poco agradables a los que difunden esos mi smos 
mitos : en primer lugar. Fe lipe V no fue un rey impuesto por 
Castilla. de la mi sma manera que la Guerra de Sucesión no 
puede leerse como una g uerra entre Castilla y los re inos de 
la periferia. es decir, de Valenc ia. Aragón y Cataluiia, ni por 
supuesto la causa de l archiduque Carl os - luego convertido 
e n emperador- puede identifi carse co n e l senti r de toda 
Cataluña. porque también hubo una Cataluña borbónica. como 
un A ragón borbónico. una Va lenc ia bo rbó ni ca como una 
Castilla nobiliaria paradójicamente partidaria de l archiduque 
Carlos. pe rdedor de l tes tamento de Ca rlos 11. 

-¿Es relevante la celebración de este tercer centenario 
de la Batalla de Almansa'! 

- C laro que sí. porque es muy impol1ante que los historia
dores entierren con su piqueta los mitos nac ionali stas que se 
han hecho en tomo a esta guerra y que tiene su gran expresión 
en la Batalla de Almansa. Habría que recordar también. C0111 0 

efecto de esta batalla y de l triunfo de las tropas bo rbónicas. 
que inmediatamente se suprimieron los fu eros de Valencia y 
Aragón. algo que ocun-ió muy en caliente poco tiempo después 
de la Batalla de Almansa. y e l e fecto fu e muchísimo más 
negativo que e l que sufrie ron los fu eros de Catalllll a en 17 16. 
Los fu e ros de Val encia y Aragón. pr:kticamente al cabo de 
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unos pocos meses de la Batalla de Almansa, son suprimidos 
casi como un derecho de conquista de las tropas borbónicas; 
en cambio. los fue ros catalanes, que son tan llorados po r los 
nacionali stas. desaparecen dos a11 0S después de la toma de 
Cataluña por los ejércitos borbónicos. y realmente son fruto 
tambi én de un pacto y de concesiones para hace rles más 
llevadero la supresión de c ienas singularidades que a fectaban 
más bien a la nobleza que a todo e l pueblo. 

-¡,Qué interés hay en manipular la historia'? 
- Los hi storiadores so lemos dec ir que s in hi storia no hay 

naci ón. no es que las nac io nes no tengan hi storia . que la 
tienen. sino que efectivamente lo que hace que una comunidad 
pueda hacer nación es la hi sto ri a que se le reconoce y que se 
le adjudica o se le manipula. Por eso, la manipulac ión de la 
hi storia es típi ca de todas las construcciones nac ionali stas. 
porq ue para tratar de hacer c reer que ese sentido de indepen
denc ia y soberanía estaba ya en la lejanía de los tiempos. Para 
sostener esto se cambia el sentido de la historia y prec isamente, 
en mi confe renc ia de hoy en A lmansa voy a insistir e n la 
fal sedad de la teoría que sostiene que. como consecuencia de 
Gueml de Sucesión y de la abolición de los fueros de Aragón. 
Valen c ia y Cataluña . vi ni eron las desgrac ias. Había un a 
canc ión nac ionali sta que dec ía «e l ma l vie ne de Almansa». 
y. a l contrari o. yo pienso que e l bien viene de Almansa. 

-¿Qué s upuso para España que Felipe V ga nar'a la 
Batalla de Alrnansa'! 

- A partir de esa victo ria . España va a entrar en ulla era de 
modemidad frente a modelos que empezaban ya a desaparecer 
en al gunos s itios de Europa. La centrali zac ión que imponen 
los B ...... orbo ncs es una ce ntrali zación moderna, que no li ene 

nada que ver con esa imagen que se le qu iera dar ahora a la 
palabra cellfra/;.\'l1Io, y que va a antic ipar la construcción en 
e l sig lo X IX de lo que ya consideramos la nación españo la. 
que es la que nos asegura los derechos y libel1ades individuales. 
A partir de Almansa. asistimos a un proceso de construcción 
nac ional de Esparla basada en la afirmación de una igua ldad 
entre los di stint os te rrito ri os de Esparla, que va a tene r su 
mani fes tac ión a partir de l s ig lo XIX en esa idea de que los 
c iudadanos deben ser igual es ante la ley y que no debe habe r 
ni pri vileg ios fora les ni ningún tipo de privi legios personales 
o reg ional es. 

:Hablemos de su último libro. 'Los perdedores de la 
historia de España' . ¿por qué las víctimas del terrorismo'? 

- Este último libro aborda desde la Hi storia Romana hasta 
hoy. hasta las víctimas de ETA. porque los últimos perdedores 
so n las víc timas del te rro ri smo . Gente que a veces no ha 
tenido q ui en le cante en la hi storia más o menos oficial: son 
marginados soci ales . sex uales. he terodoxos, ge nte que se 
anti;ipó a su tiempo y fu e incomprendida. Es una histori a de 
Esparla que también lo que prec ipita es que no sólo la his toria 
española. la es la militar. im peri a lista. clerical.. .. s ino también 
la hi storia de la herejía. la di s idenc ia y la marg inación. 

Ana Martínez 
Pe ri odi sta de l diario "La Verdad" de Albacete 
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DE LA AL-MANSA 
ALMOHADE A LA VILLA 
CRISTIANA: EL SIGLO Xill. 

A unque e n e l mismo ('a:-('o. y todavía Ill¡b en sus al re
dedores . hay indk ios pa t e nl C~ de poblamicllIo ibérico. 
romano y vis igodo. e incluso se propo ne situar en Almansa 
la Ad-Pa lem me nc ionada en lo!-. archifam osos vasos de 

Vicare l10 (¡,1l0 :-.c ria m¡ís lógico que es tuv ie ra. en tal c aso. 

en el actual sant uario de Belén. o qui zü en el Pechín cerca 
de MOlltea legrc'!). 110 hay noticias csc riti.l s sobre es ta 
poblac ión h'l sla fechas I.¡rdí¡¡s de la dominac ión ishímica 
de España. c uando e l UI/S a/-Mu/¡ach de A I- Idri s í seiiala 
la ex i!':> tenc ia de fuentc:-, y ríos entre AI-M l llI.m y Ayora. o 

cuando los autores Il1 U~ Ull11aIl CS en que se basa Conde 
señalan que hac ia 12 19 o 1220 los cri stianos .. .. .después 

de haber talado los C(IIIIPO,\' de AIII/al/sa y Requina elllrahal/ 

cargados de de,\'{Jojo,\' ell tierra,\ de \lalencia, y salierol/ 

c{Jlltra ellos los,/i-ol11ero,\ y le.\' diemn hawlla el/ Cmrabar 
, y los rompieroll .r destm:.arol1 quitlÍl/doles la presa y 

('aUli\'o!:; y haciendo en ellos crue! IIU/{(", :.a", Datos que. 

por 10 me nos, pe rmiten a l'irmar que la villa ex i stí~l y que 

probableme nte era la cabecera de un distrito castral. como 
luego confirman las ruent c:-. caste llanas, 

Tambi é n In to po nimia de las v illas y a ldeas que 

componen su térm ino O d istrito castral en tiempos almo

hades es c larame nte árabe en su gran mayoría, La de la 
misma Al-Mal/SO. todavía en d iscusión, puede h~lcer alusión 

a un mirador. a un 1//(11/:'''' de descanso en mitad del camino, 
o más probable me nte a unos manantiales o fuentes (AI

N/al/s'CI. en ve rs ión de E, Te rés) , aunq ue nos inc linamos 
por I;,¡ vinc ulac ión de l nombre con "La M.lTlch.¡", que 
com ien za preci sam e nte aquí. v inie ndo de Va le nc ia , 

Almansa. desde luego. se s itúa en e l límite de l país valen

ciano. y cntre ella y las comarcas Enguera y Ayora podemos 

e ncontrar. e n selllido contrario. un topónimo fósil. el de 

Gibravale nc ia o de Giravale nc ia. repetido también entre 
Almansa y Chinchilla. que a nues tro juic io es resto de l 

Gibal Ba lafl.\·(' ya o Montes de Valenc ia de que h~lblall las 

crónici.l~ isl i.Ímici.ls. y que se contrapone ti los llanos man

chcgos. En cuanto a Carcelén. pudie ra deri var de un Qo,\.,. 
al-AYI/ (Castillo dI:! la Fuente). s i 110 de UI1 Kars al Ay fl. en 
;.Ilus ión a la abundancia de fe nómenos GÍ rsicos: Burjaharón 
es sin duda un IJlII g ar-RI/III (Torre de los Romanos. C0l110 

sue len ll amar a los cri stianos las fuentes musulmanas): y 

Alpe ra es c laramente una AI-BI/f¡ayra. laguna o estanque. 
no sabemo:-. s i acaso un pantano romano (C0 I11 0 ocurre e n 

la Albuhera de la c iudad de Mérida) o c reado después de 
la conquista is l;,ímica . 

Parece. e n todo caso. que Almansa fonna parle de UIl 

s i ~ t ema viario. defensivo y agrícola. de l que pudo no ser 

siempre la capital. y que probablemente ya esti.Í deteriorado 
al produc irse la conqui sta cri stiana a mediados de l XII I. 
Al contrario que de otros lugares del en tomo. no tenemos 
notic ias. s in emb¡¡rgo. sobre I.LO;¡ circunstancias y e l momento 

e n que ésta ~e produce. y tampoco podemos aceptar. por 
indoc lll11cl1Iada:-.. las teorías de croni stas y eruditos locales 

que hablan de una primera entrega a los templ'lrios. o de 

un rep;,¡rtimiento de las tierras de Al mansa entre un centenar 
de cab;,¡lIeros. Sospechamos. e n cilmbio. que la ri val idad 
cOl1qui :-. tadora de Aragón y Cas til la . que po r aque ll as 
fechas Il cgar.í a produc ir ame nazi.ls de guerra e ntre ambas 
coron a:--. pudo haber moti vado una primera ocupac ión de 
hec ho por los aragonese:-. . CO Ill O oc urre e n los casos de 
Bugarra y Cauclete . y que probablemelllc no sería devue lta 
a la sobera nía cas te llana IHls ta después de l tratado de 
Almizra. Y t:.Imbién !)ospechamos que en todo e~ te proceso 
pudieron actuar como intennediarios la o rden de San Juan 

-a mcdiados dc s ig lo hay un Alfonso Rui z "come ndador 
de A lmansa"- y qui z;,í e l caballero Pedro López de Arana . 
que había rec ibido Alpe ra y Carce lé n en abril de 1244. 
aunque pudo cede r es tas a ldeas a los hospita la rios. acaso 
e n terce ría. 
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I)ri\'i l l'~iu mdado de Alfonsu X el Sabiu CIl qu e CHIlCl'de a AllllanS~1 el fuerll~' 

las fralHluczas dc RC(IUCn:.l 

Tal vez a consecuencia de eslas c ircunstanc ias. la vi lla quedaría 

despoblada de moros (que se sue len marchar para no soportar él los 

conqui stadores) y muy poco poblada de cristianos. pues h .. lbía por 
entonces mejores perspecli vas para los pobladores caste ll ' lI1 os. que 
escaseaban ya. por otra parte. Ni s iquiera parece que en los primeros 

años llegara a haber concejo con su fuero y su té rmino. y las pocas 
noticias que tencmos hablan de los abusos que sufrían los veci nos. 
atendidos por carta de Alfonso X e l Sabio. Es de pensar. no obstante. 
que al menos e l casti llo es taría habitado en esos allos. e n los que 
el caste llano y su hermano. e l infante don Manue l. provocan a su 

suegro de Aragón ale ntando al rebe lde mudéj'lr A I-Azrach en 
Valenc i3 y reforzando en tanto todas las fot1alezas fronteri zas. C01110 

la de Req ucna. a la que OIorga fuero en 1257. Y también es posible 

que quedaran mudéjares e n algunas a ldeas de los alrededores. 

aunque de es to no hay sino algunos indic ios. 
Pero e l pri mer intento de repoblar Almansa se registra a partir 

de los aTlaS sesenta. c uando se da a la vill a e l fue ro de Requena 
( 1262) Y muy e n espec ia l e n I 26 .. L c uando la rebe li ón de los 
mudéjares privó a los castellanos de gmn parte de las ti erras ganadas 
en e l re ino de Mu rc ia ve inte años atrí.Í s. En octubre de es te año. y 
en dos privileg ios rodados fechados en Sev illa. Alfonso X concede 
a los cristianos que vivan en Almansa. o que puedan venir en e l 

fu turo, los lugares de Alpera. Carce lén y Bonete. ··a.n·; como los 
OI'íe l1 el1 tiempo de los almohade.\· ··. inc luyendo igualmente la 
a lquería "que d;:el1 Boriaharol/" y el heredamiento del Hondón 

del Mugrón. y encargando a Gregario García de Lisón. e l sellar de 

Caudete y capitán del rey en aquella fron te ra. de repartir e l téml ino 
e nt re los pobladores. Pero estas medidas. fruto de la inquie tud de 

Alfonso X el Sabio en un momento crítico. llegaban ya muy ta rde. 
Grac ias a la asi ste nc ia de concejos y señores vec inos. incluidos 
algunos de Aragón. que pud ieron quedarse de forma momentánea 
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Carccle n: el cas t ill u (lile pasú de ser a ldea de Ahnansa a serlu de Jo rq ue .. : •. . \' 
dl's pucs. señuriu de la nllna me nur de tus J\ la nuct 

con algunas a ldeas. parece que la villa consiguió resisti r: pero ya 
desde e ntonces pe rdería pa rt e de s us domin ios. como Alpera . 
concedida primero a Gui llén de Rocafull. aunque pronto sed aldea 

de Ch inchilla. a l igual que Bonete : o Carcelén. que fu e e ntregada 
a Jorquera. y qui zú algunas tie rras que motivan pendenc ias entre 
Almansa y Ayora en e l siglo siguie nte. 1crma terri toria l. en todo 

caso. que condic ionaní e l futu ro de Almansi.l. al li mita r su témlino. 
privarla de gran parte de los pastos del mismo y -lo que importa 

müs .. fragme ntar y arru inar todo e l sistema h i d r~íulico que nacía e n 

Alpera y lI eguba hasta Almallsa. 
All1lansí.l. por su parle. fue e ntregada al infan te don Manue l. 

que la anex ionaría a l inc ip ie nte se tiorío de Vil le na. hac iéndo le 
perder su ca lidad rea le nga. El mi smo don Manue l prosigui ó los 

esfuerzos por repoblar A II11i.lnsa. repartiendo las tierras y tra tando 
qui zú de res taurar la acequia y otras infraes tructuras de ti empos 
allleriores: pero los malos tiempos y la guerra c ivi l con que acaba 
e l reinado de Alfonso X el Sabio. así como la mue rte de l señor y 
la gran crisis de finales de siglo. hicieron muy difícil la recuperación. 

En 1308 e l agua se estancaba a una legua de All11ansa. en e l paraje 
ll amado Pe ñarrubiu. e n un lago profundo (a ll í se deshic ie ron 
bandoleros de Ayora de los cuerpos de dos vec inos de Chinchilla 

a los que asaltaron c uando iban a la feria que se hacía e n Villena): 

pero también sabemos que no se ap rovechaba. pues la aceq uia de 
Alpera -que creemos tenía. cuando menos. precedentes is lámicos. 
pues ya había molinos a lo largo del cauce .. no corría por e ntonces. 

s in duda por es tar largo tiempo obs truida de fangos y juncales. 
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Alpera . San Gregnrio. Vestigios de l t::lstillu musu lm:in .\' nist iano 

LA RECUPERACIÓN EN ELSIGLO XlV. 

Sed don .Juan Manue l. hijo de don Manue l. quien restaure la 
acequia. promov iendo en 1338 un conve nio entre A lmansa y 
Chinchilla p;'lra aprovechamiento ganadero y agrícola de las aguas 
de A lpera. Convenio que no es un caso excepcional. y que tiene 

abundantes ¡xmdelos en olras poblaciones de llllislllo seiiorío. donde 
e l J11i ~ l1lo seiior -que se ocupa ;.Ide mi.Ís de fomenta r las buenas 
relaciones e impulsar los acuerdos de colaboración entre cOl1 cejos
dice haber conocido "I/lllchm" ríos el arroyos que solín correr I1Il/cho 

agua por ellos. qU(J se .tlucheroll de jUl/cales el de alll/m:jales el se 
cega/'rJl/: el rio o1ros que non solía1/ correr. que se (I\"'¡eron el corre 

por ('lIos mlleho agua el ay molinos": pero que para Almansa ser .. l 
prov idenc ial. Grac ias a é l. y al cuidado con que don Juan Man uel 
se ocupó de dOlar a sus vecinos de olros medios de vida (sobre todo 
la industria text il y tin torera. y el comerc io. volcado a la fron lera 
de l re ino de Valencia ). y de su protec:c ión recons lruyendo I .. mto e l 
casti llo de Almansa como los inmediatos de Alpera y Carcc lén (és te 
último entregado en señorío a un bastardo suyO). incl uso amenazando 
al concejo de Ayora con una represalia por sus actos de fuerza sobre 

Lus puentes de 1.,:1 Hiedra de Atllera. dunde nace el trasvase que lI e,"a el :I~U:I 

a Al m:.msa 

'-' 
Pergamino de U·U en (tue dun Juan Ma nuel cede tierra.\' sutures a los re llO
bladores de la \'iI! .. de Atm a ns:'l 

los a lm3nseños. y pagando una "nómina" de quince caballe ros y 
ve inte ballesteros que viv ieran en ella de fonna pennancnte. Almansa 

consigu ió sobreviv ir. y hasla desarrollarse de forma moderada. en 
med io de las gue rras. las pes tes y las hambres de aque l siglo XIV 
en que se des pob laron o pe rdieron gran parte de su vita lidad 
numerosas a ldeas y villas en Europa. 

En e fecto. a pesar de los estragos de las guerras civiles castellanas. 
incluida la que surge dentro del señorío de Villena cuando desaparece 
la familia Manuel. y los daños de los aragoneses durante la famosa 
"G uerra de los dos Pedros··. por los que sus vecinos rec lamaba n 
una indemnizac ión al lerminar la lucha. Almansa resistió. Inc luso 
prospe ró bajo e l gobi erno de l marqués don Alfonso de Aragón 
( 1372- 1395). que vino a suceder a l an tiguo linaje seiioria l. Aunque 
és te nunca fu e un señor popular. por su auto ri tari smo y la presión 
Iisca lLJllC su ruina le hi zo aument:'lr s in descanso. fuc también. sin 
embargo. un organi zador y un restaurador de los antiguos usos. y 
en lo que afec ta a Almansa. escog ida además con bastante frecuencia 
para llevar a cabo aclos trascendentales y j untas de los pueblos de 
todo e l señorío (q ue tenían lugar en la pequeiia y vieju parroq uia 
de San Ju an. ju nt o a la forta leza). un gran potenciador de sus 
actividades económicas. En una de esas juntas. celebrada en All1lansa 
en 1380. poclemos comprobar cómo existe una feria orientada a l 
comercio de vituallas y productos textiles e industriales. pero también 
ganados y esclavos y cambio de moneda. entre los re inos de Castilla 
y Valencia. cuyo "llmojarifazgo regula con deta lle e l marqués de 
Ville ni.l . Poco tiempo después ya encontramos j ud íos (se habla de 

una multa a la "/l/al/ ceba del rabí de All1lclJIsa". que puede se r 
indic io de una pequeiia aljama ). atra ídos sin duda por esta actividad . 
y sabemos tumbién que los judíos. y al gunos caba lleros que viven 
en la villa. como Jaime de Aycrve. señor de Bu rriharón. Álvar 
Ximénez de Pina y e l alcaide Rodrigo de Cervera. hacen ncgocios 
turbios por cuenta de l marqués. que sin ningún escrúpu lo praclica 
e l contrabando desde Almansa y Vi llena. g rac ias a su excelente 
si luae ión fron teriza. 

Al c"le r en desgracia e l marqués de Vi llena. al que Enr ique III 
pri vó de l se ñorío pre tex tando un emba rgo judic ia l por deudas 
impagadas ( 1395). e l famoso escritor don Enrique el Astró logo. su 
nieto. que había sido jurado en una junta ce lebrada en Al mansa. y 
que muy a menudo es Ilam"ldo marqués por los historiadores de la 

literatu ra. no heredó e l marquesado. que quedó bajo e l control del 
re y. Un rey autoritario. que atajó e l contrabando en las fronte ras . 
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El ( ,Istillu d e AII1l :'lns a . ACf:cSO princi pa l 

como harían después la re ina viuda. Catal ina de Lancastcr. y su hija 
María, proclamada duquesa de Vi llcna. y que no confirmó algunos 

privilegios que la vi lla tenía de ante riores seiiores. pudo frenar en 
c ierto modo e l desa rro ll o de l comercio ilegal. incluso del lega l. 

Los roces front erizos con la vill a de Ayora y e l bandoleri smo que 
se dejó notar tras la muerte de l rey y la di soluc ión de la anti gua 
He rmandad de l Marquesado. tampoco ayudarán a ma nte ne r la 
recuperación. y parece que Almansa pierde peso dentro de l seiiorío. 

S in embargo. los ricos - los Ximénez de Pina. sobre tocio. que 

acaban heredando Burjaharón y otros bienes de Ayerve med iante 
m;'lIrimonio con tina nicla suya. y algún otro linaje . C0l110 el de los 
alaZO. venidos de Chinchilla. que compr:.mín el resto· se adaptaron 
muy bien al nuevo tiempo. prosiguiendo el proceso de oligarquiza
c ión. fu ndando un hospital. en lre otras obras pías. y una nueva 

igles ia. la de Santa María. que irá susti tuyendo a la ant igua parroqu ia 
de San Juan que conocimos e n e l s iglo XlV. Ot ra cosa se rá la 
situac ión de l pueblo. de l que hay pocos datos y no muy halagüeños. 
pues las mejores tierras y rebaños del ténnino pertenecían ya a una 
minoría. lo que apenas dejuba algunas huenas para los más humildes. 

LA CONSOLIDACiÓN DEL SISTEMA OLIGÁRQUICO 
DURANTE ELSIGLO XV 

Desde los años ve inte de la nueva cenruria. las guerras alTustradas 

por los dos in fan tes de Aragón (don Enrique y don Juan . rey de 
Navarra), que sucesivamente usurparon el viejo seliorío de Vi lleníl. 

NUESTROS PUEBLOS : ALMANSA 

benefic ia ron poco a la villa de Almansa. arrasada. además. por 

tropas de Aragóll. hacia 1429 y enfrentada de nuevo al concej o de 

Ayora. Y por s i fue ra poco. desde 1439 fue ent regada a don Diego 

Gómez de Sandoval. conde de Castro y vasallo de l rey de Navarra, 

lo que la hará enfrentarse en los alias s igu ientes a Vi lle na y ot ras 

po blac iones que s ig ue n e l partido de l rey de Casti lla y de su 
condes table don Álvaro de Luna. Guerra que dejmía importantes 

secue las. quebrando la cohesión y buena convivenc ia entre pueblos 
vec inos. 

Eltriunl"o de don Álvaro en la célebre batalla de Olmedo ( 1445). 
que a lejó a los In fan tes y causó la ren uncia de l de Cast ro. pudo 

traer a Almansa c iena tranquilidad y una nueva ocasión de renacer. 

Sin embargo. la vi lla cayó bajo e l poder del marqués Juan Pacheco. 
que e n unos pocos años vino a reconstruir e l viejo SCJiorío. pe ro 
ún icilme J1l e e n su provecho y de SlI S pan iaguados. Almansa. que 

tendría por entonces unos 170· 180 vec inos (aprox inwdamcnte. 700 

personas). aumentará su censo COIl gentes procedentes del reino de 

Vale ncia y de otros lugares del mi smo marquesado: pero también 

vcndr .. ín personajes oscuros. cómplices y vasa llos del marqués de 

Villclla que "colon izarán" su economía explo tando sus re ntas y 
montando negoc ios a menudo ilegales. a l tiempo que establecen 

lazos mat ri moniales con patric ios locales C0l110 Alonso de Pina. 
casado con la hija de Gi l Gómez Pinar. que le cede su cmgo de 
merino en la villa. Por su parte. e l alcaide Gonzalo de Hell ín I1 cgari.Í 

a prohibir e l comercio del vi no. a l liempo que ponía tabe rna e n 
excl us iva. y confiscar el trigo que llegaba para abastec im iento de 

El t;¡¡slillo de AllllanS:I. pcrspecti ,·¡¡ oriental 
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Escrit uril d e I::lpi l u l:.u: iun del ctmecjH dI.' .. \lm:lIls:I ¡;un IIlllsi'n Gasp:'l r F:lbr:'l . 
en Sl'plic mbrc (h.' 1~76 

la villa. impid iendo a la gente que pusiera en venta su cebada. elll rc 
otros negocios. Las protestas. en tanto. serían aC~llladas por el propio 
marqués con castigos y pellas de destierro. C0l110 la decretada ('on!ra 

un Fray Ferrando que había denu nc iado a Gonzalo de He ll ín. 
Ademi.Ís. Juan Pacheco y sus gobernadores. nombran a los alcaldes 
que antes se sorteaban. e incluso a los fie les de las rentas rea les y 
e l almojari razgo. que van siendo absorb idas por e l m ismo señor 
con el consentimiento o la pasividad del rey Enrique IV. 

Estas y olras cuestiones -la crisis del (cxlil. por encarec im iento 
de la lana. que ahor'-l compran en bruto ·'gill"l'eses. fOllbllrdos. 

carafal1es" y otros forasteros. y la exenc ión fi scal que se concede 
a unos pocos hidalgos ad ictos al seJior- venían provocando inc identes 
violentos. que de ri van inc luso en banderías y confederaciones de 
los grandes linajes olig • .írquicos -los Pina y Alarcón. los Ochoa. 
Ferrer- que "/w:en ligas e COI/federaciones e dal/se \'IWS a otro,\' 
fee de se ayudar e socorrer COI1 SI/S persollas efa: iendas, de lo qual 
III// chos IOJ/1W / /IIuchos atrevimielltos e osadía ,\' para acollleter 

Jl/erras e del",tos segulld que cada dia lo espera e m'lllo dell/uestra. 
e {I\'1/ COI1 esto SOIl l1/alllel1idos l1/alos oll/I/es e Jaroreridas al/llles 
ba/dios", Un ambiente que aún empeoraría en e l breve gobierno 
de l marqués Diego López. hijo de Juan Pucheco. y acabarú estallando. 
como en otros lugares del mi smo señorío. en un levantamiento a 
favor de los reyes Isabe l y Fe rnando. enfrentados a aquél en una 
guerra ( I-Hó- 1480) que sería más larga y sangrienla. si cabe. que 
las ya mencionadas, 

Cercado en e l castillo. e l alcaide Gonzalo de Hellín . que se negó 
a rendirse a pesar de la peste que diezmaba sus fuerzas y mató a su 
mujer y a lgunos de sus hijos. vio llegar a las fue rzas valenc ianas 
de los he rmanos Fabra. sobre todo. Gaspar. que reforzó e l asedio 
y asumió los poderes de la villa en nombre de los reyes. concediendo 
a un concejo de aparie nc ia muy revoluc ionaria -aunque probable
mente lo fuera mucho menos- al menos una parte de las muchas 
mercedes que éste solic itó. Ocupado e l casti llo contra lo establecido 
en los pactos tra taclos e ntre tanto entre el marqués don Diego y los 
Reyes Cató licos. Fabr<l pondr.i de alcaide a c ierto Gaspar Tárraga. 
y a su hennano Bemat al frente de la aduana del puerto de Almansa. 
lo que permitirá un cont ro l efecti vo de l poder militar y las rentas 
reales. que desde muy lemprano comienza a perc ibir, Cuando acabe 
la guerra. en 1480. Fabra sed nombrado correg idor de Almansa. 
Vecla. Villenil y Sax. q ue serán segregadas por un tiempo de l resto 
de las villas. hasta e l resarc imiento de los cuatro mi llones que decía 
haber gastado en esta guerra, Esto conviel1e a Almansa y a las otms 
tres vi llas casi en un se i'iorío he red ilario de Fabra y su mujer (que 
hereda sus de rechos tras su fallecim iento). V aunque poco después 
serían re integradas a la gobemación del Marquesado. siempre habría. 
de entonces adelante. una vinculación un poco más estrecha ent re 
estas poblac iones. e fecto. en buena pane. de los mios pasados bajo 
aquell a fami lia. 

Por lo de 111 i.í s. los reyes no fu e ron más c lementes ni menos 
ex igentes que e l marqués o su padre, La máquina implacable de l 
Estado Moderno no e ntendía de fucros ni franquczas locales. y 
pronto llegaría a duplicar o triplicar las rentas que exigía el marqués 
de Villena (aunque tam bié n es c ie rto que e l vec indario crece) . 
controlando adem~ís e l nombramient o de los o fic ios públi cos y 
fi e ldades de aduana y exig iendo soldados y servicios de gue lTa por 
vía de Hermandad pa ra las diferentes campai'ias de Granada. L:I 
cOlTupc ión rampallte de las autoridades. compinchadas a veces con 
e l grupo o ligárquico. provocará protestas. e incluso e l nac im iento 
de una "comun idad". que hac ia 1490 es reprim ida con encarce la
mientos y torturas por e l pesq uisidor Diego Manuel de Huete. 

Aunque los docume ntos no son muy expresivos. parece percibi rse 
a final es de sigl o. y acaso a consecuenc ia de la caída en desgrac ia 
Illoment¡ínea de alg unos caball e ros e hida lgos que s irvie ron al 
marqués de Vi llena, y de roturaciones nuevamente emprend idas en 
las tie rras ba ld ías. un reparto mayor de la riqueza. o al menos la 
ex istencia de nuevos propietari os. Inclu so se proyec ta en 150 1 
construir una "ba lsa" que recoja las aguas de la aceq uia de Alpera 
con e l fin de aumentar las tierras de cultivo , Pero no hay que 
engañarse: la prop iedad es t,í muy poco repartida. y las ge ntes 
COlllunes. después de l hundi miento de la industria textil. tienen que 
dedicarse en su gran mayoría a dar jornales o a la fabri cac ión de 
carros y carret as - indu stria que parece desarroll~lrse Illucho- o a 
transportar en ellas los prod uctos de l re ino de Valenc ia a Castilla 
y viceversa. La vieja o ligarquía de Pinas y Al arcones. que mantiene 
una pal1e de su an tiguo poder. se verú re forzuda todavía por algunos 
linajes forasteros que arraigan en Almansa: e l hidalgo Navarro de 
Navaml. que llegó con la guerra a Chinchilla y se:Taslada a Almansn 
en los ochenta . los Türraga y sus hij os. o J uan de Barrionuevo 
miembro de una familia que medra por entonces en la mi sma 

Chinchilla, Y además. se incorporan al grupo dirigellle los Ochoa. 
Palema. Marín y de La Ossa. que al parecer ya eran vec inos tiempo 
atnís. pero ahora progresan aceleradamente. 
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DE LA GUERRA DE LAS COMU IOADES A LA 
CRISIS DEL SIGLO XVII. EL RELEVO 
OLIGÁRQUICO. 

En 1520. al comenzar la guerra de las COlllunidades. se c,xtiendcn 

por los puebl os de l v iejo marquesado las ideas rebe ldes . que 

reconduc id y had descarrilar desde Ch i nc hill ~1 e l e né rgico alca ide 
don Gaspar de G uzmún . Sin e mba rgo. e n Vi lle na. y p;,¡rcce que 

también en A lmansa. tr iunfarün por un ti empo. seg uramente breve 

(por lo menos sabemos que hubo "lIlgUIlOS / ... 1 \'e::Jllos qlw.li/eroll 

deserridores de Y.M. eH las alleraciof/l's pasadas que 01 '0 de 
COII/llnidad"). pe ro al fin se illl pondr:í.n los inte reses de l sec tor 

o li gá rquico. que acabar<Í ace ptando e l gobi erno im pe ria l. y hasta 
colaborando entusiüstici.lmcnle en las c<lmpaiias contra las germanías. 

En Almansa llegó a encontrar asi lo duran te aquc ll"l guerra 1 .. 1 t~lIl1ilia 

de un noble vale nc iano tan odiado como don Pedro Maza. y l11uchos 

fugitivos de las tropas reales venc idas en GancHa. lo que seguramente 

pe rmiti ó. s in embargo. e nta blar relac io nes de importanci a a las 

g randes fÚ l1lili as alman seiias. como las ya c itadas. O C01110 los 
Galiana. que comienzan tambié n a figurar por estos mismos años 

iniciando e l camino al e nnoblccimie nto. 
y. como consec uenc ia. se re fu e rza e l poder y la arbi trariedad 

de l sec to r 0Iig .. 1rqu ico. Mu y temprano. hac ia 152-+. se oye a los 

vec inos protes tar cotllra los reg idores que "(111 IOII/ado el cargo de 

repartir fa dicha agua y fa {/I/ dado a qllienes ello.\· ( 1/1 qllerido". 

s in que SUrl:'111 e fe cto los ruegos y ame nazas de los gobernadores. 

C0111 0 ha se iial ado M. Pe reda. En e l censo de 1533 se dice q ue e n 
A lm<lnsa "ay qu il,;ell/Os e quin:.e n~:.il1 (1s pecheros (2.100 almas. 
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E\:lcrior e interiur dd itali:.lIli7 .. antc IJa llH,:iu manierista del Cunde de O rat 
(actual A~' untamientu l 

aproxi madame nte), ell los lfl/ales l l.Y hasta r illquel/ Ia \'e:il/os que 

S01/ ricos, y los delluís SO/1 ('arreTeros la II/ayor parre ql/e Traxil/l/I/ 

CO/l ('or ros a CasTi l/t/ y Aragúl/ y destu rib('J/: y (l." e ll esto dI/o 
tre:iellt()'" carms .\ ' dellde arriba: l/y /1/11I/cho,,' pobres y rilldas , y 

abe"~~fI{/ ,\'e qlle 10.\' que algo fiel/eo e,mío cargado.,· mUlle/lOS {"ell.\'O.'" 

,mbre SIIS ha:.iellclas". 

El fracaso de la s Comunidades no sólo no ha .. ¡cabado con la 

des igualdad. s ino que ha re forzado a las oligarquías. que contraen 
matrimo nios entre s í y con los de linajes de los pueblos cercanos 

(los Rodríguez avarro de Villena. los Vicente y Spuc he de Vec l"L 
los Bañón de Caudctc . Barnuevo de Chinc hil la ... ) Y no les basta 

sólo COIl fundar mayorazgos y acaparar riquezas. s ino que con 
frec ue nc ia se ded ic an tambié n al contrabando y Olras ac tividades 
de licti v:'ls: estudiando e l re in~ldo de Fe lipe 11. Owens ha detec tado 
una red criminal. con ramificac iones e n di ve rsos paise~ e uropeos. 
en la que es t .. ín e nvue ltos. entre o tros pat ric ios de difere ntes vi llas. 

tres o c ua tro Galianos. don Alonso de Pi na y su cuiiado T:írraga. 
los AI<l rcón, Nav<lrro. Be rna rdo de La Ossa y otros almanseiios de l 
grupo dirigente. Grupo que. por lo menos. tiene buen gusto art ístico. 

y que impulsa las obras de la nueva parroquia -la As ul1c ión- y las 
de sus palac ios. de los que es buena muestra esa italiallizante "Casa 
Grande" (actual Ay untamiento) tIll e es e l canto de c isne de la familia 

Pill a. buscando prestig ia rse y d is tingu irse a l ti empo de l común de 
vec inos, 

A esta mino ría . quc busca distingui rse fal s ificando hazmias de 

unos tatarabue los que jam <.Ís las hic ieron. o comprando no bleza a 
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La Ahnalls;, de med iados del siJ.:lu :\ VI . t'n bu(:clu de Anlon \';111 dcr \\'~ ngacrdc. 
I'ueele \Crsc la antigua iglcshl dc San .IU'II1.'1 lus pies del Ca~liII().~· la de La 
AsundulI . luda\'ia 'iin turre ni purl:.ld .. 

base e :-.obornos en la Chanc ille ría. y que vive rodeada de criados 

y esc lavos. le preocupa muy poco. obvi amente. la escasez de 
alimentos que se deja notar intermitentemente (al contrario. se dice 
a mediados de s ig lo que los vecinos ri cos ti enen trigo guardado 

esperundo que suba. micnlras cunde la hambruna). o Llue hasta 100 

fall1ili ~l s te ngan q ue irse de Al lllansa para ir a v ivir a la Alpujarra. 

que se cst<Í re poblando después de la revue lta (preocupado tan sólo 
por la f¡¡ It ~1 (!t: brazos. d concejo pedía en noviembre de 1572 que 
vinieran 70 de moriscos casados para sustituirlas). Solamente parecen 

salir de su letargo c uando tras las rupturas de l panta no se ven 
perjud icados lo!\ ri egos de la hue na: y e ntonces . obviame nte . se 
repara la obra. en los aiios ochenta. aunque sus bene fi c ios sólo son 

para algunos. a.rrendando las dehesas comunales a los Pina. Galiana. 
Navarro y Alcaraz. que de esta manera pri vatizan también los pastos 

de su té rm ino. Y con la bancarrota de Fc lipe 11 y e l .. llImcnto de la 

pres ión fi scal todavía e mpeorad e l panorama a final es de si g lo: 
hasta !--e ralentiz<.l la obra del santuario de Be lén. si bien en b te caso 

puede haber otras causas. 
Obviame nte. las cosas no iban a mejorar con la cris is de l s ig lo 

XV II. c uando e l bandole ri smo. los negoc ios y e l o rgull o de c lan o 
de li naje se mezc lan en la s ie mpre lucrati va front e ra de Valenc ia 

con la marg inac ión y la ilega lidad. hac ie ndo necesario organi z~lr 

partidas que salgan a la caza de de lincue ntes tales C0 l110 un Luis 
Navarro Ga liana de A lmansa. por cuyos ape llidos podemos com

prender que no es un desgraciado. Los pobres. m .. ís bien. huyen: c n 

1611 se señala que " II1UdIOS \·e:.:illos de3'/(l \'illa .\·e hall ido a poblar 
a 10.\' IlIgares dl'l reino de Valencia y a otros de Casril/a ··. 10 que 
causa inqu ie tud a los te rra tenie ntes y a los regidores. ya que por 
esta c<.lusa había pocos brazos para labrar las ti erras. segtín López 
Megías. Aunque algunos de estos emigrames pudieran ser moriscos. 

que empezaban a irse aun antes de que fue ran obligados a hacerlo 
(s i bie n la mi sma Almansa había recib ido en 1609 tre in t:.l niños 

moriscos de l re ino de Valenc ia. que fueron bautizados y tomados 
bajo su pro tecc ión por patric ios loca les) . no cabe duda alguna de 
que la cri s is ya atenazaba a A lmunsa. Y de que nadie hace nada por 
evitarl o. pues las familias ricas de la localidad agrupadas e n torno 

a los Ga liana. que detentan el cargo de alfé rez de l concejo. y a don 

Marcos Enríquez de Navarra. que compra la alcaid ía. desplazando 

a los Tárraga. se preocupan tan sólo de acumular herencias y tejer 
sus alianzas fam iliarcs con vistas a l control de l poder concejil y 
comarcal. 

Para muestra. e l bo tón de un par de ceremon ias: a l bautizo de 

Marcos Enríquez de Navarra asistirán Pedro Gal iana Spuche y su 

hellllana. mujer de Juan Marín: y a la boda en Chinchilla de su hijo 

don Lui s Enrílluez de Nav"IITa y Marín Alarcón con doiia Magdalena 

de Haro y Castañeda (otros dos apellidos c hinc hillanos ilustre s) 

as istidn e l c ura Tomás Ga liana Spuche . a lguno de los Ntíñez y e l 
corregidor Fe rnando Barrionuevo. Enlaces s imilares de los mismos 

Enrílj uez de Na varra. los Galiana y de más fam ilias hacendadas 

podemos encontrarlos en Chinchilla. Vi llena. Yccla o Albaccte. Y 
es cas i una obvicdad decir ljue e n los alca ldes almanscños de l siglo 
XV III abundan. sobre todo. estos dos apellidos -que han desplazado 
ya a los Pi na. A larcón, T;írraga y UlIoa. due iios és tos aún de l 

mayorazgo de la Casa del Ángel- aunque tampoco faltan los Ochoa. 
de Ll Ossa y Marín. y al glín que o tro Plata. 

La o ligarqui zac ión. que va llegando al c ulme n a princ ipios de l 

s iglo XV II. te rmina concentrando a cas i todas las famili<..l s ilustres 

- incluso a los curas y frai les de la villa- en dos parc ialidades lll<.Ís 

o menos cerradas. lo ljue a veces produce efectos que. a distanc ia. 
parece n casi cómicos. C01110 la accidentada fundación de l convento 

de monjas en 1609. después de numerosos vetos y enfrentamientos. 

llue no excluyen sÍtluic ra e l recurso a las manos o u las ;,¡rmas, 

inc luso entre mi embros de la mi sma familia de Ga liana. En tanto 
que los te rcios se dejaban en Breda y e n los campos de batalla de 

Europa los (lIt imos jirones de l pres ti g io de Esp"lJia. e n Almansa. 

Almansa.la Asunción, porlad;. de los sigtos XVI-XV II 
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hacia 1617. e l gran problema era si la antigua limosna que se daba 
a los pobres el día 6 de mayo -e l de las romerías de Belén- debía 

consumirse en 1'-1 comida que e l concejo solía dar al clero e n aque lla 
ocasión. Y hac ia 1636. cuando se conso lida una fe ria en la ermita 

y se e mpi ezan las obras de ampliación. los Navarra comienzan a 
opone rse a la dec laración como Patrona de la Virge n de aque lla 

ad vocac ión. que pretende n los Plata y los Galiana . Don Marcos de 

Navarra pretended. mi.Í s bie n. re fundar e l convento fran c iscano. y 
nombrar C0l110 ta l a San Francisco. o San Pascual Bailón. que había 

v iv ido e n é l d ura llte algullos años y acababa de se r canoni zado. A l 

final. San Pasc uaL San Francisco y la Virgen serían copatronos e n 

169 1. y e l evento acabó con una buena fiesta y unos "juegos florales" 

e n los que los Ga liana y Spuc hc ac tuaron de jurados y CO IllO 

presidente Luis Enríquez de Navarra y Marín. q ue compuso as imi smo 

dos sonetos. con una in troducc ión e n romance y octavas. 

Mientras tanto . las gentes del común. pese a la mejoría coyuntura l 

y débil que se deja notar a final es de s iglo. cont inúan v iviendo en 

la mayor mise ria: yen Europa. las cortes de las grandes pote ncias 

afi laban las armas para lanzarse e n tromba sobre e l trono y las 

tierras de una Es paiia s in pu lso. ¡.regida? por un re y enclenq ue y 

··hechi zado··. y de tan reduc ida capacidad me ntal como moral y 

física. La to rme nta esta lló a comie nzos del s iglo XV III. y v ino'l 

desG~rgar en los campos de Al mansa (1707). que fueron devastados 

por las tropas amigas y e nemigas. provocando una hambruna que 
d uró var ios aiios. El lo no impediría que Enríquez de Navarra die ra 

al duque de Be rwick -y a los o fi c ial es enemigos c auti vos- una 

opípara cena. y protagon izara la e recc ión de un obe li sco en conme

moración de la batalla. pagado con la venta de una dehesa de propios 

del concejo. para e l que se ocupó e n redac ta r los rótulos . s in olv idar 

su nombre y e l de los "comi sarios" ele la celebración (de La Ossa 

Galiano. Spuche. Morcno. De La Mota ... ) quc le encargan también 

de la impresión de l nuevo privilegio q ue e l Barbón v ic torioso 

concedió él su ··/Ioble. /l/uy leol yfeNtísima ¡-il/o". '"Fe licísima"'. s i: 

o quizá fiele lís im i1. como s uponen otros. porque lo de ··fe li z··. hasta 

en s upe rlativo. mi.Í s parece un sarcasmo en ta les circunstanc ias . 

Au relio Prelel Marin 
Instituto de Estudios Albacetenses 

"Don Juan Manue l" 

()bl'liSI:II dl'~idlll' ll 1:IlIlllll'lIHwad{m dl' la batalla 117(17) l'1l UIl ~I'abadtl dl'1 sigl41 
XtX 
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"Albacete tenía una 
deuda grande con 

~ ~ 

TOMAS NAVARRO TOMAS" 
"Tomas Navarro To mi.Ís Iw s ido lino ele los mayo res 

inte lec tual es es paño les de l s ig lo XX. no sólo C0l11 0 

lingUísta sino C0 l11 0 bibliotecario. Albacele y CLM tenían 
una gran de uda hac ia é l y ahora. cun esta e xpos ic ió n y 
con un libro. vamos a empezar a saldarla", Son palabras 
de Blanca Calvo Alonso Cortés. con sejera de Cultu ra 
de la Jun ta de Casti ll a- La Manc ha. cuando habla para 

C"llIIra! A/lmcere de la ex po:-. ic ióll conmemo rati va de 
la I1 gura dellingiiísla de La Rod;.1. y del li bro 4ue prepara 
e l Se rv ic io de Publicac io ne:-. e n ho menaje a l mi sm o. 

Blanca Calvo y Ramón Salaberría fue ron los comi
SeU"jos de una cxcc lelllc exposición titu lada "Biblio teca 
en guerra", q ue pudo verse cilla Biblioteca ' ac io na l de 
Espaiia. en Madrid . en 2005. 

Panc ck esa expos iL·ió n. la que tie ne lll;.Ís re fere nc ias 
a la fig ura de TOIl1~ís Nav<.lrro To m;.Ís va a exhibi rse e n 
Albacetc a partir de l 12 de abri l. S in prejuic io de que 

m;.Ís ade l<.lnte la propi ~ l exposic ió n. en su formato redu
c ido. pueda ¡tine rar por alg unas c iudades de nue stra 

regió n. 
La consejera de C ultura es espccia lm'ente cariiiosa 

al hab lar de la fi g ura de ll ing i.iísta y bibliotecario nac ido 
e n La Roc!¡1 en I SS"¡' y muerto e n e l ex ilio . en Es tados 

Unidos. en Massachusse ts . en 1979. 
¡,Cómu surgió la idea de la exposición inicial. de 

"B iblioteca en guerra'''! 
La primera ide~ 1 surg ió de la pregunta de qué habría 

pasado con los libros de la Biblio teca Nac iona l. e n 
Madrid. durante la Guerra C ivil. qué habría sido de e llos: 
y de ahí pasamos a an:.ili zm las políticas bib lio tecarias 
desarro lladas du rante la II Rcpüblica y la Gue rra C iv il. 

En ese pe riodo se di o un impul so mu y fu e rte a las 

bibliotecas desde tres ümbitos dife re ntes: las bib li otecas 

municipales: las bibliotecas propiciadas por las Mis iones 
Pedagóg ic as. y las llamadas Bi bliotecas Pro le larias . 
o rg;'lni zadas por los s indicatos y otras agrupaciones de 
izquie rda . 

C uando entramos en el amíli sis de la política bib lio
tecaria de la República nos encontramos co n la impor
tanci a de la fig ura de Tomí.Ís Navarro TOI11~í s que fue 
nombrado direc tor de la Biblioteca Nac ional en 1936. 

Prev iamente . é l había s ido bibl iotecario en Áviln. y 
pos te riormente en la B ib lio teca de l Arc hi vo Histórico 
Nac io nal. y después e n la de l Ce nt ro de Estudios His

tó ricos. cent ro que di rig ía Ramó n Me nendez Pida!' 
¡,Qué destacaría de la figura humana de Tomás 

Na varro Tomás'! 
Yo quie ro se tialar tres g randes v irtudes SUyilS: la 

l ea lt ~ld . la se ri edad y la laborios idad. 
Navarro Tom;.Ís fu e un ho mbre lea l s ie mpre a la II 

Re pública: é l no es tu vo afiliado a ningún partido pe ro 
tu vo una Icaltad tota l al gob ie rno leg ítimo y yo creo 
que aceptó e l nombramiento como d irector de la Biblio
teca Nac iona l sobre todo por lealtad. po r sent ido de l 
compromi so. 

En segundo lugar. la se riedad. Cuando e l padre . de 
una familia muy modesta de La Roda. le envía a estudiar 
primero a Albacete y. luego a Madrid. TOI1l i.ís Navarro 
Tom~ís ano ta todos los gastos. da cuenta de todo e llo a 
su padre y reali za una trayec to ri a acadé mica Illuy bri
llante . para corresponder al g ran esfuerzo q ue sus padres 
habían hecho al pe rmitir le que estudiara . 

En c uanto a la labor ios idad. se manifiesta en todo 
10 LJue Ir'lb'ljó a lo largo de s u vida. a su ampli'l produc

ció n inte lec tual. y en que no desdeñaba ningún trabajo. 
po r humi lde q ue ¡·uera. Cuando hubo q ue embalar li bros 
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de la Biblioteca Nac ional para enviarlos de Madrid. asediado. a 
Valenc ia. é l, que era e l direc tor. se puso a hacer paquetes C0l110 un 
empleado más 

¿,En que va a consist ir el libro homenaje que se prepara en 
su honor? 

Lo está coordinando. desde Méx ico. Ramón Salabcrría. y lo va 
a publi car en breve el Servic io de Publi cac iones de la Junta. que 
pertenece a la Consejería de Cultura. 

En é l se van a inclu ir tex tos de nume rosas pe rsonalidades . 
muchas de las cua les conoc ieron o tralaron a Tomás Navarro Tomás. 

RECUADRO SOBRE LA EXPOSICIÓN 
UNA VIDA DE TRABAJO QUEBRADA POR EL EXILIO 

ENTREVSITA: BLANCA CALVO 

por ejemplo Octavio Paz. Anuro Uslar Pictri . Jesús Alonso Montero. 
Moreno Vi ll a. Ángel Gonzá lez Pal e nc ia. Manue l Seco o Antonio 
Machado. 

Tambié n habd textos del prop io Navarro Tomás. Creo que va 
a se r un libro muy comple to. muy emo ti vo y muy agradable. Servirá 

para acercarnos la figura de uno los inte lec tuales mús importantes 

de la Es pailu de aq ue llas décadas. con e l q ue A lbacetc y Cust illa 

La Mancha tenían contra ída una deuda muy grande. Inclui r<Í tambié n 

numerosas fotog rafías y documentos gdficos. Queremos que sea 

un homenaje. un acercamiento ame no a s u figura y a s u obra. 

La expos ición se V'l a celebrar en e l claustro del Centro C ultural La Asunción. Sa la de Exposiciones de la Exce lentísima Diputación 
Prov ilK" ial de Albacete y Sede de l lnstilUto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel". de l 12 hasta e l 30 de abril. 

La organizan el propio Instituto (Organismo Autónomo de la Excelentís ima Diputac ión Provinc ial de Albacele). la propia Diputac ión y 
la Conseje ría de C ultura de la Junta de Comunidades ele Cas tilla-LI Mancha. 

Las comi sarias de la mi sma son : María Encarnación Amézc ua Recover (Bibli otecaria de la Biblioteca '"Tomús Navarro Tom<Ís" ele l 
Inst it uto de Estud ios Al bace tenses y Emili" Cortés Ib.íiiel (Pres identa de la sección de Folo logía y Literatura del Instituto de Estudios 
Albacetenses). 

La expos ición consta de paneles y vitrinas. En esos soportes se incluidn Cartas. fotografías familiares . libros. doc umentos y otro mate rial. 
Han cedido mate rial para la ex posic ión. además de sus fami lia res en La Roda. e l Arc hi vo Históri co Nacional. el archivo de Juan Ramón 

Jiménez y su esposa. Zenobia Camprubí. la Residcncia de Estudiantes y la Bi blioteca Naciona l. 
La muestra nos ofreced una visión panorúmica sobre su vida: c itas de cmlas con personajes relevantes de la cu ltura espaíiola del momento. 

libros y fotogr<lfías. 
Contiene igualmcntc numerosas refe renc ias a sus etapas de estudiante: Primero en LI Roda: luego en e l Instituto de Albacete: posterionn cntc 

en e l de Vi ll ena. y seg uidamente en las uni ve rs idades de Va lencia. primero. y poste riormente cn la Centra l de Madr id . donde culminó sus 
estudios de Fi lol ogía. 

BIOGRAFÍA DE TOMÁS NA VARRO TOMÁS-
La Roda. Albacete. [ ISg4 ] - Massachll sets. Estados Unidos. [ 1979] . 
Di scípulo de Ramón Mcnéndez Pida l. Comenzó su ta rea de in vestigac ión lingUística como ed itor de te .xtos chís icos '" Las moradas'", de 

Santa T~res;.¡ de Jesús y la obra poé ti ca de Garc ilaso de la Vega- en la co lección llamada entonces La Lectura. y hoy Clásicos Caste llanos 
de Espasa-Calpe. Colaboró después con éste en la fundación de la Revista de Fi lología Española y di ri gió el laboratorio de fonéti ca del Centro 
de Estudios Hi stóricos. En este campo se le debe la introducc ión en España de los métodos de in vestigac ión de esta rama de la Lingüísti ca 
y su "Manual de pronunciac ión csp.¡ñola'". 

En el Laboratorio de fono logía de l Centro de Estudios Históricos ayudaba a la reali zación del Atlas Lingüísti co de la Península Ibé rica. 
('"A LP¡-·). que é l se encargó de diri gir. un equ ipo de colaboradores fo rmados por é l. entre otros. María Jose fa Canellada y Alonso Zamora 
Vice nLe. después m.urimonio de reputados dia lectó logos. quienes utili zaban un incómodo aparato 1I¡lmado qllimógrafo. sus tituido ahora con 
ventaja por e l espectrógrafo. La recogida de la música tradic ional española fue llevada a cabo por Martínez Torne r: los trabajos pub licados 
como consecuencia de las encuestas de l '" Atlas" (Aure lio Espinosa hijo. L. Rodríguez Castellano. M. Sanchís Guarner. etc.) fueron ensanchando 
e l conocimiento de la dialectología espaiio la. Del mate ri al sonoro grabado se ocupaba e l Archivo de la Palabra llevado por e l profesor An tonio 
Quilis, que pretendía compilar la voz de destacados personajes públicos de todas las esfe ras. El mismo Navarro Tomi.Ís publicó también varios 
estudios de dialecto logía hi spana. 

Ing resó en la Real Academia Española de la Lengua en 1935 en e l sillón"n'" minúscula y su di scurso ve rsó sobre "El Acento Caste llano". 
en e l que mues tra su preocupación al observar que la entonación y la norma ortológica del caste llano se estaba pe rdiendo porque e l espailo l 
que se transmitía al ex te rior. a través del c ine sonoro fundam entalmente , estaba ll eno de un andaluc ismo calcado de l viejo sainete. Tras la 
Guerra Civ il Espaiio la sc ex il ió con su fam il ia en Estados Unidos. ocupando di ve rsas d tedras en las Universidades de Syracuse y Columbia 
hasta su jubil ación. En 1948 publicó ··El español en Puerto Rico". primer es tudio de geografía li ngüíst ica de un p~lÍs hi spanoamericano con 
mate ri ales acarreados en 19 27. Esc ribió también un es tudio fundam ental sobre ve rs ificac ión. su "Métrica esp¡lño la. Reseña hi stórica y 
descr ipti v.¡" ( 1956), donde estlldi ~l . aparte eJe las característ icas de l ve rso espailo l y su escans ión. también la evo luc ión de los distintos tipos 
de l mismo y sus estrofas, y e l ritmo acentual caracte rísti co de cada uno. Un epítome de este trabajo apareció dos años después con e l título 
"Arte de l verso '" (1959). Fruto de sus investigaciones en los urc hi vos de varios pueblos de Huesca antes de la G uerra C ivil es e l volumen 
"Documenlos Iing Liíst icos del A lto Aragón'" ( 1957). En 1962 apareció en Madrid e l primer tomo de l '"Atlas LingUíst ico de la Península 
Ibéri ca": pero los dem.is no se publicaron. Tras un largo trabajo en e l exi lio. fall ece en Estados Unidos con 95 años. 

OBRAS 
* Manual de Pronunciac ión Española. [1 9 181 
* Manual de En tonación Española. l 1948] 
* Estudios de Fonologí;.¡ Española. r 19461 
* Métri ca EspaiioJ:.¡. [ 1956] 

* Arte de l Verso l l959J 
* El Españo l de Puerto Rico. [1948J 
* Documentos lingLiísti cos de l Alto Aragón . l 1948] 

* Biografía tornada de Wik ipedia 
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TOMÁS NAVARRO TOMÁS*, 
albaceteño ilustre 
T om¡¡s Navarro To m<.is. fu ndador en Espai'ia de los es tud ios 
foné ticos y cult ivador de la dialectolog ía a ni ve l europeo. nació en 
La Roda en 1884 y murió en Norlhal11 pton (Massachuse tt s. Estados 
Unidos) en 1979. 

Como OC UIl'C siempre. en su lic ITa nmal comenzaron SlIS primeros 
conwctos con los li bros. Son los años del Instituto de Albacete. e l 
viejo caserón malo liente de la calle Zapateros (y. donde. por cierto. 
también cursó a lguna cosilla don Ramón Menéndez Pidal. llevado 
allí. ni ño. por ex igenc ias fami liares). Tomús Navarro inic ió sus 
estudios uni versitarios e n Valenc ia y los te rm inó en Madrid. donde 
se doc toró. Fue aq uí el encuentro con el maestro cOl1l lln y su 
iniciac ión en la pr{¡cl ica invest igadora. En los momentos primeri zos 
de la escue la pida lina. Navarro TOlllois se encaruó del estudio de 
documentos altoaragoneses. de la misma manera que Castro y Onís 
se enc::trgaron de los fueros leoneses. Tomás Navarro se encontró 
en aquellos documentos con una lengua en su mayor parte desco
nocida. Para completar el entcndimicJ1Io y estudio de e lla. Navarro 
hi zo su pr imer viaje de d ialec tólogo: una exc ursión por e l Alto 
Aragón. para ver qué rclac ión había ent re los viejos documentos y 
e l habla viva de aquellas comarcas donde se esc ri bieron - aparte de 
persegui r nuevos textos en los archivos de catedrales y monasterios-o 
Con e<'a~ 1 primera expedic ión la suerte es taba echada. El joven 
fi lólogo de 23 alias nos presenta ya la doble ve rtiente de su quehacer. 
Por un lado. los textos. con su apar.uo de varian tes: por e l otro. la 
lengua viva. CO Il sus matices. Ya 'Imbas ve rtientes se entregó. 
obedie nte al consejo de Menéndez Pidal: una escrupul osi dad 
ext raordinari a. ulla entrega sin vacilaciones . «En in ves ti !:wción 
- decía don Ramón- . como en cualqui e r aspecto de la vida. la 
di sc ip lina é tica es la base de todo: la prob idad es antes que la 
capacidad. 

Las meditaciones sobre los viejos documentos llevaron a avarro 
a ingresar en e l cue rpo de Archive ros. bibl iotecarios y arqueólogos. 
Fue destinado a Avila. donde penmmec ió muy poco tiempo. De all í 
pasó al Archi vo Histórico Nac ional. En el breve pe ríodo abulense. 
hemos de co loci.lr su edición de Las moradas. de Santa Teresa 
( 1910). 

Para los que llegamos i.I la vida de la investigac ión. ace rcarse 
al Centro de ESlUdios Históricos e ra realmente l~l privilegio. Nos 
lI am.lba poderosamente la atención e l es fu erzo inaugural de los 
maestros y la c icatera limitación de med ios materiale; con que se 
levantaba. día a día . el imponente edificio de su labor. el cuidadoso 
tac to y tino con que se habían ido escog iendo e incorporando las 
sucesivas generac iones de maestros yn ilustres. y. sobre lOdo. nos 
imponía e l aire de rígida senc il lez con que se hac ían las cosas. Nada 
de pedantería. pero también un casi absoluto destierro de las bromas 
o de la ironía. Se riedad ante todo. se riedad por ella mi sma. Desde 
mi ge nerac ió n. es to se veía. a veces. muy lIamati vame11le. Mi 

generac ión era ya. aunque no !anta C0111 0 las que han venido detd s. 
muy propensa al !Uteo. En e l Cenrro. el llsted era inevitable. Colegas 
cercanos. muy cercanos. han seguido tratándose de usted siempre. 
y siempre eran impecables en su vestir. en su porte exterior. ¿Cómo 
sería. de ntro de es te cu lto a la correcc ión exte rna vaga mente 
institucioni sw. la excursión dinlecw l de 19 11. de la que tanto he 
oído hablar a alguno de sus componentes? En e l verano de ese año. 
s in como didades de a lojam iento. COIl unos transportes también 
acomodados a esa época. con el respe to agobiante y siempre en 
vilo por la fig ura del maestro director. con la servidumbre por c iertas 
fo rmas de ves ti r. don Ramón Menéndez Pidal se echó al campo 
acompañado de TOnli.ís Navarro. América Castro. Fede rico de Onís 
y Martínez Burgos. El viaje es por Asturias. León, Zamora. Sala
manca. Don Ramón q uiere oír. s í. romances. pero quiere también 
comprobar algunos extremos que en su Dialecto leonés ( 1906) han 
quedado en e l aire. Hoy. al ve r esos nombres unidos mov iéndose 
por la lie rra leonesa a la caza de formas populares de vida. de la 
intrah isto ria. se entiende un poco más la profundidad de los afanes 
noventayochistas. Pe ro. qu izá. Jo mi.Ís destacable es que detrás de 
la exped ic ión estaba la comezón despertada por el Atlas lingüístico 
de Francia. de.l. Gillieron. cuyo último fascícu lo ya había llegado 
a Espmia. Dicho de otro modo: se eswban poniendo las bases para 

* E ... te trabajo .'ol' publ icó en d Boll'lín Infunnati\'o de ClIlwral Albacete. n" ~. Febrero 19S-J y ... e rec upera en ('.'01:1 nlle\';1 etapa en homenaje a Tom:ís Navarro Tom:í ... 
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el futu ro. trabajado y nUI1 CU llegado a puerto. Atlas lingüístico de 
la Península Ibérica. 

En esa excursión se vio c laramente la necesidad de utili zar un 
instrumento. ullas técnicas de análisis fonético que hic iesen vá lido 
para e l e s tud io todo e l maleria l recog ido. adcm i.Í s de un rigor 
exqui s it o e n la direcc ión y pníc tica de las e ncuestas y un adiestra
miento en común de los colaboradores. Pero. muy espec ialmente. 
vieron la urgente ex igencia de una preparac ión fonét ica. En ese 
viaje se fraguó la dedicación de TOlmís Navarro a la ciencia fonética. 
en la que. en poco tiempo. habría de ser la autoridad indi scut ible. 
Durante los años 19 12 y 19 13. Tomi.Ís Navarro recorrió los labora
tor ios de fonética mi.Ís deslacados en Eu ropa. Navarro. un joven 
fil ólogo de 28 años. ya con a lgunas publicaciones a la espa lda 
(edic iones el e Santa Teresa. de Garcilaso. e l Catülogo de los docu
mentos de la sección de Clero. de l Archivo Hi stórico Nac ional. El 
perfecto de los verbos en-ar en aragonés antiguo ... ). aprende 
foné tica con Graml1lont y Millarde t en Montpe ll ie r. con Vic tor y 
Wrede en Marburgo. con Sievers en Leipzig. con Panconcel li Calzia 
en Halllburgo. Aú n alcanzó el laboratorio Ro usse lot en París. y 
pudo conoce r la organización que Gauchat y Jud te nían en Zurich 
para la marcha de l Glossaire des patois de la Suise romande. Y 
no fu e só lo la c iencia fonética lo q ue Tomús Navarro acomodó a 
la investigación española en aque ll os días. En su es tancia en esos 
países se famil iari zó con las rev istas müs destacadas de la especia
lidad. la Revue de dialectologie romane. la Zeitschrift mr rOl11a
nische Philologie. Del estudio de estas revistas. una vez vue lto a 
Esparia Tomás Navarro. en 19 1..J.. muy poco antes de la Pri mera 
Gucrra Mundia l. sc bene fic ió extraord inariamente la Revista de 
Filología Española. Le oí decir a Navarro muchas veces que. una 
vez pucsta cn marcha la revislU. la primera suscripción que llegó 
a la redacción fue la de Miguel de Unam uno. En torno a esa rev ista 
se fueron aglutinando las sucesivas generac iones que se incorporaron 
al Centro y sirv ió de ejemplo a las demás secciones de la organización 
(arte. historia de l Derecho. más tarde las lenguas clásicas). El primer 
núcleo de in vesti gadores podía es tar satisfecho de su labo r. Para 
todos los que fueron llegando. Tom.ís Navarro fue maestro y gu ía. 

Fru to princ ipal de la ded icilción de Navarro a la fonética fue su 
Manual de pronunciación española . cuya primera aparic ión data 
de 19 18. Desde entonces. ese li bro se ha venido reed itando o 
re imprimi endo copiosamente. y así sigue, a partir de la cuarta 
edición. la de 1932. Desde 1950 viene acompaliildo de un suplemento 
en el que Navan'o recogió lo que la sucesiva y m .. Ís joven investigación 
iba poniendo en claro. espec ia lmente la d ia lectal. Ese li bro se 
convirti ó rápidamente en e l li bro de cabece ra de toda persona 
dedicada. por oficio o por devoción. al estud io de la lengua española. 
Fue traducido a varias lenguas. y la enseñanza de la lengua esp .. uiola 
cambió de signo . e levó su ni ve l c ient ífico y se orientó de macla 
uni forme y c laro en todas partes. sin descui dar las variedades 
regionales. locales o de nivel soc ial. 

Sobre esa sólida base. universalmente reconocida. Tom .. ís Navarro 
se dedicó a la investigac ión de la geografía fonética. Persiguió en 
e l terreno (en gran parte C0l110 fnllo o quehacer late ral a las encuest:.ls 
del Ath.1S lingüístico de la Península ) los hechos fonéticos di feren
c ia les. establec iendo así isog losas. fronteras. áreas de influencia 
cult ural. histó ri ca. soc ial. e tc .. que eran las auténticas causantes de 
la d ivisión dia lectal de la Península. El Atlas. obra magna en su 
tiempo. que aprovechaba hasta donde pod ía las experienc ias de los 
ex istentes. quedó de tenido casi en ademün. interrumpido por la 
guerra c ivil. Con esta obra. a pesar de sus innegables limi t;.¡ciones. 
España pretendía acercarse al panorama de la bri ll ante geografía 
lingü ística europea. Si los avatares de toda índole que han impedido 
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al Atlas peninsular salir a ganarse la vida a su debido tiempo y con 
uniformidad de método no son tcnidos muy en cuenta. seremos 
injustos. Asombra que. en muchos extremos. las in vesti gaciones 
posteriores. hechas con gran despliegue de medios. vengan todavía 
a coincidi r con muchas de las consec uenc ias ya expuestas po r 
Navarro en los trabajos e manados de l Atlas . Pero. repito. no 
olvidemos que po r debajo de l enorme hiato q ue ex iste entre la 
recolección de los materia les (no tota l. por añadidura) y su posible 
publicac ión. se remansa un enorme lago de sangre y desencanto. 
mucho m .. 1s presente y digno de ser tenido en cuenta que las mudanzas 
de la s teorías c ientíficas o de las personales act itudes. uestro 
reconoc imiento a avarro y a sus colaboradores no debe ser j all1 ~is 

regateado. 
No qu isiera dar aqu í un frío catülogo de las publicaciones de 

Tomás Navi.llTo. p~íg inas en las que tanto aprend imos y que tanto 
manejamos en esos ail0s del est reno de vocaciones: S iete vucales 
españolas (19 16). Cantidad de las vucales acentuadas e inacen· 
tuadas (1917). La metafonía vocálica (19~3). Pala bras sin acento 
( 1925). Diferencias de duración entre las consonantes españolas 
(19 1 :0:). L~I articulación de la «!» castellana (1917). Pronunciación 
guipuzcoana (1925) .. . Y tantos m;.Ís. Nos quejamos hoy de la lengua 
de la te lev isión y procuramos esgrimir argumentos que nos ayuden. 
argu mentos que van desde la razón de una prosod ia to le rable hasta 
e l esfuerzo por mantener la unid'ld dc l cspaliol en su di latado ~í l1lbito. 
Las mismas preguntas se hizo Navarro ante las situaciones planteadas 
por las primcras películ as habl;.¡das. y así las expuso en El idioma 
español en el cine parlante (1932). ¡Qué decid ido caminar. qué 
tensa maestría. adq uir ida paso a paso. sin descam~o . desde El 
perfecto de los verbos en-ar en aragon és anti guo hast a La 
frontera del andaluz o el Análisis fonético del valenchmo literario 
( 193..J.). Una larga teoría de trabajos que le d ieron su bien ganado 
renombre dc investigador. pres tigio que fu e reconocido por la Real 
Academia Española en 1935. 

En su recepción. mayo adent ro. Tomás avarro Icyó su Acento 
castellano. excelente acopio e interpretac ión de da tos y opin iones 
sobre la entonac ión esp .. uio la. En sus observaciones se prel udiaba 
ya otra faceta de su actividad. la que iba a encan·ilarse. con frecuenc ia. 
a un andamiaje de val idez artística. De e lla son buen ejemplo e l 
Manual de entonación ( 19..J...J.) . su Fonología española ( 19..J.5) o 
su Sentimiento literario de la voz ( 1965). Una ci ta aparte merecen 
en es ta enumeración los artículos dedicados a Pcdro Ponce. Juan 
Pablo Bonet y Ramírez de Can·ión. en torno a l arte de enscilar a 
habla r a los mudos (1920. I 92..J.). Navarro demostró que. aparte de 
su excepc ional y avanzada tarea en la enseñanza. estos españoles 
del XV I y de l XV II hicieron realmente fonética. Muy especialmcnte 
J uan Pablo Bonet. e l hombre a quien Lope de Vega ded icó .Jorge 
Toledano y al que escribió una hermosa Epísto la. inc luida después 
en La C irce. 

En e l camino de nivelación con Europa que e l Centro de Estudios 
Histó ricos había emprend ido. nació e l Archivo de la Pa labra. Sus 
planes consideraban la acog ida de las d ifere ntes variedades del 
habla. la música y cancionero tradic ionales . las mani fe stac iones 
artísticas de la lengua literaria y. lina lmente. la voz de personalidades 
des tacadas. Hoy, sin duda alguna. esto últ imo. e l regist ro de la voz. 
nos parece e lementa l. espontáneo. De tal manera se ha hecho usual. 
que hasta tenemos que defendernos de las grabaciones piratas. Pero 
en 1932 era muy distinto. Teni a un regusto de brujería. de misterio 
profundo. El estudiante de entonces. que. ca ll ado y casi pasmado. 
asistía a las grabac iones. tan imponentes y trascendenta les. llegaba 
a partic ipar de los innumerables temores de la persona que hablaba 
para e l viento. Caso espec ialísimo fue e l de Unamuno. que se negó 
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en redondo a oírse. En su discurso. uno de aque llos discos fdgiles. 
de muy cOrla duración. se o ían perfectamente las vaci laciones que 
la emoc ión le producía. se perciben demasiado cercanas las quejas 
de l cuade rnillo estrujado una y olra vez. cuade rnillo del que leyó. 
Unamuno no qui so oírse. 110 qui so pe rc ibir el. para é l. congojoso 
sent imiento de escuchar su voz fu era de é l. quizú después de é l. .. 
Tomás Navarro contaba que tampoco Azoríll quiso escucharse. Los 
demás que se grabaron (Juan Ramón. Menéndez Piclal. Cossío. 
BaTOja. Valle Incl ~ín. Caja!.. .). aseguraban. acordes. que su voz no 
era así. pero rctonocían la de los del1l~ís ... 

Cuando. alias después comenzaron a llegar los frutos del trabajo 
en e l destie rro. avarro ¡leude puntual a la c ila. Los problemas son 
los de siempre (los que estudia. t¡u iero decir). pero la visión general 
se ha ido redondeando. ori ll~í ndose de nostalgia. de impreci sión . de 
lejun ía. Ahí es tí.in su rev isión de l habla c riol la de Curacao ( 1953) 
o su mir¡lda al hablar dom inicano ( 1956). Una c ita especial hay que 
dedicar al C uestionar io lingüístico hispanoa mericano ( 19-1-5). 
que. publicado en Buenos Aires. ha sido la guía irreemplazable de 
toda la dialec tolog ía hisp¡inoame ricani1 poste rio r. En mi quehacer 
de d ia lec tólogo. jcuúntas veces ha habido que arrancar de la mano 
de Navarro! Cuando al comenzar mi s primeros pinitos en e l oficio 
estud ié e l habla de Mérida y me tropecé con e l rehilamiento y con 
las d iversas realizac iones de las aspiradas y las implosivas. ¡.es que 
no tenía que acudir a Navarro una vez y ot ra? Cuando años después. 
en colaborución con otro gran maes tro. Dámaso Alonso. estudiamos 
e l desdoblmniento vocálico en la Andaluc ía oriental. ¡.no tuvimos 
que buscm y mirar cuidadosamente las notas que Navarro publicó 
en Praga. en 1939. en e l Homenaje a Trubetzkoy? o insistiré sobre 
lo que ha supuesto para los estudiosos de dialectología hispanoame
ri cana E l eS I) ~lño l de Puerto Rico. La base de este lib ro es taba 
muchos años atds ( 1927-28). con motivo de un curso en la isla. 
Fue entonces e l acarreo de los mate riales. A veces pienso que e l 
impulso que llevó a Navarro a publicar un libro que cOITía e l ri esgo 
de micer viejo ( 1948). no fue otra cosa que la nostalgi a de la tierra 
peninsular. la perdida. que é l veía o creía ver renaciente en cada 
variante foné tica. en los ángulos de l paisaje. en los dialec talismos 
o en los arcai smos. en las horas de si lenc io sobre los mapas. Ese 
trasfondo es e l mismo que ha llevado a tantos. cada cual según sus 
ina lienables aprec iaciones. a e laborar nuevas inte rpretac iones de 
la realidad españo la. nuevas aportaciones al común tesoro. nuestra 
lengua. Es e l inaplazable hundirse de Pedro Salinas en Pue rto Rico 
para poder seguir oyendo español y JXXIer así escribir. o las situac iones 
parecidas de Juan Ramón. o los plurales caminos que han llevado 
a América Castro a La rea lidad histórica de España. Es el frut o 
de l des tie rro. donde la patria se hace ce leste. como Dante sostenía. 
el destie rro- y los caminos ocultos de sus jugarretas. 

El dest ierro de Tomús Nav~IITo ha sido e l m~is largo. e l nüis 
cumplido de toda la pequeíia hislO ri a de l último des tierro masivo. 
Desde un punlO de vista puramente exte rno. su ex ilio empieza en 
los últimos días de enerO de 1939. cuando. conqui stada Barcelona 
por el ejérc ito nacional iSla. las instituciones gubernativas republicanas 
inician su m¡lrcha hac ia la fronte ra fra ncesa. En esos momentos. 
Tom;ís Navarro. me parece. desempeiia un puesto próximo a l de 
Director general de Archi vos y Bibliotecas. Pero. en realidad . para 
Navarro e l éxodo ha comenzado casi tres años antes. Ha comenzado 
e l día en que. también por di sposi,: ión dic tada por la coyuntura 
militar. e l gobierno republicano ordenó la evacuación de los inte· 
lect uales que quedaban en Madrid . El Centro de Estudios Históricos. 
como e ra de esperar. figuraba en la vanguardia de la ex pedic ión. 
Debió de se r. si m i memoria no me engañ ~1 (y solamente ante la 
c ircunstancia concreta de estas p~íginas lo intento recordar) en los 

días inic iales de noviembre de 1936. ya los primeros bombardeos 
de la artillería blanca cayendo sobre Madrid. Me despido de Navarro. 
quien. por e l bailoteo ci rcunstanc ial de los cargos. desempeña en 
ese instan te la di rección de la Biblioteca Nacion;.¡ 1. 

Estamos en la puerta de l Cent ro. en Medinace li. -1- . Le acompaiia 
esa tarde don Ramón Menéndez Pida!. La calle. las se is de la tarde 
müs o l11 enos. es tú vacía. una luz gri s y estremec ida rodeándola. La 
igles ia fronte ra. cerrada. convenida en a lgo ocasional. almacén. 
depósito de algo. cuarte l. qué sé yo qué. No hay nada de l bu ll icio 
ordinario de extranjeros y gentes variopintas en la esquina de l Hote l 
Palace. sustituido de sopetón por un angustioso a lboroto de ambu
lanc ias: se es tú convirtiendo e l lujoso hotel en hospita l de sangre. 
Nuestra despedida es cortés . rápida. No se sabe de qué hablar. 
Tampoco sale de los labios un «Hasta mañana». un <~ Hast a cuando 
fue re». El tiempo no cuenta en ta les c ircunstanc ias. En ese minuto 
prec iso de la tarde novembrin a. todos estamos abso lut amente 
igualados por la locura envolvente: un pasmo infinito en la mirada. 
una inmensa pena en e l corazón. Cómo decir entonces «Hasta 
mañana ». si e l mailana es una atenazan te duda. un penetrante 
escalofrío. Detrás de la puerta de Medinaceli . 4. no podíamos 
calcularlo bien al decimos ad iós. se quedaba guillotinado un periodo 
excepcional y fecundo de nues tra historia c ientífica. Lo que hasta 
ese día ha bía s ido ulla arrogante afirmación se trocaba en una 
interrogac ión difusa. La subsigu iente aventura de los supervivientes 
110 ha tenido o tra me ta que la de luchar contra la inseg uridad y 
lograr s¡¡]var lo que en c iencia es fundamental: la continuidad . 

Volví ~ ver a Navarro muchas veces. en la Barcelona desorbi tada 
de la guerra . Estaba el Ministe rio en la Plaza de la Bonanova. una 
casa alta. que parecía aú n l11~ís a lta por ser Illuy estrecha de fac hada 
y estar rodeada de casas bajitas. Muchos nos preguntúbamos qué 
demoni os hacía aq uel Mini sterio en tan duros momentos . con la 
movilización genera l. el desbarajuste almüximo y la vida civ il al 
mínimo. Pe ro algo hacía. Había sac~ldo. por ejemplo. de Madrid. 
los trabajos en marcha (Navarro se encargó personalmente del Atlas 
en e laboración) y quizú hizo otras cosas que yo no sé y que quizá 
tampoco sabían muy bien qué eran los mismos que las estaban 
haciendo. 

En la primavera de 1938. ya debe de ser Jefe de l Gobierno Juan 
Negrín. la adm inistración republicana quiere ir cambiando la cara 
de la retag uardia. Se recomiendan . g ubernat ivamente . discretas 
costumbres burguesas. Se aconseja a las señoras de los directores 
gene ra les. de los a ltos mandos de l ejérci to. de la política. etc .. que 
hasta lleven sombrero a los actos ofic ia les. (¡ Llevar sombrero. con 
las mudanzas de la moda en tres mios de desdén y ausencia por sus 
no rmas! No les debió hacer Illucha grac ia aquella confes ió n de 
coquete rí<l en 1<1 c landest in idad. con halos de nafta li na ). Para e l 
gobie rno. se trataba. di ríamos hoy y no lo decíamos aún entonces. 
de ir c reando una imagen. Una imagen que acerque algo la rea lidad 
revol uc ionaria y empobrec ida a la realidad cómoda de algunos 
países que IlOS puedan mirar con rece los. Los ojos de los soldados 
y de la espanwda gente de a pie de la retaguardia volvieron a ver. 
con un asombro indecible. entierros con cruz alzada por las encru
c ij;ldas de Barcelona. Había que demostrar que la libertad de cultos 
regía. Los periódicos. las películas. hasta carte lones por las calles 
gritaban las rotos oportunas. todo e l mundo muy colocadi to. se rio 
y peripuesto. Me temo que ni siquiera e l muerto. si es que lo había. 
creyera en tan forzada ortodox ia. pero ... Pues bien. en es;! orientac ión. 
en ese camino de manipulac ión sociológica. el Ministerio organizó. 
y aún me sigo asombrando de que salie ra ade lante. una temporada 
de óper~1 en e l Liceo. marzo-abri l de 1938. Se trajo una compañia 
francesa. ya que no hubo manera de rehacer ulla espmiola. dispersas 
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las gentes por los frentes, separados por las luchas pol íticas. e l 
destierro, las depuraciones ... Se cantó Sansón y Dalila. de Saint
Saens. En uno de los palcos del proscenio está Tomás Navarro. Le 
acompaña su colega en la Real Academia Española, Enrique Díez 
Canedo. 

Hablamos en uno de los largos entreactos. Ya no puedo recordar, 
claro es. la conversación. Además. para qué. La voz de Navarro 
suena ya con una sutil orla desengañada. Sigue afimlando su fe en 
la victoria final , pero se percibe que sus palabras no se corresponden 
con su pensamiento, o que ese final a que alude no está en geografía 
alguna localizable. Sabe que la realidad va por otro lado. sospecha 
dolorosamente que toda aquella cáscara seudoburguesa alertada por 
e l gobierno es tota lmente inúti l. El Tomás Navarro que escuché 
aquella noche en las salas de l Liceo barcelonés no era e l profesor. 
ni e l maestro , ni e l ami go. Era e l s ímbolo de una generac ión 
maltratada y de una si tuación en la que nos vimos envueltos todos 
sin comerlo ni beberlo; una espectacular duda. una inseguridad 
inabarcable, que pretendía gritarse a si mi sma una fe. una meta 
clara para ir tirando. La representación se acabó como Dios quiso. 
Hacia la mitad. poco más o menos. e l apagón. las sirenas de alanna. 
e l zumbido de los motores. las explosiones que bordan e l teatro, la 
multitud que canta en pie. con frenes í. Els segadors ... Probablemente, 
no hubo. de todo aquello, más verdad que el tremendo. el desolador 
canguelo de los cantantes franceses. a los que ni les iba ni les venia 
gran cosa en nuestras quere ll as. 

Terminado el gran barullo. la vida vuelve. No hay quien la pare. 
Se obstina. por fortuna . en nacer cada mañana. pujante. violenta a 
veces. aunque sufra vergüenzas y persecuciones. Está ahí. Las cosas 
van cambiando. en consecuencia . Hemos llegado a 1959. Dos de 
los antiguos discípulos de Tomás Navarro son ahora e l matrimonio 
Zamora-Canell ada. y este matrimon io ha seguido rec ibiendo de 
lejos e l estímulo y e l afecto del maestro. En los años americanos 
tuvimos frecuente y fuene eco de su voz amistosa. En 1960 recalamos 
en Nueva Inglate rra. invitados por Darmo uth Coll ege. TOI11~is 
Navarro se había jubilado ya en Columbia Un iversi ty. en Nueva 
York. y viv ía en un lugar pequeño. casi campesino. Northampton. 
Massachuselts. donde su hija mayor. Joaqui na. es directora del 
Departamento de españo l de l Sm ith College. Su vida se ha ido 
reduciendo físicamente con los años. las enfemledades. Ha de hacer 
paseos reglamentados. trabajar de cuando en cuando de acuerdo 
con una dura di sc iplina. En fin. la tiranía médica. Son los días 
inaugurales de febrero cuando. desde e l calor y las t olv~meras de 
Méj ico. salimos a los diez bajo ccro del aeropuerto de Nueva York. 
Desde luego. no creo que fuer~1 en nuestro honor. pero e l recibimiel1lo 
fue a base de una extraord inaria tempestad de nieve que. COIll O 

siempre en estos casos. sólo los más viejos del lugar recuerdan cosa 
parec idu ... Nuestro tren se paró. hubo que esperar gran parte de la 
noche en un pueblec ito. Hasta nos quedó tiempo para ir al c ine 
vec ino de la estación: una película de filibusteros en e l ci.Í lido Cari be. 
con sus inevitables tuenos de parche negro en el ojo inútil y múltiples 
tatuajes en los brazos y en e l pecho. las patas de palo sonoras. los 
gritos de muerte contra los españoles dominadores. la noble dama 
caste llana ati borrada de perlas. que se enamora de golpe y porrazo 
del capitán pirata ... No le t"iJltó ingred iente a lguno ... 

Puede parecer inoperante que yo recuerde est¡jS ingenuas menu
dencias de nuestra exped ición por el hie lo de l este americano. pero 
lo hago para que se entienda bien lo que ahora viene. Nos melimos 
de nuevo en e l tren. un tren que avanzaba cauteloso y despacito. 
por una inmensidad blanca. sin perfiles ... Llegamos a la estación 
de Northalllpto l1 a las seis y med ia de la mañana. Parece imposible 
que la nieve se decida a dejamos bajar de l tren. Y allí. en e l andén. 

RECUPERACiÓN 

a aq uella hora y con aquella temperatura, está Tomás Navarro 
esperándonos. acompañado de su hija. Don Tomás lleva boina. una 
gruesa bufanda debajo del cuello del abrigo y se apoya en un bastón 
que. nos dirá, alguien le ha traído de La Roda ... No hace fa lta hablar. 
Hay. en ese instante preciso. a nuestro lado. un puenle de más de 
veinte años de luz en su arco y una cercanía sin dimensiones. Mejor 
es no hablar de la intensidad de l reencuentro ... 

Cuántas. cuántas cosas en la conversación. en e l paseo si n 
descanso. en el añudam iento de tanto cabo suelto. Quería saberlo 
todo. enterarse de todo. rev ivirlo todo. Fue una incurs ión en la 
auténtica ciencia. la ciencia de vivir. con sus riesgos y sus triunfos. 
Y lo hizo sin perder la ecuanimidad, con un aire lejanamente ausente, 
bajo el que fluían calor y comprensión. Era la mi sma impasibilidad 
atenta que tenia en sus clases tempranas. la que tiene aún en la foto 
junto a Las Meninas, la que le rodeaba a l salir a la Plaza de la 
Bonanova. en Barcelona, o hablando por los pasi llos de l Liceo. Y 
sin perder el usted , e l usted del Centro, que ya en 1960 no sé bien 
qué distancias marcaba. 

Volvimos otra vez a verle a Northampton. esta vez en verano. 
Enseñábamos en Middlebury College. en Vennont. en la frontera 
de Canadá. Un largo fin de semana bajamos de nuevo a Massachusetts 
a ve r a Tomás Navarro. Don Tomás. estamos ya en 1966. no sale 
apenas. Hace algunos eje rc ic ios metódicos. Manejar la segadora 
de l jardín le hace mucho bien. Le hemos llevado un torito de Pedro 
Mercedes. e l alfarero conquense. Don Tom:.'Ís lo acaric ia. lo mira 
y rem ira. lo coloca encima de un mueble. lo cambi a de posic ión y 
vue lve a mirarlo. Ha rec ibido hace poco un ejemplar de l primer 
101110 (y único) del ALP!. lo que le sirve para recordar anécdotas 
de los colaboradores. los rasgos peculiares de cada uno: no dice 
nada sobre la tímada y casi compromisaria aparic ión de su nombre 
en los prel iminares del tomo. Desde aquel verano de 1966 no le 
hemos vuelto a ver. Sus cartas han seguido llegando. cada vez más 
temblona la letra. casi ilegible en ocasiones. J11 .. ís escueto e l contenido. 
cartas con e l saludo de la c ruz. e l abrazo de la fecha. A principios 
de l liltimo verano nos escribió Joaqu ina. su hija. dic iéndonos que 
yn le costaba coger una pluma. pero que le gustaba tanto recibir 
nuestras not ic ias ... Durante varios aiios. desde la Secretaria de la 
Academia (la Academia. que dio la gran lecc ión de conservar a los 
expatriados en su sitio ). le he es tado mandando comuni caciones. 
le he enviado las convocatorias a va rios actos sabiendo de antemano 
que no iba a venir. le he recordado las vOlac iones in minentes. he 
teni do en ocasiones que completar su información sobre a lgún 
candidato ya muy joven pura su larga ausencia ... Por un azar. he 
explicado dialectología en e l mismo local donde Navarro daba sus 
lecciones de Fonética en la C iudad Uni versitaria. Muchas vueltas 
ha dado el mundo desde entonces. y e l camino hacia la rad ical 
soledad. ¿qué olra cosa es e l vivir? se ha ido aguzando. Pero todavía. 
a pesar de los a lt ibajos. la voz de Navarro si rve de nexo entre mi s 
comienzos y lo que pretendo comunicar a esas cabeza~ jóvenes que 
no le vieron nunca o que nUllca oyeron su nombre - quizú por 
intereses ajenos al auténti co trabajo c ientífi co- o Y es te nexo. 
entendámonos. i. l1 o se lIamu magisterio? Si. magiste rio ejemplar: 
y también acendrado patrioti smo. 

Alonso Zamora Vicente t 
Fue Secre tari o Perpetuo de la Real Academia 

Espaiío la de la Leng ua y Catedrático de 
Fi lo logía Románica de la Uni ve rsidad 

Complute nse de Madrid 
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Itinerario Cultural le 
VANDELVIRA. (2a parte) 

VANDELVlRA 

Quien inicia el viaje. prepara el corazón para el asombro. 

"Túe/a ría de cOf1ll1l1icaciónlerresfre. acuática () de aIro fipo . .tTsicomeme determinada y caracreri::.ada 
por poseer Sil propia y espec(¡ica dinámica yjimcionalidad histórico qlle relínCl las siguiellles coraClel"Ísticas: 

a) ser reslI/wdo y re.f7ejo de lJIodmiellfOS il1/e r OC1;\'OS de personas. ast C0l110 de intercambios 
111f1ltidill1eIlSionales. COl/tillllOS y recíprocos de bienes . ideas. conocimientos y "olores delllro de flll país 
() elllre \'arios países y regiones. a lo 100~~o de considerables períodos de tiempo: 

b) haher gel/erado lf11l1 fecundación múltiple y recíproca de las culturas en el espacio y en el tiempo 
que se 111(lI1{jieslO l(111f{) en Sil pOI rimon;o tangible COIIIO illlol/gible" . 

(Dejiniáón de Itinerario Cllltllral por el Comité Il11erl/lIáonal de Itinerarios CIIlllfrales (ell adelallte 
ClIC). creado por ICOA/OS). 

H lce ya algunos afias, desde instituciones como la U nión 
Europea y los Estados a través del Mini ste rio de Agricultura. 
se han desarro ll ado medidas variadas para fomentar el afian
zamiento de la población de l med io rura l en los te rritorios 
mediante la di versi licación de las actividades agrarias. fomen
tando la progres iva terciali zac ión de es tos territorios por 
medio del fomento de la producción agroalimentari a y agroin
du strial. y e l desarro llo de ac ti vidades novedosas como e l 
incremento de lo que se ha llamado Turi smo Rural. y que hoy 
quince afias después de las primeras iniciati vas a partir de 
programas europeos como el Leader o Proder. en sus diferentes 
etapas. es realidad visible 

De este germen e in ic iati vas. nace la neces idad de incre
mentar la riqueza por medi o de la ca lidad y la exce lencia . 
aquí es donde debemos ubicar e l desarro ll o de inici a ti vas 
novedosas C0l11 0 los Itinerarios Cultura les. 

Los Itinerarios Cultural es se defin en fundamentalmente 
no como elementos del campo del turi smo sino que son 
in ic iat ivas que buscan el fomento. el respeto. la conservación 
y la puesta en valor del patrimonio. un patrimonio definido 
de fomla integral. donde se unan patrimonio cultural. aJ1ístico. 
históri co y natural. 

Por ello estos element os. dentro del mundo rural y como 
vehícu lo de desarroll o j uega n un pape l fund ament a l. E l 
patrimonio rural. de nuestros pueblos. es una riqueza que sin 
darnos cuenta se estü perdi endo e irremediablemente los 
j óvenes tenemos que ser capaces de fomentarlo y conservarlo, 
pues e l patrimonio implica transmisión y por lo tanto es 
mu table. Nosotros tenemoS que ser capaces de asentarl o y 
fomentarlo. 

El mundo rural hoy en día necesita de sus gentes más que 
nunca. ellos SOI1 los primeros que deben creer en sus posibi 
lidades de desarro llo. y los itinerarios culturales bien estruc· 
turados . dinámicos e integrales. pueden convertirse en herra· 
mienta de do bl e ut ilidad. por un lado la consec uc ión de un 
desarroll o rural sostenibl e. y po r otro como e lementos que 
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busquen la conservación del patrimonio que define un territorio 
concreto. 

Hoy vemos COIll O se fomentan in iciati vas que buscan crear 
lazos de un ió n ent re d ifere nles te rrito rios . q ue desde e l 
particul arismo de lo local buscan una concepción más g lobal 
e integral. Sirva de ejemplo en la región castellano-manchega. 
la Ruta del Quijote. e l mayor corredor ecoturístico de Europa 
en vías de ser decl arado It ine ra ri o Cultural Europeo y Patri
monio de la Humanidad . 

Pero no sólo el Quijote y lo que en é l se describe es se ña 
de identidad de una reg ión. que gracias al ilu stre personaje. 
in venc ión de Cervantes . ha hecho que Castill a-La Mancha 
sean hoy reg ión uni versal. La historia y el vasto territorio 
manchego han dado pe rsonajes reales que han dejado su 
legado. Aquí se ubican iniciat ivas C0111 0 la Experienc ia 
Vande/pira . 

La Experiencia Valide/pira nace de la coo perac ión de 
instit uciones di versas. en primer lugar Alcaraz . y el conjunto 

de asoc iac io nes local es dent ro del Proyec to A lcut u!". los 
mun ic ipios de la S ie rra de A lcaraz y e l Campo de Mont ie l 
que conservan obra monu mental fru to ele la mano ele Anel rés 
de Van de lv ira. la Mano de l Renac imie nt o. la Fundac ión 
SACAM . e institucio nes públi cas como la Dipu tac ión de 
Albacete o la Junta de Comun idades de Castill a-La Mancha. 
y con el apoyo de empresas privadas de la comarca. 

ITINERARIOS CULTURALES 

Desde este apoyo institucional. con motivo del V Centenario 
de l Nacimi ento de Andrés de Vandelvi ra. y tras la firma de 
un protoco lo con la C iudad de Jaén. nace esta ex periencia 
que desde lo local. la c iudad que lo vio nacer. Al caraz, y las 
Tie rras de Alearaz. pretende en d iferentes fa ses convert irse 
en una iniciati va e it inera ri o que una C asti ll a-La Mancha. 
Anda lucía. y en una últim a rase la internacionalizaci6 n del 

mismo uniendo territori os tan lejanos como los de U ltrama r. 

donde también encontramos su impronta: Méx ico. El Sa lvador 
o Santo Domi ngo. 

Posiblemente. nunca "has vivido" en e l Renac im iento. La 
Sierra de Alcaraz y e l Campo de Mont ie l te invitan a un nuevo 
"RENAC ER", Desde Vandelvira : La Mano de l Renacim iento. 
recorrenís cam inos ll enos de arte. pero también de hi stori a. 

de natu ral eza y trad ic ió n. ¡.Te atreves? 
Un territorio entre dos aguas. los parques naturales de las 

Lagunas de Ru idera y de l Calar del Mundo . pero a l mi smo 
tiempo donde contemplar el bosque mediterráneo, can'ascas 

y robles centenarios. y e l sabi nar. "e l bosque más antiguo del 
mundo" . hum edales como naVas y navajos. los Ojos de 
Vill ave rde. e l nac im iento de l Pinill a. o de l Guada lqui vir. Y 
como no. la sierra pro funda. 

Recorrer de la mano de Andrés hori zontes ll anos por donde 
anduvo e l caballero más famoso de los que ha dado la literatura. 
Don Quijote. o personajes reales llenos de leyenda como "El 
Perna les" que conocían la sierra. como la pa lm a de su mano. 

Además. estos territorios han sabido conservur su esencia 

no s610 en lo tangib le de las cosas sino en lo inmateri a l. 
conservando elementos tan singulares y únicos como: E l 

Blanco e n El Ba ll este ro . E l Auto de los Reyes Magos en 
Vianos, Los A rmaos de El Bonillo. Romerías Illult itudinarias 
como lu de Nil Sil de Cortes o los tradicionales encierros de 

San Bartolomé en V iveros . 
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ITINERARIOS CULTURALES 

Se trata de una ti erra ex tensa donde desde sie mpre e l 
hombre supo dejar su impronta. Numerosos pueblos y culturas 
han dejado en este territorio su huella. desde la prehistoria 
hasta nuestros días. pero lo importante está no en las mani
festaciones . sino que nosotros tenemos la obligación de 
transmitir este patrimonio. 

Con este afán. gentes. como Andrés de Vandelvi ra. fueron 
capaces de dejarnos su legado frut o de un esplendor que desde 
e l primer momento in flu yó en el devenir de la hi storia y sus 
gentes. Nosotros. TÚ. tenemos que ser capaces de asombrarnos 
en los detall es de las pequefias cosas. La gran historia . y 
Vancle lv ira es ej emplo. no la encontram os en las grandes 

ciudades o pinacotecas. ni tampoco tienen que ser grandes 
catedrales . sino aquell os elementos cotidianos que nos res
ponden sin palabras por lo que somos. fuim os y se remos en 
e l fu turo. 

Vande lvira : La Mano del Renac imiento. te propone desde 
un acercami ento a su obra monumenta l conocer la realidad 
del territorio que lo vi o nacer y form arse en su maestría . 

conoc iendo de esta fo rma e l arte. la historia y la cultura de 
UIl territori o por descubrir y para disfrutar. 

La Ciudad de Alcaraz. sorprende al visitante por su esencia 
de pueblo. pero al mismo tiempo su espíritu de ciudad. Como 
núc leo urban o de la comarca es e l bu ll ic io mati nal de la 
acti vidad admi nistrat iva y comercial. pero al mislllo tiempo 
sus rec ias casas. y sus edificios públicos nos mu estran el 
espíritu de un pasado presente para e l que la visita. 

A lcaraz es trailla urbana llena de ri ncones por descubrir. 
y tam bién los rincones ya conocidos . en caela visita se nos 
desc ubren como nuevos. A veces la piedra tiene la prop iedad 
ele vivir su propia primavera. No es sólo piedra. es naturaleza. 
su sierra. los batanes. los arroyos bulliciosos dotan al pa isaj e 
de un ve rde intenso. y es que Alcaraz. se nos muestra CO Ill O 

un "ce rezo" en ll a r. donde el color está presente. 
Desde siempre Alcaraz fue tieml de paso. una plaza fuerte 

entre Andal ucía y Castilla. pieza de singular importancia que 
hi zo que desde antiguo fuera un lugar "sagrado". por su valor 
estratégico y su valor religioso. El Santuario de Cortes es el 
más importante centro de peregrinación de la prov incia. 
consig ui endo en el 2000. ser uno de los templos jubilares 
junto con la Catedral de Albacete. 

Alcaraz conserva y recupera de fOlllla magistra l elementos 
que le dieron fama y renombre en su época de mayor esplendor 

COIllO su artesanía de la alfombra o una cuchill ería que no 
tiene nada que envidiar a la capital. Conserva sus fi estas que 
se renuevan cada ¡U; O y nos ensel;an lo que fuimos. pero sin 
duda al guna lo que SOI1 . y la forma de sentir de sus gentes. 

La Experiencia Vandelvira se ha convertido en la primera 
iniciati va de itinerari o cultural. integral y din¡lmico de la 
Sierra de Al caraz y el Campo de Montie l. pero no pretende 
ser la única. y nace C011 aspiraciones de intem ac ionali zarse. 

Miguel Ángel Ca bezuelo Veciml 
M' Soledad Torres Romero 

Li cenciados en Humanidades. 

El Bonillo 

f~: 
salinrJ. ... ~ ~inilla " :. El Ballestero 

Viv s i.~ " ...... ) 

ZfL~,., 
Viano5 

COMARCA 
SACAM 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. Rodrigo Rubio ~ 
INMEMORIAM 

Chozos y majanos* 
Ls chozos y los majanos los veíamos generalmente en las 
viñas. Y es que ahí es donde. creo yo. tuvieron su orígen. Los 
majanos se formaban y los chozos se construían con las 
piedras que los peones, a l cava r los hoyos para plantar e l 
viñedo. sacaban del subsuelo. Esas pied ras las iban llevando 
luego, en espuertas, hacia una esquina del bancal. formando 

un montón a modo de pirámide. Era lo que se ll amaba el 
majano, y cuya si lueta. así como las de los chozos. hemos 
visto siempre en nuestro campos de la ll anura plantados de 
viñedo. 

Ahora no sé si las cosas se harán igual. porque todo ha 
cambi ado mucho, y las formas de trabajar en el campo ya no 
son las mismas. En los viejos tiempos. los trabajadores que 
hacían los hoyos para plantar los sarm ientos. después de que 
el te rreno hubiese quedado perfectamente marcado. cuadricu
lado. al encontrar piedras en el subsuelo. las sacaban para 
ahondar más e l hoyo, y luego. como he apuntado. las llevan. 
co n espue rtas. hac ia una esquina de l bancal. fo rm and o e l 
lllontón que se llamaría majano. y cuya silueta - repito- hemos 
visto siempre entre nuestros viñedos. así C01110 la de los chozo. 

Los majanos. siempre. sirvieron luego de abrigo para los 
hombres que iban a trabajar en las vi ñas. a podar. a sarmentar. 
a labrar las. a cavarlas. e tc. Al abri go de esos majanos se 
reunían para COmer. a veces cocinando allí mismo. con lumbre 
de sarmientos y al abrigo de las pied ras . un caldocrillas. una 
patatas con bacalao o un estofad o de carne. O com iéndose. 
si mplemente. e l condum io frío que las mujeres les habían 
preparado en el pueblo. Allí comían y bebían el vino de la 
bota . y a ll í descansaban una hora. los pe lli zo nes echados 
sobre los hombros. alilando sus tijeras de podar o prepar"ndose 
para seguir la arada del viñedo con el vernete. 

Los majanos servían para lOdo eso. entre otras cosas. pues 

también suponían una reserva de piedras. para ll evar de vez 

en cuando una carretera al pueb lo: piedras que servían para 

ponerle bardas a las paredes de l corral. O para reparar esas 
bardas si se habían deteriorado. Unas piedras útiles, valiosas. 
despúes de todo. 

Pero con esas piedras. cuando entre los trabajadores habían 
hombres mañosos. con algún sentido de la construcción y 

art ís ti co. tambi én se construían los chozos. que resu lt aban 
luego de acabados. una cosa formidab le. y también un se ll o. 
aunque vulgar y primiti vo. de una clase de arqui tectunl. 

U nos chozos los hacían cuadrados. con paredes rectas. sin 

inclinación alguna. Dejaban un hueco para una puertec illa 
--que luego a lo mej or cubrían con un saco de arpillera- . y el 

techo lo cubrían. después de poner unos palitroques. con 
gavi llas de sarmientos. Estos eran los chozos mús toscos, más 

rudim entari os. Pero había o tros. en forma de co no. con 
terminación disminuyendo su anchura. para acabar en form a 
de la punta de un supositorio. y eran . en ciello modo. bastante 

artísticos. 

A estos chozos también les llamaban hornos. pues además 
de la puerteci ta. los constructores dejaban un peq ueño hueco. 
un boquete abierto en lo alto de la cúpu la . Así. po r eso. en 
esos chozos/hornos se podía encender lumbre. lo que hacía 
que. para el inv ierno. se convirti eran en un refugio abri go, 

no só lo para trabajadores que estaban en el campo. s ino 
incluso. para los vagabundos que pasaban por allí. 

Chozos/hornos artísticos. construídos piedra sobre pied ra. 
sin argamasa alguna. fresco su interior en verano y tibi o. con 

la lumbre. en el in vie rno eran tan lhiles que hasta una mujer 
de mi pueblo. hace muchos años. que estaba en la siega con 

su mari do. al llegarl a el apretón del parto. se fue a una de 

esos chozos y dio a luz una hermosa niña. que yo conocería 

luego como muchacha majísima. 

Estas líneas. pues. son como un homenaje que yo le rindo 
a tocios nues tros mayo res que. además de trabaja r duro. 
sup ieron dejarnos estas hermosas y úti les construcc iones . 

Rodrigo Rubio 
Escritor 

"'(Artículo pÓSlUIllO. Rodrigo Rubio fa ll eció en Madrid 
el 4 cle Abril de 2007. 

RODRIGO RUBIO nace cn Monta lvos (A lbacete) en 193 1. Fallece en Madrid . 2007. Emigra a Valencia en 1947 y trabaja en el 
comercio. De formación aUlOdidacta. comienza a escribir a finales de los años cincuenta. En 1968 traslada su residencia a Madrid. 
Ha co laborado en la prensa naciona l. en la radi o y en rev istas espcc ili zadas. Ha publicado más de treinta l ibros ent re nove las. 
colecc iones de cuenlos y ensayos. y algunos de ellos han recibido importantes premios. Tiene en su haber. además de los que se citan. 
los siguientes: Selecc iones de Lengua Española ( 1963). Guipúzcoa ( 1965). Estafeta Literaria (1970). Jauja ( 1970). La Felg uera ( 1972). 
Gabriel Miró ( 1975). Novelas y Cuentos ( 1975 ). Huella de Oro ( 1989) Y Casino de Lorca ( 1999). Entre su obra destacamos Unnlllndo 
a C/Iesras ( 196 1). Premio de ove la Gabriel Miró: La fe ria ( 1962). Premio Ateneo de Va ll adolid: Equipaje de Alllor para la Tierra 
( 1965). Premio Planeta: La EsFera ( 1967): Agoni:al/le Sol (1971): El Cram(ífono ( 1974): Cuarteto de Máscaras ( 1976). Premio 
Novelas y Cuentos: La Silla de Oro t 1978) : Papeles Amarillos en el Arca ( 1970 ). Premio Á lvarez Qu intero de la Real Academ ia 
Española: Palabras Mnertas sobre Pol!'o (1967): La Sotana ( 1968): El Regicida ( 1969): Oración de OtO/lo ( 1970): Vn camil/o de 
rusas (1992) : y Fábnla del Tiempo MllldilO ( 1997). Ha hecho incursiones en el campo de la literatura in fantil : Tallo de Sangre ( 1989). 
La PlIcrta ( 1989). Los suenos de Bruflo ( 1990 ) Y E/ all/igo DU'flga ( 1992). Como ensayista ha·escrito La D eshl llluuli;.aciólI del Campo 
( 1966). Narrativa Espw/ola (1970 ). Minl/srólidos ( 197 1). Crónicas de Nuestro 71ell1po ( 1972). Espw/a l/O /¡l/Y /IIÓS ql/e II//{/ ( 1973) 
Crónicus de andar y "cr E.\·/){/lla ( 1973) Y Lo que e /tiempo se /le n; (1004). El Sello,. del Látigo (2006). es su última nove la. 
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Ayuntamiento de Albacete 

Ayuntamientos COllsorciados Patrocinadores: 
Abengibre • Aguas Nuevas· Alatoz . Albatana • Alborea· Alcadozo • Alcalá del Júcar 

. Alcaraz . Almansa . Alpera . Ayna . Balazote . El Ballestero. Balsa de Ves· 
Barrax • Bienservida . Bogarra . Bonete· El Bonillo· Carcelén . Casas Ibáñez 
. Casas de Juan Núñez· Casas de Lázaro· Casas de Ves· Caudete . Cenizate· 
Corral Rubio· Cotillas· Chinchilla· Elche de la Sierra. Férez • Fuensanta . 

Fuenteálamo . Fuentealbilla . La Gineta. Golosalvo . Hellín . La Herrera· Higueruela 
. Hoya Gonzalo· Jorquera . Letur . Lezuza . Liétor . Madrigueras. Mahora 

• Masegoso . Minaya . Molinicos • Montalvos . Montealegre . Motilleja . Munera . 
Navas de Jorquera . Nerpio . Ontur . Ossa de Montiel . Paterna del Madera 

. Peñas de San Pedro· Peñascosa· Pétrola . Povedilla . Pozo Cañada· 
Pozo Lorente . Pozohondo . Pozuelo· La Recueja . Riópar . Robledo. La Roda· 
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. Viveros· Veste 

Entidades Consorciadas Patrocinadoras: 

..b..t!I..d,.CAJA RURAL V DE ALBACETE 
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CCM Cas~1: 

l a Mancha CAJA mADRID 
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, 
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5l fLfCTROSUR 
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Con Carrefour es posible 
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