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, 

Me pide el Director de esta publicación unas líneas, a modo de editorial , para este número 

de la revista "Cultura l Albacete". Es un honor que José Manue l Martínez Cano haya pensado en mí 

y se lo agradezco espec ialmente. 

No es fác il llenar e l fo lio en blanco cuando una no es profes ional de la escritura. No obstante, y 
una vez superado e l atrev imiento de ace ptar, me acercaré a Uds. , lectores, con todo respeto y sin 
pretensiones que no me corresponden. 

Tienen en sus mallOS una obra que pretende ser un espacio abierto a la reflex ión, al análisis y a 

la di vulgación del pensamiento de las personas que en e lla escriben. En cada número encontramos 
plumas brillantes, tanto de pai sanos naturales, cama de pai sanos de adopción. Todos e llos contribuyen 

desinteresadamente con esta Revi sta. No mencionaré nombres, que no está bien dejar a nadie sin 
mentar, pero tengan todos mi agradeci miento como responsable del área de Cu ltura del Ayuntamiento 

de Albacete. 

Una palabras debo dedicar, tambi én, a esta fru ctífe ra e ntidad conocida como CU LTURAL 
ALBACETE, "padre" -administrati vamente hablando- de la publicac ión que nos oc upa. Con esta 

incursión en e l ensayo y la creac ión. redondea una labor espléndida que ha conseguido hacer asequible 
la CU LTURA. con mayúsculas, a los vecinos y vecinas de A lbacete. 

Temúno, pemlítanme, con e l reconocimiento público para todas las personas que trabajan. desde 
e l Ayuntamiento y desde la Diputac ión, o desde ambos, para hacer Albacete grande, también en lo 

cultural. Gracias. 

Soledad Velasco Baides 
Concejala de Cultura y Vicepresidenta segunda de Cultural Albacete 
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© De los anícu los. sus autores . 

• Los textos contenidos en esta revista pueden reproducirse libremente 
citando su procedencia. 

• Los artículos publicados expresan la opinión o crite rio personal de 
los au tores. sin que la revista CllLTURAL ALBACETE comparta 
necesari'lmente el contenido de los mismos. 

• La rev ista CU LTURAL ALBACETE es una publicac ión cuatri 
mestml ed itada por el Consorcio Cullural Albacete como una actividad 
más en su línea programática. La opinión. el pensamiento y la 
creación. tal1to de temas locales como generales, es el objeti vo de 
\¡l rev ista . donde especiali stas y creadores ensayan y reali zan su 
quehacer. tanto intelectual co rno artístico. Cultural Albacele les 
agwdece su esti mada co labowción. que sin duda enriquecení el 
panowl11a cuhural de l ámb ito al que se dirige. 
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"'" 

EL CASTILLO DE PENAS 
DE SAN PEDRO, del 
encastillamiento al villazgo 
(Siglos X-XVI)' 
E s inimaginab le que una fortaleza natural como la del 
castillo de Pellas de San Pedro. comparable a la Acrópo lis de 
Atenas o a la de Masada. la umanc ia judía en la que resis
tieron los zelotes a las tropas romanas desde e l alio 70 hasta 
el 73 de nuestra Era, no fuera utili zada desde la Edad del 
Bronce por los pueblos ibéricos. siquiera de manera ocasional. 
para ponerse a salvo en momentos de guerra. que no faltaron 
nunca. Los caminos anti guos que se cruzan en sus prox imi
dades . y que siguen usándose hasta tiempos modernos en su 
gran mayoría. y los restos ibéri cos y púnicos del enlomo 
inmediato (El Salobral. La Quéjola). permiten mantener esta 
suposición. e incluso la sospecha de que fueran Las Peñas y 
Elche de la Sierra --() bien la Peña Rubia o la aldea de Villarcs
en lugar de Alicante y el Elche levantino. los lugares de Helike 
y de Akra Lellké ("Montaña Blanca" o "Fortal eza Blanca") 
entre los que se di ce perec ió Amílcar Barca. Pero. por des
contado. no ex iste sobre ello seguridad al guna. y cualquier 
conjetura que se haga siempre estará en el aire (cosa. por otra 
part e. que lo mi smo se puede predi car de c ual qui er otra 
hi pótesis). 

La primera mención fiable de Las Peiias es la de la conquista 
y pac ific ación por las tropas omeyas. en e l año 928. cuando 
cae tam bién la cercana Chinchilla. de una fort aleza sitiada en 
la cora de Tu dmir y llamada HislI Salir Bira /' ("Castillo de 
San Pedro" ). de cuya rend ición. j unto a "sus dependenc ias" . 
se siguió la extensión de la obed iencia por todo e l S/wrq 0/
Allda/lls (el Levante de AI-Andalus) . según dice Ibn Hayyan 
al escribir su crónica de Abd al-Rah man 111. Este nombre de 
santo - que es frecuente tambi én en otros muchos punlos de 
la Espall a ocupada por los árabes. desde el Sallto Pirar de la 
Anarq uía de Málaga. poblado de cristianos resistentes. hasta 
el 50111 Bit/" de Cádiz. que según los cron istas musulmanes 

conservaba "11110 iglesia de cristionos "- permite suponer que 
se tratara de un encastillami ento de mozárabes refractarios 
a la islamización. pues hasta el siglo X los musulmanes son 

aÜIl minoritarios en toda la Península conquistada doscientos 
años ant es, pero no po r completo isl ami zada durante e l 
Emiralo, Aun así. y aunque ex istan en ti erras de A lbacete 
otros vari os indicios en esta direcc ión. no es del todo segura 

I E:-.II..' t: .. ¡,:ri to e .. ex tr:It:1O dd (', lUdio lit' ~· .. tt: mi .. mll nOlllbn: intt:g radll t:n 1:1 t:dit:iun fat:!'oimil de 'lIl tig uo\ privikgio!'o dt: LI" Pt:lia .. titulad:, El Cmrill/J dl' (-'t'li/I.\ dt' Sall Pl'dm, 

'-li.\/tl/";(/ y Ilri\'ih'.~io.~. 1/1.I/;lIIro dt' E.\IlUlio.\ Alhtl"I' ll'II .H',1 "Don JU¡Hl 1\ 1"nul:l "', Alb¡ICCI(', :!{KlS, 

4 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: HISTORIA 

la presenc ia de cristianos rebeldes. sobre todo en un tiempo 
en que las rebeli ones. a menudo impulsadas por moti vos 
fi scales. se sue len revestir de re li g iosidad. como oc urre e l 
caso del famoso Ibn Hafsun . un nieto de cristian os que se 
al za varias veces contra el poder de Córdoba e incorpora en 
sus fila s a cualquie r descontento. llegando a convertirse él 
mismo al cristianismo para captar adeptos, aunque probable
mente esto le hi zo perder las si mpatías de muchos muladíes 
y ocas ionó su ruina. 

Desde luego. Peñas de San Pedro es un perfecto ejemplo 
de "incastellamento" en altura. de los que florecieron durante 
la anarquía visigoda y todavía más con la invasión islámica. 
Quizá en su origen fuera un "castillo refugio" para la población 
del llano circundante. pero lo más probable es que acabara 
siendo una gran fortaleza bajo el mando de un sahib O señor 
de la comarca. que muy probablemente dominara tambi én 
desde esta posición las "dependencias" de que habla Ibn 
Hayyan: un distrito castral que es de suponer sería el mi smo 
de la Baja Edad Media. incluidos los actuales de San Pedro, 
Alcadozo, Pozo Hondo y El Pozuelo. Términos que estarían 
bastante abandonados. aunque probablemente comenzaran a 
ser algo más explotados desde e l punto de vista agríco la y 
pec ua rio con la paz ca lifal. El nombre de Alcadozo. por 
ejemplo. parece referirse a un encañamiento (al-qadus). y 
vemos a lglin otro que procede de l árabe. como e l de La 
Almejía, que encontramos también en La Bekaa del Líbano. 
aunque ya no sabemos s i al uden a lugares de época andalusí 
o a las infraes tructuras anteriores que se recuperaran por 
entonces. como parece vuelve a ocurrir otra vez en la Baja 
Edad Media, después de algunos siglos de abandono o desuso, 
con a lgunas ·'a~eyquias" . "cañe tes" y "canales" de cuya 
antigüedad poco puede saberse . 

Ignoramos s i hubo ··desencastillamiento'· y descenso a los 
llanos circundantes de los que hasta el momento estuvieron 
rebeldes. como es muy comlin durante el Cal ifato. o si la 
población se mantuvo en el cerro. siquiera parcialmente, como 
ocurre en algunos otros casos. De todas formas. poco habría 
de durar la paz del Califato. Durante el siglo XI . con los reinos 
de Taifas. la invasión almorávide y las frecuentes correrías 
cristianas, la mole del castillo volverá a ser refugio de rebeldes, 
como un cierto Yusuf ibn Hi lal ibn Mardani s, pariente del 
Rey Lobo y del Sahib al-Basit (el "Señor de Albacete"), que 
inició desde aquí una prematura rebelión contra aquél, aunque 
fue derrotado y condenado a perder la visión, lo que le acarreó 
la muerte en breve plazo. Después será ocupado por fuerzas 
almohades, y tal vez hacia 12 16 tomado por sorpresa por 
tropas caste llanas que des pués de l desastre de Las Navas 
ocupan Alcaraz en 1213 y desde allí hostil izan la frontera 
murciana. Pero esta ocupación durará poco tiempo. porque 
el aventurero Ibn Hud al-Yudamí recuperó el castillo escalando 
de noche la muralla. matando al centinela y quemando la 
puerta de la torre en la que los cristianos se habían refugiado. 
Una hazaña que dio a su protagonista la fama y el prestigio 
que luego utilizó para alzarse contra los almohades y hacerse 
rey de Murcia . 

Sin embargo, la suerte del Islam estaba decidida. Tras caer 
Albacete y Chinchilla ( 1241-1 242). Las Peñas se rindió, como 
otros muchos pueblos. o fue abandonada por los moros que 
pudieran quedar (no hay documentación que permita afirmar 
cómo fue la conqui sta). El infante heredero. don Alfonso 
(futuro Alfonso X), entregará el castillo en tenencia. junto 
con otros tres, a Sancho y Juan Alfonso Sánchez de Mazuelo, 
caballeros de l séquito que se habían di stinguido durante la 
conqui sta de la Murcia hudí e intentando ocupar algunos 
pueblos que corresponderían a Aragón. Y en poder de este 
Sancho de Mazuelo, que también recibió los señoríos de 
Caudete, Pechín, Albatana y Ontur, además de La Quéjola 
(San Pedro). segui ría el castillo de Rupe Sancti Petri, o Peñas 
de San Pedro durante algunos alias, más de los habitua les en 
estos caballeros. que solían vender o cambiar sus tenenc ias 
al cabo de alglin tiempo. Sin embargo, parece que el castillo 
quedará despoblado. o poblado tan sólo por una guarnición, 
por más que Alfonso X pudo haber intentado una repoblación 
repartiendo heredades a los nuevos colonos. Repoblación, no 
obstante, que tuvo poco éx ito, y que pudo quizá ser la razón 
por la que se entregó como aldea de Alcaraz, que a linales de 
siglo nombraba a los alcaides y cobraba los diezmos, provo
cando con e llo las protestas del obispo de Murcia-Cartagena. 

Fue en 1305 cuando se procedió a la repoblación por parte 
de Alcaraz. que entregará el lugar a 30 pobladores "que lo 
pueblen e f agan las moradas dentro en el cclSlillo, et los 
dichos pobladores que aya" e parran entre si lodo e/termino 
que al dicho castillo pertenesre que sea de 1105 el cOII ~'ejo , 

e ljllefaga cada VIlO e/ello cielo suyo C01111110 de cosa propia. 
saluo el1de que lo 11011 pueda pender nin dar nin enajenar 
fasta die~ allllos cunplidos. et de los die~ amlOs en adelame 
cUllplidos que faga cada VIlO delo suyo e en lo suyo lo que 
quisiere / ... / que ayalllOdos los derechos e relllas e (I\'enlllras 
que al dicho castillo de Sant Pedro pertcnesca asi C0l11111O lo 
ovieroll los alcaydes del tienpo pasado fasta aquí [ .. . Jol/·osi 
los pobladores que adoben el castillo, tan bien las puertas 
COlIJO los adames e los aljibes. Et este dicho castillo dallJos 
a estos treyllta pobladores en ta/mallera que /0 guarden por 
IIOS e para IlOS el cOIl~ejo et que a Il OS respolldan asi commo 
/0 es agora. et que vengan cada ClI1I10 die;, amnes buellos 
des JOS pobladores el dia de Sant Miguel a fa:er jura a nos 
el dicho cOll f'ejo por el dicho castillo de u/s Pellllas de Sallt 
Pedro que lo guardell para 1I0S et que sea para II 0S. et que 
110S respondan COIl el en todo tiellpo asi como respondieron 
los alcaydes que I IOS y pusimos fasta aquí". Todo ello - se 
dice con posterioridad- "porque el dicho CllSlillo esta aselltado 
en muyj7aca tierra de pan e de vino . e porque los ve;,inos e 
1IJ0radores del dicho ('{ISlilla 11011 auedes otra 1IJ0rada saluo 
en ~ima del dicho castillo . et porque uos 11 0 11 podedes prol/eer 
nin lI1al11ener. et porque el dicho castillo cunple mucho que 
este bien poblado para serllip'o de Ilu estro sellllor el rey que 
Dios 1IJ(lIuellga e a prouec/JO desta villa". y en 1309. "porque 
se pueble el mio castiello que esta y yermo". Fernando IV 
añade todavía a estos pri vileg ios la franque za de pechos y 
pedidos reales y de diezmo y ad uana al sur del río Tajo, "por 
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quol1to di: que (l/f iel/po que el dicho castillo jifera rirado de 
a/cayde e dado (( pobladores. quefi lera por qllamo el dicho 
casTillo eS/(llIo en la comarca de la .ti·ol1lera de los mOfOS e 
del reyl10 de Aragól1. e por donde pasan los moros (leal/arados 
que 1'01/ del regllo de GrmlOda a AragólI. e porqlle esta en 
tierra yerma e pobre de pan e \'ino e pelillO muy alta e c(lstillo 
lIIuy Ji/erte e dspero e q!'ol1osv de beuir. e porque \'e!asclI e 
guardasen eDil/O Clfllpliese. e para ayuda a los porteros e 
adobo del dicho cast illo . que les ./iteroJl dac/as la.\' dichas 
./i'{/Iu/ue:os de los pechos reale.\' , e que el dicho (,ol1{'ejo que 
fes diera jálllqfle;.a e preuillejo de los pechos confejales. e 
que les diera termino de qfle ouiesen propios ... o,, C01110 Enrique 
11 1 dirá m ucho después. al confirma r algunos de estos pri vi
leg ios. 

Las Peñas. por lo tal1to. se beneficiará de UI1 trato excep
cional. que convierte al caslillo en un auténti co "paraíso 
fiscal": no tan paradisíaco. si tenemos en cuenta el peligro 

constante y la inseguridad. pe ro lo suficiente para garanti zar 
un poblamiento que ya no dejad de incrementarse . aunque 
muy lent amente durante la primera mit ad de la cen turia. Sin 
en.lbargo. a mcdiados de la misma. cuando la Peste Negra y 
la cris is po lítica del reino devuelve su importanc ia a estas 
fortalezas de altura inexpugnabl e. no solamente está a salvo 
del temor a la despoblación. sino que intentad aprovechar 
sus bazas para evitar pagar el diezmo de la sal con el arzobis
pado de Toledo. al que pertenecía Alcaraz. e intentar aflojar 
los ya débiles lazos que ligaban a ambas. Y al mori r en Momiel 

Pedro I ( 1369) Y acatar Alcaraz a su rival. Enrique de Trastá
mara. los vecinos de Peñas de San Pedro encontrarán la excusa 
para alzarse re be ldes . a pesar de la muerte de l " tirano" . 
negándose a seguir siendo un a sim ple aldea y ex ig iendo el 
vill azgo. 

N i los razonamientos ni las órdenes de la A udiencia Rea l 
y de la reina doña Juana Manuel. señora de Alcaraz. ni los 
cercos que tropas conceji les de Alcaraz y Ch inchi lla pus ieron 
al casti llo. pudieron conve ncer a los vec in os de éste. que 
inc luso replicaron a las exped ic iones chi nchillanas con vio
lent as sal idas en las que les hic ieron algu nos pri sione ros y 
mataron soldados y caballos. Durante 13 mios persistieron en 
esta rebe ldía. apoyados en ella por el ade lantado en el re ino 
de Murc ia y Conde de Can·ión. don Juan Sánchez Manue l. 
parien te de la re ina y típico ejemplar de la "nobleza nueva" 
sal ida de la guerra. que te nía en un puño a los Trastámara. 

Paradój icamente. en este caso. e l noble. que tenía el contro l 
militar del casti llo y nombraba a su alcaide, defend ía la postura 
rebelde de la aldea. en tanto que la re ina de l'endía los derechos 
feuda les de Alcaraz sobre e ll a. 

La situación. por ti no acabará estallando de 1'00llla inesperada 
y "cinematográfica". si vale la expresión. en fcbrero de 1382. 

al pretender el conde usar a los vec inos de Peñas de San Pedro 
para ases inar a un molesto rival. A lonso Yáiiez. lugarteniente 
suyo en el reino de Murcia. Cuando éste se presenta. creyendo 
que venía a poner paz ent re los aldeanos y el alcaide . y éste 
so lici ta a los veci nos reunidos en concej o "que le ayudasen 
a prender e matar al dicho Alfonso Yanne :;:: ". aqué llos se 
negaron en redondo. y algunos avisaron a la supuesta víctima. 
bajándola con sogas desde el al to peiiasco. mientras otros 
"por miedo que ouieroll del dicho conde porque 1/011 consin
tieral1 en la muerte del dicho adelal1lado. sacarol/ al dicho 
a/caw/e de/ dicho casfiel/o". y fueron a Alcaraz. so l ici tando 
volver a ser aldea. previa negoc iación de unus condiciones 
aú n más vel1lajosas que las que poseía al1les de la revue lt a. 
De esta forma . en abril de ese mismo año una de legación 
alcaraceiia tomaba posesión de Peiias de San Pedro. rec ibiendo 
de medio centenar de vecinos -que debían ser todos o la gran 
mayoría- reun idos en la iglesia. el juramento de homenaje 
feudal que los vasa llos debían al se ñor (concejo de Alcaraz. 
en este caso). Sin embargo. a su vez tenían que jurar que 
nunca vo lverían él poner un alca ide "nil1 olras personas que 
seall sobre ellos en el dicho castillo" y que no pedirían 
responsabi I idades por los hechos pasados . "ql/e l/OS ge/o 
perdonamos IOdo desde el mayor caso e lilas aguUado fasta 
e//IIeIlo,.". Amnistía completa que se ex tendía inc luso a las 
"costas e misiones e dapllos e menoscabos que por ra:;::r)J1 del 
dicho alrol1liel1lo fe:;::illlos e se 110S recrecieron. qlte pOI" l/OS 
l/in por l1uestro mandado 1/01/ les sean demandados a ellos 
I/il/ (f SI/S IJienes". y que se complementa con un sens ible 
aumel1lo de cuantos privilegios disfrutaba la aldea. el derecho 
a cobrar las borras y asaduras de las reses ajenas que cruzaran 
su término. la reducción a sumas meramente simbólicas de 
lo que deberían abonar por la almotacenía y la escribanía. y 
e l derecho a juzgar los pleitos de 50 maravedís abajo. Es 
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decir. una auténtica segunda carta puebla. aún más generosa 
que la que di sfrutaban aq ue llos pobladores de principios de 
siglo. 

Con e llo. y con los nuevos pri vil eg ios que los reyes 
contirman a lines del XIV. los veci nos de PeI'ias de San Pedro 
quedarían "blindados" para bastantes aiios frente a las preten
siones de A lcaraz y de los propios reyes de atentar contra sus 
pri vileg ios. Afias en que. además. el auge demográfi co que 

conoce Castil la se transmite a l casti llo. aunq ue de f0I111a lenta. 
porque la agricultura que es el gran motor de otros pueblos 

vec inos. tarda mucho en llegar al di latado término (que 
comprende e l actual. más los de Pozo Hondo . Alcadozo. San 
Pedro y El Pozuelo). en el que las aldeas despiel1anlentamente. 
en parte por estar en lugar pe ligroso. sometido a menudo a 
destrucciones por parte de los moros y de al gunos rebeldes . 
que saquean las tierras circundallles . y en parle por la propia 
conveniencia del grupo de vec inos que dirige el concejo. Aun 
así. se esc larecen los linde ros con concejos vecinos. como e l 
de Chinchilla (hac ia mayo de 1427) y se ponen las bases para 
la conv ivencia. siempre dificu ltosa, entre la agricultura y la 

ganadería. si bien es más frecuente que la gente de Peiias de 

San Pedro culti ven y roturen en aldeas de concejos vec inos 

que en las de l propio té rmino. 
Soslayado e l pe li gro de la des población. Peñas de San 

Pedro conoc ió a med iados de l XV un tiempo de progreso 
que. j unIO a su importancia estratég ica. atrajo la ambición de 

los no bles veci nos (e l rey de Navarra. e l marqués de Vi llena. 
los Manrique). y a l tiempo potenc ió el independenti smo de l 
castillo. cuya mayor riqueza le llevó a pleitear. cas i siempre 
con éx ito. contra las pretensiones de A lcaraz de hacerle pagar 

parte del sa lari o de sus correg idores y otras contribuc iones . 
Así lo ordena en junio de 1450 la sentenc ia arb it ra l del Príncipe 
de Asturia s. don En ri q ue. se ño r de A lcaraz y sus aldeas. 
li bera nd o al castill o de estas obligac iones e impo ni end o 
"silen, io perpetuo" a la c iudad. También se defendió - aunque 
probablemente mús gracias a A lcaraz que a su res istencia- de 

la intenc ión de l rey de ceder e l casti llo al marqués de Villena 
Juan Pacheco . una intenc ión que e l Prínc ipe desmi ente en 
una carta para tranqu il izar a los alcaraceños, aunque hay ot ra 

fe chad a en e l mes ante ri or -3 de abril de 1451 - que permite 
afirm a rl o. En los años s iguientes hasta se puede hab lar de 
colaborac ión. no exenta de rece lo. de Alcaraz con Las Peñas 
-y con otros concejos de los a lrededores- frente a las correrías 
de enemigos comunes. como Alonso Fajardo. que moti va una 

carta avisando al castillo de que ""~e rerelase de Fqjardo e 
pusiese !JI/ell recabdo ell las dichas Pefl llas": o de los mi smos 

moros. que atacaron a Riópar. Cotillas y Paterna y arrasaron 

Ayna. Bogan'a y Masegoso. pero no consiguieron hacer daño 
a Las Peñas . S in embargo. Alcaraz. con todas sus a ldeas. 
cae ría ya a fin a les de los allos sesenta en pode r de Pacheco. 
que las ocuparún de manera ilegal. con el consentimiento del 

rey Enrique IV. 
Con la llegada a l trono de los Reyes Católicos. e l marqués 

Diego López. hijo de Juan Pacheco. que apoyó a su rival. La 
Be ltran eja. vio al zarse contra é l a muchos de sus pueblos, 
empezando po r Riópar y A lcaraz. donde empezó la guerra a 
comienzos de 1475. A lo largo de ese allo. y de l que segui ría. 
se fueron su blevando las restantes aldeas de Alcaraz. algunas 

de las cuales quisieron conseguir. apoyando a los reyes. la 

ansiada independencia. no sólo del marqués. sino de la c iudad 
de la que dependieron con anterioridad . Salvo Vi llarrobledo, 
ninguna lo logró: ni tampoco Las Peiias. que debi ó de entre

garse a don Pedro Fajardo. ade lantado y capitán rea l. pero 
que so lament e recibió en recompensa una confirmación de 
todos sus anti guos privilegios. fechada en Segovia el 24 de 

agosto de 1476. Terminada la guerra. aUIlclue el castillo queda 

en mej or si tuac ión q ue otras aldeas . como son El Bonillo. 
Vi llaIlueva o Lezuza, puesto que recupera sus anti guas fran

quezas. que aquéll as no tenían, lo cie rto es que empezó a 

tener que pagar al cabal as. serv icios . monedas y ex acc iones 

de tipo militar. como la Hermandad. que antes no abonaba. 
o el envío de hombres a la guerra contra los granadinos. bajo 
los est andartes de A lcaraz. 

Esta y ot ras cuestiones generan un aument o del indepen
dentismo - y los mutuos rece los- a ti nales del XV y comienzos 
del siglo XVI. que se hace patente en un tira y anoja sazonado 

de algunos incidentes. a veces cas i cóm icos. pero otras muy 

serios. sobre todo en e l acto de ple ito homenaje que se hace 
anualmente en Alcaraz. y cuando la c iudad pretender poner 
coto a la faci li dad con la que desde Las Pe ñas se conceden 
las nuevas vecindades. A lo largo de 1517 --el aliO del ""milagro" 
de la C ruz de Las Pelias- la aldea elige un "sínd ico" - una 
espec ie de "defensor del pueblo"- provocando la alarma de 

Alca raz. ocupa algún pedazo del términ o de ésta. donde 
imponen sanc iones a los alcaraceños. y en octubre no acuden 

a hacer e l juramento de homenaje al concejo. que se retrasará 
durante varios meses. La tens ión se relaja en el año siguiente. 

pero la rebe lión de Las Comunidades provocarú en agosto de 

1520 un "{'ierro 11Ioui11liell!O" dirigido a separar la aldea 

respecto a su metrópoli. que ésta logra abortar enviando Ull 

comando ele quince hombres arm ados con sendos regi dores 
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y un escribano público, pretextando una si mpl e v isita de 
in spección. "y so esllI colorfagol1 y ayan información por 
aJlte Ambrosio de L/erena escrillal10 quién e qua/es personas 
del dicho ('astillo fa:el1 el dicho /1/ouimiellfo. e qué l1lovimiemo 
e a/!eraciones e la cabsa e cabsas que les a movido e movio 
afa::er el dicho 1I10vimienl0. e quién aH seydo las personas 
que les (111 ayudado a el/o: e m'ida esta .Vf(formoriol1 {{ los 
culpados prendan si vierell que lo pueden fa::e r sin alreracióll 
algul/a; y desto y de lo que se hi::iere IlIegofagaIl111efl.~·qiero 
a esta (-'ibelad. y eSlen en el castillo los dichos senllores 

regidores e alcaldefasta qile /0 f'ibdad les el1rie lo qfle e/evon 
fa~er o ellosfágall ell ello seglllld vierell la displISirioll del 
negario e tiempo". 

El fracaso de esta iniciativa. y e l severo escarmiento que 
se dio a Villanueva de La Fuente unos años después. ante otra 
revuelta semejante, disuadirá a Las Peii.as de intentar separarse 
por la fuerza, y menos todavía con una monarquía como la 
inaugurada por don Carlos de Gante después de Villalar. Si n 
embargo, este régimen . corrupto y empeii.ado en la defensa 
de la idea imper ia l y la Ig les ia Cató li ca, poseía tambié n 
numerosas ve ntajas para los pueb los que eran capaces de 
pagarlas, y Pellas de San Pedro, donde ya ha dado fruto el 
despertar agrícola y se d ice que hay "mflcho pan y pino" . era 
ya por entonces, con sus 1.800 hab itames aproximadamente. 
la aldea más poblada y rica de Alcaraz. En secreto primero. 
y desp ués de manera má s o menos abierta. se iniciaron 
contactos con la Corte y con el secretario Francisco de Los 
Cobas. para ve r a qué precio se podría comprar la indepen
denc ia. 

Ya a comienzos de 1526 se habían iniciado las averi gua
ciones, y Alcaraz env iaba un reg idor a la vi lla vec ina de 
Albacete "a saber acerca de la prouisioll que di:en q ue a 
gallada el castillo de Las Pellllas". Los negoc ios parecen 
sufrir algCIn retraso. tal vez a consecue ncia de la entrega a 
Isabel de Portugal, esposa de don Carlos, de la misma Alcaraz, 
con sus aldeas. y otras poblaciones. para el mantenimi ento 
de su casa y estado: pero en marzo de 1537. desde Valladolid, 
Francisco de Los Cobas sometía por fin a la firma del César 
e l ans iado -y carís imo- pergamino miniado en su primera 
página. que otorgaba el vil lazgo al castillo de Peñas de San 
Pedro. por la módica suma de 6.200 ducados de oro, que irían 
a "sostener las galeras de la a rmada cOl/ tra los y/~/i'eles 

hellemigos de nuestra Sancta Fee Catl/Olica e la guarda de 
la costa del reYl/o de Grallada e de lasfi'Oltteras de Áfi'ica ". 
Es deci r. un flagra nte cohecho del monarca, nada raro en la 
época y en el Emperador, que para las aldeas de Alcaraz -El 
Bon illo primero, en febrero de 1538, y después Villanueva, 
Munera y Lezuza, a las que seguirán Bogarra y Ayna- abre 
un nuevo camino: comprar a peso de oro lo que había negado 
e l mode lo feudal. 

Otra cosa es saber si esta "l ibertad", que a med io plazo 
arruinarü a Alcaraz. be nefició en efecto a las jóvenes v ill as. 
y si benefic ió de la misma manera a todos sus vec inos. En el 
caso concreto de Las Peñas no hay demasiados datos, salvo 
los que tras lucen algunas ordenan zas en que los regidores 
-<!ue compran ya su cargo, en lugar de sa lir e leg idos COIllO 

antes- reforman las antiguas " leyes" de Alcaraz contrariando 
a menudo las que hicieron quienes les precedieron, dado que 
"por la IIIlIcha cOl{fllSioll que en ellas avia se engelldravan 
muchos pleytos y enoxos ... en /0 qual sy 110 se pusiese remedio 
I/eresario y cOJlviniel11e sera dar cal'sa a que entre los dichos 
ve-;.inos e sobre el dicho arrollper e abrir de lluevo las tierras 
\'biese muertes y escandalos ya que los terminos se acabasen 
de dest,."."r". Sin embargo. a la luz de estos detalles, y de lo 
que sabemos oc urre en El Bonil lo. casi puede afi rmarse que 
para la mayor parte de los vec inos la compra del villazgo no 
seni un buen negoc io, pues habrá que pagar entre todos el 
gasto. mi entras que unos pocos se apoderarían no sólo de los 
cargos. sino de las riquezas y rentas del concejo. que gestionan 
de forma favorable para sus intereses. entre frecuentes casos 
de abuso y corrupción. Y además. al contrario que El Bonillo, 
situado en una zona ll ana, e l castillo de Peñas de San Pedro 
presentaba el grave inconveniente de su altura e incomod idad. 
Pronto comenzaría a bajarse la gente al "arrabal ", donde hoy 
se encue ntra e l pueblo , au nque los ed ifi c ios prin c ipa les 
segu irían arriba hasta el siglo XVIJI, qui zá para seguir gozando 
las ve ntajas que los reyes le dieron a cambio de morar en lo 
alto de la roca y mantener los mu ros y alj ibes de l castillo, 
aunque po r estas fec has ya eran papel mojado. Pero estas 
cuestiones deben ser estudiadas por los espec ialistas en Historia 
Moderna, 

Aurelio Pretel Marín 
Instituto de Estudios Albacetenses 

"Don Juan Manue l" 

" COllla llegada al trollO de los Reyes Católicos, el marqués Diego 
López, hijo de Juan Pacheco, que apoyó a su rival, La Beltralleja, 
vio alzarse contra él a muchos de sus pueblos, empezando por " 
Riópar y Alcaraz, dOllde empezó la guerra a comienzos de 1475 
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Iconografía de los relieves de 
estuco de la Iglesia de la Esperanza 

""" 

dePENASDESANPEDRO 
A partir de la segunda mitad de l sig lo Xv. y aún bajo la 
dependencia de Alearaz, la población del castillo encaramado 
en la característica mesa rocosa de las Petlas experimentó un 
rápido crec imiento. En 1537 la población se emanc ipó de la 
jurisdicc ión alcaracella y a fina les del sig lo XVI ya superaba 
los dos mil habitantes. 

La incomod idad , las malas condiciones cli matológ icas y 
las penalidades y difi cultades de toda índole que sufría la 
poblac ión viviendo sobre la pella hi cieron que 
a partir de mediados de l sig lo XV I1 se pro
dujese una rápida y progresiva bajada al llano 
circundante. pemlaneciendo escasos habitantes 
en e l alto. que quedó despoblado haci a me
diados de la centuria siguiente: posteriormente 
sólo se ría reocupaclo por la dotación militar 
que se rvía las baterías de art ille ría que se 
in sta laron all í. 

geométri cos y vegetales estilizados que hacen resaltar las 
claves de las bóvedas. entablamentos, enjutas. illtradoses de 
los arcos, tambor e intradós de la cúpula y otros e lementos 
arquitectónicos. Este abigarramiento marcó con nitidez el 
límite y la d ifere ncia entre los iniciales brazos de la nave del 
crucero y la ampliación neoclásica de los mismos que, lógi
camente. responden a su estilística formal y auste ridad deco
rativa características. 

Tras la bajada. los vec inos rec lamaron la 
urgen te neces idad de construir otra ig lesia 
parroquia l en el nuevo encl ave. que se ed ificó 
a lo largo de la treintena de aiios final de la 
prime ra mitad del s iglo XV III. El nu evo 
templo. a l que se le puso la ad voc ación de 
N uestra Sei'iora de la Esperanza. responde a 
los patrones de l pleno barroco y muestra es
trecba relación con iglesias murcianas de la 
época. Es un ed ifi cio con monumentalidad y 
rica decoración interior y creo que puede 
considerarse como la mejor y más completa 

Inleriur de la iglesia parrU<luia l de Nueslr:. Seiiura de la Es pcranz.a en Peñas de San Pcdru 

igles ia barroca de la provincia de A lbacete l . 

El interior se encuentra profusamente decorado. tanto con 
relieves en estuco -representando ángeles. santos y santas. 

pl/lfi.\'. jarrones. camosos frutos. guima ldas y hojarasca (donde 
pugnan ya por introducirse form as en rocalla)- como por 
pintura de carácter ornamental de vivos colores constituidas 
por cint as -rojas. azule s y amarillas- que dibujan moti vos 

En este artículo traLaré de los programas iconográficos 
antropomórfi cos de carácter escu ltórico desarrollados en las 
partes a ltas de la iglesia. Todos están rea li zados en estuco 
moldeado. tallado. policromado y dorado. La anatomía de los 
cuerpos desnudos. de los rostros y de brazos y manos. así 
como la textura y la minuciosidad de los vestidos estün poco 

I V~r 11l:i, in funnación ~(Jb rc 'u an.jui teclu ra en GARCiA-SAÚCO. L. G .. SÁNCI-I EZ FERRER. J. Y SANTAMARiA CONDE. A. Arqlfi/('("fIfHl de la pml"i/lcia lle AIl}(/cf'/f'. 

Albal:I.' I ~. IW~. P¡íg'. 451'\-466. 
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trabajadas ya q ue a l tener su empl azami ento a considerable 
altura los deta lles no pueden ser captados por e l espectador, 
por eso, en las fotografías que las muestran de cerca aparecen 
con una corpore idad simple , de fomlas volumétricas e lemen
ta les y un tanto esquemáticas. 

Los art ífices son anónim os y de e llos no se sabe nada: 
probablemente haya notic ias suyas en la documentación que 
sobre la ed ificac ión de esta igles ia se conserva en e l Archi vo 
de la Catedral de Murc ia. archi vo que siempre ha presentado 
grandes d ificultades para la consul ta por su ex iguo horari o 
a l público y q ue desde hace dos afios está cerrado. La fec ha 
de ejecución de los re li eves debe estar. probablemente. entre 
1730 -la cúpul a se terminó en 173 1- y 1749 -año en e l se 
cons ideró termin ado e l templo-. 

Los programas iconográfi cos que pueden contempla rse 
están protagonizados por: 

1.- Ánge les portando fil ac te ri as con frases de l Avemaría 
(números 1 a l 7 de l plano) . 

11.- Arcánge les y Ánge l Custodio (números 8 a l 11 ). 
111 .- Santos Obispos (n úmeros 12 y 13) . 
IY.- Los cuatro grandes doctores de la Ig les ia Occ idental 

o Latinos (números 14 a l 17) . 
Y.- Santas (números 18 al 25). 
V I.- P l/ tI;S (i nd icados con la le tra p). 

1~lc"" I' . ... '''I''¡., ,1(: N. Sr., ,k 1; E" ....... " .• 
"<ola, ,k S." I-\\lm 

l.' \ ,", 1·1 ~" .. """<IAlJo)fil.o.l<,,,.,,, .. tr.,,,,, .. ,'\,.,,, .. t.I 
11 ~",_ ~· II Ar.-... ~,b -' Anf"lt·.~, ...... 
111 ",~ I~) 11 s.n."" .. ,,,~ 
1\ \," 1 .... I1.S ... ,,,lhl"rr'<k ... I~¡,.,,,I~['o.km.II 
\ ~,"-IS·:.' S..-,' 
I 1 u'''.Ir '""m 

Pla no de s ituación de los progra mas iconográficos en estu co de la iglesia 
p:'lrroqui a l de Nuestra Señora de la Esperanza en lus Peñas de San Pedro. 
El plano ulili 7.ado pert enece al C:.lIoí logo Monument01 I del P01 lrirnunio Arqu ilef:
tónko de 101 Junt01 de Cornunid01des de C'lstilla-La Mandm y ha sidu claborndo 
por l . I1chn onle y L. Gom::ilez-C'llero 

1.- Ángeles portando filacterias con frases del Avema ría 
(números I a l 7 del plano). 

Fots.l I al 7. - Ángeles porhllld o filacterias ('on rrases del A\'emaríu. 

1Las fotografías utiliz:.das son las que hicimos en 1990 Alfonso Salllilmarla. Luis Guil lenno García-S;uico y yo para cl/lll 'C'lIIario dt' ¡ox Bit'l1 c.~· Mllt'I)le.\· de 1(/ ISIt '.~ül Cmó/ica 

patnx inado por la J UIl!:I de Comunidades de Castilla-La Mandla. Las fo tos las he matizado a tra \'és de1tratamicn to informático. 
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Las fi guras de los ángeles están s ituadas en las c laves de 

las bóvedas del pri mer tramo de cada lado de la nave de l 

crucero. de l presbiterio y de los cuatro tramos de la nave. en 

tota l siete ángeles que conviert en las claves en pinjantes. 

Todos están modelados en a ltorre lieve y enmarcados por un 

mi smo di seii o pictórico linea l de color azu l; tienen un par de 

alas desplegadas. aparecen desnudos. aunque ll evan paiias 
de color rojo rodeando un brazo y la pierna de l lado opuesto. 

y sostienen con las manos anchas bandas con las inscripciones. 
Las frases constituyen una versión de la oración del Avemaría. 
orac ió n compuesta por: 

a).- La salutación angé lica (Lc. 1.28) . Son las pa labras 

de l sa ludo de l arcángel San Gabrie l a la Virgen en la Anun 

ciación. 

b).- La salu tación de bienvenida de Santa Isabe l (Lc. l . 

42). Es la frase de rec ibimient o que le dijo Santa Isabe l a 

María cuando la visitó. 

c ).- Ot ras frases que aiiadi ó la Ig les ia . 

La primera parte del Avemaría de las bóvedas de la 

parroq uial de las Peñas está contenida en las dos primeras 

filacterias. 
En la primera (1'01. 1) se escribió: "S(A NCTA ) MA( RI A ) 

MATER DE/"" : en la segunda (fol. 2): "DOMINVS TEC(U M) ". 

Por tanto. hay una modificación importante en la salutac ión 

angélica. ya que al sustituir el característico "Are María ... " 
evangélico por una invocación a la Vi rgen aiiadida por la 

Iglesia la reduce a so lamente la frase segunda. 

. La segunda parte de la oración se recoge en la tercera 

fila c te ria ( fo l. 3) . e n e lla se lee: "BENEDICTA TV IN 
M(VUER IBU )S·· . 

. La tercera parte es más larga que las dos anteriores j untas; 

se inicia rep iti endo la in vocación con la que se empieza la 

orac ión. S(ANC)TA M(AR I)A MATER DEI" (cual1a filacteria. 

fol. 4 ) Y se sigue con tres frases cuya introducción parece que 

d e be atribuirse a los fran c isca no s it a li anos : " H ORA 
PROtNO)BIS PECAT(O RIB US)"' (quinta fi lac te ria , fo l. 5): 

'"NUNC ET IN HOR(A )" (sexta fil acteria. fol. 6); y "MORTIS 

N(OST)RA . A(MEN)"' (séptima filacte ri a. fol. 7). 

Es un programa iconográfico mariano relacionado con la 

dedicac ión que se le dio a la i g le~ i a: se utiliza para desarrollarlo 

el procedimiento de mostrar tex tos que sosti enen ángeles . 

que así ej ercen una de sus funciones fundamentales: la de ser 

anónimos mensajeros y anunciadores ce lesti ales: al ser con

siderados como ministros que le sirven a Dios de inteIl11ediarios 

con los hombres a los que transmiten sus instrucc iones. e l 

rezo de la oración a María por antonomasia se convierte en 

un mandato divino. 

11.- Arcángeles y Ángel C ustodio (fots. 8 al 11 ). 

FuIS. H .. 1 11 .- S:'ln J\ ligUl'I. San (~ abricl. S .. n R .. fael ~' Ángel Cuslud io 

Delante de los semi círc ul os de los lunetos de los dos 
primeros tramos ele la nave del crucero se p l a~mó un programa 

iconográfico constituido por las tiguras de los tres arcángeles 
más significati vos y conocidos y del ángel custodio. 

Las esculturas. en altolTelieve. se colocaron sobre ménsulas 

ubicadas sobre las co rn isas. son de considerable tamaiio. 

presentan las alas extendidas. visten oscuros ropajes y presentan 
actitudes en distinto grado de dinamismo. Son obras de mayor 

empeiio artísti co que los ánge les del programa ante ri or y se 
encuentrun bastantes deterioradas. con desperfectos que iré 

indicando a l tratar de cada un a de e llas. 
L os arcángeles forman una clase aparte en la j erarqu ía 

celeste porque entre las cohortes innumerables de los ángeles 
son los únicos no an ónimos: por esa razón son los más 
importantes desde el punto de vista iconognlficoJ. 

Lo s teó logos cuen tan generalmente siete arcángeles, 
número sagrado. pero en occ idente lo más frecuente es que 

se represente so lamente a los tres primeros -Migue l. Gabrie l 
y Rafae l-. bi en de forma individua l, bien en grupo o s inax is 
de los tres. 

3En el ap;madu !\obrc los an.:;íngdes sigo;1 REAU. L leO/logra/id (¡darte CTi.\'tiwro. Jcollo8rt1Jia dc la IJiMia. Alltigllo Ú'.\'WlIIl' I1tO. Barce lona. 1996, Págs. 53·78. 
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Pueden distingui rse dos tipos de ángeles en función de la 
final idad de su activ idad: 

· Los que están al servicio de Dios. 
· Los que están al servic io de los hombres. 
Los hombres con derecho a la asistencia de los ánge les 

son. sobre todo, los profetas. los mártires y los santos y junto 
a muchos de e llos y a su serv ic io son c itados en los textos 
sagrados. Además de éstos hay unos ángeles. de aparic ión ya 
muy tardía. en e l Renaci miento. que protegen a los s imp les 
fi e les y que son los denominados ángeles guardianes. de la 
guarda O custod ios. suponi éndose le a cada persona el suyo. 
Estos ánge les alcanzaron tan ta devoc ión que fue frecu ente 
que se le aiiaclie ra a los tres arcánge les c itados antes un 
genérico Custodi o. formando entonces un grupo de cuatro: 
esta s inaxis angél ica es la que se labró y co locó en la iglesia 
parroquial de las Peñas. 

· San Miguel (fol. 8). 
San Miguel es e l más popu lar de todos los a rcú nge les y 

e l que tiene una pe rsona lidad más defi ni da. Es un g uerrero. 
un caballe ro. e l príncipe de las mi lic ias celestiales. e l defensor 
de Ja ig lesia romana. En e l siglo XVII. e l culto a San Miguel 
adquiere aún mayor impul so. y también un nuevo carácter. 
por influenc ia de la Contrarre forma. El jefe de la milicia 
divina que triunfa cont ra Lucifer y los ángeles rebeldes 
s imboliza para los jesuitas el triunfo de la Igles ia contra e l 
dragón de la herej ía protestante' . 

La ex tensión de su cu lto le proporc iona Ulla g ran riqueza 
a su iconografía: en la iglesia de las Peii.as se le representa en 
la escena en la que vence al dragón. tema que se tomó del 
Apocalipsis ( 12. 7-9). El arcángel. que está pisando a l dragón. 
aparece vest ido con atuendo militar de amplias y plegadas 
ropas: porta un esc ud o c ircula r en la muna izq ui erda y. 
seguramente. empuii.aba una espada. hoy perdida. en la derecha. 
Tiene mutiladas la mayor parle de la cabeza -e l rostro ha 
desaparec ido- y la mano de recha: presenta abundantes des
conchones. 

· San Gabriel ( rOl. 9). 
Es e l ángel por exce lencia. en e l auténtico sen tido etimo

lóg ico de la palabra. puesto que ante todo es e l Mensajero. 
el Anunciador. el que comun ica las buenas nuevas. Su icono
grafía es. qui züs. aún mas fre cuente q ue la de San Miguel. 
sobre todo porque está asociado a la escena de la Anunciac ión. 
pero result a mucho menos variada. 

En la representación de las Pe!'ias. a la vista de la posición 
de los brazos. el arcüngel se presenta en la ya indicada actitud 
de anunciar. Viste corta túnica muy movida y con amplios 
pliegues y seguramente ll evaría en la mano un bastón. cetro 
o rama de olivo. La escullllra está decapitada y tiene diversos 
desconchones. 

· San Rafae l (1' aL 10). 
Está tan estrechamente relacionado con la leyenda de 

Tobías como San Gabriel con la Anunciación y su popularidad. 

muy inferior a la alcanzada por los arci:Íngeles anteriores. 
propic ió, sobre todo. el desarrollo de la advocación del Ángel 
de la G uarda. 

Suele estar representado en su pape l de protector y acom
pUliante del joven Tobías y gene ralmente fi g ura ves tido de 
pe reg rin o: su atributo iconográfico personal es e l pez que 
h izo pescar él su joven compariero con e l cua l curó al viejo 
Tobías. 

En las Peñas. su iconogra fía responde plename nte a la 
mencionada ya que el arcángel lleva de la mano a un niño 
que. por pOl1ar en su mano derecha un pez. puede identificarse 
con Tobías. Ambos se presentan con atuendos y tocados de 
peregrino o camin antes. mostrando San Rafael sobre s u 
hombro derecho la vene ra de Santiago. La cara del arcángel 
ha s ido totalmeme des trozada y se pueden apreciar otros 
desperfectos en las figuras . 

. El Ángel Custodio (1'01. 11 ). 
S u culto fue in stituido a principios del siglo XV I po r 

Fran,ois d·Estaing. obispo de Rodez, población en la que. el 
3 de junio de 1526, tuvo lugar la primera misa en honor del 
Ánge l de la G uarda. Dicha devoc ión resultó favorecida por 
los jesuitas que. en su calidad de ed ucadores de la juventud. 
estimularon la creación de cofradías en su honor. 

La primera forma q ue adquie re su imaginería es el viejo 
moti vo de l a rcánge l San Rafael g uiando a Tobías. Poco 
despu és e l tema se libera de ese mo lde y Tobías queda 
sustituido por un niño cualqui era a quien su ánge l personal 
llev a de la mano y le muestra e l c ie lo. 

Así se esc ulpió e l de la igles ia de la Espera nza: e l repre
sentante celestial coge a un nilio. en este caso desnudo y con 
sendos patlOS ceñ idos a la espalda por la c inlLtra yalmuslo 
derecho. respectivamente. El ángel apoya la mano derecha 
sobre e l pecho y viste amplia tún ica con movidos y abultados 
p liegues. Esta esc ultura es la que mejor se conserva ya q ue 
11 0 ti ene mutilaciones. aunque sí algunos deterioros. 

111,- Santos (fot s. 12 y 13). 

FuI ... 12 ~. L~.· S:m Fulgcndo 1;.1 ~ S:mlo TOIl1:ís dc ViII:mul'\':1 
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De lante de los lunetas del presbiterio y sobre las cornisas 
del entablamento se colocaron dos altorrelieves que representan 
a dos santos obispos. ambos con la cabeza muti lada. 

. San Fulgencio (¿) (fol. 12). 
El del lado de l evange lio es un personaje difícil de identi

ficar porq ue carece de atributos iconogníficos que indiquen 
qu ien es. Seguramente se trata de San Fulgencio (+ h. 619) . 
patrono de la diócesis de Cartagena. a la que pertenecía las 
Pe),ias: viste de pontifical pero no lleva palio y. precisamente. 
no posee o tros atribulOs iconográficos personal es. En la 
imagen de la iglesia de la Esperanza porta libro en su mani 
izquierda y con la derecha sujetaba e l bácu lo. hoy perd ido . 

. Santo Tomás de Vi ll anueva (fol. 13). 
El del lado de la epístola constituye un grupo escult órico 

con Santo Tomás de Villanueva ( 1'+88- 1585) en el centro de 
tres figuras. 

Este obispo. profesor en Alcalá y Salamanca. fue un santo 
españo l famoso por su ca ridad . Entró en la orden de San 
Agustín. fue ordenado y llegó a ser arzobispo de Va lencia. 
Duran te su vida se le conoció por el di nero que desti naba a 
fines caritat ivos y su figura se representa casi s iempre dando 
limosnas. rodeado por los pobres. 

Como figura de devoción aparece vestido de pontifica l 
sobre e l neg ro hábito agustino. pero suele tener una bolsa en 
vez de báculo: En la iglesia de las Peñas se muestra al obispo 
con un niño a SlI izquierda y un mend igo arrodi ll ado. al que 
e l santo está socorrie ndo. a su derecha: con la derecha as ía 
un bác ulo. ahora desaparecido. 

IV.- Los cuatro grandes doctores de la Iglesia Occidental 
o Latinos (fots. 14 al 17). 

Las pech inas de la cúpu la del crucero están profusamente 
decoradas con relieves de estuco por una serie de carnosos 
y sinuosos tallos vegeta les que se entrecruzan formando un 
denso entramado que llena la superficie. En el centro se labró 
un marco ovalado fonnado por una guilllulda vegetal remi:ltada 
por una cabeza de ángel con dos pequeñas alas recogidas; 
sobre la cabeza una recargada venera y abajo del marco. en 
cuyo interior tigura la represe ntac ión en altorrelieve de un 
santo. se co locó una cartela adornada con dos veneras en la 
que está escrito el nombre de l santo correspondiente. 

Estas superficies curvo-triangulares son lugares singulares 
donde sistem.ít icamente se han co locado cuatro representa
ciones de personajes sacros pertenecientes a una misma serie 
temática que han destacado porque con su doctrina o actuación 
sostuvieron e iluminaron a la Igles ia. La serie más utili zada 
ha sido la formada por los evange li stas y es relativamente 
frecuen te. como ocurre en la iglesia de nuestra atención. que 
los pe rsonajes sean santos doctores de la Iglesia, bien Occ i
dental. como en este caso, bien Oriental; en menos ocasiones 
sucede que sean arcángeles o ángeles los que oc upen esos 
lugares. En las iglesias conventuales no es raro que evange
listas . santos doctores o ánge les sean sustitu idos por santos 
fundadores o con gran relevancia de la orden a la que pertenece 
el convento. 

En las Pe j;"s se optÓ por los cuatro grandes doctores de 
la Iglesi a Occidental: San Ambros io. San Jerónimo. San 
Gregario Magno y San Agustín . 

, ,sv .. 

Fots. 14.:1 17.- Sa n Ambrosio. Sa n Jerónimo. San Grcgorio Magno y San Agustín 

Todos ellos llevan e l li bro que les corresponde por ser 
doctores, la indumentaria seg(m su jerarquía eclesiástica y 
algunos atributos iconográficos personales. 

. San Ambros io (fol. 14) 
San Ambrosio (+397) aparece en la ig les ia de las Pej;as 
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vestido de obispo, con capa y mitra. Lleva el libro en la mano 
izquierda y como atributo personal el látigo o la disciplina. 
En la cartela se escribi ó: "S(A)N AMBRO(S I)O". 

· San Jerónimo (fol. 15). 
San Jerónimo (340-420) fue consejero del papa San Dá

maso; pasó varios años en Belén llevando vida eremítica y 
dedicado al estudio de la Biblia. que rev isó y tradujo al latín 
por encargo del Papa. 

En las Peñas está vestido de cardenal -su capelo aparece 
colgado en la pared- y acompañado por un león. Cogico con 
la mano izquierda muestra un gran libro con su inscripción 
característica , alusión a su traducc ión de la Biblia. En la 
carte la se puede leer: "S(AN) GERON(IMO)". 

· San Gregario Magno (fo t 16). 
San Gregario (540¿ -604) como papa demostró ser un 

extraordinario administrador; estableció la forma de la liturgia 
romana y su música (canto gregoriano) e instituyó la obligación 
del celibato para el clero. 

En la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza va 
vestido con la indumentari a papal -capa, casulla y tiara- y 
adopta la actitud de bendecir. El libro lo ll eva en la mano 
izquierda y junto a su oreja vue la una paloma que simboliza 
la inspiración del Espíritu Santo. En la carte la la in sc ripción 
siguiente : "S(AN) GREG(ORI )O". 

· San Agustín (fol. 17) . 
San Agustín (354-430) quizás sea el más famoso e influ

yente de los teólogos de la Iglesia. En la parroquia l de las 
Peñas viste de obispo, lleva el libro en la mano izqu ierda y 
sobre el mismo la maqueta de la iglesia: en la mano derecha. 
levantada, seguramente portaba e l báculo. En la carte la : 
"S(AN) AGUS(TlN)". 

V.- Santas (fOlS. 18 al 25). 

F'oIS. 18 a 25.- Santa Librada. Santa I"es)' seis santas sin idenl ific~lr 

En tomo al tambor de la cúpula se desarrolla un programa 
iconográfico constituido por ocho imágenes en alt orre lieve 
de otras tantas santas que están colocadas en alternancia con 
las ocho ve ntanas que horadan el cilíndrico tambor. Excepto 
dos de ellas. Santa Librada y Santa Inés, no sé a qué santas 
representan porque cinco carecen de atributos iconográticos 
personales y e l único que lleva la restante tiene gran ambi
güedad (fol. 23); es la cabeza de un dragón o tarasca, pero 
este símbolo lo pueden llevar las santas Perpetua, Marta, 
Juliana y Margarita. 

A juzgar por las característi cas de las dos santas citadas 
y por la palma del martirio que conservan tres de las imágenes 
(fOlS. 20, 22 Y 25) Y que, por la posición de las manos, podrían 
portar las restantes, hay que pensar que e l programa estaba 
dedicado a santas mártires y tenía como finalidad venerar a 
estas figuras sagradas y dotar de un sistema de protección 
celestia l y espec ializado a la población. 

Casi todas mostraban algo en su mano derecha, objetos 
que se han perdido. y todas visten amplio manto, s iendo 
so lamente dos de e llas (fots. 22 y 23) las que se cubren con 
él la cabeza. Una de las fig uras (fol. 21) quizás sostenga un 
pañuelo blanco con su mano izquierda. 

- Santa Librada o Liberata (fol. 18). 
Según la leyenda, Santa Librada, para escapar del preten

diente que su padre le había asignado, rogó a Dios que le 
hi c iera crecer la barba para oc ultar su belleza; el padre, 
burlado, la hizo crucificar. En e l tambor de la iglesia de la 
Esperanza aparece vest ida y clavada en la cruz; a sus lados 
está la inscripc ión que indica e l nombre del arqu itecto que 
construyó la cúpula de la iglesia y el año en que la tenninó: 
M(AEST)RO COS/ME / CAR(R)ErAS / AÑO / /73/". 

- Santa Inés (fol. 19). 
Santa Inés fue una joven de noble familia romalla que a 

los trece años murió decapitada después de que intentaran 
inútilmente quemarla viva. En la imagen de la parroquial de 
las Peiias se presenta con la palma del mart iri o en su mano 
izquierda y con su motivo iconográfi co característi co. un 
cordero. a sus pies. 
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VI.- Pultis (fots. 26 a 3 1; en el plano están seiialados con 
la letra p). 

Fols. 26 II .1 1.· Repertorio de los putlis sCJ!ún la posición de sus brazus 

Tras el Renacimiento. a los puttis también se les denomi
naron amorcillos y erates y también a partir de entonces 
aparecen como ángeles en la pintura re ligiosa -papel que llegó 
a sU cenit en e l arte de la Cont rarreforma- y como acompa
ñantes de Cupido, mensajeros omnipresentes del amor profano. 
en los temas profanos. Es frecuente que, desprovistos de alas. 
realicen una fi cticia funci ón sustentante de elementos arqui
tectóni cos en edificios y retablos. y así ocurre en las Peñas 
donde. en gran nllmero. actúan como tenantes de las comisas 
del entablamento que corre sobre las pilastras de l interior de 
la iglesia. 

Se labraron veinticuatro ¡Julfis prácticamente iguales . con 
la excepción de la posición de los brazos. Todos están sobre 
fondos decorados con carnosos y curvi líneos tallos vegetales 
y ll evan un peq ueño paiio rajo sobre parte de su desnudo 
cuerpo. 

Según la posición que tienen sus brazos podemos clasifi
carlos en se is grupos: 

· Brazos bajos: 
· Mano derecha sobre su rodi lla y la aira sobre una moldura 

(1'01. 26). 
· Mano izquierda sobre su rodilla y la o tra sobre una 

moldura (fOL 27) . 

· Cada mano sobre la rodilla de su lado (fOL 28). 
· Brazos en alto (fOL 29) . 
· Un brazo levantado y otro bajo: 
· Brazo derecho en alto y mano izqu ierda sobre su rodi ll a 

(1'01. 30). 
· Brazo izquierdo en alto y mano derecha sobre su rodilla 

(fOL 3 1). 
En suma. a la parroquial de uestra Señora de la Esperanza 

se le dotó de un conj unto de programas iconográficos que se 
caracteri zan por su variedad y que hacen referencia a un gran 
número de categorías sagradas. 

José Sánchez Ferrer 
Doctor en Hi ~toria 

Instituto de Estudios Albacetenses 
"Don Juan Manuel" 
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DELARODA 
ANCESTRAL 
De La Roda antigua se conservan Illuy pocos documentos 
originales . Las guerras y revoluciones fueron los principales 
cau santes de la desaparición de sus archi vos . pero también 
contribuyeron algunos curiosos personajes loca les ele di versas 
épocas que expoliaron los viejos legajos municipales o ec le
siásticos llevándose li bros y papeles a sus casas con e l pretexto 
de estudi a rlos . Con e l paso del tiempo. a lgunos de aque llos 
li bros y doc umentos sustraídos han aparec ido en poder de 
anticuarios. en subustas. en librerías. en el hogar familiar de 
algún antiguo ed il o en cleteml inado Illuseo. De ahí que. por 
la escasez de fuentes . no sea demasiado atractivo el estudio 
de esta localidad para los in vestigadores. 

Aunq ue en el afio 1579' ya se plasmara por escr ito la 
ausencia de los pri vileg ios de la villa en el archi vo munic ipal 
por e l desc uido de sus habi tantes y só lo se conservara llllO de 
la re ina Isabe l la Católica. en 1755 e l frail e franciscano Pablo 
Manu e l a n ega Araqu e dejó esc rit o e n un in te resante 
ll1anllsc rito~ que había leído cuatro pri vilegios de La Roda en 
pergaminos originales custodiados en el archi vo del hospicio 
que s u O rden ten ía en esta locali dad y q ue hab ían s id o 
concedidos po r e l infante don Juan Manue l y su hijo don 
Fernando Manuel. Los documentos contenían la "exención 
de pechos·· ( 12- VII - 13 19). la conces ió n del ·· fu ero de las 
leyes··( 13- 11 - 1334). e l pago de los di ezmos en la prop ia 
localidad ( 12- VI- 1350) y un tras lado posterior de los tres 
mencionados. (En el manuscrito del fraile constaba una misiva 
del rey Fernando 111 e l Sant o fec hada en Alarcón en 1240 
mencionando a nuestro pueblo y a l alcaide de su castillo . que 
es un interesante detalle a tener en cuenta"' ). Transc rita toda 
la obra ha llegado hasta nosotros difund ida tam bién por otros 
estudi os contemporúneos4 . Tres décadas después del francis
cano. e l cura de la loca lidad Jerónimo de la Serna comunicaba 
al geógrafo e historiador Tomás López otro antiguo pri vilegio 
otorgado por la nieta de l infante don Juan Manuel concediendo 
una dehesa sobre e l Vado del Galapagar en e l río Júcar'- En 
1928 . en la tes is doclOral de l arabista Jaime O li ve r Asín 
vuelven a mencionarse algunos de esos antiguos documentos 
de pri vilegios en un traslado ori ginal de 1524 que le propor
c iona un concejal radense·. Hoy. la mayoría de los documentos 
mencionados pertenecientes a los sig los XIII. XIV. XV Y XVI 
est<Ín perdidos. y exceptuando a lgunos impo rtantes hall azgos 
de investigadores albacetenses7 poco m<Ís se ha encontrado 
de aque llos viejos tiempos. 

En e l mandato de l al calde Abe lardo Mo ra ( 1984) fu e 
creada la plaza de archivera del ayunt'amiento rodense y la 

Iglesia desde 1:.1 Capilla 

documentación que se ha pod ido recopilar pernlanece catalo
gada y custodiada en el archivo Illunicipal. 

También se refleja parte de la histori a local en los sillares 
ce ntenarios superv ivientes a los derribos. transmitiéndonos 
importantes conoci mientos soc iocu lturales . En el ··casco 
antiguo" del pueblo se perpetúa todavía su grandeza renacen
tista y barroca. reful g iendo la hidal guía de sus gent es en los 
hermosos escudos nobi liarios de algunas míticas fachadas: 
desde los dos esc udos de los Rojas. los tres de La To rre 
Alarcón y otros tantos de los Pérez de Oviedo y Va ldés. como 
los dos de la famili a Carrasco. e l de la fami lia La Enzina. o 
los tres magnílicos escudos del apellido Arce -donde se incluye 
e l de la Condesa de Villaleal. abuela del Marqués de Molins
dando fe y testimo nio sublime de la nobleza de este v iejo 
pueblo manchego' . 

Pero si los artesanales canteros esculpieron con sus cinceles 
aquella heníldica en mani festación de la soberbia humana. 
también deja ron su mejor hacer en la proclamac ión de la fe 
c ri stiana acaband o totalmente e l magnífi co templ o de El 
Sal vado r. No todas las ig les ias monumentales de nuestro 
entorno se concluyeron íntegramente en su época. pues a 
bastantes templ os de otras localidades. como Albacete, Vi lla-
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\ " . , rrobledo o Villanueva de la Jara. etc .. 
les falt ó o su torre o al gu na part e 
importante del orig inal proyecto que 
los maestros de obras dejaron a 
medi as por las razones que fu eren. 
princ ipa lmente económi cas. Con
templar la igles ia parroquial de El 
Salvador totalmente acabada. con su 
soberana torre y chapitel piramidal 
rematado con generosa bola y cruz. 

nos transm it e que este puebl o lu vo 
anti guamente esa so lvencia econó
mica y cult ural de las que sigue ha
ciendo gala. 

-"" . ",,~. .... 
...... ~ ~ ... _-~ 

de piedra rallada en 1525 y atribuido 
a Juan de A lviz. vec ino de La Roda 
por esa época y autor también de otro 
similar en la capilla de los Apóstoles 
de la catedral de C uenca: y el pro
yecto menc ionado del coro alto que 
no se ll egó a construir. En 156 1 e l 
arquitecto Juan de Orzollo se encargó 
de las obras introduciendo profundas 
mod ifi cac ione s en e l proyecto de 
Alvi z. pues sust ituyó los pilares 
góticos por robustas columnas jónicas 

y toscanas". cerrándose en 1564 los 
arcos correspondi ent es entre las 
construidas hasta entonces (menos 

de la mitad de la ig les ia. y la fecha 
se conserva tallada en un ruste). En 

1569 e l vis itador del ob ispado. li 
cenciado Hemández. informó que la 
iglesia se había hecho de nuevo. salvo 
las dos capillas delanteras que eran 
anti guas . y había seis cap illa s de 
parti culares: también se había em

pezado la torre. Pero en 1579 muri ó 
Juan de Orzollo y las obras se para-

..... -:-.. \. "'" 

A sí. en el mi smo terreno elevado 

donde se asentaba el castillo medieval 
de Robda destruido por orden de la 
re ina de Castilla Isabe l la Católica 
en los ajios 1476 y 14789 de cuyos 
restos he encontrado numerosos 
testimonios posteriores lll . el arqui 
tecto vasco Pedro de Alviz. empezó 
a ed ifi car la ig lesia de La Roda en 
el primer te rc io del s ig lo XV I con 
la colaboración de su sobrino Juan 
Orti z de O laeta y la de su hermano 
Juan de Alviz. Trazó una ig les ia 
co lulllnaria ele planta de sal ón que comenzó al levantar por 
los pies (donde se aprec ia perfectamente el estil o gótico de 
los pilares). Y aunque pen só crear un coro en alto. que 110 

tel1l1inó. de él se aprecian los arranques de los arcos y algunas 
dovelas. obse rvándose una característi ca ménsu la en un 
arran que con fino baquetón. muy típi co de este arqu itec to 

vasco" . En 1533. por exceso de trabajo. dejó la direcc ión de 
las obras a su sobri no. que las continuó hasta el ajio 1561. A 
esta primera época pertenecen: los pilares góti cos ados:.ldos 

a la pared . la capilla de la Purísima Concepción fundada por 
Ju an S:.ínchez de Jávaga y su mujer Juana Tébar. con su altar 

F.Sl:udu Casa dl' la Cundl'sa 

l izaron. 

En febre ro de 158 1 e l vis itador 
de l obi spado. Castañeda. testifi caba qu e no había ningú n 
arquitecto en las obras y ordenó que se abovedase el templo. 
se constru ye ra la capilla mayor. la torre. continuándose lo 

que estaba hecho nuevo " .. . que será la ' !1 ~tad de la iglesia 
desde la {orre". En oc tubre de ese mi smo año. 158 1. se 
subastó la obra de la torre adjudicándose la Pedro de Zabala. 
En 1625 e l mayordomo de la fábri ca de nuestra ig lesia tiene 
un juic io cont ra los esc ultores que se habían com prometido 
con las ta llas y ejecución del coro . Martín Fernández y 

Jerónimo Soto. porque pretendían traspasar su compromi so 
él otros terce ros arti stas. En 1628 seguían haciéndose las 

Escudo de la TOITl' t\larl:u n 
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bóvedas. En 1634 se terminaba por fin la construcción de la 
tOITe con la colocación de la bola en la cúspide de su pirámide. 
Y en 1645. cuando las tallas en madera del coro est<Ín tenlli
nadas. vue lve la polémica entre los escultores Jac into de Soto 
y Jerónimo Sa iz contra e l mayordomo de las obras Gabrie l 
de la Encina que les adeudaba 17.000 reales por la ejecución 
del mi smo: contl iclO que se subsanó tras la apreciación de l 
tasador Juan Correoso en esos rea les !.' . 

En 1664 e l Maestro Mayor de ob ras de l obispado de 
Cuenca. Joseph Arroyo. a petición de l mayordomo del templo 
y los in formes del Provisor General visi tó nuestra iglesia por 
la amenaza ele hundimiento en la parte antigua, que se advel1ía 
en las grietas de las bóvedas y piedras desco lgadas de su 
cruce ría y arcos . adem<Ís de l destrozo del '·chapite l" · de la 
torre que lo ha
bía quebrantado 
un rayo. Hi zo 
la s tra zas y 
cond i c i one s 
para reparar la 
torre y prometió 
hacer lo propio 
para las ob ras 
general es de l 
int er ior. Los 

destrozos del 
rayo los reparó 
el maestro de 
obras Simón 
Martínez s i
guiendo las 
trazas y condi
ciones prescri
tas con un coste 
de cuat ro mil 

reales " . El 20 
de julio de 1671 Joseph Arroyo hi zo el proyecto del crucero. 
con sus lluevas columnas. arcos torales. la "media naranja", 
las otras co lumnas adosadas a los muros y la capil la mayor, 

ya que la obra nueva de la ig lesia ll egaba hasta el cruce ro. 
todavía sin construir. Así mismo advirtió del desmonte de la 
obra vieja que perduraba ruinosa en la cabecera y que debían 
aprovecharse de las piedras. tejas y maderas que se encontraran 
en e ll a. El precio IOta l de las obras se ca lcu ló en doce mil 
ducados. Dicha cantidad se c ubrió en parte con los fondos 
que tenía la fábrica del templo y que constaban en su libro 
correspondiente (hoy desapa rec ido). Imís los fondos de un 
repano proporcional que hi zo el Con tador Genera l del obis
pado. D. Mateo Mauric io de Carmona. entre los c lérigos que 
percibían beneficios de la vi ll a l5 

En mayo de 1672 hi zo postura e l maestro de obras Pedro 
Carrión (de Tarazona) y Bias Chazarra (de Vara del Rey) y 
se quedaron con las obras por 129.000 reales. Pero en 1674. 
después de haber iniciado las obras y preparado gran cantidad 
de madera con un valor de m<Ís de dos mil ducados. las obras 

se pararon. deb ido principa lmente a que a lgu nos secto res 
eclesiásticos no colaboraban económicamente. como el Colegio 
de Cuenca que estaba en la universidad de Salamanca. el cual 
recibía de esta villa . e ntre ·· Ia prestamera··, las terc ias y 
diezmerías. J11ih de veinte mil reales anuales. El ayuntamiento 
de la vi ll a dio poder al prop io Pedro Carrión para que viajara 
en el mes de noviembre y reclamara al Provisor Genera l del 
obispado de Cuenca las obligaciones y pagos pend ientes para 
poder co ntinuar con las obras proyectadas. El Contador 
General de l obispado. D. Mateo Mauricio de CamlOna en una 
ampl ia lista ordenó el reparto de rea les a pagar por todos los 
que obtenían benefic ios de los frutos del templo. Están entre 
otros cálculos los correspondientes al mayordomo de la fábrica 
del templo y curas que controlaban los diezmos recog idos de 

fruto s co mo 
vinos. azafrán. 
acei te . tr igo . 

corde ros. e tc .. 
c alculando el 
cos te de s us 
vent as en los 
mercados : los 

real es de la 
preslilmcra. etc.: 
y hasta el Ar
cediano de 
A larcón se in 
cluyó con 3.333 
rea les. (En e l 
documento se 
especi fica que 
en virtud de la 
santa obed ien

cia debían con
tribuir todos 
con la cantidad 

de reales as ignada. bajo pena de excomunión y la multa 
económica correspondiente )16. 

En 1682 cuando el Maestro Mayor de Obras de l obispado 
Fél ix de la Riva visitaba y daba por buena la obra realizada 
hasta entonces por Bias Chazarra y Jerónimo Carri ón, que 
sustituía a su tío Pedro Carrión. ya difunto, conv ino que a un 

templo tan magnífico había que mejorarl e la proyectada 
bóveda vaída de la media naranja del crucero, y hacer ésta 
.. ... con toda decenc ia y volada. sobresaliente sobre los tejados 
con su linterna ...... por lo que dio las trazas para hacerla. 
ca lculando su coste en trescientos ducados. obl igándose a 
rea lizarl a los mismos maestros de obras. 

En nov iembre de 1684. Gregario Díaz de Palacios, Veedor 
de las obras del obispado en ausencia de Fé li x de la Riva, 
visitó la terminación de las obras del templo. de los arcos de 
la capi ll a de la Encina y de la capill a de San Antonio, así 
como e l final de las obras en la cap illa de los Ol'iates (la del 
Pi lar). todas ellas reali zadas por los mismos maestros de 
obras: Bias Chazarra y Jerónimo Carriónl7. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: HISTORIA 

Ya en e l s iglo XV III. en agosto de 1705. Juan Zebrián 
Carrió n. maestro de obras de cante ría y vec ino de La Roda. 
hacía escritu ra de ob li gac ión para labrar las portadas del 
templo en un año y por 13.500 reales. (importante c rono log ía 
que deberün correg ir todos los estudios anteriores sobre estas 
portadas y temp lo como he reclamado varias veces. pues las 
da taban en cien atlaS at rás)". Mientras. se estaba tallando e l 
retabl o churrigueresco del a ltar mayor. que en marzo de 1718 
y ante e l notario Pedro de Xavaga Berruga hizo escritura de 
obligación para dorar lo el va lenciano T homás Belando l () . 

trabajo que termi nó en 172 1. como consta grabado en su pan 
de oro. Así mi smo. en 1714. Mig ue l Alcarria construía e l 
prec ioso órgano de tubos que d isfrutó La Roda y q ue instal ó 
en los pies de l te mpl o entre dos de sus CO IUITI llas10. 

Ta l obra. mon umental y hermosa. demuestra como ya 
es pec ificamos que había tras la re lig iosidad y nob leza del 
pue bl o ulla sa ll a econom ía capaz de ag uant ar los gastos 
c uanti osos que acarrearon las constantes obras de l templo 
durante algo müs de dos siglos. na envidiable vitalidad que 
nos ha lI eg<1do en he renc ia a través de los tie mpos y mante
nemos orgu llosos para aplicarla inagotable a nuestra florec iente 
indust ria y trad icional comerc io. veteranos y cau tivadores 
sectores que acompaiian fie les a la elema y renovada agricultura 
en e l camino esperanzado de la villa. 

Iglesia desde el exteriur 

Ado lfo Martínez García 
Profesor 

NOTAS: 
1 Rcl;lC ioncs TOlX"gr;íficas de Felipe 11. Marquesado de Vi l lena. La Roda. 

año 1579. BibliOlC":1 de l Real Monas le rio de El Escorial . M:lIluscritos . j l- 16. 
tomo V. 1'01. 587 :1 59·L )' Arc hi vo de la Rea l AC:ldemia de la Histo ria. 
Madrid .(Copia de las anteriores en el :Iño 1772). A -ISOJ.l.70. pp 6 17 a 627 vto. 

::!ORTEGAA RAQUE. Pablo M:lIlucl IR.P.Fr.): "Descr;IK.'iólJ ChomgrlÍphi· 
('(J del xilio qm' o('l/l}(/ la Pml'i"cia Regular de Cartagt'l/(l d,' mi P. S. Francisco". 
1756. Bib. ae. Sigo 1/2 15.369. 

3GARC iA MORATA LLA. Pedro Joaquín: "No/(u sobre III l'il/a de Ut 
Roda afilJales del siglo XV" . Sepaf:lt:l del segundo congreso de historia. vol. 
11. Edad Media. I.E.A . "Don Juan M;Hlue l".Albacetc. 1001. pág.15 1. 

"RODRíGUEZ DE LA TO RR E. Fernando: "Albtlcl're en rexros gt·ogr(íji('(}.I· 
{I//lt'rim·t's lila ('/wlci(jll de la prol'illáa". I. E.A. A lbaccte 1985. pp. 8.1-1:\5. 
re tiriéndose a O RTEGA LO RCA. José. que hizo una edición crítica del mi smo 
en 1959 en Murcia. Dc:--pu6 en 1994 aparece una reedición facs ímil de la 
Academia Al fon :--o X e l Sabio de Murcia. GUTlERR EZ AYLLÓN. Curlo~: 
"Sobre 1f1.~ Orl}!, i' IIl'.\· lIIC'dh' \ ·(/ Il'.~ di' Lu Roda.(A propue.\'flI de I/IIlI I'l'Óel/ri' 
Hwlición biblio,~rdfico". Alba:--it n'J 37 ( I.E.A.) Alb:lcete 1995. p;igs. 37 :1 44: 
y ver nOla 3. 

:'i LÓPEZ. Tom:ís: " Diccionario Geográfico". M:llluscri to. :--ig lo XV III. 
vol:-..:W (Bib. N:I(.·. Sg. Ms. 7293-8-3 12. vol. l. Pu bl icado por RODR íGUEZ 
DE LA TORR E. Fem;mdo: y CANO VALERO. José: "Rl'Iaciollesgt'ogníjico
hi.\·ltÍr;('{l.1 di' AIlXl/'eu' ( 1786- 1789) di' Trllluí.\· Ltipe::.". Alb:lcete. 19~7. p:íg ... 
'167 a 177. (Si bien fue el I1 dI! mayo de 1356 cuando lñigo Lópcz de Orozco 
tutelando:l doña Blanca. niel:l de don Juan ~bnuel. concedió di cha ddlC!>.1 a 
u\ Roda :.cglin PRETEL MARíN. Aurelio y RODRíG UEZ LLOPIS. Aurelio,'''EI 
sei;orio de \'illt'f/ll (' 11 e l .liglo XV" : I. E.A. Al baccte 1998). 

60Ll VE R As í N. Ja ime: "Origen árabe de reba lo. a rrobda y :--u~ 
homónimo!>". Con tribucioll al e!>tudio de la hi storia medie,'al de la t.íctica 
mili tar y de !>ulé:x ico pcnin:--ular". "Iipogr:tria de la revista de Ardlivos. O ló7.0ga. 
Madrid 191M. pp. 93 Y 94. 

7pRETEL MAR iN. Aurl'l io: " Don )¡um ¡\!(II/IIeI. sei;ol' lit' la//ol/llm. 
(Ri'l)oblacidll y gohiC'/'I/o de la ¡l/al/c/¡aallmcetel/.H' el/ la I'rillll'ra lIIiwd del 
.~;glo XIV) I.E.A. Albacete, 1982, apéndice docu mental n" I 5. ( Tr;¡n~cribiendo 
el docu mento dc la conces ión de l término a la :! Idea de La Roda en lJ 10 por 
don Juan Manuel ). 

xMA RTíNEZ GA RC íA. Adolfo: " Pa.I·/'o dí' l'(j1exiol/e.\· por la his/Oria dí' 
LII Roda" Gr:íficas Qu inlanill;l. L:. R(~:la 19<-)7. cap. VIII y IX (sobre genealogías 
rodenscs ): y " PI(I:(I Mayor". rcv. Local. seco hislOria loca l. n" 37 :1 49. año~ 

1999)' 1000 (:--obre la hedldica local). 
9TORRENTE PÉREZ. Diego: "/)/lf_'ullle llfos para la Hüroria di' San 

Ch'l/Icl/le (C/u' I/(·a)". Madrid 1975. 1'0/. 11. pág. -11 3 (Loca lLlal1do en el 
Archivo General de Simanca') do:. cana') de Isabe l la Calólica para e l dcrribo 
de! ca:--tillo de La Roda). 

CANO VALE RO. Jo:--c:: "/Jrcl'(! col/lpilaáól/ t/o('lIl11cllfal de la pml'il/da 
de AIIJan'u' . Siglo XV (R.eS. 1.¡7ó-I ,¡90) ". Anales de la UNED. 11" '1. Albacete 
19MO. (Tr:IIl')cribicndo do~ eana:-- de la reina babel la Católica para e! derribo 
dd ca:-.t illn de La Roo:. en 1-176 y 1-178). 

IOMA RT iNEZGARCfA ... ob. eil. cap. 11 tc:.timonios e:--crilos de lo:. reMO" 

del easlillo en los :1110:--: 1579. 1659. 17~7. 1 835.1857. 1865. 1866. 1894 Y 1898. 
En 1985 personalmellte Ille •• dent ré tomando fotografías en una de :.u:-- larg;t~ 

cueva') conservad .. s junto al tem plo ( ver ob. c il. pág. 58 a 60). 
II ROK IS KI LÁZA RO. M" Lu z : "Arqui/ecru/'ll del .I·;glo XVI 1'1/ 

Cl/cm'(I" .Exc m: •. Dipu tad ón Provi ncial de C ucm:a. 1985. p:ígs.3'11 )' 322. 
12 RO KISKI. .. ob. d I. 
IJ MA RT íNEZ GARC íA. Adolfo: "Sendero de Pel'l'gril/o.\·" .Cofradía Ntra. 

Sr ... de los Remedios. La Roda '1001. pp. 1 SS a 200. 
l-l lbid. 
l.'i lbid. 
16Areh.H.P. A lbaeele .... ee. pro\. No\. L ¡l Roda. e:--erib:lIlo Juan Calero 

BemH!:l. leg.. I09'1 . exptc. )" 
¡?r-.'IARTiNEZ GARC íA ... "St'l/dt' ro/t' Pt'I'egril/us" oh. cit. 
18MARTíNEZ GARCíA. Adolfo: "UI Roda. rierra de "idalgo.~.(XJ . 

Escudos Car,.{/.\co." O,.,;:. Hall/in'::. de Arellal/o: di' la Torn': de /tI EII ::.il/{/ ." 
Ahmroy(l". rev. "Pla,w Mayor" de La Roda. seco historia local. n" -16. año '1000. 
Tambic:n I!n "Se/u/ero ..... ob. cit.lxiR./89: yen. rev. Plaz:1 Mayor n" 78. :lño 
2005: "1)('.Kllbierw mm t'lIiglllll de la iglesia El SalmdQr" 

I9-rALAVERA SOTOCA. Jo~é: "El Retablo Mayor de l:t igle~i:l de la 
Tramfiguración de La Roda de Albacclc". I. E.A. rey. Estudios :tlb:.cc tcn~cs 

Al-Basil. n" 1-1. A lb:tcete 1984. pág. 43 a 63. 
20MARTiNEZ ANGULO. Inocencia: "Algo de rltlestm pueblo ". La Roda 

1985. (e n la tran .... c ripción de las 1ll1"1ll0ri as del doctor La Enzi na. pág. 108.)' 
pág. 116 en cap. 53). 
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Ante la inauguración de la 
restauración del Retablo de la 
Parroquia de San Bartolomé de 
BIENSERVIDA 
C uando en los siglos XVII y XVUI en la época del Barroco. 
se inauguraba un retabl o en una igles ia , s i éste e ra de la 
suficiente importancia, se ponía en marcha toda una puesta 
en escena, con iluminaciones especiales. vibrantes senl10nes 
de elocuentes predicadores y una fie sta que. de algún modo, 
hoy se recupera, en otra dimensión - en este caso más humana
, pero que también termina convirtiéndose en un aconteci 
miento, con dos protagonistas: la propia obra de arte restaurada 
y, en este caso, el pueblo de Bienservida, que vuelve a ver de 
forma brillante esta espec ial joya del arte español del Rena
cimiento y primer barroco que es su retablo mayor, de l que 
los albaceteños y castellano- manchegos en gene ral. nos 
debemos sentir espec ia lmente orgull osos: por el legado 
recibido de nuestros mayores. por la sensibi lidad de la Junta 
de Com unidades de Casti lla-La Mancha y su Consejería de 
C ultura que ha aportado los medios económicos para su 
restauración correcta y adecuada y porque este tesoro artístico. 
salvado. lo podremos transmitir a los venideros en elliempo 
para que muchas generaciones posteriores puedan disfrutar 
de una de las mayores riquezas, que pueden tener los pueblos: 
su legado hi stórico, artístico, cultural y re lig ioso. 

Pero adentrémonos. ligeramente. en la contemplación y 
en el estudio de nuestro retablo. Consideremos. primero qué 
es un retablo. Quizá para muchos es algo obv io: pero, lamen
tabl emente. vivimos en una época con tanta información que. 
a veces, palabras, témlinos y leyendas que durante siglos eran 
habitualmente usadas y conocidas. hoy para las nuevas gene
raciones con otros intereses resultan historias desconcertantes 
y de aparente escaso interés para los más j óvenes, pero que 
una vez mostradas. terminan cauti vando por lo in sólito, por 
lo humano y por lo hermoso y todo ello. prec isamente. porque 
hoy también vivimos en una época donde lo que priman son 
las imágenes y. a través de ell as como decían los antiguos. se 
puede ll egar a l conoc imient o. El retab lo . pues . es una 
"máquina" -decían los clásicos- en donde. con frecuencia. 

y aquí es nuestro caso . se aúnan arqu itec tura. escultura y 
pintura. a fin de mostrar a los ojos del espectador y fiel. todo 
un repertorio de imágenes con finalidad didácti ca en la que 

íl 

se transmiten unos valores, unos principios o unas verdades: 
todo. pues, en un sentido de enseiianza y así se usó. en 
principio. desde la Edad Media; es, pues, un a forma de 
aprender a través de las imágenes, como lo eran también las 
llamadas " Bibliae Pallperlllll" (las Biblias de los pobres). 
Los orígenes hay que buscarlos en época del Románico y 
estarían en las frontaleras de los airares. donde de una manera 
sucinta se contaba a través de viíietas. nonnalmente pintadas, 
los pasajes más significati vos de la vida de los santos, la 
Virgen o Cri sto. dependiendo de la festi vidad del día; por lo 
que. con frecuencia, muchas iglesias disponían de una amplia 
co lección intercambiab le de frontale s. Después. ya en e l 
periodo gótico, a partir de l sig lo Xlll los retablos se sitúan 
detrás de la mesa del altar, de ahí su nombre: " Retro-tabulum"; 
esto, incluso, supuso el cambio de la direcc iona li dad de la 
liturgia que después. y en la actualidad. se recuperaría en las 
formas actuales. 

En el periodo góti co, pues. los retablos apoyados sobre 
un banco o "predell a" desplegarán todo un rico programa 
iconográfico de pinturas. esc ulturas y arquitectura: en unos 
casos con mayor predominio de la pintura o de la escultura. 
Los más hermosos retablos de España. en un sentido o en 
otro, podría se r el de la Catedral vieja de Salamanca. con 
pinturas ya del primer Renacimiento italiano o los extraordi 
nari os retablos de Ov iedo. Totedo y Sevilla. 

Después. ya en e l s ig lo XVI. el lenguaje cl ás ico de la 
arquitectura se art icu lad sin problemas con la esc ultura y la 
pintura y en ese momento. en el Renacimiento. es cuando se 
inició la construcción de nuestro retablo en su cuerpo in ferior. 
Después. en el último Renacimiento. o mejor en el llamado 
Manieri smo que conecta con el primer barroco del siglo XV II. 
se recuperan los órdenes y la arquitectura clásica: la obra más 
depurada será el retablo de El Escorial, con escultura y pintura: 
después. ya en e l Barroco del Se iscientos. hay abundantes 
ej emplos en toda Españ a con un mayor protagonismo de la 

arquitectura. una escultura más puntual y un práctico abandono 
de la pintura. Este li po de obras culminará en torno a 1690-
17 10. con e l llamado est ilo churri gueresco . por la fami lia 
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Churriguera. cuyo estilo inunda toda España y las Indias. Son 
retablos fast uosos. con columnas salomónicas. multitud de 
angelitos que vuelan, preciosos dorados. formas retorcidas y 
abundantes hojarascas que contribuyen a ensalzar las imágenes 
de Cristo, de la Virgen o de los Santos. Ejemplos hay muchos 
pero aq uí en nuestra provincia de Albacete pode mos ver el 
de la parroquia de La Roda, e l de la Purísima, en la capital , 
el de El Bonill o, e l de Villarrobledo o el cercano de Cortes. 

Al med iar e l barroco de l XV III de nuevo hay una cierta 
reacc ión clasicista que se ornamenta también de formas 
rococó, es el retablo de Peñas de San Pedro, con pinturas de 
ciclo mariano de fuerte vi nculación murciana. Por último, el 

Neoc lasicismo, que da paso al siglo XIX, vuelve a rec uperar 
el predominio de la arq uitectura, con más fuerza que nunca 
y las escasas imágenes quedan acentuadas por el propio marco. 
Un ejemplo lo tenemos en Alatoz o quizá otro también curioso 
de clasic ismo. que en este caso engaña al ojo. es e l retablo 
fingido de Liétor, obra de un italiano en donde lo teatral 
triun fa frente a cualquier otra idea. 

Pero volvamos a nuestro retablo restaurado, el nuestro de 
la parroquia de San Bartolomé. Sobre esta singularísima pieza, 
de momento todo son incógnitas. ya que no se ha encontrado 
la documentación pertinente para conseguir los adecuados 
datos de fechas. autorías, precios y otras circunstancias. Por 
tanto. tiene que ser la propia obra de arte la que nos tiene que 
hablar y aq uí puede estar la labor limpia del hi storiador del 
arte que ha de ser capaz de desentrañar lo que se ofrece a 
nuestros ojos. 

Hemos de partir de un hec ho: la construcc ión de este 
templo. en principio, con su nave única. capilla mayor cuadrada 
del siglo XVI con bóveda todavía de crucería y su pequeña 
portada latera l-gótica-pero con arcos de medio punto, debió 
conc luirse en la primera mitad de l s ig lo XVI. cuando e l 
Renacimiento triunfaba, prec isame nt e. también por estas 
tierras cercanas a Alcaraz. Por otra parte, Bienservida. en esos 
años, era una de las cinco vill as, junto a Villapalac ios. Riópar, 
Cotillas y Villaverde de Guadalimar, que pertenecía al señorío 
de los Condes de Paredes de Nava, también, lógicamente. 
vinculados a sus dominios en Castilla La Vieja. Y este es un 
dato que no debe tampoco pasar desapercibido. Asim ismo, 
sabemos que en los tiempos del Barroco. el templo sufrió un 
gra ve hundimiento en su nave princ ipal , lo que supuso, 
después, que hubiera que abordar toda una serie de reformas 
y de mixtiticaciones, m¡is apreciable en el interior; sin embargo. 
la capil la mayor con su bóveda pudo sa lvarse y con ell a. e l 
retablo. 

Por tanto. hemos de pensar que la construcción de nuestro 
retablo se iniciaría sobre e l paño recto de la cabecera poco 
después de concluir las obras del propio templo, medi ado el 
siglo XV I, en torno al año 1550. 

Después. tras el enorme esfuerzo económico que pudo 
suponer la edificación del templo y la construcción del retablo, 
en un primer cuerpo, ve ndrían años de escasez, algunas 
epidemias, pero tratándose de una vi lla de señorío las crisis 
que afectaron a otros lugares en época de Fe li pe !J . qui zá se 
sintieron menos y ya, entrado en los primeros HIl OS del siglo 

XVII -cuando se editaba el Quijote- se planteó la concl usión 
de esta gran obra, con una mayor simplicidad de formas y un 
lenguaje más clásico. Es ahora. cuando siguiendo las moda
lidades del primer Barroco, todavía heredero de los modelos 
de Herrera, se concluirían los dos cuerpos superiores hasta 
alcanzar su tenninac ión. 

Pensamos. que el cuerpo inferior, más plateresco y rena
centista, fechable , como hemos indicado hacia 1550, debe 
vincularse a talleres toledanos. (No hay que olvidar que desde 
e l siglo XIII hasta 1966 esta iglesia perteneció a la Mitra de 
Toledo); por tanto, hay una vinculación artística ev idente de 
toda la zona con e l foco de la que hoy es capital de la región . 
¿Quién pudo ser el promotor de la obra? - Lo desconocemos. 
Pero hay que pensar en el propio Señor de la Villa o en alguien 
directamente vinculado a él. En los balaustres de los extremos 
hay unos enigmáticos escudos que bien pueden, en un momento 
dado, dar alguna respuesta al efecto. Estos escudos son ovales 
con un cuartelado; e l primero y cuarto con un cast illo y e l 
segundo y tercero de ¿ veros? Unas amlas desconocidas para 
nosotros . 

El segundo y tercer cuerpo es una continuación del primero 
y responde a trazas protobarrocas de época de Felipe 111 y 
sigue mode los de órbita más alejada de lo toledano, apuntán
dose más hac ia lo cortesano va llisoletano-madrileño y, de 
nuevo nos viene el enigma de su autoría, pero podemos afirmar 
que hacia 1620 el retablo estaba ya concluido. 

Veamos y pasemos a la iden tificación e interpretación de 
las imágenes que se nos ofrecen en e l conjunto, aunque , 
lamentablemente, no nos han llegado todas y algunas de ellas 
o no están en su lugar o quizá fueron cambiadas. 

En la " predella", como asiento de todo lo que se muestra 
hac ia arriba y fundamento de la propia Iglesia, se situarían 
los doce apóstoles en parejas de relieves de los que tan sólo 
se conse rvan San Pedro y San Juan; al otro lado del sagrario 
se ubicarían San Pablo y Santiago. 

En las cuatro hornacinas inferiores de este primer cuerpo, 
estaban los cuatro evangelistas circunstanci a que hemos 
podido rat ificar con una vieja fotografía y al cent ro el taber
náculo. Después, santos mártires, como principios de la propia 
Igles ia: San Esteban, protomártir y diácono; San Juan. e l 
Precursor, que muri ó degoll ado; San Lorenzo, diácono; San 
Sebastián, aunque dudo si esta imagen es la original de esta 
hornacina y al centro, San Bartolomé, Apóstol y mártir, con 
un cuchill o, en alusión a su propio martirio. Esta escultura 
es. fundamentalmente. gótica y por tanto, anteri or al propio 
retabl o. No hemos de olv idar que es e l santo titu lar de la 
parroquia y puede proceder de un edificio anterior. Es un a 
obra escultórica de más categoría formal y artística que las 
anteriores y se debe vincul ar con otras tallas semejantes que 
hay en Alcaraz y que también piden urgente restaurac ión. 

En cuanto al ciclo pictórico inferior, es una serie de cuatro 
tablas de buen efecto general pero de moderado empeño 
art ístico; más producto de un discreto taller que de un maestro 
imponante. Son la Anunciación , la Adoración de los Pastores, 
la Epifanía y la Circuncisión y Presentación. Es , pues, un 
ciclo más relacionado con la Virgen María, Madre de Dios. 
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Aq uí todo el conj unto decorati vo. en lo arq uitectónico es más 
abi garrado. más en la línea plasteresca y en donde destacan 
los ba lau stres jónicos . tan propios de l art e españo l. que 
configuran el cuerpo inferior de nuestro retablo. 

Du rante mucho tiempo. qu izás unos sesenta años. e l retablo 
quedó a esta altu ra. aunque es posible que el Calvari o con e l 
que remata. estuviera coronando provisionalmente el conjunto. 
al menos la Virgen Do lorosa y San Juan: e l Cristo es fo rmal
mente posterior. e incluso debería ser ele mayor tamalio. 

Los dos cuerpos superiores. de remate. ofrecen una super
pos ic ión de ó rdenes . corint io y compuesto. De nuevo. e l 
esquema se repite, tres calles con cuatro interco lulllllios con 
otras tantas hornacinas. No hemos de olvidar que en el esquema 
iconográfico que aquí se plantea. la Igles ia Católica ha pasado 
ya por e l Concilio de Trento que concluyó en 1563. que había 
sido muy claro sobre la invocación. la veneración y las re liquias 
de los santos y la exaltación poste ri or de la Pasión y Muerte 
de Jes ús. 

As í. en esta parte de l re tablo hay una serie pic tó rica de 
mejor categoría fo rma l que la inferior. en donde se re lleja la 
Pasión de Cri sto con pinturas in spiradas. sin duda. en seri es 
de g rabados . al gunos de e ll os qui zá flamencos e it al ianos : 
así. vemos la Oración en el Huert o. la flagelac ión. Cri sto 
hum illado por los sayones: e l camino del Cal vario: la erecc ión 
de la cruz. para culminar en el centro con el grupo escultórico 
de l Ca lvario. 

Aquí. en las hornacinas. las imágenes de tal la son. en los 
extremos, los santos médi cos sanadores ante las enfermedades 
con una inscripción lat ina. con dudosa ortografía ljue se ñala 
en ambos lacios: 

Que traduc ido nos dice: 

MEDICI DEI CI' 
RATE PAUPER (ES) 
HUIUS POPULI 
INTERCESIONIB US 
BESTRIS (.,ie) 

MÉDICOS DE DIOS 
CURAD A LOS POBRES 
DE ESTE PUEBLO 
POR I'UESTRAS 
INTERCESIONES 

Se trata de los santos méd icos San Cosme y San Damián. 
que según la tradición. ejercían la medicina gratui tamente 
para convertir a los enfermos a la fe cri stiana: se dice que 
eran árabes y murieron mártires en el aíio 287. SOI1 numerosas 
las leyendas sobre su vida. y curaban tanto a personas como 
a animales. Hasta en la Edad Media se le atribuían milagros 
ta les como el traspl an te de una piern a a un enfermo de 
gangrena al que le co locaron la pierna de un hombre negro. 
ya fallecido. 

Las dos hornac inas que acompañan a la central tracn scndas 
inscripciones lati nas. que. de momento. pensamos. que tienen 
más que ver con la figu ra que pres ide esta calle principal que 
con las imágencs sobre las quc están. Ya que esta talla central. 
que en un momc11IO dado pensamos lIue podría representar 
a Santa Ana. en real idad es la Virgen María. una escultura 
más antigua. como el San Bartolomé. más gótica: anterior. 
por tanto. a todo e l conjunto y vcndría a represe ntar a la 
Asunción. Esto es una hipótesis. Así la inscripción latina 

sobre e l santo obi spo selia la: 

POSUISTI DOMINE 
SUPER CAPUT ElUS 
CORONA MDE 
LAPIDE PRECIOSO 

Cuya traducción sería: 
"PUSISTE. SEÑOR. SOBRE SU 

CA BEZA UNA CORONA DE 
PIEDRA PRECIOSA " 

Quizá en una alusión a la coronación de María en el cielo. 
en su Asunción. 

La otra leyenda ind ica: 

ADIUBABIT (sic) 
EAM DEVS BULTVS 
SVO 

Cuya traducción más libre nos d iría: 
"DIOS LA PROT EG iÓ CON SU 

ROST RO" 

Ambos. pues. son textos de re ferencia mariana. 
El santo obi spo se ha pod ido interpretar como la imagen 

de San Bias. patrono frente a las enfemledades de la garganta. 
aunque pensamos que se trata de otro santo. San Ambros io. 
según veremos. Mientras que la santa puede ser Santa Quiteria. 
márt ir él la que se invoca frente a la rabia: aunque su ubicación 
en la hornacina creemos que no es la correcta ya que estilís
ticamente parece más ant igua y clásica e incluso por el tamaño 
y su cond ic ión de mártir pod ría oc upar e l lugar de San 
Sebastiún que tiene debajo y. en su lugar habría de situarse 
una fi gura de San Agustín. que acompañaría al otro santo 
obispo que identi ficamos con San Ambrosio. De este modo. 
quedarían los dos Padres de la Ig lesia enmarcando esta calle 
centra l. En el cuerpo supe ri or vemos. a la derecha e l te rcer 
Padre de la Igles ia. San Jerónimo. en act itud pe niten te. 
golpeándose el pecho y contemplando. según su iconografía 
trad icional una calavera. Po r último. y al otro lado. hoy hay 
un San Francisco de Asís. que debe ser una talla posterior 
que nada tiene que ver con el santo obispo de abajo. ni con 
el San Jeróni mo que le acompaña . por tanto. en su lugar debió 
plantearse. para completar el conjunto. la fig ura de un San 
Gregorio Magno. el OI ro Padre de la Iglesia occ iden ta l. De 
este modo. los cuatro grandes Padres: San Ambros io. San 
Agustín . San Jerónimo y San Gregorio tlanquearían en altura 
la ca ll e centra l. como en la base se ubicarían los cuat ro 
evangel istas. 

La culminac ión de todo el repertorio iconográfi co termina 
con la fi gura del Padre Etern o que remata en altura en el 
tímpano del re tablo. bendice y sost iene el orbe: más abajo 
está el crucificado del ca lvario y entre ambos. quizá. en el 
entablamento. probablemente. hubo una paloma. imagen del 
Espíritu Santo. con lo que en a ltura se completaría la Trinidad . 
que rec ibe a María. asumpta al cielo. en esta calle central: 
donde más a bajo se sitúa el santo patrono del lugar. San 
Bartolomé . custodiando en allU ra e l tabernáculo para la 
exposición de la Eucari stía. De este modo todo el conjunto 
respondiera ti un claro esquema didáctico. 

Así. el retablo es objeto de atención de todas las miradas 
de la nave del templo y actúa como e l foco desde cl cual la 
Iglesia manifiesta. mediante las imágenes sus principios. sus 
verdades y sus dogmas a lin de que llegue su mensaje a todos. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: ARTE 

Este magnífico re tablo que hoy tenemos la dicha de 
presentar para tocios . restaurado. es una obra que hace casi 
setenta ml os. en 1936 . sufri ó serias mutilaciones . como 
consecuencia de la mayor tragedia que viv ió España en su 
Historia. la Guerra Civi l. Aq uell as destrucciones. irreparables. 
fueron consecuencia de la intolerancia. de la pobreza y ante 
todo de la incultura. Hoy de bemos toci os es forzarnos en 
conseguir un Illundo y un pueblo mejor. más tolerante. mc.ts 
fe li z y ante todo. m¡js culto: pues desde este últ imo aspecto. 
e l de la cu ltura. se consegui rá la ve rdadera libertad. e l respeto 
del ind ividuo y de la colecti vidad. 

Nos debe mos. pues . fe lic it a r por la sensibilidad que ha 
tenido la Junta de Com un idades de Castilla-La Mancha por 
recuperar nuestro patrimonio. Hemos de procurar. ent re todos 
mimar el legado de nuestros mayores. para que los que vengan 
en e l futuro di sfrut en. debidamente. de lo que. sin duda. es 
una de Iluestras mayores riquezas. sobre todo en UIl país como 
Espa!';a. las obras artísticas. Es nuestro tesoro producto de 
nuestros sentimientos presentes y pasados. y cuyo valor debe 
pervivir siempre en e l ti empo. 

' Luis Guillermo García-Saúco Beléndez 
Instituto de Estudio Albacetenses ··Don Juan Manue l"· 
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Las bodas de Camacho, 
una ópera ambientada en la 
provincia de Albacete y su 
relación con la música 

. - -'La,' bodas de Call1ac//O'' , en la mÍlsica espaiíola. 
El famoso epi sod io de la segunda parte del Quijote, " Las 

bodas de Camacho" , es una de las escenas que más se prestan 
a poder Illusicarse, o mejor dicho a dramatizarse musicalmente, 
debido a su intensidad y capac idad dramática. La variedad 
de personajes dramáticos que interviene n y las situ ac iones 
escénicas tan diversas. la hacen estar cerca del mundo de la 
ópera. Desde la Be lla Qu iteria . pasando por el enamorado 
pastor Basi li o. hasta e l propio rico y hacendado Camacho, 
que aparecen por primera vez en estos capítulos . s in o lvidar 
a los dos personajes perennes en todo el devenir de las dos 
partes de tamañas aventuras, Don Quijote y su escudero , fiel 
donde los haya, Sancho Panza; todos ellos fomlan un intere
sante y atrayente trasfondo lírico expuesto a posibles trabajos 
musicales que a lo largo de l tiempo no han pasado de largo 
en el devenir de la hi storia de la música. 

Sin duda el trabajo más profundo realizado sobre el Quijote 
como fu ente de inspiración musical se debe a Víctor Espinós 
"El Quijote en la IlllÍsica", editado en 1947, y el cual es base 
para los trabajos que se han hacho posteriormente sobre el 
tema. incluido éste. Ante todo sirve para conocer a composi
tores españo les que ·de no ser por el ex hausti vo trabaj o de 
investigación de Espinós habrían quedado en e l olvido. 

La fantasía que contienen los epi sodios cervantinos inspi
raron aún más la de los libretistas y posteriormente la de los 
músicos que en ellos se basaron. siendo sin embargo, y a la 
vez, esa cantidad de verborrea y ese sentir tragicómico difícil 
de plasmar en un escenario músico-dramático. 

El talento cervantino no se ha visto siempre compensado 
con el talento musical y dramático de los músicos y li bretistas 
que han intentado llevar a buen puerto escenas del Quijote, 
de ahí que el tiempo haya borrado de su memoria muchas de 
las obras que aquÍ vamos a tratar, justamente; pero sin embargo, 
hay otras que cayeron en el olvido más injusto que se puede 
tener, ya que merecerían más de una nueva audición en los 

teatros españoles. 
Según los estudi osos del Quijote estos capítu los (X IX. 

XX Y XXI de la segunda parte) de la insigne obra. que hacen 
referencia a la boda del rico Camacho, se sitúan en la provincia 
de Albacete, en un posible círculo imaginario entre Munera, 
El Bonillo y Ossa de Montie l. Se trata de un descanso en e l 
devenir de Don Quijote y Sancho, un descanso en su caminar, 
donde además ceden el protagonismo a otros personajes que 
aparecen por primera vez en estos capítulos y que no aparecerán 
más tras ell os. 

Es lógico que una escena tan dramática llamara la atención 
de los compositores, siempre ansiosos por encontrar argumen
tos donde poder desarrollar su imag inac ión musical. Unir 
música a tamaño texto tampoco es fácil , lo lógico es no llegar 
a su a ltura dramática o no poder transmitir todo lo que el 
texto quiere dec ir; sólo alguno de estos compositores que 
vamos a nombrar lo consiguieron. 

Desde la publicac ión en 1605 de "El l llgellioso Hidalgo 
DOIl Quijote de La Mancha", la mús ica y esta obra inmortal 
han ido de la mano. primero con todas las citas musicales que 
hay en el Quijote y segundo siendo fuente de inspirac ión sus 
aventuras, que daban pie a hacer volar la imaginación de los 
artistas. 
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que pudo habe rse estrenado primeramente 
en Madrid , s iendo luego llevada en g ira por 
otras ciudades. 

Una cantata es la extraña forma que dio 
G regori o Baudot (Co lmenar Viejo, 1884), 
según ci ta Fernández-Cid en "Cien aiios de 
Teatro musical de España". a su interpretación 
de esta obra. Nos parece extraria ya que la 
cantata parece más apropiada para un tema 
descriptivo-narrativo que para uno dramát ico 
como es éste. Tamb ién se pudo deber este 
hecho a su inexperiencia cuando se enfrentó 
con este texto. ya que es una de sus primeras 
composiciones de su carrera y todavía no era 
e l composi tor afamado. luego admirado por 
todos, en e l ámbito de la zarzuela. 

Sobre la obertura insp irada en "UIS bodas 
de Call1acho'' y su com positor J .M. Pagés 
tenemos muy poca in fo rmac ión y se limit a 
a la que da Espinos "Obertura para gran 
orquesta. estrenada en el Palacio de la Música 
de Barce lona. e l 17 de noviembre de 1946" . 

Ilustraciún del ~Irt is l a Marl¡nl'l ·l~ndero. pantl .. exposición ,,]1'{ pintores de Albal'clc.\' e l Quijot e" 
referido al e.ap ílulo de "Las bodas dc C(lIIIUc/W" 

Esta es la última obra que tenemos fechada 
en nuest ro catálogo, pero no dudamos que 
"Las bodas de Call1acho'' seguirán s iendo 

fuente de inspiración interminable para otros muchos compo
sitores y libre ti stas. 

Las primeras "Bodas de Call1acho'' de las que tenemos 
constanc ia se remontan a 1784. cuando Pablo Esteve la 
compuso para ce lebrar el nac imiento de los dos nietos de 
Carlos 111. El texto lo adaptó Juan Menéndez Valdés. El mismo 
día que se representó por primera vez en el Teatro de La Cruz 
de Madrid ( 16 de julio de 1784) tambi én se dio a conocer 
" Los Mellestrales" de Bias de Lasellla. Las dos obras cayeron 
pronto en e l olvido. pero fu e la de Esteve la que más pe rduró 
grac ias a la in tervención de la gran actri z conoc ida por el 
apodo de "La Tirana". Esteve pen só en un cuadro bastante 
idílico con cuatro coros. dos de e ll os con carácter pastora l y 
otro ba il ado. "La Tirana" fue en su ti empo. inspiradora de 
canciones y leyendas debido a su a rte arrebatador sobre los 
escenari os. conocido por todos . 

A A ntonio Reparaz pe rtenecen otras "Bodas de Call1acho'' 
de las que só lo sabemos que se estrenaron en e l Teat ro Circo 
de Madrid e l 9 de octubre de 1866 y que está "escrita para 
solemn izar e l natalicio del Prínc ipe de los ingenios espaiioles". 

Una zarzuela en dos actos divididos en dos cuadros es lo 
que compuso Antoni o Seg ura Perial va sobre estas "Bodas". 
de la que no podemos hablar mucho más por la falta de 
documentación. Creemos que este Antonio Segura fue Maestro 
de Cap illa en la Catedral de Granada y que tu vo entre sus 
alumnos ti Francisco A lonso. un gran compositor de zarzuelas. 

P. E. de Ferrán es aut or de unas "Bodas de Call1acllO''. 
calificada como "Cuadro escé ni co sacado de l Quij ote" . Se 
estrenó e l 12 de junio de 1903 en e l Teatro Tívoli de Barcelona. 
por la Compariía de ópera y zarzue la espaiio la del Teatro Price 
de Madrid. Parece un poco ex traño que se estrenara en 
Barce lona por una compaiiía de Madrid así que suponemos 

2- "Die f/och:eit des Cl/ml/cho" (Ll/s bodas de Camac//OI. 
una ópera de Mendelssohn. 

Fe li x Mende lssohn nace e l 3 de febre ro de 1809 en la 
ci udad a lemana de Hamburgo . en e l seno de un a familia 
acomodada de banqueros judíos. Las condiciones familiares 
eran inmejorables. pero su talento fue aún mayor. Estudió 
música con profesores tan importantes como: Ze lter. Klein 
o Berge r. rec ibió c lases de fi lo logía y pintura de Heyse y 
Rode l. respectivamente. tenninando de fonnar una. ya de por 
sí. superdotada condición para el arte. 

De todos sus familiares. a los que profesaba un gran afecto. 
se destacó su hermana mayor Fann y. a la que adoraba y por 
la que sentía una gran admiración como mllsico. Fanny era 
una gran pianista y compos itora. así lo demuestran esas 
maravillosas canc iones (Lieder) compuestas por e ll a y tan 
desconocidas para el gran público. Esta frat ernal uni ón marcó 
s in duda e l camino a seguir en la vida de Fe lix. 

El tras lado fam il iar a Be rlín supuso un ace rcamiento a l 
mundo cultural emergente en la A lemania de principios del 
sig lo XIX. La residencia de los Mende lssohn era un verdadero 
centro de reuni ón de pe rsonalidades de aque l ti empo. en e lla 
se podía encontrar a los Ho l'fman. Wieck. Hege l. He ine y 
hasta el mismísi mo Johann Wolfgang van Goethe. el gran 
escritor alemán del Romanticismo. que quedó maravillado 
con e l portentoso talento del joven Mende lssohn. 

Un nuevo Mozart parecía brotar de l ta lento de Fel ix. pero 
e l destino le deparó mejor suerte que a él. gracias a la posic ión 
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soc ial y económica de su familia. no se vio abocado a recorrer 
Europa como un mono de feria. demostrando sus incre íbles 
dotes. al igua l que le suced iera al composit or sa lzburgués . 
TanlO en el piano. la orquesta. la música de cámara como en 
la canc ión. se sent ía al talenlO de Felix. dominaba todo tipo 
de composic ión musical. pero había un campo para el que no 
estaba especia lmente dotado: la ópera. Las óperas de Men
delssohn nunca llegaron a ser conocidas fuera de l ámbito 
alemán. La ex qui s it ez de sus me lod ías lo hacían estar más 
cerca de la música de cámara que del melodrama romántico. 
de moda en esa época y lleno de una carga dramática . ausente 
normalmente en el carácter plácido de sus obras. La placidez 
evocado ra de sus melodías no dejaba salir a l drama que 
pudiera desarrollarse den tro de un argum emo operístico. 
sintiéndose más cercano a un poema sinfónico o una Cantal a 

dramática que almuncto escénico en sí mismo. 
Ames de analizar la ópera que tratamos. es preciso recordar 

la importanci a y la influenci a de las costumbres y cultura 
espaiio las en el siglo XIX. Se entendía en el romantic ismo 
esa cultura española C0l110 una especie de exotismo dentro 
de la mi sma Europa. en donde la revo lución industrial daba 
sus primeros pasos. estando alln la Espaiia decimonónica 
anclada en su pasado. situándose más ce rca de África que de 
la modernidad europea. 

Así encontramos cómo Espuiia es marco para óperas de 
compos ito res como Beethove n. c uyo libre to ele su ópe ra 
"Fidelio" si túa la acc ión en una cá rce l de Sev ill a. pasando 
por el gran Rossini con su "Barbero de Se\'illa"'. Como olvidar 
el folk lorismo emanado por Bizet y su ··Carmel/··. o la visión 
nada espaliola que se sienten en las canciones de I-Iugo Wol f 
y su "Spallisch" Liederbllch" (Cancionero espaiio l). hasta la 
"'Si/~/nl1ía espOlio/a" de Saint-Saents. hay un gran interés por 
todo lo que signilique ambiente español. sobre todo entendido 
en un plano folklóri co o costumbrista. 

La literatura española del "Sig lo de Oro" también ll egó a 
las tertulias y bibliotecas europeas. despertándose un gran 
interés por escritores como. Lopc de Vega. Quevedo. Góngora 
y sobre todo Cervan tes y su "001/ QIIUOIe de La Mal/cha". 
Quizá el primer compositor que intentó musical' al gün frag
mento de esta obra fuera Schumann. pero al ver la dificu ltad 
de pasar un tema tan fantásti co a un li breto de ópera. lo 
desestimó. sabienelo que perde ría toela su fu erza lite raria y 
dramática. 

Mende lssohn. cuanelo sólo contaba con dieciséis años. se 
atrevió a componer una ópera basada en unos episodios Inuy 
conoc idos de la segu nda parte elel Quijote. " Las boelas de 
Camacho". que como todos sabemos discurre en la provi ncia 
ele Albacete. unos dicen que en El Bon ill o. otros en Munera 
y otros en Ossa de Montie l. La boela del ri co Camacho con 
la bella Quiteria. no por amor. sino por interés de l padre de 
ella. pensando en el dinero. Y como e l despechado y pobre 
Basilio finge estar moribundo para poder casarse con ella. ya 
que sin ser rico no puede optar a tal unión. segün el padre de 
Quiteria. aún siendo correspondido en su amor. 

Este argumento le s irvió a Mendelssohn para escribir una 
mú sica ele lic iosa. basándose en un libreto de CarJ August 
Ludwig van Lichtenste in. Vio la luz por primera vez en Berlín 
el 29 de Abril de 1827. resultando un peque¡"jo fracaso, dentro 
de la vida. llena de continuos éx itos del compos itor alemán. 
Aquí se demuestra su incapac idad para la ópera. o quizá mejor 
señalar su falta de talento dramihico. como se hi zo patente a 
lo largo de toda la producción musical de su vida. pese a estar 
en una época feliz de su vida. La compensac ión le vino al 
momento. con el estreno de la obertura de "E/ sue/lo de IIna 
/loche de Verallo". 

Mende lssoh n muere muy joven. en e l ,,,io 1847. poco 
después de su querida y admirada hermana Fanny. víctima 
de una embolia. De esta muerte ya no se recuperará. dejando 
una ópera inacabada. "Loreler··. Hay que recordar que también 
Fanny fue una talentosa compositora de la que hay que destacar 
sobre todo sus Lieder (canciones). que es casi lo ún ico que 
ha quedado en el repel1orio de hoy en día de esta compositora. 

El Quijote ha sido y será una de las obras müs musicadas 
y rentables dentro de l panorama mu sical. No o lvidemos que 
desde Tclemann. Purce ll. pasando por Masscnet. Richard 
Strauss. Ravel. Ibel1. Gerhard. Esplá. hasta Falla y Cristóbal 
Halfter en nuestros mismos días. han sido innumerables los 
compos itores que se han acercado al relato cervantino. 

.José Ferrero 
Musicó logo y tenor 

" Melldelssollll, cualldo sólo 
cOlltaba con dieciséis afios, se . , , 
atrevLO a componer IIna opera 
basada ell 1I1l0S episodios muy 
cOllocidos de la segunda parte del 
Quijote, "Las bodas de Camac/LO", 
que como todos sabemos discurre 
ell la provincia de Albacete I UIZOS 
dicen que en El BOllillo, otros ell 
lHullera y otros e1l Ossa " 
de MOlltiel 
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Origen y desarrollo de la Semana 
~ 

de Música Religiosa en HELLIN 
Los redobles del tambor y los 
sonidos intimistas de la música 
religiosa visten de gala cada año 
la Semana Santa hellinera 

L a Concejalía de Cultura de l Ayulllam ielllo de He ll ín inició 
en el año 2000 la puesta en marcha de la I Semana de Música 
Re lig iosa en Hell ín. Seguramellle. porque no podemos abs
traernos de que nuestra Semana Grande es el más importante 
de los acontec imielllos que celebramos los hellineros. 

La Tamborada y los Desfiles Procesiona les. son los dos 
pilares sobre los que se sustenta la Semana San ta de nuestra 
loca lidad. Declarada la primera de interés turístico naciona l 
y los segundos de interés turísti co reg ional. Pi lares que 
conviven y comparten todo el conten ido que encierra esta 
fi esta lúdica y religiosa en He llín. 

Como pre,ímbulo a ella nació en el año 2000. la I Semana 
de Música Religiosa de una manera. en mi opinión. tímida. 
temerosa y con ánimo encogido. a la espera de la aceptación 

de los hellineros. En esta ocasión cerró la Semana la European 
Symphonic Orchestra y Coro "Sursum Corda". interpretando 
la Pas ión segú n San Mateo. de J. S. Bach. preci samente en 
honor a su 250 aniversario. 

Al ail o s ig ui ente de su nacimiento. es ta acti vidad se 
desenvolvía con menos timidez y temor. ofrec iendo un poso 

más estabili zado. En esta segunda edi ción. Orquestas como 
la "Sin fónica Coros y Soli stas de Constanza". "Conccnlll s 
Torrejón y Ve lasco" con músicos de Albacete de la España 
de l Imperio. destacand o entre ellos al he llinero Ginés de 
Boluda. dieron vida a la 11 Semana en este año. 

Fue en el afi o 2002, 111 Semana, cuando comenzaron a 

apuntar signos de que esta acti v idad ll evaba camino de 
conso lidarse en nuestra loca lidad , S ignos que se percibían 

especialmente en la ca lidad de la programación y en la que 
me parece conveniente destacar el Concierto de Órgano con 

el extraordinario Joris Verdin y la magnifi ca "Orquesta de 
ClImara Philarmon ic y Coro Ba lsis de Letonia" dirigidos por 
el presti gioso director alemán G unnar Harms. 

La IV Semana de Música Religiosa. año 2003. irrumpió 
en época primaveral y lo hi zo con la mi sma fuerza que tiene 

esta estación del año. Las notas musicales de sus concie rtos 

deITochahan co tar. templanza, emoción, haciendo que nuestras 
mentes vo laran al sentir la sensac ión de humani zarnos. porque 

"la música --en pa labras de Joaquín Arnau- humaniza". 

Todos disfrutamos de un exce lente programa en general 
pero qui ero destacar. en esta ocas ión. la intervenc ión de l 
grupo he llinero "lIuni Música". creado en 1978, con el objetivo 
de difundir la música anteri or al sig lo XIX. Selecc ionó este 
grupo para su día obras correspondientes al periodo barroco 

y neoclásico. 
Cerró la Semana la "Orquesta Sinfónica de Europa", 

interpretando e l Réquiem en re menor de W.A. Mozar!. 
El año 2004. present a una variación en esta acti vidad. Me 

quiero referir a la ubicación de la mi sma. siempre rea li zada 
en la Ig les ia de la Asunción. Pues bi en, la V Semana de 
Música Religiosa . con moti vo del 400 an iversario de las 
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monjas cl aras de Hellín , compartió el espacio con el anti guo 
convento de las mi smas - convertido hoy en sede de los 
Servicios Culturales del Ayuntamiento de Hell ín. La ermita 
de entonces es el salón de actos de hoy- o 

Abrió el programa un novedoso y espectacular "Concierto
Conferencia sonora de Campanas", a cargo de del antropólogo 
y campanero Francesc L1 op. En el contenido de la programa
c ión desfil aron la música sacro-flamenca cuya voz de l cantaor 
hellinero Antón Moreno y las notas musicales del guitarri sta 
Antonio de He llín , arrancaron de nuestros interiores las 
emociones más hermosas y respetuosas que un ser humano 
puede sentir, con toda la fuerza que encielTa el cante flamenco. 
Las artes escénicas como el teatro estuvieron presentes en 
esta Semana bajo la actuación de l " Coro Kontakion" en 
"Bizantium o Los oídos del alma". 

Se cerró la acti vidad con un concierto conmemorati vo del 
400 an iversario antes indicado, compuesto exclusivamente 
por obras de au tores he llineros, tales como Ben ito Más, 
Alberto Prats y José Espinosa Griñán. 

La VI Semana de Música Religiosa nació bajo un impor
tante acontec imiento en nuestra loca li dad como fue el "S O 
Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Patrona". 
Por ell o, esta Semana se dedicó completamente a la Virgen 
del Rosario, Patrona de Hellín. 

Sus cinco conciertos fueron se lecc ionados e interpretados 
con el más cuidadoso esmero y. con toda la calidad y variedad 
posible. En ell os se dan cita el repertorio tradiciona l. prop io 
y típico de una act ividad de estas caracte rísticas . así C0l11 0 

ritos del mundo. sacros o profanos. 
El grupo "MediaevlIlll" interpretó los sentimientos religio

sos del hombre medieval. Hu bo un estreno absoluto denomi 
nado "Músicas dedicadas a la Virgen del Rosario de la antigua 
capill a", en honor a nuestra Patrona. Continuó con un conciel10 

a cargo de "Camerata de La Mancha" denominado "Música 

para la Pasión", música tradicional que se al ternó con un rito 

ti tul ado " La Sema. Danza de los Mevl ev i". a cargo del grupo 
llamado "Derv iches de Konya (Turq uía)". para cerrar esta VI 
Semana con el "Réquiem de Mozart" a cargo de la "Orquesta 

Sinfónica de Albacete" junto con el "Coro Canticum Novum" 
y como director in vitado Víctor M ora les. 

Este año 2006 se ha ce lebrado la VII Semana de Música 
Religiosa desde el 2 al 6 de abril. En esta edición. la Concejalía 
de Cu ltura del Ayuntam iento de He llín ha que rido con e ll a 
dar e l siguiente mensaje "la música es la forma de diálogo 
más acertada para conseguir la paz en el mundo, la paz 
entre los hombres". 

El 2 de abril. la "Capilla del Mi steri o de Elche" puso en 
escena e l conci erto "Fes ta o Misterio de Elche" . Drama 

re ligioso sobre la muerte y asunción a los cie los de María 

que culmina con la coronac ión de la Madre de Dios. Úni co 
ind icio de lo que hoy queda en e l mundo de l teatro medieval 
re ligioso. La Música ceremonia l Barroca en Versa lles. música 
de Mazan. " El Sacrifi cio de Abraham". di eron cont enido a 
esta Semana que se cerró con el " Réquiem de Verdi" a cargo 

de la "Orquesta Filarmónica Nacionallasi" y el "Coro Gavril 

Musicesc u", bajo la direcc ión de Li viu Buiuc, 
en la Orquesta y Doru Morariu en el Coro. 

Siete años, siete semanas de música religiosa 

han sido suficientes para que esta actividad haya 
tenido eco en las más prestigiosas rev istas espe
cializadas como " Melómanos" "Audio Clásica" 
"Goldberg" y en esta gran revista denominada 
"Cultural Albacete·'. 

En esta corta trayectoria, Hell ín y la Música 
Sacra, ponen a disposición de la ciudadanía una 
ofel1a musical que nos ini cia y nos prepara para 
disfrutar del acontecimiento más impol1ante que 
celebramos los hellineros: la Semana Santa, bajo 

los magistrales repiqueteos y sonidos del tambor, 
hac iendo gala del ya acu¡'íado nombre "Hellín. 
c iudad del tambor". 

Purificación Arteaga López 
Coord inadora de Educación 

y Cu ltura del Ayunmmiento de Hellín 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: ARTE 

ALBACETE visto por 
Gustavo Doré en el libro 

,.., 

"VIAJE POR ESPANA" 
La intensiva celebración del IV Centenario de la publicación 
de la Primera Parte de DOII Quijote de la Mallcha ha supuesto, 
d urante todo el pasado 2005. la peml<mente presencia de las 
numerosas interpretaciones pictóricas que del "triste caballero" 
han real izado infinidad de arti stas. desde las primeras apare
cidas en Ing laterra en 16 18, las de la época romántica (Cama
rón. José de l Castillo , Ca rni ceto. Paret. .. ) hasta las más 
rec ientes de Pi casso, Dalí y otros muchos. Pero ning un a de 
esas ilustrac iones tan "manchegas" como las q ue dibujó el 
francés Gustavo Doré ( 1832- 1883) pintor y escultor más 
conocido por sus ilustraciones a más de 120 obras entre las 
más famosas de la literatura universa l (" Divina Comedia" , 
. , La Biblia ". "El Paraíso perdido" . .. Fábulas de la 
FOlltaille " ... ). 

y s i las il ustrac iones qu ijotescas resultaron tan "reales" 
fu e debido a q ue Doré se documentó ampl iamente sobre e l 
terreno en la vis ita que rea li zó a tierras esparlolas j unto al 
Barón Charles Davillie r en e l año 1862. Visita que sirvió a 
Davillie r (anticuario e hi spanis ta) para escribir y publi car 
.. Viaje por Espwla", extensas memorias que recog ie ron las 
impresiones literarias del Barón. 
acompañadas. a veces, por los 
dibujos-grabados de Doré. Y en 
el largo recorrido que realizaron 
tuvi e ro n ocasión de ll egar. 
también. a Albacete. 

El .. Viaje por EspOlIa" de 
los Davillie r (acompañaba un 
he rman o) y Do ré había co
menzado por La Junquera, de 
allí a Ge rona y Barce lona. 
adonde ll egaron en tren. Y de 
la capital de la región catalana 
a Va lencia. en diligencia. de allí 
a A lcoy y desde Alcoy breve 
v isit a a Albacete "emporio de 
las navajas" . que es la etapa que 
ahora 110S interesa comentar de 
tan ex tenso e intenso ··Viaje"". 
que llegó hasta Ma ll orca. El 
Barón y Doré ll egaro n a 
A lbacete e n tren. q ue habían Chinchilla. ·Ruinas del c:lstillo 

tomado en Htiva (" bordeado de naranjas, moreras 
y granados. cuyas ralllas cas i podías alcanzar con la 
mano inclinándonos desde la ventanilla del vagón"). 

El recorrido por tierras albaceteñas es minucio
samente anotado: "No tardamos en llegar al Puerto 
de Almansa . puerto estrecho entre dos montañas. y 
salimos de la provincia de Valencia para entrar en la 
de A lbacete. Apenas se ha franq ueado e l Puerto 
c uando se adv ie rte un cambio súbito de c lima: la 
pita , e l cactus y las demás plantas meridionales 
desaparecen de improviso para dar paso a la vegeta
c ión de l Norte" . 

El Baró n ll ama la atención de sus acompañantes 
sobre e l obeli sco q ue se div isaba en la llanura: e l 
que conmemoraba la batalla de Almansa, que le dio 
la victoria a l pretendiente francés (Felipe V) y también 
les informa de la curiosidad que mientras las tropas 
francesas estaban mandadas por un inglés naturalizado 
en Francia (Duque de Berwick), las cont rarias las 
d irigía un francés al serv ic io de Inglaterra . 
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"Aparte de los recuerdos hi stóricos. e l pueblo de Almansa 
no ofrece nada que tenga particul ar interés. El viejo y des
mantelado casrillo que le domina está construido en la cumbre 
de un c nOllllC cono. cuya solitaria elevación, en medio de una 
basta llanura. nos asombró. Este castill o tenía antaño gran 

importancia pues A lmansa era una de las llaves del reino de 
Valencia .... · 

Y en Almansa dec iden los viajeros visitar Albacete: "Puesto 
que A lbacete. no está. gracias al ferrocarril. a más de dos 
horas de Al mansa. no qui simos dejar de hacer una corta 
exc ursión antes de cont inuar nuestro viaje a Ali cante y a la 
provincia de Murcia y aprovechamos el tren ex preso que se 
dir igía a Madrid. El país 
que atravesamos nos hizo 

echar de menos el reino de 
Valencia. y fue un anticipo 
de la s llanuras de La 
Man cha .. . Ni un árbol. ni 
una fl or. pero en cambi o 
cardo s en abundanc ia. 
Cardos g igantescos ... Doré 
hi zo al gunos croqu is de 
e ll os y los ha uti li zado a 
maravilla en los primeros 
dibujos de las ilustraciones 
a Don Qu ijote". 

"Esta monotonía cesó 
al fin, cuando ll egamos a 

la estación de Chinchill a. 
No se ve ía la c iudad. pero 
sí el castillo. que se elevaba 
en el pico de un a roc a 
abrupta ... Poco después 
estábamos en Albacete, y 
apenas había paraelo el tren 
cuando ya fuimos asalta
dos por vend edo res de 
navajas. A lbacete es e n 
Espaii a lo qu e C hate ll e
rault en Franc ia y Sheftleld 
en Inglaterra. Las navajas, 
los cuchill os. los puiiales 
se fabrican aquí a millares, 
cuchillería basta ... La na
vaja es una de las cosas de 
Espaila: en tre las gen tes 
del pueblo hay muy pocos 

En guardia 

que no llevan este cuchill o largo y afilado, ya en e l bolsillo. 
ya en el c inturón, y también atado por medio de una cuerda 

a los ojales de la chaqueta. Su forma varía poco" . 
y Davi lli er realiza m inuciosa y larga descripc ión de la 

navaja y de todas sus pHl1es. en la que no abundan los elogios. 

más bien lo contrario: "Hecllas con hi erro mu y basto. no 
tienen ninguna semejanza con las famosas hojas de Toledo·· ... 

"No es ra ro ve r algunas cuya longitud pasa del metro: bien 

es verdad que éstas son só lo objetos de pura fanta sía . y de 
las que no se hace uso. La longitud de las navajas ord inarias 
nunca pasa de med ia vara, unos cuarenta centímetros. (! !! , 
los signos de admiración son nuestros, no de Davillier). 

El Barón se extiende comentando las curiosas inscripciones 
grabadas al aguafuerte en las hojas y transc ribe algunas de 

las más conocidas. También se pregunta si es cierto. o no, e l 
que las españolas lleven navaja en la li ga. Y tambi én da 
algunas reg las y principios de "el arte de manejar la navaja. 

como la esgrima". 
y la vis ita a lbacetefia termina con estas afirmaciones: 

"Después de haber hecho en Albacete una gran prov isión de 
puñales. de na vajas y de 
cuchillos. teniendo cuidado 
de escoger las armas cuya 
fo rma fu era más fe roz y 
llevaran inscripciones más 
pintorescas. no 11 0S que

daba más que ve r en e l 
Chate ll erault de España" 
- que nun ca falte el 
chauv ini sm o a ning ún 
frallcés- "nos apresuramos 
a volve r a la estación a 
coger el tren que venía de 

Mad rid para que nos ll e
vara a Alicante'", 

El párrafo final de las 
im pres iones del Barón no 
tiene desperdicio: "El re
cuerdo que hemos co n
servado de Albacete es el 
de una de las más hon'ibles 
cloacas donde pueda uno 
atascarse. En ve rdad. las 
suyas no son calles. sino 
arroyos de barro líqu ido 
durante la es tac ión lIu -
viosa. En la época de los 
calores y de la segu ía. el 
barro se reemplaza por un 
po lvo blanco y denso ... 
Hemos notado que ocurre 
lo mismo en la mayor paJ1e 
de los pueblos de España: 
las ca rre te ra s que los 
atrav iesan están en el más 

lam entab le estado ... Este hecho se ex plica fá cilment e: el 
cuidado de las carreteras está a cargo del Estado. pero e l de 
los trozos que at raviesan los pueblos concierne a los munici
pi os. Y los Ayuntamientos no tienen por costumbre hacer 
locuras en este apartado de su presupuesto". 

(Señor Pérez Castel l. Alcalde de A lbacete: Es una pena 
que e l Barón Da vi llier no pueda visita r ah ora Albace te . 
quedaría sorprendidísimo al saber que, precisamente. Albacete 
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ha sido galardonado vari as veces por la limpieza y el cuidado 
de sus ca lles). 

LAS ILUSTRACIONES "ALBACETEÑAS" DE DORÉ: 
Se limita ron a tres. que comentamos en e l o rden en e l que 
aparec ieron publicadas en el tomo 1" de "Viaje por Espafia". 
"Chinchilla. rui nas del castillo" se titula. En la lejanía y sobre 
monte bastaI1le e levado. las ruinas más que de l castillo de 
una ciudad grande y fantasma l. CO IllO seguramente nunca fue 
la c iudad ni su castillo. En e l ángu lo infe ri o r derecha. dos 
fi guras masculinas apedrean una culebra que pasa bajo e ll os. 

El segundo dibujo se titula "En guardia" y en el fi gura un 
hombre. de perfil, con indumentaria c larameI1le anda luza. 
que empuña descomunal navaja con la mano derecha y cubre 
su brazo izquierdo con manta adomada con borlas y muclrollos. 
defen sa habitual de los luchadores de navaja. No creemos 
que nunca un albaceteii.o vistiese de esa manera. Y hay otro 
detalle que lo confirm a: e l "majo" lleva colgado de la oreja 

Albacclc 

un pend iente. adorno nada aprop iado para un labri ego 
manchego. al menos en aquell a época. 

En e l te rcer dib uj o. angostísi ma ca ll e , o rincón 
ci udadano en el que se ap iñan catorce fi guras (entre 
adultos y niños) más la grupa de un burro. Parecen 

esc uchar las cop las de un guitarrero con acompal;ante. 
bien sentados a la puel1a de una casa. o de pie. La puerta 
de la casa ti ene adornos en rel ieve. gatic istas. incluso 
con escudo. Los personajes masculinos visten atuendos 
que nunca fueron manchegos: "zaragüe lles" (cal zón 
ampli o de los hue rtan os murc iítnOs y vale nc ianos). 
mantas con muchos abalori os. t atites punteagudos, 
alpargatas en los pies desnudos." Esta escena callejera 
y placentera que Doré titu ló "A lbacete" no se corres
ponde con la descripc ión de Davillier: calles "en e l más 
lamentable estado". Prueba ev idente que el "Albacete" 
de Doré no era Albacete. sino una localidad levantina. 

Por muchos apuntes que Doré tomase del 
natural. por prod ig iosa que fuese su memori a 
gráfica . por mucho que Davill ier le pudi ese 
ayudar en locali zar los recue rdos. no es de 
extral;ar que al final del viaje algunas de las 
escenas no se supiese donde habían ocurrido. 
s uponi end o que no fuese n inven tadas. o 
aproximadamente imaginadas. 

Esa ca ll e de Albacete nunca ex isti ó , e l 
navaj ero es de otra reg ión. la v ista de 
Chi nchill a es irreal ... pero aún con todas esas 
inexactitudes y errores hay que agradecerle 
a Davillier y a Doré que los nombres de 
Almansa . de C hinchill a. de Albacete apa
rezcan en libro que tuvo tanta difusión y que 
aún hoy. gracias sobre todo a Doré. es una 
referencia en la literatura de viajes. 

¡Con lo fác il que le hubiese sido a Doré 
d ibujar alguno de aquellos vendedores caro 
gados de navajas que les asaltaron en la 
estación! Pero se conoce que no tu vieron 
tiempo nada más que para acumu lar mer
cancía y pasearse por las calles enfangadas. 

Juan Ramírez de Lucas 
Asociación Internacional Críticos de A I1e 

(A leA) 
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PEDRO MARTINEZ VAREA, 
UN ARTISTA DE LIBRO 
C on seguridad podemos afi rmar que una de las artesanías 
más nobles de l hombre es la encuadernación, tarea indi spen
sable y necesari a para la conse rvac ión del libro. todav ía hoy 
(pensamos que siempre) med io insuperable de comunicac ión 
y de transmi sió n de cultura. Desde e l nacimiento del li bro 
fue ron los mismos impresores los encargados de encuadelllar 
y proteger sus obras. aunque. necesariamente no tardarían en 
aparecer algunos maestros especializados en la encuadernac ión. 
En la mayoría de lo s casos estos art esan os no buscaron 
solamente la protección de l libro. sino también su embellec i
mi ent o, en su proceso c reativo se mezclaba e l di se ño. la 
ut ili zac ión de materia les nobles como pie les. oro. seda y tintas. 
fundamenta lmente. y e l oficio. que exigía una gran habi lidad 
en e l manej o de hierros. tipos móv iles . etc . Po r su trabajo 
tuvieron el reconocimiento de las clases altas y pronto cayeron 
bajo e l mecenazgo de la nobleza y e l alto clero. pues los libros 
eran estimados como propiedades de gran va lo r y. por tanto. 
dignos del mayor cuidado. 

ALBACETE. CUNA DE EXCELENTES 
ENCUADERNADORES 

A lo largo de los dos últimos sig los nuestra ci udad ha 
contado con una galería de exce lentes encuadernadores. entre 
los que recordamos al maestro Vill ar. cuyo taller estuvo abiel10 
durante toda la segunda mitad de l s iglo XIX. En é l se fo rmó 
Gumersinclo Martínez Díaz que. tras alcanzar el reconocimiento 
de maestro encuadernador. se independizó de Vi llar. en 1892. 
y abriría su taller en las cuatro esquinas de las calles Concepción 
y Gaona. desde donde con poste ri oridad se tras ladaría a la 
calle de l Rosario. El maestro Pedro Martínez Varea . de l que 
seg uidamente nos ocuparemos. se formó al lado de su padre. 
Otros maestros a lbacetenses ele mérit o en e l arte de la encua
dernación art ística han sido José Panadero. Juan José Igualada 
y los ofi c ia les que se formaron al lado de Ped ro Martínez 
Varea. Juan A. López. y Juan Zafi-illa. sin olvidar a Gumersindo 
Martínez Picaza. hijo de l maestro y destacado continuador 
del o fi c io de su padre. Y. úl timamente. tras e l c ierre del ta lle r 
de Pedro Martínez Varea . dos de sus ofic ial es. Ánge l García 
y Evari sto Sánchez. han seguido sus pasos en solitario tratando 
de imponer nuevos modelos en este difíc il arte. 

PEDRO MARTÍNEZ VAREA 
E/libro para ser pislO. es dec ir. la encuadernación art ística 

albacetense por excelenc ia. aque ll a que ha traspasado nuest ras 
fronte ras provincia les y nac iona les ha salido de l si.lntuari o
taller de Pedro Martínez Varea. Este maestro ha sido el refe rente 

El maest ro Martínez Va rea retocl.lndo un ejemplar del Qu ijote I Ediciones 
Ju rado) modelo que él solia llamar de puerta. Actua hn cnte en propiedad del 
arq uitecto Don Antonio Peir6. 

principa l de una esc ue la integrada por é l y por Ju an José 
Igualada. fundadore s de una esc ue la reconoc ida po r los 
biblió fil os como "la ellcuaderllacióll artística mallchega", 
por ser estos maestros inspiradores de unos modelos de gran 
be lleza y dificultad. 

Quién esto escribe pasó la mayor parte de su infancia y 
j uventud en e l ta ll er de Don Pedro. y en é l apre nd ió la 
fasc inación que encerraban algunos libros que all í se vistieron. 
De su pobre voz, casi un silenc io. escuchó comentarios sobre 
su vida profesional en los que ahora se apoya para escribir 
esta breve semblanza. Solía reclamar para su obra la categoría 
de artística, pues decía que la artesanía se agota con e l montaje 
de los tejue los y las guardas, y e l arte propiamente dicho 
come nzaba con e l di seño , afili g ranado y repuj ado de las 
cub ie rtas. 

Pedro Martínez Varea. nac ió en Albacete. en 1908. Con 
10 años entró de aprendiz con su padre Gumersindo Martínez, 
ya su lado fue aprendiendo e l o fic io desde sus rud imentos. 
A la edad de 18 años obtu vo e l reconocimiento de maestro 
encuadernador y a la muerte de su padre, en 1942, pasó a 
oc uparse exc lu s ivame nte de la encuadernación artísti ca, 
creando un estilo muy personal que le daría justa fama entre 
los b ibli ófilos de todas las lati tudes, razón por la que en 
a lgunos círculos era tenido como e l mejor encuadernador de 
España. Hoy, s in la meno r duda, muchas de sus obras son 
joyas dignas de pertenecer a los mejores museos. Obra notable 
es e l mi sa l enc uadernado en pe rgamino que se conse rva en 
la cat edral de A lbace te. al que Antoni o Tabernero le pLISO 
c ie rre y cantoneras de plata. 
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Encuadernación en pergamin o en re li cve fornmndo rombos con doble orla 
dorad:l. La rutog ra ria de esta c llcuudcrnm.:iOIl se I)U SU en el COIrl t'! anU llci:ldur 
de la Exposición celebrada en 1986 en la 8iblioteca Nacional 

En el año 1944 obtuvo el Diploma y Medall a de plata en 
el Concurso Prov incial de Artesanía. año en e l que también 
se le concedió un accés it en el Segundo Concurso Nac ional 
de Artesanía. En e l 3110 1972 rec ibió de manos de l Je fe del 
Estado. Francisco Franco. el títu lo de ARTESANO DIST I -
GUIDO. con medall a de pl ata. Tres añ os después rec ibió la 
medalla de oro en la Exposición Provincial de Artesan ía. No 

Otra l'lu:u:ulc rnaciún CIl relil.' \'l' . EIIIHll'.!itru soli:1 dl'slm:ar ¡as bell cza de este 
IIwdclu dc piel a\'clhlllada 

obstí.lll te. fueron mayoría las ocasiones en que evitó participar 
en este ti po de concu rsos . y en los pocos que intervino fue 
más bi en arrastrado por requerimientos institucionales . 

De su taller salieron obras para honrar las mejores biblio
tecas del mundo: las bibliotecas vaticanas cuentan con algunos 
ej emplares de su f irma. Jefes de Estado. ministros. al IaS 
dignata rios de la Iglesia. y casas nobiliari as reclamaron con 
frecuencia sus trabajos. El rey Don Juan Carlos. el Papa Juan 
Pablo 11. Francisco Franco. los pres identes . Jhonson de los 
E.E.U.U. y Qui rino de Filipinas cuentan con notab les ejem
plares en sus bibliotecas (casi siempre el Quijote); Eva Perón 

y los ministros Si lva Muñoz y Fraga tam bién fueron clientes 
suyos . Benjam ín Palencia, e l albacetense uni versal, sentía 
gran ad mi ración por su obra y en su cuarto de l oficio, ent re 
pie les y colas. pasaba muchas horas. Para él hizo el maestro 
Martínez varios trabajos que nuestro pintor siempre distinguió 
con especial aprecio. 

Solía decir que las bibliotecas de sus mejores amigos, José 
Serna. José J iménez Arribas y Antonio Gotor. se repart ían 
una parte importante de sus labores. 

Entrar a su taller era regresar al siglo XVII , pues en él no 

se pod ían encontrar otras helTamientas que no fueran uti lizadas 
trescientos años antes; nunca sometió a sus modelos a procesos 
industri ales , ni jamás ulili zó el vo lante para dorar. Esc ul pía 
la piel (que no otra cosa parecía) con mano maestra y doraba 
a pulso con sus hi erros y ruedas móviles. 

No obstante. también por su ta ller pasaron actas notariales. 
legajos e in formes de todo lipa . y la gran mayoría de libros 
de estudio de muchas generaciones de bachilleres y uni versi
tar ios a lbacetenses. 

Mur ió en A lbacete. e l 7 de juni o de 1985. sin poder ver 
la gran exposición que patroc inó el Ministerio de C ultura en 
la Bibli oteca Nac ional sobre " La Encuadernación Española 
Actual" a la que fue inv itado como uno de los componentes 
de los diez mejores encuadern adores del país y para la que 
el maestro albacetense preparó con esmero algunos trabajos. 
Éstos, junto a un estudio sobre su obra se pub li caron en e l 
Catálogo correspondiente ' . 

La vida cultural de aquel Albacete de las décadas centrales 
del siglo XX. a la que Pedro Marrínez supo corresponder con 
sus humi ldes medios. tiene contra ída con él una gra n dellda 
que aun qu eda pe ndiente . y preci same nte utili zamos eSle 
espacio de di fu sión cultural para alentar a aquellos que puedan 
sati sfacerla. 

J osé Manuel Almend ros Toledo 
Instit uto de Estudi os Albacetenses 

"Don Juan Manuel" 

F, IH:uadcrn;u:i,in har rm,:a ,"'un mllli \ liS de a ba nk us. S ir\ iti ll;l r;1 e mbellecer e l 
Ca ndune ru de 1:1 1)I'tI\'in d a de Albacde de l)uñ;1 C .. rllle ll Ib;íñe7. 

1 L:I Em:uado.:rnao.:it'ln Arlhlio.:a E ... pañola At,:l ual. Cal;ilogo puhlil'ado pur la Di reccion Gl..'neral dd Libro ... nhrc la c\po ... ición ll\.' m:tc~ l ro cncu:tdo.: rnadore., do.: la BibliOleca 

Nacional. p;lgina ... IJJ- IJ5.l\ l adrid. ft:brl..'rtl -alJril de IlJH6, 
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Creaciones FORO Y JUANJO, el 
Arte y la Artesanía Internacional 
con cuna en 
ALBACETE 
L a artesanía desaparece bajo e l y ugo de todo lo kitsch a 
vei nte duros: El arte a ve inte duros, la mano de obra a veinte 
du ros. e l trabajo hecho con un c uidado de a ve inte duros. las 
ideas de a vei nt e duros. etc . A ún así quedan arti stas - y 
al1esanos- en nuestro país cuya trabajo y creatividad. al margen 
de moclas a rt ís ti cas o come rc ia les . perma necen a l pie del 
cañón. al pie de l castillo. En de finiti va. aún q uedan revo lu
Clonanos. 

Y en A lbacete contamos con un incre íble reducto de mtistas. 
y artesanos a la vez. que el tiempo - y nuestro tiempo- revalo riza 
inexorablemente . como todo lo que es real. en este mercado 
de gatos por liebres y de semidesnatados transgé ni cos. Nos 
est am os re firi e nd o al expone nte de los hermanos Foro y 
Juanjo Fe rnández Panadés. pintores y escu lt ores albacetellos 
c uya t~lceta C0l110 Illuíi.equeros es qui zás la más conocida para 
e l g ran público. Viven de l arte y para e l arte . que para e ll os 
no es un hobby o un apartado al margen de la vida. s ino que 
es su profes ión y su vocac ión . 

Prov ie nen de una famili a de tradic ión c uchille ra (otro de 
los hermanos, Manuel , es uno de los poquís imos cuchilleros 
a rtesanales que aún quedan e n acti vo e n A lbacete) . pero su 
creativ idad y aventura les co ndujo a ser los muiieque ros 
pioneros e n Espaiia al lá por los aJios setenta, ex poniendo, e n 
sus inicios, directamente e n la calle (hace más de veinte años) 
hasta ll egar, con el tran sc urso del tiempo . a ver sus obras 
reque ridas por toda sue rte de co lecc iones de arte de l centro 
de Europa. 

Hoy viven e n la vo luntariamente humilde y des poblada 
aldea de Peñarrubia de Masegoso . después de tras ladar su 
taller, hace s iete años. desde la capital a lbacete nse hacia allí, 
al e nc uentro de la natura leza. 

Tras su larga trayectoria como muñequeros. se dedican. 
fundam entalmente y desde hace ya ti empo. a la creac ión de 
piezas únicas: Muñecos excl us ivos e irrepetibles basados e n 
las más variopintas in spirac iones, desde la Creawura de la 
LlI1lO - inspirado en la poes ía última de García Lorca-. hasta 
infinidad de personajes de inspirac ióllmedieval. o que pueblan 

la obra pictórica de Goya. e tc. Estas piezas son 
esc ulpidas y pintadas a mano. con e l c uerpo y 
la cabeza coc idos en cerámica de alta tempe ratura 
y con diselios y trajes --confecc ionados íntegra
me nte a man o hasta e l más recóndito detalle
que para s í qui s ie ra la. a veces . decadente alta 
costura de pasare las. 

Cultural Albacete ti e ne e l pri vil eg io, este 
año. de contar con unos muñecos o ri ginales de 
Creaciones Foro y Jlf({J~io inspirados en Mozart. 
con moti vo de 250 a ni ve rsario de l naci mie nto 
del geni o mu sical. Prec isamente . e l encargo de 
estas piezas únicas tamb ién ha dado lugar a un 
documenta l que . por iniciati va de la albacete ña 
produc to ra ind e pe ndi e nte QlIe Va yall Ellos. 
muestra no sólo e l proceso creati vo. sino también 
las opiniones y el arte global de estos dos artistas 
de excepc ión que han llevado. y siguen llevando. 
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el nombre de A lbacele en cuantos reconocimientos les rinden 
por su in imi table trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Además de su princ ipal acti vidad. cenu'ada en la elaboración 
de I11l1 liecos únicos real izados por encargo. Foro y Jualljo 110 
dejan de lado sus otras vocaciones: La p intura y la escu lt ura. 
que siguen cultivando desde sus comienzos a la vez que la 
InLlliequería. Ya sea figurac ión. <l11e abstracto. objetos poéticos 
(aquella senda a lentada por e l cata lán Joan M iró) o cerámica . 
la impronta de su personalidad y de su inconformismo no 
escapa al espectador. Aunque su casa (cada día más Casa-

, 

-

Illuseo). ubicada en Peiiarrubia está amistosamente abierta al ~p 

visitante que all í se acerque. se echa de menos que se prodiguen 
tan poco en ex poner estas otras racetas de su arte. Reciente-
mente. e l pasado "lIio. realizaron por amistad una preciosa y 
excepc ional exposición de estas características en la población 

de Casas de Lázaro. a peti ción del consisto ri o vecino de su 
aldea. No obstante. han manifestado recientemente su buena 
disposición para hacer otra exposición de este tipo en Albacete. 
si n pri sa pero sin pausa. Nosotros la esperamos con impacien-

cia. 

Para e l g ran público de Albacete. s in duda. Foro y Juanjo 
son muy conocidos por su face ta como artesanos . es dec ir. 

por su producción seriada de muñecos - a rtesanales pero no 
exc lu sivos- que con cierta asid uidad ponen a la venta en la 
Feria de septiembre de nuestra capital. y así. no son pocos 
los albaceteños que se van hac iendo pequeñas colecc iones de 

estas series de m uñecos de venta directa al público ( imágenes 

iconoclasta de mendigos. duendes. monstruos y brujas. (suya 

es la ori g inal bruja de Sort). U na gran ocas ión para conta r 

con una pequeiia muestra de l trabajo de estos artistas que. en 
Albacete y po r ser A lbacete. ponen a la venta estas series a 
un prec io muy inferior a como pueden encontrarse en tiendas 

y galerías de toda la geografía naciona l. 

Entre los últimos proyectos de Foro y Juanjo se encuentran 
-además de la citada ex pos ición- la creac ión de una serie de 

111Llliecos ori g inales que conformen un genuino cuadro fla

menco al esti lo antiguo. con toda la ex pres iv idad y el esper

pento a que puede dar lugar este arte. 
Con los acordes de la mús ica del Win Mertens sal iendo 

del rad io-cassete de su taller. y con la promesa de vo lver para 
tomar ol ra infusión en Peñarrubia de Masegoso o en su casa 
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de A lbacete. mientras nos despedimos vemos revolotear unas 

golondrinas. Volveremos. De momento vemos sU laller virtual 

en Internet en \Vw\V.foroyjuanjo.colll 

M iguel Ángel Aguila r 
Escritor 
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La dictadura 
franquista y la 
exclusión social 
por motivos 
religiosos: 
DONDEMET 
NALDADOM 

/ 

Yo no pienso,pues, 
hacer ningún daño ... 

De don Demetrio Nalda. lo primero que se 
puede decir es que era un hombre bueno. sin 

embargo esto. que es mucho. no es suficiente 

para referirse ti un hombre cuyo currícu lulll 
impresionaría a cualquiera en este sig lo XXI que 
empieza. 

Don Deme lri o Na lda Domíng uez nac ió en 
Logrolio ·el 9 de octubre de 1894. hijo de Simón 
Nalda Rojas y de Catalina Domínguez Simón. 

En junio de 19 15 hacía la revalida de licenciatura 
en Filosofía y Letras. secc ión de Letras en la 

Universidad Central de Madrid. obteniendo en 

Seti embre de ese mi smo alio 19 15. e l Premi o 

Extraord in ario . además de l premio especia l Pi 

y Margal!. curso 1915-1916. Doctorado en Letras. con Matri

cula de HOllor en todas las asignaturas. así como en la sección 
de licenciatura. Durante el curso 19 16- 19 17. estuvo pensionado 
como in vestigador en la secc ión de árabe (con los profesores 
Ribe ra y As ín ) y en la de Filo logía (co n los profesores 
Menéndez Pidal y Castro). Estudia Pedagogía de l Doctorado. 

En e l curso 19 17- 19 18. ejerció la docenc ia en el Colegio 
"Cervantes" de Villarrobledo . in corporado al Ins titu to de 

Albacete. Curso 19 18- 1919: pensionado en Marruecos para 

perfeccionarse en Árabe y Licenciatura en Historia con Premio 
Extraord inario . Curso 19 19- 1920: Doctorado en Hi storia. 
Mayo 1920: Cated rát ico. por opos ición. de Litera tura con 
destino en el Instituto de Logrofio y por pen11uta del de Cádiz. 

Curso 192 1- 1922: pensionado en Inglaterra. (U ni versidades 
de Oxford y Londres). Curso 1928- 1929: finali za sus estudios 

de li cenciatura e n Derec ho por la Uni versidad de Murcia. 

profesión que ejerció entre los alios 1934-1939. Curso 1933-
1934: Desde Cádiz viene al Instituto de Albacete. Finali zada 
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la Guerra Civil. en diciembre de 1939. es depurado 
y separado de la docenc ia. 

En mayo de 1963, cuando el franquismo parecía 
atemperarse y la Iglesia Católica. bajo el pontiticado 
de Juan XXUI se renovaba por el Concilio Vaticano 
I I. Don Demetri o Na lda era reincorporado a la 
docencia ejerciéndola en el Instituto de Alcalá de 
Henares. para j ubilarse por edad el año siguiente. 

Estos son a lgunos rasgos que fi guran e n e l 
currículum que el profesor Nalda incl uía en una de 
sus publicac iones . Durante su docencia ex pli có 
Castell ano y Literatura Universal, Latín. Francés, 

Inglés. Griego, Árabe y Hebreo. 
Don Demetri o alda comenzó enseñando en 

Escue las de Alfabeti zac ión. Impartió clases en 
Institutos. Escue las de Mag isterio. Seminario y 
Universidades , pero es sobre todo recordado en 

Albacete como profesor de lo que hoy día es Insti 
tuto Bachiller Sabuco. El 3 de octubre de 1975. en 
aquel centro rec ibió un homenaje público con la 
intervención de antiguos alumnos y del gobemador 
civi l de aquel momento. 

El 16 de j un io de 1994 la alcaldesa. Carmina 
Belmonte, desc ubrió una placa dándole nombre 
del profesor Demetrio Nalda a una calle de Albacete 
en el Barrio Pedro Lamata, a petición de un grupo 
de antiguos alumnos. entre ellos. Juan José García 
Carbonell . Adalberto Valcárce l. Lui s Andicoberry. 
y otros. Con este motivo J.J . García Carbone ll. 
pu blicaba un artículo en e l diario La Verdad de 
fec ha 20 de juni o de 1994 , en é l decía qu e 
"actualmente los nombres de 
la s call es se ponen pa ra 
honrar la memoria de una 

pe rsona virtuosa en algo". 
I,ís tima que no sea as í y e l 
callejero de muchos pueblos. 
pedanías y ciudades, CO Ill O 

la nuestra. honre. a veces. a 
aquellos que su virt ud fu e. 
ent re otras. cortar el magis

te r io de tant os y tant os 

maestros; so lo en Albacete 
según un art ículo de M. Ortíz 
Herus, al menos 100 maes
tros sobre un total de 860 
fueron definiti vamente se
parados de la docenc ia. no 
se trata en este arti culo de 
los profesores de secundaria. 
entre los que estaba Demetrio 

Nalda . 
En diciembre de 1999 se inaugura la Biblioteca Demetrio 

Nalda en Instituto Bachiller Sabuco. que consta de 2.658 

volúmenes en español. inglés, francés. italiano, latín , griego 
y hebreo . con algunos li bros incluso de los siglos XV III Y 
XIX. Nace de la bibl ioteca personal del propio Na lda y se 
comp leta con los fondos bib li ográficos de l propio Instituto 
que. al tratarse de un centro creado a mediados del siglo XIX , 
en su primera ubicación en la calle Zapateros, cuenta con un 
fondo antiguo de singular valor. 

Demetri o Nalda no pudo asistir al acto de apertura de la 
call e con su nombre ni tampoco a la inaugurac ión de la 

biblioteca. ya que aquel profesor, represaliado había muerto 
en Barcelona e l 8 de abril de 1993. un hombre singular que 
durante los años de la Guerra Civil se despedía de sus alumnos 
con un "Proseguiremos el día próximo. Dios mediante". 

Durante los cursos 1934- 1935 y 1935- 1936 dirigió la 
rev ista I lIs/i /ulO "órgano de los estudiantes del Bachill er". 
Tanto en e ll a como en Allall/e, editada en Cádi z, expone sus 
ideas pedagógicas, así en un articulo de 1932 titulado De la 

memoria dice "manía muy antigua es la de sembrar de citas 
de autores. más o menos re levantes. los trabajos que quieren 
presentarse como muy profundos cuajados de ciencia .. . Bien 
está que en clase y en los trabajos objetivos docentes. se citen 
con toda cla ridad las opiniones que acerca de los puntos 
básicos han dado las grandes fi guras de todas las tendencias.
Este método es el nllís honrado: para desterrar el pernicioso 

lIIagis/er d ix i/. el que los alumnos admitan como artículo de 
fe lo que se le ocurra o le convenga decir al maestro; y además, 
porque educar es desarrollar íntegramente la personalidad del 
di scípulo; y e l rac iocin io o sea la contrastac ión de juic ios es 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: PERSONAJES 

lo que caracteri za al hombre. a l ser rac ional. y mal podrá 

contrastar juicios y sacar concl usione s propias que sean 
directri ces de su vida quien no oiga con atención lo que 

piensan y dicen los de todas las tendencias. pues si 110 contrasta 

lo de lodos y anali za. está abocado a ser UIl animal de cos
tumbres y no un ser raciona'''. 

En 1934. Nalda publica en Cádiz sus primeras Allalectas. 
se lección de fragmelllos literari os. En el prólogo dice cosas 
C0 111 0 que " la teoría sin práct ica. de bien poco sirve para 

obtener fruto de un curso de Lengua y Literatura. además de 
estud iar reg las y consejos hay que lee r mucho a autores 
se lectos y oír al pueblo. Por la desidia y la falta de un acertado 

aprendizaje del idioma estamos empobrec iend o e l españo l 
(pues hay indi viduos cuyo caudal lingüístico no pasará de 
500 palabras). y así estamos red uciendo nuestra alma. Si el 
hombre se diferencia de los animales por pensar y expresarse 
de un modo pelfecto por el lenguaje. hagámonos m,ís hombres 
pensando más hondamente y obrando y hablando mejo r" . 

El propio don Demetri o relata las c ircunstanc ias de su 
se paración de la docencia a través de un artículo pub licado 
en la Voz de Albacete. e l 13 de abril de 1975. titulado 1939 
Real/udación de /lnstiluto. 

"Al gunos datos son imprec isos o van s in fec ha. y no 
respondo de su exactitud, ya que. a pesar de mi mejor fe . sólo 
rellejan lo que oí. 

El primero de abril de 1939 acabó oficialmente la guerra. 
Vo lvi mos al edificio frente al Parque. 
Vino e l nuevo gobemador prov incial. El claustro hubo de 

ir a presentársele: en tal visita. don José A lonso Zaba la . 
aux ili ar de idiomas, pidió le nombrase director del In stituto. 
como recompensa a sus méritos políticos. Inmediatamente 
replicó don Pedro José Cortés . catedrático de Agricultura. y 
aduj o los méritos polít icos suyos por los que se creía con 
derec ho a l cargo. El gobernador nombró a don Ped ro José 
Cortes, quien. en cuanto pudo. hizo se e li giese como vicedi
rector a su intimo don Luis Berzosa. catednhico de Matemá
ti cas. 

La última clase dada (en vísperas de Navidad ) fu e la de 
Literatura a las niñas de primer curso .. . 

El catedrático siempre se desped ía de sus alumnos, con 
un Proseguiremos el día próximo. Dios mediall1e. 

El señor gobernador civ il ordenó fuese se parado de la 
enseiianza ... Al comunicárse le el cese en el día de los Inocemes 
de 1939, exc lamó: iCúmpl ase en mí y por mí Tu vo luntad, 
Dios mío; en Tu mano estoy, Iíbrame de caer y negarte en la 
prueba que el tentador me tiende!'" 

Se recogieron doscientas firmas proclamando la inocencia 
del profesor, pero no sirvieron de nada. Su artículo lo concluye 
como lo empieza con un poema de Fray Lui s de León. 

"Aqu( lo envidia y mel11ira. 
lile 1uvieron encerrado .. ... 

Años más tarde, con noventa y siete años, remite 
una cana a uno de sus alum nos Adalbeno Valcárcel. 
reproducida por Lui s Gui ll erm o García-Saúco 
Be léndez con moti vo de su muerte en El Silbo. 
rev ista de l In stituto de Enseñan za Secundaria 
"Tomás Navan'o Tomás, en ella. además de describir 
un estado físico muy deteriorado. - la cHIta la escribe 
su hijo Migue l Angel di ctada por don Demetrio- . 
en uno de sus párrafos resume " 10 que podían haber 
sido 44 años de servicio en los entonces llamados 
Institutos de Segunda Enseñanza, fueron en realidad 
20 años de In stitulO y 24 de desti erro ll eno de 
interrogantes y angustias en los que sobrevi ví y 
subsistí dando clases panicul ares de caste ll ano. 
latín, gri ego, árabe, hebreo e in glés, yendo para 
e ll o de casa en casa de mi s diferentes a lumnos. 
españoles unos, ex tranjeros otros . 

Gracias a Dios. a esa fe mía tan poco compren
dida y tan perseguida, pude sobrellevar e l absurdo 
de mi situac ión en los afias negros: gracias ti Él no 
se ofuscó mi mente con los tul es sombríos de la 
locura que hubiera resu ltado cas i lógica ante un 
proceso que merecería ser obra de un Kalka o quizás 
incluso de un Arrabal." 

El moti vo para que este hombre. que terminaba 
sus clases, con un "proseguiremos el día próx imo. 
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Dios med iante" . fuese expul sado de la docencia. hasta 1963 

cuando le faltaban meses para jubilarse. no puede ser más 

contundente . ni tampoco más crue l. Demetrio Nalda. como 

su padre. perte necía a la Ig les ia Evangé li ca yeso para la 

Dic tadu ra y pa ra la Ig les ia Católica. triu nfante en su cruzada 
era into lerable. a pesar de las proc lamas de que sólo se verían 

afectados los que .. tuvieran manchadas las manos ele sangre". 

La Igles ia Evungélica en A lbacete abrió sus puertas en 

1890 en la cal le del Rosario y durante e l primer terc io del 

siglo XX. aunque muy minoritania . era aceptada en es te 

ambiente provinciano con conocidas familias. no obtante. a l 

final izar la Guerra C ivil. e l Cat oli c ismo triunfante patrim o

ni a li zará la conducta y la moral de los espafioles y la Ig lesia 

Protestante. en aquellos difíciles aiios cuarenta y cincuenta 

sufría e l rechazo socia l y o ncial. En A lbacete se prod ujeron 
a lgunos incend ios en la puerta de aquella capilla protestante 

en la Veleta. tras escuchar c iel10 sermón incendiario en alguna 

parroq uia o la acusac ión pública de posible excomuni ón a las 
personas que. de buena fe. acudieron al entien'o de un conocido 

industria l albacetense. Y la no menos ridícula circunstanciil 

de cruzarse de acera al llegar a las prox imidades de la ig lesia 

evangélica u nn de no contaminarse de los cánticos y oraciones 
comun itarias que allí se celebraban: eran los tiempos. no tan 

lejanos. en las que en los templ os cató licos y en los rosarios 
de la Aurora se cantaban estribillos como: 

" Gracias a Dios, a esafe mía 
tan poco comprendida y tan 
perseguida, pude sobrellevar el 
absurdo de mi situación en los , 
(filOS negros; gracias a El 110 se 
ofuscó mi mente con los tules 
sombríos de la locura que hubiera 
resultado casi lógica allte UIl 

proceso que merecería ser obra 
de llll Kafka o qui:.ás " 
incluso de llll Arrabal 

·'M ueran. mueran protestantes . 

Viva. viva la Nación. 

Queremos ser amantes del Sagrado Corazón. 

Los que están en e l infie rno. 

all á no pensaron ir. 
tú que imitas sus cosllImbres. 

en que piensas iayl de ti". 

Don Demetrio. su figura inteleClUal y humana merecen 

un espac io mucho mayor que éste. sin embargo creo que es 

opol1uno recordarlo y recordar que estas cosas pasaron dumnte 

una Di ctadura a la que como decía la canci ón ele G. Brassens: 

"No, (1 la gellte 110 gl/sta ql/e 1/110 tellga SIl propia fe" 

Antonio Selva Iniesta' 
Insti tuto de Estudios Albacetenses 

" Don Juan Manuel" 

U · 
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C ruzandO los campos de los llanos de Albacete 
en dirección Madrid, en La Roda aparece el desvio 
hacia Villalgordo del Júcar por la CM-3 114. Un 
pueblo con identidad prol>ia en su cultura y tra
diciones, y que tiene como elemento representativo 
el hecho de estar surcado por e l río ./úcar. Desde 
hace muchas décadas, los villalgordeños centran 
sus esfuerzos en el sector champiñonero. auténtico 
motor económico de la localidad. Pero el devenir 
de la historia ha dejado otros aspectos de interés, 
personificados en su patrimonio arquitectónico y 
un amplio abanico de tradiciones que las gentes 
del municipio invitan a conocer. 

A escasos metros de Villalgordo del lúca" la 
sinuosa "Cuesta de la Roda" . C0l110 así la llaman. 
asoma a una panodmica excelente del pueblo y 
conduce hasta el cauce del río lúcar. En sus campos 
predominan suelos arcillosos y ca li zos . propicios 
para e l culti vo de vid y cereal. Es un pueblo que se 
refieja en el río y que se hel111ana con los municipios 
del llano. sobre todo con los que aguas abajo son 
ribereños también. Este curso de agua fue y es fuente 
de riq ueza. tanto por e l aprovec hamiento de la pesca 
y el riego de los campos. como para la obtención de 
energ ía tI través del salto de agua situado a su paso 
por e l pueblo. 

"A ESCASOS METROS DE VILLALGORDO 
DEL./ . CAR. LA SI UOSA "CUESTA DE LA 
RODA". COi\JO ASÍ LA LLA JAN. ASOMA A 
U~A PANORÁI\IICA EXCELENTE DEL 
PUEBLO \' CONDUCE HASTA EL CAUCE 
DEL Río ./lICAR" 

Es un lugar tranquilo que dispone de un coto de 
pesca para los amantes de este depone donde poder 
disfrutar de un maravilloso entorno en plena natura
leza. Actualmente una zona de este curso fluvial está 
acotada y gestionada por la Sociedad Deponiva 
" Hondo del Río" que abarca una longi tud de 2 km. 
entre Villalgo rdo y Sisa nte. Funciona todo e l año 
excepto en e l mes de julio. La pieza más prec iada es 
la trucha. Para los amantes a la caza también ex iste 
un coto privado desde la primera semana de noviem
bre hasta la segunda semana de febrero . 

Pero hasta llegar a confol111arse Villalgordo como 
el munic ipio que hoy se conoce ha vivido desde sus 
orígenes algunos hechos históricos dignos de mención. 

La presencia de las primeras civilizaciones en los 
alrededores de este lugar es lejana en el tiempo. Se 
han encontrado vestigios rornanos. entre e llos sepul
c ros, local izados en la vega. unas monedas que 
aparecieron a l rea lizar un c imiento en una huerta. en 

Cuesta Quemada. y unas tejas en un cebadal. en e l 
mi smo siti o. Todos estos e lementos evidencian la 
presenc ia rOlllana sobre todo a orillas del JÚcar. 
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La tmdición local apunta que esta vi lla comenzó llamándose 
" La Casa de l Gordo" . El nombre de este obeso personaje. 
posiblemente era Don José Pi cazo y poseía una casa en lo 
que hoyes la ca lle Tarazona. a lrededor de la cua l había un 
pozo y un olmo. Suces ivamente se ase ntaron más viviendas 
hasta denominarse "Las Casas del Gordo"; más tarde la "Aldea 
de l Gordo", pero fue a l constitui rse como villa en 1.672 . 
cuando adoptó la denomin ación de Vill a lgordo. La segunda 
parte de l nombre, JÚcar. es obvio q ue vie ne dado por la 
prox imidad a este río. 

Estas tiemls pertenec ieron durante la Edad Media al Seliorío 
de Alarcón. Más tarde pasaron a manos de la Corona. que a 
su vez las cedió a Vi ll anueva de la Jara. Durante e l reinado 
de Car los II adquirió la condición de vill a. seg regándose 
det1nitivamente de lajurisdicción de este municipio conquense. 

"EN LA HISTORIA DE VILLALGORDO DEL ,J(;CAR 
ES DIGNO \IENCIONAR A MODESTO GOSÁLVEZ, 
EMPRESARIO EMPRENDEDOR PROCEDENTE DE 
LA LOCALIDAD ALICANTINA DE A LCO\''' 

En la historia de Villa lgordo del Júear es digno mencionar 
a Modesto Gosálvez. empresario emprendedor procedente 
de la loca li dad alicantina de Alcoy. Poseedo r de empresas 
pun te ras en e l incipiente capital ismo español de final es de l 
s iglo X IX. compró tierras donde pr011l0 construyó un exube
rante palacio. rodeándolo de vegetación exótica (plataneros 
y pa lmeras). Aprovechando el cauce del río levantó una de 
las primeras centrales hidráulicas que abasteció de energía a 
la fábrica de pape l que construyó. y que prosperó rápidamente 
grac ias al saber hace r de la familia de los Gosá lvez . Esta 
industria compitió con OtrdS papeleras madrilelias. zaragozanas 
y alicantinas. Posteriormente. se tras ladó al barrio bilbaíno 
de Arrigorriaga. perdiendo Villalgordo e l esplendor que había 
alcanzado. Gran pa rte de la población se benefició no sólo 
de esta industr ia. sino de las actividades complementa rias 
que se generaron a l amparo también de los Gosá lvez. y que 
al g unas aún se manti enen y que son parte viva de la vida 

económica de l mun ic ip io. como es e l cultivo del champiñón 
y las conse rveras de vegetales. 

"AL PASAR LAS PRIMERAS CASAS ASCENDIENDO 
A LA IZQUIERDA POR LA FAVlOSA "CUESTA DEL 
GATO" SE LLEGA A L\ IGLESIA PARROQ IAL 
SANTA IARíA M A(;JULE:-<A ,. 

Es aconsejable pasea r por las calles de Vi ll a lgordo para 
conocer los secretos mejores guardados. Al atravesar e l Puente 
de D. Juan, en slIlllargen izquierdo se localiza e l casco urbano. 
Nada más entrar aparece el parque "Hondo del Río". Lugar 
de entre tenimiento de niiios y mayores. que llama la atenc ión 
por los pa isajes pi ntorescos q ue di buja la oril la de l Júcar y 
que impregnan de sosiego e l ambiente. Al pasar las primeras 
casas ascendiendo a la izqu ierda por la famosa "Cuesta de l 
Gato" se llega a la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena. 
evidenc iando un pasado h istó rico-a rt íst ico de latado con 
e videnc ias románi cas rura les o barrocas . Al parece r. los 
primeros antecedentes de este templo datan de 1.565 recha 
en la que se conocía con e l nombre de Ennita de la Magdalena. 
Tras di versas amp liaci ones. en la actua lidad aparece como 
una edificación de complex ión sólida. con mate rial de piedra 
de si ll ería. nave ún ica y torre a los pies. conformando un 
conjunto dotado de una gran simplic idad. Evidenc ia una plama 
de c ruz latina y cúpu la en e l crucero sobre pechinas y bóvedas 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



NUESTROS PUEBLOS: VILLALGORDO DEL JÚCAR 

de lunetos. La pOrlada es adillle lada enmarcada con pilastras 
toscanas. propias de la segunda mitad del s iglo XVIII. En e l 
inte rior las pinturas que se observan en la c úpula c iega frente 
a l aliar son de l sig lo XVIII. AClUalmente se puede ver e l 
re tabl o de la capilla de Jesús azareno que podría fecharse 
a mediados de l s ig lo XIX. 

Al lado del templo se e ncuentra e l Ayuntamiento y frente 
a I.!s te lJueda la plaza . lugar tradicional de reun ión en el que 
los lugareiios comentan e l día a día. 

Es conveniente detenerse a disfnilar de la tranquilidad que 
desprende Villa lgordo paseando por sus arrabales. En e l 
margen derecho del río. a pocos ce nt enares de metros del 
casco urbano. y ya e n la vec ina prov in c ia de C ue nca nos 
enContramos con un majeslUoso paseo plagado de plataneros 
que conduce hacia el palacio decimonónico. ele estilo versa
ll esco. en forma de ·· U·· . d istribui do en dos alas con 365 
ventanas y 365 pue rtas. que fucra propiedad de la citada 
familia de los ··Gosálvez·· y que marca e l pasado esplendoroso 
que alcanzó Villalgordo a fi na les del s ig lo X IX y principios 
del XX. En la actualidad. la mansión mantiene su estructura. 
pero e l nive l de de te ri o ro ame naza ru ina. y necesita una 
restaurac ión urgente y en profundidad para no perder una 
construcc ión emblemática ljue tanta importancia tuvo para la 
zona. Hoy día e l palacio está cons iderado ··B ien de imerés 
cultural"· con categoría de Monumento por la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha desde el 16 de junio de 1993. 

Por la carretera de Casasimarro. a unos ~.5 Km. de l pueblo. 
e ntre los pinos. se esconde la Ermita de San Is idro. Es un 
templo relativamente modemo e n c uya construcci ón tu vieron 
mu c ho que ve r la familia de los Gosá lvez. e n pa rt icular 
Amonio. propieta ri o e n aq ue l ti empo de la denominada 
··Rambla de l Agua'·. y q ue donó la parcela e n la que se 
construyó la e rmita. 

También se ubican e l munic ipi o parajes si ng ulares como 
Regates. La De hesa. las Pe ll icas. e l Pe llón. la Manchega. la 
Heredad . e l Batanejo. e l Cerrón. la Casa de la Madera. e tc. 
Unos alrededores que in vi tan a pasear. descansar. contemplar 
e l pa isaje y respirar e l aire puro. 

•... . A COMIE 'ZOS DEL MES DE AGOSTO SE 
PERCI BE UN BULLICIOSO VERANEO. LAS 
TERRAZAS DE LOS BARES ABARROTADAS 
INDlC.\N UN PERIODO DE DESCANSO. RELAX \' 
REENC ENTRO. LA MÁXIMA EXPRESiÓN SE 
PALPA E:\'TRE EL IJ Y 16 DE AGOSTO. CON LAS 
FIESTAS PATRO 'ALES EN HONOR A SAN ROQUE" 

El pueblo experimellla su müximo poblac ional 
en los meses esti vales. Así a comienzos delmcs 
de agosto se percibe un bullicioso veraneo. Las 
terrazas de los bares abarro tadas indi can un 
pe ri odo de descanso. relax y reencuentro. La 
máx ima expres ión se palpa elllre e l 13 y 16 de 
agosto. con las fiestas patrona les e n Honor a San 
Roque. La coronación de la Reina de las fiestas 
y el castillo de fuegos artificiales dan el pisto
letazo de sa lida a la diversión y a la confra ter
nización. Suces ivos actos religiosos se celebran 
en honor a l patrón. marcados por e l respeto a 
la tradición. Hay sueIta de vaqu illas. donde los 
más atrevidos muest ra n sus dotes tau rinas. 
verbena:... exposic iones. competiciones depo r
tivas. destile de carrozas. actuaciones de la banda 
de Cornetas y Tambores. de la banda de música. 
e tc. 
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El 15 de mayo se ce lebra la festi vidad de San Isidro. La 
devoción a este santo viene de antailo ya que sus gentes tienen 
y sobre todo han teni do en e l campo uno de sus princ ipales 
medios de vida. U na semana antes se traslada en romería al 

samo desde su ermita hasta el barri o de "San Isidro". en e l 
casco urban o. donde se ce lebra una mi sa en su honor. Se 
hace n rifas y los habitantes de estas calles invitan a los 
presentes a jamón y vi no. también hay concursos de arada 
con tractor. Ya e l día 15. las campanas de la Igles ia avisan de 
la tiesta con sus "voheos", La imagen es paseada en procesión 
por todo el pueblo y Ilnalmeme regresa a la ennita. Al finali zar 
la tradi c iona l mi sa hay una sucul ema comida-barbacoa. 
acompañada de juegos populares y cata de vinos. Pasada la 
tarde se realiza. una ve rbena que se prolonga hasta que e l 
cuerpo aguante. 

Otra jornada digna de mención es el día 22 de ju lio. en la 
que se conmemora la festi vidad de María Magdalena. Entre 
los actos más represemativos destacan la eucaristía y el desfile 
con la imagen seguida por una comitiva de autoridades y 
públi co en general. Una vez nuís la Banda de Cornetas y 
Tambores abre el recorrido por las calles de Villalgordo. Para 
los más festeros hay una verbena popular. y durante la misma 
se presentan las candidatas a Reina y Damas de Honor de las 
fi estas patronales de Agosto . 

En general. las ce le braciones de Villalgordo de l Júcar 
están sec uenciadas en e l tiempo de modo que se suceden al 

compás de las labores agríco las y demás actividades con las 
que los habitantes se ganan la vida. 

Multitud de familias poseen pequeños c ultivos donde 
siembran alimemos de primera necesidad (hortalizas. verduras. 
clc.) . Sus campos inmensos pellllilcn también grandes exten
siones de cereal y vid . Se obtienen generosos caldos de calidad 
reconoc ida en la comarca y en el resto de la prov incia . Las 
variedades blancas y tintas permiten conseguir unos vinos 
blancos secos y suaves. rosados transparent es y sutil es. y 
tint os con aromas persistel1les. 

La vendimia ha sido y es una fomla de vida en la temporada 
de recolección. En septiembre las hojas de las cepas se abren 
por el peso de la uva. prueba de que todo está li sto para 
comenzar. Las carreteras y caminos del témlino municipal se 

inundan de tractores que transportan a los vendimiadores a 
los majuelos. Jomadas de sol a sol para conseguir un comple
mento salaria l anual. 

"LA LOCALIDAD HA SIDO UNA DE LAS PIONERAS 
EN EL C LTIVO y COMERCIALIZACIÓN DEL 
CHAMPIÑÓN EN CASTILLA·LA MANCHA y EN 
ESPAÑA" 

Mención aparte merece la industria agroalimentaria de l 
champiñón que es la rama más pro lifera de la poblac ión. Ya 
en los años 20. técnicos franceses que acudieron a la localid ad 
a reparar el Puente de D. Juan aprovecharon las naves de la 
fá brica de papc l de los Gonsá lvez para culti var champi.ión. 
Se introdujo así esta industria. con el objeto de envasarlo y 
comerciali zarlo por toda España. La localidad ha sido una de 
las pioneras en el culti vo y comcrc iali zación de este producto 
en Castilla-La Mancha y en ESI" "i a. Así en los alios cincuenta. 
multitud de familias de Villalgordo excavaron cuevas para 
sembrar esta tipolog ía de hongos para su autoconsumo. Pero 
el verdadero auge de esta industria se produjo a mediados de 
los ali as se tenta cuando es tas mismas fumilias pen saron 
dedicarse a la recolecta del champiñón de forma profesional 
como altemati va a la agri cultura tradicional. Una producción 
que requiere cierta especiali zación por las condiciones espe
cíficas de crianza que preci sa est e a limento en cada una de 
sus etapas de culti vo. Actualmente es e l medio de vida de l 
que depende la microeconomía de la localidad. Es tambi én 
uno de los pilares básicos de la socioeconomía de La Mancha 
JÚcar. 

" EN LAS ÉPOCAS i\IÁS FRÍAS DEL A - O TENEMOS 
A N ESTRA DISPOSICIÓN PLATOS U TAI'iTO MÁS 
CONSISTENTES COMO EL «AJO MORTERO,,· 

En nuestro paso por este municipio no podemos dejar 
pasar la oportunidad de degustar la gastronomía villalgordeña. 
En las estac iones más calurosas podemos di sfrutar de los 
/l/ oj es o /l/ojores que se sirven bien frío s y están reali zados a 
base de bacalao. patata. cebolla y aceitunas principalmente. 
aliñados con aceite. vinagre y sal. A estos ingredientes se le 
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añaden huevo cocido, atún , pimiento, tomate, berenjenas, 
ajos .. . según se quiera resaltar unos sabores u otros dando de 
esta form a un toque de distinción que permite variar dentro 
de un plato al tiempo li gero y exquisito. 

En las épocas más fr ías del año tenemos a nuestra di spo
sición platos un tanto más consistentes como el ajo mortero 
se trata de una espec ie de puré realizado con patata, ace ite y 
huevos, lOdo e llo aderezado con baca lao y pan. Se sue le 
comer en e l mismo mortero, con las conezas de pan tostadas 
al fu ego lo que hace si cabe que este plato sea más espec ial. 

Lo mi smo ocurre con las gachas manchegas reali zadas 
con tocino, hígado y harina de guijas; servidas en la sartén 
donde se e laboran, los comensales mojan sopas de pan y 
acompañan estas con trozos de tomate en agua sal. 

Para comple tar la co mid a nada mejo r que uno de los 
postres típicos de este pueblo e l pan de Calatrava para el que 
llIestan azúcar en un molde y luego añ aden magdalenas que 

se empapan con huevos y leche para terminar metiéndolo al 
horno o a l baño maría. 

También cuentan los vill algordeños con una reposte ría 
con la que disfrutar a cualquier hora como las torrijas realizadas 
con pan de barra del día ante ri or, leche, huevos, ace ite y 
azúcar. Unos ingredientes que sirven también, junto co n la 
harina para elaborar los rollosfrilOs. Estas recetas tan sencillas 
completan e l menú con un dulce toque. 

Todo esto conviene a Villalgordo del Júcar en una localidad 
con inic iati va turística en un marco acogedor, dotado de 
infraes tructuras, patrimonio cultural y sobre todo natural que 
incitan a l visitante a recorre r sus parajes . 

Texto y fotografías : 
Llanos García-Plaza Martínez 

Sebastián García Castillo 
Licenciados en Humanidades 
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EL CANON DEL RIO JDCAR. 
~ 

DE VILLA DE VES AALCALA 

E que alllaiio fuera e l Estado de Jorquera. pe rteneciente al 
antiguo Seliorío y Correg imiento de la Villa de Jorquera. 
propiedad del Marqués de Vill ena durante c inco siglos. es 
hoy. aproximadamente. la comarca de La Manchuela situada 
en el ex tremo nororiental de la provincia de Albacete. Una 
comarca al amparo de dos dos. el Júcar y e l Cabri e l. - la 
M esopotamia manchega. la llamo )'0- cuya abundancia de 
agua hizo que los árabes la llamaran AI-Axara. 

Los primeros territorios en desgajarse de Jorquera fueron 
los de Ves. situados en e l ángulo más nororienta l del Estado. 
y es en ellos donde encontramos nuestra propuesta: el Seliorío 
de Ves. que hoy se conoce por al gunos como Rincón de Ves. 
confo rmado por los muni c ipios de Balsa de Ves. Casas de 
Ves y Villa de Ves. Esta última loca li dad. en las mi smas 
en tre"ias del ce"ión de l JÚcar. fu e la pri miti va cap ital del 
Seliorío y albergue del Alcalde Correg id or. a lcanzando el 
v illazgo de manos de A lfo nso X en el año 1272. con un 
importallte castillo estratégicamente situado en ulla "muela" 

ai s lada y abrupta que se ye rgue entre e l profundo barranco 
y el r ío JÚcar. Cabe suponer la persistencia desde tiempos 
ibéricos de un sallluario que por inOuenc ia púnica fue dedicado 
al dios Bes. lo que expl icaría e l extralio nombre de l lugar: la 
tradic ión dice que Bes es palabra hebrea que significa "pilón 
de romana". forma que tiene la Illuela. Posteri ormen te. el 
crec imiento demográfico y la necesidad de culti var los fél1iles 
campos situados en e l altiplano al norte del Júcar hi zo que 
apareciesen ag ru paciones de casas que durante los siglos 
XV II Y XVIII atraerían a los vec inos de Vi ll a de Ves f0ll11ando 
un nuevo pueb lo. Casas de Ves. que en 1820 se convirtió en 
villa. independ izándose de su antigua matriz. al igual que lo 
hizo tiempo después Balsa de Ves -la Balsa . por una construc
ción que de este tipo había- o 

Es ya a principios del sig lo XX cuando Hidroe léctri ca 
Españo la decide construir una presa y r.íbrica de luz en el 
ce\lió n del río Jucar que se abre a lo, pies de Villa de Ves. 
Sacrificado el pueblo -como tantos otros de Albacete- sus 
habi tantes hubieron de emigrar ya que las aglla~ cubrieron la 

vega del río y la~ pequeiias hllerta~ nuvial e!-l que eran su 
trabajo y su sustento: arruinada su economía hubieron de 

subir al altiplano. in stal ándose en la que e ra su aldea de El 
Vi llar que. posteriormente. pasaría a conve rtirse en la capital 

de l munic ipio. sede del Ayuntamiento por tanto. tomando la 
categoría y e l nombre de Villa de Ves . quedando la anti gua 
y abandonada Villa con el carácte r de barrio con la denomi 
nación de Barri o del Cristo de la Vida. tal y como se le conoce 
hoy. 

Para nuestra rula nos silll:.lremos en la presa de El M olinar. 

en el cañón que nace a los pies de la antigua capital. Pura ello 
seguire mos desde Casas de Ves la carretera hacia Bal sa de 
Ves. pueblo mucho más pequeño. que d ista 13 kms. Saboreando 
la vista cru zaremos ti erras llanas de viñedo y cerea li sta. 
cumpi ili.1 de tierras rojas COIl abundante pied ra caliza Ill uy 

utili zada para la construcc ión. no es por tanto extraño que 
pasemos junto a una aldea de nombre Cantoblanco. Al fondo 
distinguiremos no sólo la ceja sobre el río sino una tramoya 
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de sierras de cierta elevación cuyo azulado perfil 
recortado en el c ie lo traduce la presenc ia de 
fara ll ones. molatas y pu ntales rocosos de c ie rt a 
cons iderac ión. Son s ierras albaceteñas en e l 
entorno de l río Cabri el C01110 las del Cerretóll . 
Sierra Atravesá. Hoyas Blancas y la Mue la de l 
Pino. y sierras valencianas C0 1110 la Sierra de la 

aria. Por su parte. en la ZOIUl orográfi ca del 
río lúcar sobresalen la Serretilla (o Serrezuela) 
de La Pared. la Sierra del Boquerón y Vereagudo. 
y hacia Carce lén. la Sierra de la Casa del Conde. 
la Sierra de las Herrás de la Vi lla y la Sierra de 
la Caballa. Y es que nos ellcolltmmos totalmente 

inmersos en el Rincón de Ves. Cll1la que se ins
cribe entre los ríos lúcar y Cabriel que a tan sólo 
16 kms .. en Correntes. se unirán definiti vamente 
en su lurgo trayecto husta Cullera. 
a Ba lsa de Ves sale a nuestra derecha el desv ío 
que ll eva a Vi ll a de Ves. Desde esta loca lidad 
lomaremos la carreterilla que ll eva a la an tigua capital. es 
dec ir. a la abandonada Vi lla de Ves . que se ex tendía por la 
falda de la 1110ntaiia hasta las feraces huertas del JÚcar. a l 

abrigo del castillo y b,uo la advocación de su Iglesia-Santuario 
del Cristo de la Vida. nombre que hoy toma. Casi inmediata
mente la pintoresca carretera com ienza a descender y se 

incrusta en un terreno muy rocoso. se va abriendo paso como 

puede en el monle. des bocünclose. y entre curvas y curvas 
aparece rá ante nosotros un pai saje indescript ible. hay pocas 

pa labras para exponer en cuatro líneas su auténtica bell eza. 

sólo diré que parece mentira que una j oya de este cal ibre 

pennanezca inédita para tanto albaceteño. No debo dec ir más. 
El viej o camino de herradura. cuyas hormas y trazado todavía 

se conservan baja mucho más recto. impetuoso e inteligente. 

mejor que la carretera. Descúbralo el lector y dígame después 
si le defraudamos e l pai saje o yo . Só lo aiiadiré que andar 
hasta e l case río. sub ir a las ruin as del castill o . vis itar e l 
santuario y bajar al río y pantano de aguas turquesas es un 

privi leg io que la naturaleza nos ofrece gratu ita y generosa
mente. E l pa isaje es abrumador y el lugar üllico. 

Una vez visitada la ermita del Cri sto de la Vida. enclavada 
en un saliente estratégico sobre el Jücar y. si podemos. también 
los restos del castillo. que está enfrente. más que di sfrutando 
del pai saje incrustándonos en él. debemos ir bajando hacia 
la presa que estanca las aguas azulísimas que atraen al baiio. 

si bien no es aconsejable por el pe ligro que entraiia. El entomo 
que nos rodea es de pinar frondoso en ambas márgenes . 

destacando enfrente. en la umbría. la pi sta forestal que sube 
emp inadamente la ladera hac ia Ca rcelén, por la S ierra de l 
Boquerón. El trayecto desde el pueblo hasta la presa es de 7 
kms. aproximadamente. 

Situados ya en la presa de El Molinar. debemos cruzarla 
por el túnel y tomar la pista de ti e rra que sube la ladera del 
monte. E l río queda ahora a nuestra izquierda. Pronto. a unos 
qui niemos-se isc ientos metros . hay una ancha bifurcac ión. 

tomaremos el desv ío que sale a nuestra izquierda. que nos 
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ll evará nuevamente al río. dejando e l anterior que sube al 
raso altiplano de Carcelén y Alatoz. por e l que regresaremos. 
La pista que hemos tomado tiene una fuerte pendiente. a unos 

tresc ientos metros llegaremos a lo que eran las oficinas de la 
anti gua instalac ión de El Moli nar desde donde sale e l túnel 
que con un 5 % de caída llega hasta la Ce ntral e léct rica (a la 
que nos dirigimos). En el lugar donde nos encontramos. no 
sólo estaban las oficinas sino tamb ién unas completas insta

laciones para los empleados con casas. lavadero, escuelas y. 

naturalmente . la ig les ia. además de la res idenc ia de los 
ingenieros. ampulosa y seiioriaJ. A nteriormente a las obras 
del pan tano el espacio era ocupado por e l molino de Don 
Lorenzo y hasta él bajaban varias sendas entre los canteros. 
Hoy las abandonadas instalaciones se utili zan COIllO albergue 

para campamentos de veran o. 

Desde este lugar sale una vieja carretera -hoy convertida 

en sendero- po r la marge n derec ha del río. que se incrusta 
totalmente en e l cañón flu vial. un escarpado tajo que. literal 
mente. parte la montaña en dos. la Sierra del Boquerón a un 

lado y la Se rrezue la de La Pared al otro . Sobre nosotros 
tenemos paredes superi ores a los cien metros. enormes para

mentos cali zos que con el so l re ful gen ru bios co nt rastando 
con la osc uridad de l fondo . por donde andamos. Nada más 
introducirnos cruzaremos la vieja canalización . muy só lida. 
hoy ro ta por e l camino. y veremos a la de rec ha la boca de 
entrada al tünel por donde se desviaban las aguas de l río. a 
su ori ll a se construyó una bal sa de rec ios muros utili zada 

como pisc ina. El viejo camino carretero es al principio :Incho. 

excavado to talmente en la pared de la montaJi a. ata ludado 
sobre e l río . conformado por una impresionante pared que lo 
va elevando Imsta diez o cloce metros sobre el ni ve l de l río; 
abajo. en el cauce sobresalen los grandes peliascos caídos por 
la eros ión de la mont aña . las pozas de color verde oscuro. 

intenso por la falta de luz. alte rnan con la blanca punt illa de 
pequcli os rápid os donde menos agua ll eva. Enfrent e. los 

enormes farall ones cierran e l desfiladero de roca viva. Más 
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ade lallle pasaremos por enfrente de la pasare la de l primer 
túnel. después por el mismo túnel (a un par de km s.). subiremos 
un pequel'io repecho y veremos el puellle colgallle que llevaba 
al polvorín. al otro lado del río. pone los pe los de punta pensar 
que al guien tenía que cruzarlo di ariamente. Poco después se 
acaba este camino carretero antiguamente asfaltado. estrecho 
como tal, y se convierte en sendero, muy erosionado y derruido 
en algunos puntos. lo que lo hace un tanto peligroso: aún 
podemos continuar otros dos kms. más, pasaremos por un 
túnel. siguiendo llegaremos a descender hasta el mismo río, 
donde hay abundancia de zarzales y tarayes. Aunque el sendero 
parece que desaparece subimos un par de metros de roca y 
encontraremos otro túnel cuyo pi so levantó el río, al salir del 
mismo nos encontramos en una zona boscosa, ancha y más 
ll ana que forma el umbral donde se encuentra el edificio de 
la misma Central en una gran explanada que la ri ada de 1982 
"re llenó" de piedra arrastrada. Esta Central. hoy abandonada 
y cubierta de materiales acarreados por el río. sustituyó a una 
prim iti va que se inauguró en 19 10 (aquí se utili zó por vez 
primera el cemento Porl and) y funcionó hasta med iados de 
los años cuarenta. produc iendo grandes di vide ndos a la 
empresa. En el edificio se ven todavía las cuatro turbinas que 
bajaban a las máquinas y una enorme escalinata de servic io. 
Todo se lo llevó el río llenando las estancias y alm acenes de 
despojos hasta la altura de l primer pi so. Hoyes impos ible 
continuar el camino porque las zarzas y los cailaverales lo 
cubren todo, pero en su día yo lo seguí y todavía podríamos 
andar otro km más hasta llegar a donde acaba el cam ino (seis 
en total) en una gran chopera rodeada de altos fara llones. uno 
de los cuales rec ibe el nombre de Castill o de Don Sancho. 
por su semejanza con una atalaya. y enfrente. como colgada 
en la pared. podemos ver la Cueva de Pitanga. de negra boca. 
Antes de la ri ada la carretera continuaba. cruzaba al final de 
las instalaciones por un sólido puente y seguía asfaltada hacia 
la provi ncia de Valencia. que era su entrada natural. pero eso 
es hoy imposible ya que el agua se lo llevó todo. Desde el 
peñasco del castillo de Don Sancho aún se podía llegar a otro 
pequeño túnel (a otro km.) y seguir el curso del río hasta el 
límite de la provincia -sin seiiali zar- que está unos dos kms 

después. En total contabili zamos unos c inco kms. desde la 
presa de El Molinar hasta la Centra l y aún quedarían otros 
cuatro-c inco hasta el límite provinc ial con Valencia. que hoy 

no podemos andar si es que el río no está seco, lo que no es 
deseable, desde luego. 

Todo el trayecto fluvial esta cubierto de una densa vege
tación, donde el terreno lo permite hay pinar y algunos robles, 
además de cornicabra. enebro. jaras. aliagas, romero, tomillo, 
a lgún esparto. pocas sabinas ras treras. madroños. acebos. 
adelfas o balad re y, curiosamente, abundantes brezos; en el 
lecho de l río predominan los lenti scares. densos y enormes. 
y también encontramos aneas, carrizos, mimbreras, tarayes. 

fresnos y algunos almeces. higueras y acebuches. 
Regresaremos después de recorrer con la vista la fant as

magóri ca Central de Hidroe léctri ca Española porque los 
zarzales impiden que podamos penetrar en ell a. En una hora 
y cuarto aprox imadamente habremos desandado el camino y 
estaremos de nuevo en el cruce de la ancha pista que nace en 
la presa de El Molinar y sube hacia las Casas de Juan Gi l, en 
Carcelén, por un lado. y hac ia Tolosa y Alca lá del Júcar por 
el otro. hacia donde nos dirigimos. Dejamos abajo el poblado, 
que en su día estuvo habitado por los trabajadores, presidido 
por la igles ia y la enorme casa de los ingenieros. cada una en 
un ex tremo. La pista asc iende a lo largo de dos kms. hasta 
llegar al altiplano cerealista donde hoy encontramos un paisaje 
presidido por e l pinar y. no muy lejos, las sierras de Carcelén 
preñados de aeroge neradores. La pi sta está en exce lente 
estado, llanearemos otro ki lómetro y medio y encontraremos 
el cort ijo de El Pa lomar (3'S desde la presa) donde giramos 
a la derec ha para volver a tomar el sentido longitud inal del 
río. El trayecto va cuesta abajo. ex iste el anuncio de cadena 
pero no está. sólo los postes. a c inco kms. pasaremos junto 
a un abrevadero de ICONA para e l ganado. pasado éste 
veremos como una pista de saca en mucho peor estado se 
interna en el monte. seguiremos por la derecha el camino 
mejor. desde aquí la pista desc iende más rápidamente. se cijle 
a la falda de la montaña y la sigue dando un rodeo para bordar 
el barranco donde un derruido cortijo nos habl a de campos 
de labor y ganado. Sobre los se is kms. tenemos una vista 
preciosa de la co la del pantano y del Santuario del Cristo de 
la Vida. pero ahora en sentido contrario. La pi sta se aleja del 
río. nuev amente encontraremos otra fuente y las ruinas de 
otro cortijo. daremos un gran rodeo y no será hasta los once 
kms cuando no ll eguemos a est ar nuevamente en el catión 

del río pero por su part e superior. claro. A los doce km s. 
encontraremos otra bifurcación claramente señalada por la 
presencia de una este la de piedra con una cruz, como en los 
casos anteriores seguiremos a la derecha (a la izquierda iríamos 
a las Casas del Conde que hoy se bautizan como Colonia San 
Ronuín. distante tres kms.). N uestra pi sta desc iende más 
rápidamente ahora. Enfre nte . en la otra ori lla, podemos ver 
otra pi sta geme la a la nuestra que. procedente de Casas de 
Ves. cortando y abocándose por el cantero. viene a parar a un 
viejo pontón en el río que no siempre se puede cru zar: 
cruzándolo viene a unirse hasta nuestra pista. cuyo empalme 
nos sale poco después. a unos trece kms. Muy próxima está 
ya la Central e léctri ca de l Tranco de l Lobo. prec ioso paraje 
a cuya bifurcación llegamos a punto de cumplirse los catorce 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



kms. En este punto comienza e l asfalto. Aconsejo acercarnos 
a las in stalaciones de la Ce ntral que quedan detrás nuestro. 
Illuy cercanas. a unos setec ientos metros después de pasar 

por entre las viejas y abandonadas casas de los obreros. 
Casi inmediatamente e l camino asfaltado se pega al río. 

hemos descendido más de dos centenares de metros a lo largo 
de tres horas y media andanclo y aunque el camino es bueno. 

se agradece un descanso en la orilla. Tengamos en cuenta que 
entre Villa de Ves y Alcalá del Jugar se encuent ra e l tramo 
donde el cu rso del río está más encajado. hasta 270 m. bajo 
el nive l del páramo manchego. Sentados en la hierba. apoyados 
en e l tronco de un pino. refre scándonos y oyendo el rumor 
del agua 110S sentiremos v ivos . inmersos en la naturaleza. Ya 

el camino. ahora carreterill a asfaltada. no se separa del agua. 
se hace e ncantador. todavía quedan los restos del molino 
hari nero de Don Benito . se estrec ha muchísimo y transcurre 

entre un c1ensísimo pinar complementado COllllll<-l gran variedad 
de arbolado de sombra en la misma orilla. hasta dentro mismo 

de sus aguas. Es lugar idea l para e l paseo. Andaremos dos 
kil óm etros y medi o por la orilla hasta cruzar nuevamente el 

río. justamente por el puente que hay en otra Central e léctrica 
de evocador nombre. el salto de El Bosq ue. quedando ahora 
el río a nuestra izquierda (si no cruzásemos. hay un carril que 

sa le al cortijo de Las Rachas donde se rea li zan actividades 
deportivas). Nosotros cruzamos siguiendo la carretera ya que 
desde Las Rachas el cam ino-senda está perdido casi totalmente. 
Rec ién pasado puente veremos la canal izac ión de aguas de 

la Central. ciaremos un g iro de 180 grados y en un corto 

trayecto iremos dejando la vegetación para tomar un paisaje 
Illucho más desolado. y es que anclamos ahora por la so lana. 

la vegetación arbórea desaparece predominando los arbustos 
que dejan al desc ubierto la blanquinosa roca. sol amente el 
verde intenso del río re fresca nuestra vista. Después de andar 
tilla harita por esta lluevo entorno. cuando se cumplen veinte 

kms .. llegaremos a Tolosa. fresquísimH alclea de largo puente. 
con su recoleta ermita y algunos establec imientos de restau 

ración abalconados al río. buen sitio para tomar una caldereta 

de pavo mientras las piraguas navegan. Ya desde Tolosa hasta 

Alcalá hay cinco kms. de can'etera estrecha y peligrosa porque 
el tnífico es ordinario. sobre todo en el ve rano. El río se hace 

mi:ls ancho. sus aguas azulean al go más. se notan más remHn

sadas. aunque profundas. y se cubren en algunas zonas con 

abundante vegetación acuáti ca. veremos algunas anátidas y 

una enorme y variada cantidad de árboles en la vega: fresnos. 

noga les . sauces. chopos. al m eces. y frutales. Las an eas y 
cañaverales cubren las orillas. Nuestros sentidos se sosegan 

al tener un hori zonte algo más abierto después de la fuerte 

exci tac ión anterior 31 que les hem os sometido. Por la margen 

de enfrente se adi v ina un sendero que va cortando la falda de 

la Sierra de la Caballa y trascurre por un denso pinar ya que 
se encuentra en la umbría y mantiene bastante humedad. 

mientras que la carretera va por la solana y el terreno se halla 

muy desforestado apreciándose claramente la diferencia entre 

el espeso pinar de un intenso verde que tapi za la ladera norte 

de la montaña y e l matorral que levemente recubre la ladera 
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sur. por la que vam os. 

Sobrepasados los 25 km s. llegamos a Alcalá de l JÚcar. 
Sobre el alto peñasco. abrazado por la hoz del JÚcar. sobresale 
el espigado y elegante castill o -AI-Kala- un pueblo pintoresco 
donde los haya que nos recibe con grandes choperas y ese 

aire cosmopolita de los pueblos mu y vis itados. Alca lá del 
Júcar es un precioso pueblo. uno de los lugares turísticos que 

tiene la provincia de Albacete: desde que se llega a él se siente 
el encanto del entorno con ese gran puntal rocoso excavado 

por el río donde se asienta el castill o. e l escalonamiento del 
caserío con las ca lles paral elas pero a cotas diferentes que 
permiten que las fac hadas de las casas se vean todas soleadas 
dando a la roca en la que se asientan una magnitud diferente 

al robarle terre no a la propia Illontaiia. las calles empinadas 

hacia el cerro y abocadas al río tienen un atracti vo que seduce 

al primer momento. las casas-cueva excavadas hacia el interior 

que en algunos casos llegan a horadar túneles hasta la parte 

contraria. los pafios escu rridos de su monumental ig les ia, 

obra de Alonso Franco. cuya torre de piedra sobresale entre 
los tapiales blancos de las casas. las fachadas frecuentemente 
adamadas con ribetes azu losos. e l río. verdadero seiior. ancho. 

caudaloso. verde oscuro siempre. el puente de origen medieval 

y reconstru ido en e l sig lo XVIII. muy macizo. la frondosa 
vegetación. la playa IluviaL ... es un pueblo realmente encan
tador. de fuertes raíces etnológicas quizás tipifi cadas en su 

curi osa plaza de loros irregu lar y semiexcav ada en la roca 

cuyo origen pudo se r una lucerna pa leocr istiana. Adem ás 

ofrece a l viajero la posibilidad de buenos establec imientos 
hoste leros y otros serv icios como pi sc inas. camping. zonas 

de recreo. paseos en barca. piragüi slllo. rutas a caballo. etc .. 

un excelente lugar donde pasar linos días de descan so . 

Ángel Ñacle García 
Naturista y escrit or 

(Fotografías del autor) 

" Alcalá del ]LÍcar es Ull 

precioso pueblo, IIllO de los lugares 
turísticos que tielle la provincia de 
Albacete; desde que se llega a él 
se siente el encanto del entomo 
con ese gran puntal rocoso 
excavado por el río 
donde se asienta el castillo " 
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renortaje 

Hacer de la necesidad, virtud: 
SOBRE EL URBANISMO 
A PIE DE CALLE 

o 

E Edificio Be/rga. en e l número 14-Pasaje 
de la ca lle de Tesifonte Gallego de Albacete. 
es un edificio de uso comercial (plantas sótano 
y baja) y de ofic inas (siete pisos) de rec ientí
sima finalización. Su emplazamiento se pro
duce en un lugar bien comprometido de la 
ciudad. porque no sólo se trata de una peculiar 
esqu ina de la calle Anc ha. nuestra fam osa 
Gran Vía local , sino que. además. e l so lar 
está en parte ocupado por un ed ific io catalo
gado. designado con e l número E-7 del "Ca
tálogo de Bienes Protegidos" del PGOU. en 
cuya fi cha se indica que se trata de un edilicio 
en esquil10 con protección eSfrucflIra l. 

La situac ión de partida del proyecto. por 
tanto. era complicada: por un lado. el edificio 
protegido: por otro. un fondo de construcc io
nes rec ientes pero sin va lor y. finalmente. 

una serie de precarias instalaciones adheridas 
a la medianera izquierda y cubiertas por una 
suerte de "pasaje sin pasar". 

Para colmo. el PGOU de Albacete de 1999 
reseñaba el solar como suelo urbano, con un 

aprovechamiento urbanístico de cinco plantas sobre rasante, 

inc luyendo la totalidad de su superficie en planta baja y con 
un fondo ed iticab le de 16 metros en las cuan'O plantas supe
riores. El PGO U, redactado a vis ta de pájaro y sin patearse 
la ci udad. ese plan que sufrimos más que disfrutamos y que, 
por esta causa y por muchas otras. conviene rev isar con 
urgencia, entrañaba un conflicto con el edificio cat.alogado. 
puesto que el ejercicio de los derechos sobre e l so lar objeto 
de proyecto daría lugar al oc ultamiento de la totalidad de la 
fac hada latera l de l edific io proteg ido. 

Así pues, el PGOU contenía un error (uno más en la larga 
serie que colapsa la gestión de sus modificaciones pUnluales). 
Pero. además, permanecía insensible a la situación generada 
en el edificio colindante situado en el número 16 de la calle 
de Tesifonle Gallego, que consta de ocho plantas sobre rasante 
m~l.s un ütico retranqueado: su propuesta de cinco plantas 
sobre rasante dejaría tres y el át ico con su pared medianera 
al descub ie rto. perpetuando hasta no se sabe cuándo esa 
imagen urbana de improvisación, de precariedad y de des idia 
que suponen las medianeras al aire. 

Ante esta situación. los arq uitectos redactores del proyecto 
y directores de las obras de construcc ión. Ismael Belmonte 
Gómez y Luis González-Calero Rodenas, a cuya amabilidad 
debemos algunos de los datos e imágenes que ilustran este 
artículo, resuelven, j UnlO a sus cliel1les, promover un Estudio 
de Detall e que permita redistribuir racional y sensiblemente 
e l vol umen penn itido por el PGOU, de manera que se tape 
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la obscena medianera co lindante y se deje "respirar" como 
merece la fachada lateral del ed ificio protegido. Dicho Estudio 
de Detall e se redacta en julio de 2003 y se aprueba definiti 
vamente en diciembre de 2003. 

Consiste bé:\sicamente en modelar el vo lumen asignado 
por el PGO U. oc upand o la mitad de la anchura del patio. 
aproximadame nte la misma superfi cie que invad ía la destar
talada ed iticación provisional existente. El volumen pemlitido 
se redi stribuye en altura. ocultando toda la pared medianera 
del edific io colindante. Además. no se toca el ed ificio catalo
gado ni se merma la visión de su fachada lateral. 

Esta so lución con lleva las consecuenc ias positivas que se 
enumeran a continuación y que transcri bimos literalmente de 
la Memori a de l Proyecto Básico: 

- "Retirada de las acwales CO ll'\"-

'ruccioll es pro\,isionoles y la cubierta 
de estructura me/álica existel1te , con
siguiendo así /lila mayor elltrada de /u: 
y potenciando la visión del edificio 
catalogado . 

- Eliminación de los actuales esco
!o lles , sustituyéndolos por fin o SII{I\'e 

rampa. que permita el acceso a pie lIal10 
a todos los ed(ficios que recaen al patio . 
La pendieme de esta rampa resultaría 
pr(Íct ical11ellle inapreciable . COI1 lo que 
se lograría la eliminación fatal de las 
barreras arquitectónicas existellfes. 

- Ocultamiento total de la pared 
medial/era . medial/te UI/ edificio de la 
misma alt/lra que el colille/ame. 

- COllsec flciól1 e/e UI1 efecTO de cruce 

reu ortaje 

de calles. completal/do la esquil/a que 
conforma el edfficio catalogado. eDil la 
esquina 0pllesta materializada en la 
llueva construcción. 

- COllstrllcóó11 de lIIla fachada p re

dominOlllemente acristalada. lo cual dorlÍ 
lugar a illleresallles efeclOs de r~fle.riól/ 

del edificio caralogado y potel/ciará Stl 

visión mediante /0 eliminoción de la 
aCllIal cubierta que permitirá la entrada 
de ItI: I/all/ral hasta el t,;,'el de calle". 

Desde el punto de vista de la com
posición en planta. el edificio posee una 
dob le vocac ión: es el telón de una 
construcción que por tin halla un digno 
remate y es el basti ón que amojona y 
emboca el tráfico peatonal desde la calle 
Anc ha hasta e l centro come rcial de l 
mi smo nombre. Ambas mi s ion es se 

materializan en dos formas bien di stintas: e l li viano muro 
cortina en bandas horizontales de vidrio verde y alumin io 
anoel izado en color natural. delante, y el cuerpo macizo y 
vertical de las comunicaciones (escalera y ascensor), detrás. 

La geometría de la planta resuelve el núcleo de comuni
cación vertical de fomlH prismática. como una tOlTe de mínimas 
perforaciones. mientras que reserva un juego sutil de líneas 
y curvas para la única crujía que. vo lando. viste lo que estaba 
desnudo y entabla un diálogo con su compañero de amaño. 
Porq ue e l edific io catalogado (probablement e un proyecto 
del arquitecto municipal de Albacete en el primer decenio del 
sig lo XX. Franc isco Manue l Martínez Villena ' ) opta por 
doblar la esquina en cubillo. fórmula mucho más airosa y 

I Véase la similitud de este edificio con el proyecto del aiio 19 10. par.J la c:llIc de 1 .. Feria. I~. del mi~rno Fr:.mcisco 1\<I:muel Manínel. Villcna. hoy demolido. Archivo Municipal 
de Al bacele. LEG 793. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



reuor-taje 

rotunda que el chafl án plano cuando éste posee una dimensión 
in sufi c ie nt e. como es el caso hi stó ri co de los de Albacete. 

En las plantas baja y primera. el Edificio Belyga dobla la 
esquina en un tímido cuano de círculo que provee la tangencia 
perfecta él una alineación sutilmente inclinada, de manera que 
la calle peatonal de unos cinco metros de ancho que se li bera 
se va abriendo conforme se acerca su entrega en la ca lle 
Ancha. Conservando el centro de este arco y aprovechando 

el impulso de un vuelo que aquí ya es de un metro. las phUltas 
de pi sos resuelven la esquina en casi un semicírculo. el cual 
atesta contra el machón que marca la continuidad con la 
alineación oFicial de la ca lle Ancha. La séptima y última 
planta mantiene el punto central para trazar un nuevo semi

círculo. de radio un metro menor que el anterior y girado 9CYJ. 
de forma que es tangente a la línea de la calle y su cas i 
(tampoco es completo) cuadrante norte marca el retranqueo 
del ático. 

Las esq uinas de la ca lle Ancha de Albacete. esos lugares 
emblemáticos adonde nuestros mejores arquitectos del pasado 

dieron lo mejor de sí mismos (Daniel Rubio en el Gran Ho/el, 
Julio Carril era en el antiguo Hotel Celltral. en la antigua 

Bancaja, en el actual Bar/esto y en el actual BBVA , Mi guel 
Oniz e lribas en las Casas Cabo/ y en Monlecasillo), cuentan 
con un ejemplar úni co y paradigmático del Movimiento 
Modemo: el Edificio Legorbllro. de Baldomero Pérez Villena 
y José Luis García Pellicer. Dentro de la Modemidad, éste es 
un ep isodio más bie n tardío, como ocurre la mayoría de las 
veces en provincias, ya que data de 1935, pero no por ello 
deja de ser un ejercicio modélico de esa arqui tectura que puso 
todo su empeño en e rigirse en el buque insignia de los nuevos 
tiempos, una arqui tectura de blancos volúmenes bajo esa luz 
que Einstein había revelado como generadora de energía al 
actuar sobre la materia, una arquitectura que es faro y linterna 
urbanos. 

Pasados los años terribles de la posmodernidad e incluso 
de la tardomodernidad , de cuya hue ll a en la calle Ancha no 
vamos a hablar. ha vuelto a surgir en ella la impetuosa idea 
de quilla (¿se dan cuenta de que la mayoría de las metáforas 
del Movimiento Moderno están inspiradas en el mar?) abrién
dose paso en las aguas proce losas de la ciudad: es la que 
sustenta la reciente e interesante intervención de Francisco 

Cande l Jiménez en la esquina con la ca ll e del Tinte . en e l 
Edificio Pllbliké. el c ual , a pesar de su anodino arranque y su 
dubitativo remate, abandera una imagen de arquitectura sin 
complejos, de gran clase, poderosa y audaz. 

La actuación de Ismael Belmonte Gómez y Luis González
Calero Rodenas en el Edificio Belyga bebe de estas mismas 
Fuentes. Rec ue rda esa arquitectura que nos habla sólo de sí 
misma, de cómo está pensada y de cómo está construida, una 
arquitectura de esq ue leto (estructura) y pie l (cerramientos) 
que, al ordenar SlI S volúmenes, acusa recibo de su emplaza
mi ento y de l func ionamiento de su propio "organi smo". En 
el ilu stre y lejano precedente de los Almacenes Schocken. en 
Stuttgart. de Erich Mendelsohn. la esquina. que lo es de una 
manzana entera, es la rótula imponente que alberga la escalera 
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principal y que recoge y resuelve la fuerza y la tensión de las 
líneas hori zontales que la rodean, mientras que la escalera de 
servicio se erige en una auténtica quilla de este inmenso navío. 
La esq uina de l Edificio Belyga no es un a bi sagra: es una 
transic ión entre lo nuevo y lo que había que sólo "despega" 
cuando se libera del compromiso con las preex istencias. 

El entramado puro de acero y cristal de Mendelsohn es el 
tej ido que envuelve y magnifica el punto neurálgico de su 
edific io: e l núcleo de comunicac ión vertical cuya fuerza de 
torsión irrumpe en la esquina de las fachadas articulando las 
imponentes masas. En la arquitectura de hoy. las escaleras se 
han convertido en "males" necesarios, en espac ios siempre 
de servicio y nunca principales, por el signo que caracteri za 
nuestros tiempos que es precisamente el que erige monumentos 
a lo pri vado y desdeña lo público. La mi sma alternancia de 
bandas de alum ini o y vidrio del Belyga es un tibio pacto entre 
lo privado y lo público, un punto de encuentro posible entre 
la unidad de l edificio y la hue lla que dejan en su pie l los 

x'ep orta j e 

distintos usuarios. 
El Edificio Belyga es hijo de su tiempo, como lo fueron 

en su día los Allllacenes Schocken ( 1926-28). pero también 
es producto de una conjunc ión de vo luntades (de l Ayunta
miento, de los promotores, de los arquitectos, inc luso de los 
constructores) que dec iden hacer las cosas bien. que se 
empe¡'ian en resol ver cada tema a pie de parcela. que no dan 
nada por supuesto. Es esa arquitectura que toma nota del sitio, 
con sus lilnitaciones y sus evocaciones, y que se sabe hacedora 
de ciudad mientras se erige. Es una arquitectura comprometida 
con su tiempo y con su lugar, adonde es más importante el 
camino que se ha recorrido que e l sit io adonde se ha llegado. 

Particularnlente, el resultado me convence. Y. además, me 
invita a la renexión que desearía compartir con todos ustedes 
para ponerla sobre la mesa de redacción elel nuevo POMo este 
ed ificio. correcto y más que digno, nace, en origen, de un 
error en e l PGOU que induce un a solución a la carta. La 
c iudad se hace, o debería hacerse, así: bajo una potente y 
luminosa idea rectora que cristalice lo que Albacete qu iere 
ser en el futuro. que sea la imagen de un sueño enraizado en 
nuestras posibilidades reales y, a la vez, a l mismo tiempo, 
codo con codo, a pie de calle, a pi e de parcela, para no dejar 
pasar ni una so la oportun idad de hacer arquitectura urbana, 
esto es. c iudad. 

EHa Gutiérrez Mozo 
Doctor Arqu itecto 

// 11 11 

NOTA: L:I documen(:lción gr..irica e infogr:ific:l es propiedad de los arquitectos autores del proyecto del Edijicio /Je/yga. Ism:lcl Belmonte Gómcz y Luis Gonzálcz-Calero 
Rodena .... así como la fotografía del interior del mismo. 
La ... fOlos exteriores del cdificio pertenecen a la autora del presen te artículo. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



OPINiÓN : MÚSICA 

"IL DISSOLUTO PUNITO" 
En el 250 aniversario (1756-2006) 
del nacimiento de W.A. Mozart 

H ay algo que no me cuadra en la fi gura-mito de Don Juan. 
¿SeduclDr un varón? Y ¿seductor de un género que. desde la 
bíblica Eva, conoce y acrecienta e l arte de la sed ucc ión? 

¿Seducto r entonces de seductoras? ¿No es in verosímil ? 
¿No será que este galán que hace gala de sed uclDr es, en e l 
fondo. e l ete rno seducido ... que se res iste a serl o? 

El recuerdo de Mazan. en este 2006. nos trae a la memoria 
la fl o r y nata de sus criaturas : y de todas e llas destaca 0011 

Giol'o lllli. El libro que a su propós ito sirve e l poe ta ("don 
juan" a su vez) Da Ponte al músico lleva e l título que encabeza 
este mínimo artículo: 11 dissoll/fO pl/llito. Esto es: e l disoluto 
castigado. Pero ¿qu ién casti ga a Don Juan? ¿E l Comendador 
acaso? Y ¿en qué disolvente se acaba disolviendo e l disoluto? 
¿Cuál es la especie de su d isolución? De éstas y otras consi
derac iones selllejantes trata este brevísimo apunte. 

La cosa. O mejor. la persona. o aún mejor. e l personaje se 
le ocu rri ó a un fra ile: Gabrie l Téll ez. conoc ido en e l mundo 
de la farándula como Ti rso de Malina. Un " tirso". por cierto. 
es una vara enramada. atributo del dios Baco y de sus secuaces. 
que la piedad cristiana quiso convertir, con d udoso acierto. 
en la inocente varita del bendito San José. 

Que un monje tome como seudónimo un símbolo d ioni síaco 
ti ene su mi ga: cosas del teatro. Pero cosas muy a propósito: 
porque a l susod icho comediógrafo. seiiero de las letras espa
ño las. debemos el origen de un mito (lite rari o. desde luego: 
sin lite ratura no hay mito y sin mito no hay Freud) ll amado 
de entrada "El burlador de Sev illa y Convidado de Pi ed ra". 

y aq uí comie nza la trampa de l tramposo entrampado: o 
de l burlador. que a mí se me antoja burlado. 

El aut or lo empad ro na en Sevilla: nada q ue objetar. A 
Sevi ll a llevará Beaumarchai s su Fígaro . para que Versa l les 
lo di g ie ra . Sev ill a puede con todo: barberos y burladores. 
toreros y chulos (Don Juan ti ene mucho de chu lo y no poco 
de torero). y aquí. digo. comienza e l equívoco de Don Juan 
que. en opinión de sí mi smo. sustentada por e l indi spensable 
fám ul o. es un burl ador pero q ue. v isto a di stancia y sin su 
máscara de narciso. se nos aparece de ot ra guisa menos lucida 
(¿no ll aman a sus trajes los toreros trajes de luces). pero no 
del todo deslucida. 

Pues Don Juan es un seducido perpetuo que. sin embargo. 
no se deja seducir de l todo. Su proeza cons iste en la fuga: y 

I L 

DISSOLUTO 
P U NI T O. 

o S 111. 

IL D. GIOVANNI. 

DRAM MA GIOCOSO 

I N D U E .~ T T r, 

DA ~ .... PPI\ ESENT""JUl 

NtL T EATRO Dt PRAGA L' ANND '¡ir. 

1 N P R ,{ G 04_ 

di S,bltn¡,zd. 

de e lJ a trata. comple to. e l seg un do acto (cas i nunca bien 
comprendido ) de la ópera de Da Po nte/Mazan. Don Juan es 
un fug iti vo: huye. huye siempre. 

Huye de sus mujeres q ue lo acosan: algunas (las menos) 
porque lo aman (Don Juan subraya ese insondable mi steri o 
femenino . m isterio de mi sterios. por el cual e l varón más vil 
y desprec iable puede atraerse e l amor de una mujer) y otras 
(cas i todas) por el despec ho que causa en e ll as la sed ucc ión 
interrumpida. no menos ing ra ta q ue UIl coifl(S illterrupws. 

El va lor de Don Juan (s i va lo r puede ll amarse a eso) no 
cons iste en sed uc ir. sino en no dejarse sed uc ir (como les 
oc urre a un a lto porcentaje de varones). En e llo. y en algunos 
otros rasgos. Don Juan es un punto gayo Y se equivoca Marañón 
cuando le supone impotente : salvo que la suya se inte rpre te 
como im potencia para sucumbir (es decir: para seguir adelante). 
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Don Juan va por la vida con e l pie echado. 
Es su vanidad, típica varonil , la que vende esa imagen 

gallarda del que las lleva (y cataloga) a todas al retortero. 
Cuando lo c ierto es que. di estro (otra voz tauri na) en capear 
(y otra más) tempo rales amat orios. le acabará cog iendo e l 
toro como a todo hijo de vecino que se empecina en una lidia 
sempiterna. Y tras haber ganado innumerables batall as. perderá 
la guerra . 

Tirso le llama "burl ador": porque es espafíol y varón muy 
varonil. Pero Da Ponte. dos sig los después y con Mazan a su 
vera. le acusa ele "disoluto" y además le castiga. El vencedor 
andaluz es ahora vencido universal: estú hecho puré. macha
cado por sus propias aventuras. Convenido. primero en lacayo 
y siervo de su siervo (escena del "sexteto" en el segundo acto 
de 0011 Gio \'alllli) y por fin en fiambre al que se llevan literal 
y musicalmen te lodos los demonios. La muerte vence ¿al 
amor? No: a la huida del amor. 

En la cell a famosa só lo Elvira es tá prese nte: la úni ca 
enamorada entre cientos ¿miles? de seductoras. Éstas han 
fracasado frente al inseducible y. como discretas ¿qué mujer 
no lo es? desaparecen por e l foro. En la vida de Don Juan hay 
muchas mujeres : las que le han seducido en van o. En su 
muerte. só lo hay una: ni seducida. ni seductora. enamorada. 

Pero la enamorada se queda viuda: porque las seductoras 
han fabricado entre todas una estatu a de piedra que aplasta 
al inseducido y se ll a su aventura con una losa. El "Convidado 
de Piedra" es su mensajero. Y e l d isoluto. además de disoluto 
(es deci r: deshecho) . es definiti vamente casti gado. ¿Por el 
Come ndador" No: e l Comendado r tan só lo es una estat ua 
inofensiva. Es casti gado por sus mujeres: o mejor dicho. por 
sus no-mujeres. Porque no ll egaron a serl o: porque se dejó 
querer sin acabar de dejarse querer. Y desde luego. sin querer. 

En ese se ntido. menos visceral y orgánico. Don Juan es 
impotente: impotente para dejarse seducir y. una vez seducido. 
recon vertirse al amor. 

Chi a l/l/a sola éledele. 
Verso /'a/fI'e e ('rllde/e. 

OPINiÓN : MÚSICA 

Éste es su problema. admirab lemente formulado por Da 
Ponte y puesto en rec it ati vo ll ano, secco, por Mozart. La 
fide lidad contra ría e l hallarse di sponible para la sed ucción: 
pero. entiéndase bien, no para seducir, sino para ser seducido. 
Don Juan es . en el mejor y en e l peor de los sentidos. un 
senti mental. Don Juan es Cherubin o. crec ido y ¿maduro? 

Sobre la inmadurez de Don Juan se ha dicho casi todo. En 
la cena final pierde su últ ima oportunidad (Elvira) para llegar 
a se r todo un hombre. Habituado de por vi da al juego del 
enredo y e l desenredo. no es capaz de otra cosa: e l adolescente 
le puede. Lidia su última corrida. la que nunca debió lidiar. 
presa de sí mismo y de su vanidad. y le coge e l toro. 

Don Gio\'{IJIJli sube por primera vez a escena en Praga. el 
29 de octubre de 1787. Pero e l personaje espai'ío l fab ul ado 
por Tirso ha pasado antes por los guardarropas fran cés (Mo
liere) e ita li ano (Goldoni). El 00111 JI/OII al/le Fes/in de Pierre 
de Moliere, ubicado en Sic ilia. es desde luego imprescindible 
para el seguimiento ele la trayectoria europea del héroe. cam ino 

del mito. 
Au nque su modelo. vía Da Ponte. es ita liano. Mozart 

comparte con el comediógrafo francés algunas de sus más 
felices creac iones : el canícter de la burguesa Elvira . por 
ejemplo . monja que ha co lgado los hábitos y que nos hace 
presumir a la novic ia Inés de Zorrilla. O la ligura de Sganare lle. 
precursora de Lepore llo (que lo será luego del Ciutt í zorrilles
ca). 

En la desand aluc izac ión de Don J uan , s in embargo. a 
Moliere quizá se le va la mano: porque lo hace ateo. convir
ti endo en f ilosófico un asunto erótico-soc ial de la m:.ls pura 
cepa hispana. Mozart. más conspicuo y con el abate Da Ponte 
de su parte. le devuelve la fe. 

Pero. sobre todo. Mozart redondea e l m ito de Don J uan 
y lo constituye (el Tenori o de Zo rrilla es un epígono, genial 
pero ep ígono) por una senc illa y contundente razón: Mezart 
es músico . Y el personaje literario de Don Juan ha menester. 
para su erecc ión en mito ("erecc ión". palabra evocadora). del 
poderío e rótico del arte que. por natura leza. habita los subte
rráneos de la pasión y es uno con ella: la música. Sin música 
Don Juan es med io Don Juan y su capac idad de seducc ión 
parod ia muy menguada de esa m isma capacidad. 

" Don Gioyanni sube por primera ve,: a escena en Praga, el29 de 
octubre de 1787. Pero el personaje espmlo1 fabulado por Tirso ha pasado 
antes por los guardarropas francés (Moliere) e italiano (Goldoni). 
El Dom Juan ou le Festin de Pierre de Moliere, ubicado en Sicilia, es 
desde luego imprescindible para el seguimiento de la trayectoria " 
europea del héroe. camillo del mito 

S6 
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



OPINiÓN : MÚSICA 

Sea seducto r impenitente o irremediable seducido (yo 
sostengo lo segundo). la música pertenece a Don Juan y Don 
Juan pertenece a la música. cuyo poder de seducc ión está 

acredi tado ab inilio el ame saeeu/a: o sea. desde siempre. 
¿Por qué. s i no. moralistas y comendadores . ec les iásticos y 
preceptores . la han od iado y temido desde siempre y en todas 
partes" 

¿No fu e Nietzsche. sustentador de la cua lidad dion isíaca 
del alteo el que dejó dicho que. sin e lla. " la vida es sencillamente 
un error" ? Y ¿no mezc la y revuelve Johann Strau ss. en ·las 
vueltas y revueltas de uno de sus célebres valses. Weill. \1'eib 
l/lid Cesang? Canto. mujer y vino. han hecho buenas migas 
( las migas no son esenciales. pero hacen su papel) en el caletre 
del macho desde ti empo inmemoria l. 

Fin ch'lwl/ dal \'il/o 
Calda la {esta ... 

A sí canla Don Gio\'{{lllli: pero lo canta. Y cuando Elvira 

le int ima a la redención . la rec haza nada caballerosamente: 

Lascia ch'jo lJlollgi ... 

E l amor de Don Juan no es el ¡Uea griego de la am istad 

y e l saber. s ino e l agapao de l ágape y e l banquete: Oioll isos 
y Strauss . y en e ll o la música es maestra de ceremonias. En 
la mujer (en las mujeres de Don Juan). el hábito de seducc ión 
es congénito e innato. En el varón en cambio. una voz y un 

instru mento de apoyo son imprescindibles. 

y ¿q ué voz más templada e instrumento mejo r afinado 
que la música. señora de una y otro? Cantar y taii er: ¿cabe 

imag inar estrategias más f irmes y seguras para seducir? 

En só lo dos ocasiones cede Mozart a 0011 GiOl'a/ll1i e l 
priv i leg io de un aria en so li tari o: la primera (acto primero) 

en e l arrebato de eufori a de l Fill eh 'hall dal villo a lud ido. la 
segunda (acto segundo) en la serenatil dedicada. no a DOl1l1(l 

Eh'ira. sino a su fámu la. que él mismo acompaña con una 
mandolina, a la manera de los ant iguos tro vadores , Weill, 
Weib l/lid Gesallg . 

Si de ete rni zar (yeso es e l mi to) se trataba la leyenda de l 
seductor sed uc ido . sólo la música. ent re las artes. posee ese 
don. Por eso. 0 011 Gio\'o ll lli consuma a Don Juan. 

Antes ha sido un burl ador (Ti rso) : un sefio ri to andalu z. 
li be rtino y despiadado. O un ateo sacrílego (Molie re), ad icto 
a la po ligam ia y part idario de la hi poc resía. Después será un 
chulo y un calavera (Zorr illa). gahín ducho en desafíos. capaz 

de enamorarse ... y de sa lvarse por ilmor. Y en medio está Don 
Ciopal/ni: el mito en estado puro y cuya histori a es lo de 

menos. 

Un año antes (Le 1I 0~~e di Figaro. Viena 1786) Mozart ha 
tocado fondo en los hondones del al ma humana: el mi sterio 
de eros en sus varias y siempre punzantes epifanías. Tlwnatos 
asoma: pe ro só lo de puntillas . só lo de reojo. Aun así. a l 
emperador (que lo dice) y a su gente (q ue no lo d ice. pero 
abandona y huye de la quema) le parecen las suyas "demasiadas 
notas". 

En DOI1 Giol'wlIli. un afi o después . la ce remonia de la 

vida. eros y thonalos. estall a defini tivamente. sin apelac ión . 
y la vida (e te rno femeni no) vence: pero Don J uan sucumbe. 
A Don Juan se lo llevan los demon ios. 

E de' pe/:fidi la /l/ orle 
Al/a rilO e selllpre lIgua / . 

Frase ambi gua adonde las haya. Ni vence e l sed uctor 
seducido (q ue pasa a mejo r vicia ): ni vencen las seductoras 
abandonadas. que se quedan compuestas y sin novio (o con 
novio ele segundas) . Pero lino y otras. unas y otro. representan. 
C0l11 0 nadie an tes o des pu és ha sido capaz de hacer lo. el 

dral1lJ1Ja g;ocoso (subtítulo apócrifo. pero magnífico, del DOII 
Giol'(fllni) ele la vida. 

Joaq uín Arnau Amo 
Arquitecto y musicógrafo 
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ESPACIO 
"VIRUS" 

L a gripe aviar vue lve a levantar la alarma 

soc ial para que no 11 0S aburramos. ya que es 

ev idente que no tenemos suficientes problemas 

en Espaiia y en e l mundo. Como sabemos. la 
gripe . sea esta humana o aviar. está causada por 
un viru s. Menos sab ido es que este virus. C0l110 

e l de l SIDA. contiene ARN. y no ADN. en su 
gcnomtl. Esta parti cularidild lo convierte en un 

virus que muta con mayor faci lidad y puede así 

cambiar más fác ilmente para burlar nuestro 
sistema inmune y convertirse en un virus mOllal. 

Esta particularidad es la que motiva la preocu
pac ión por la apari c ió n de una nueva ce pa de 
virus ele la gripe. qui zü tan mortal o más que la 
llamada gripe españo la de 191 8. 

¿Qué probabilidad tenemos de que esto suce
da? No tenemos respuesta a esta pregunta. pero 
para hacemos una mejor iclea del riesgo. debemos 
conocer ciertas cosas. que pretendo resum ir y 
anali zar aquí. La primera es e l concepto de lo 
que yo llamo "espacio virus de la gripe" ¿Qué 
es esto? Vamos a ver. Supongamos que nuestro 

hijo pequeño ha hecho una fi gura de plastilina 
que podemos reconocer como un e lefante. pero 
de la q ue no está muy o rgulloso. Con toda la 
paci encia de un niño de siete años. sigue reto

cándalo para mejorarlo. Le alarga la trompa. le 
hace mayores las o rejas. le afila los co lmill os. 
El nuevo elefante es diferente del anterior. pero 
es aún un ele fante. La ¡¡gura se encuentra todavía 
dentro del "espacio elefí.ln te". Sin embargo. 

nuestro hijo no est{¡ contento con el resultado. 
pierde la paciencia y en un arranque de furia 
aplasta e l elefante con sus manos. El resultado 
es que la pieza de plastilina ya no puede se r 
reconocida como un e lefante. Nuestro hijo la ha 
sacado fuera del ·'espac io e lefante··. 

y bien. como ya he dicho. el virus de la gripe 

muta. como el elefante de nuestro hijo. cambia. 

y estos cambios . si suceden dentro de l espacio 
··virus de la gripe··. pueden transformarlo de un 
vi ru s relati vam ente ben igno a un v irus muy 

viru lento. Pero si los cambi os lo expul san del 

OPINiÓN : MEDICINA 

espacio "vilUs de la gripe". lo conviel1en en un virus inoperante. 
inocuo. En otras palabras: e l virus puede cambiar. pero dentro 
de unos límites. 

Los cambios que experimenta el v iru s de la g ripe se 
producen por dos mecani smos. El primero sucede continua

mente. cuando el virus de la gripe se reproduce tras invadir 

una cé lula de nuestro epitelio pulmonar. Para reproducirse. 

su genoma de ARN debe también copiarse y en e l proceso 
de copia. se pueden producir errores que generan a viru s 

"hijos" con un genomi.l ligeramente diferente del de los 
··padres··. Estos virus hijos pueden qui zá reproduc irse mejor. 
pero. en general. no lo hacen de una manera dramáticamen te 

diferente. 
Por otra pa rte. estos cambios no impiden que nuestro 

sistema inmune. que se ha puesto en marcha desde el primer 
contacto con el virus para neutrali zarlo. reconozca a los virus 

hijos y los neutralice igualmente. Tras recuperarnos de una 

gripe. quedamos inmunizados contra un "subespacio de virus 

de la gripe·· al que e l virus que nos ha infec tado pertenece, 
subespacio al que pertenecen igualmente la inmensa mayoría 
de virus hijos deri vados del padre. que nuestro sistema inmune 
podril reconocer y neutrali zar. al menos parcialmente. 

Por supuesto. estos virus hijos tendriln a su vez nietos. 
bi znietos. etc .. que serán progresivamente más diferentes del 
padre orig inal: y algunos. tras acumular cambios progresivos, 

se situarün al fin fuera del subespac io víri co que nuestro 

sistema inmune reconoce. En ese caso. no estarernos protegidos 

contra e llos. y si e l v irus es muy virul ento. podremos sufrir 
una seria enfermedad. Esto puede suceder si transcurren 

muchos años eIllre el primer contacto que suframos con un 

virus de la gripe y un encuentro subsigu iente con los descen

dientes de ese vi rus que se han reproduc ido en otras personas. 
En esos afias. el virus habr{¡ variado tanto que nuestro sistema 

inmune no lo reconocerá. Pero es to sucederá só lo i.l unos 
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" Sill embargo, existe otro 
mecallismo por el que puedell 
producirse virus de la gripe 
h'e11lellda11lellte diferelltes a los que 
los sistemas illmUlles de la 
poblaciólllzumalla sabell reconocer 
y neutrali¡,ar. Se trata del " 
"me¡,clado" de dos virus 

pocos ind iv iduos . y en abso luto será causa de 
epidemia. 

Sin embargo. ex iste otro mecanismo por e l 
que pueden producirse virus de la gripe tremen
damente diferentes a los que los sisternas inmunes 
de la población humana saben reconocer y neu
tra lizar. Se trata del " mezclado" de dos virus. 
Esto puede suceder si dos virus de la gripe dife
rentes. incluso de diferentes especies de animales. 
como e l po ll o y e l hombre. in fec tan a la vez a 
un sujeto. animal o humano. En ese caso. puede 
producirse la combinac ión de sus moléculas de 
AR . Y formarse así un virus nuevo. dentro del 
"espacio virus de la gripe', que puede ser mu y 
virulento y. al mismo tiempo. escapar al recono

c imiento de los sistemas inmunes de prácti ca
mente la humanidad entera. Podrá producirse 

entonces la temida epidemia. 
Pero no nos asustemos precipitudamente. Este 

mecani smo de generación de lluevos viru s es . 
afo rtunadamente. bastante improbable. Además. 
el virus de la gripe aviar no se transmite de 
persona a persona. y tampoco podemos conta
giarnos comiendo pollo LI otras aves . lo que 

disminuye la probabilidad de coexistencia y. por 
tanto. de mezcla. con un virus de la gripe humano 
en el mismo individuo. Además. contamos hoy 
con herramientas terapéut icas basl¡mle sofistica
das. con las que no se contaba e n 19 18. que 
podrán ayudar a ev itar la epidemia, caso de 
producirse ese nuevo virus. 

Por otra pane. se sigue investigando, con el objeti vo 
particular de estudiar virus de la gripe situados en Ull subespacio 
particul armente virulento. como e l virus de la gripe de 19 18. 
No hace mucho. un equipo de investigadores logró " resucitar" 
a este virus, recuperando su genoma de víctimas esa enfenne
dad . cuyos cadáve res e l ejército americano aún mantenía 
conservados tras la autopsia. Las investigaciones indican que 
este vi rus probablemente se fo rmó por la combinac ión de un 
virus de la gripe av iar con airo virus de otra espec ie animal, 
hoy aún no identificado. 

El virus de 19 18. es mortal para ratones de laboratorio. 
Sin embargo, el tratamiento de esos animales con los fármacos 
anti víricos de los que di sponemos hoy mata al virus y les 
protege de la enfermedad . Estos datos indi can que, inc luso 
si se produjera un nuevo virus tan mortal como el de 19 18, 
hoy no lo tendría tan fác il y posiblemente podríamos cont rolar 
o almenas limitar seriamente la epidemia. 

Como siempre. la investigación sigue mejorando nuestras 
vidas. y alargi.Índolas. Investigación nueva. vida nueva. Pero 
no olvide por e llo cuidarse mucho y. sobre todo. lavarse bien 
las manos antes de comer. que es lo que más protege de l 
contag io de la gripe y del catarro. según indican también 
algunas in vestigaciones. 

Jorge Laborda 
Decano Facultad de Medicina 

y Doctor en Bioquímica y 
Biología Molecular 
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INIT'OLERANCIA INfF1NITrTJ\ 

Demostrado, todo puede ir a peor. Para muestra, un botón. 
El texto. con toda su tolerancia. me llegó por correo electrónico. 
El autor es un tal Salvador Sostres. y lo publicó en el diario 
Avui , y, claro, en catalán. Supongo que después de escribirl o 
se asomó a su ventana a disparar a algún tercennundi sta para 
cumplir con su rutina. O quizás fue a comprar algunas hectáreas 
para construir campos de concentración. No sé. Aquí tenemos 
la traducción: 

"En Barcelona queda muy hortera hablar en español. yo 
só lo lo hablo con la criada y con algunos empleados. Es de 
pobres y de horteras. de analfa-
betos y de gente de poco nive l 
hablar un idiorna que hace un 
ruid o tan espa ntoso para pro
nunciar la jota. Estos que no ha
blan catalán , a menudo tampoco 
saben inglés. ni francés. ni quién 
es monsieur Paccaud. 

Pero no sólo en CatalUlia e l 
espaiiol es un síntoma de clase 
baja. El ami go Riera me facilita 
estos datos de la ON U del 2002. 
Renta pe r cá pita de Noru ega . 
36.600 dó lares: Dinamarc a. 
30940: Is la ndia. 29.750 . Tres 
países riquísimos. con economías 
intcmacionali zadas y lenguas más 
pequeñas que la nuestra pero que 
las hablan sin complejos. 

Contra esta absurda creencia 
de qu e e l catalán nos c ie rra 
puertas. estos datos sobradamente 
elocuentes de si sirve o no si rve 
una lengua minoritaria. En cambio 
en el maravilloso Illundo hispánico 
la pobreza es e l úni co dato. La 
media de los 13 principales países 
americanos que tienen el español 
como lengua. desde Argentina. 
Ch il e y Méx ico hasta Nicaragua. Honduras y Ecuador es de 
6.209 maltrechos dólares de renta per cápita. 

CatalUlia hablando catal án y a pesar del expolio fiscal 
in frin gido por una Espaiia que no ti ene ni la decencia de 

publicar las cifras del robo tiene una renta de 26.420 dólares. 
Hemos de escoger modelo: Noruega o unirnos a la caravana 
de la miseria. Sólo hay que ver como las zonas más ricas del 
estado tienen otra lengua propia: y es ev idente que el estado 
lo mantenemos, pagando mucho y mucho, los que no hablamos 
en tercermundista. Es verdad que en español se han escrito 
páginas de una belleza emoc ionante. pero el destino de los 
países que lo hablan ha s ido de una fatalidad irrevocable. 
Hablar espaliol sí que cierra puertas y destinos: mira. El 
independentismo en Catal uña esta absolutamente justificado 
aunque sólo sea para huir de la caspa y el polvo. de la tri steza 
de ser espaliol". 

Lo reconozco. soy tercermundi sta . Pertenezco a ese pe
quelio tanto por ciento de habitantes de Espatia que no tenemos 
una lengua diferente. Ese restringido grupo que no ansiamos 

se r indepe ndi e ntes. Q ue no 
quieren ser di stintos. Que tienen 

... 

su propia cultura. sus propias 
tradic iones. que las mantienen 
durante años . a veces s iglo s. 
compart iéndola co n los demás, 
sin imponerlas. Que respetamos 
a todos los demás sin creernos 
superiores a nadi e. sin tener que 
matar. 

Cometí el error de nacer en el 
sitio equivocado. Al problema de 
ser joven y sin experiencia ahora 
debo sumarle no ser catalán. o de 
alguna otra región de la periferia. 
de las más ricas. Creo que he caído 
en desgracia. Mis sueños caen en 
el abismo. Ahora me tendré que 
conformar con ser sirviente de 
algún independentista. De oír sus 
discursos po líticos en la más 
honda indiferencia. asintiendo 
como si sus palabras provinieran 
de la mi smísima di vinidad. O 
qu iziís. con suerte, puedo acabar 
en algún invernadero. con más 
compalieros tercennundistas. y si 
cojo experienc ia y trabajo a des
tajo qu izás pueda com prar los 

papeles a algún corrupto policía y. antes de cumplir los 60. 
obtener la nacionalidad catalana. 

Pero no me cierro puertas. Eso es lo último ¡,no'? Por lo 
menos eso dicen. Puedo seguir estudiando y acabar mi ca ITera. 
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" YO también quiero ulla 
independencia, quiero aislarme 
del Estatut, de 111as, de iWaragall, 
de todos esos nombres raros. Quiero 
que ell mis noticias, las que me 
lleguen por mi televisor, 110 me 
cllentenmás vuestras historias, 
vuestras peticiones. Si salis 
algulla vez ell ella que sea 
dándonos algo a los pobres, . , 
o mejor, ¿por que 110 llOS 

c01ldonáis la deuda? " 
Aunque no sea una Uni versidad de presti g io. como la de 
Barcelona. una carrera es una carrera. Pero claro. a la hora 
de conseguir un trabajo puede ser que no tenga ningún puesto 
porque el que buscaba con tanto anhelo está ocupado por otro 
joven nacido en Gerona. Claro. sabe hablar castellano perfec
tamente. Supongo que eso sed porque se lo enseñan desde 
peq ueiio. Como nosotros . cuando hacemos alguna actividad 
ex traesco lar. C0l110 bail ar manchegas: pues ellos estudian 
castellano. Es como si nosotros. manchegos, estudi ásemos 
ruandés. o algún otro idioma desconoc ido del tercer mundo. 
Pero claro. yo voy a Barcelona a conseguir mi anhelado puesto 
de trabajo y di go en la entrev ista que lengo un ni vel alto de 
ruandés. Correcto y perfecto. pero ¿qué tal se te da el catal{m? 
y Ira s un s il enc io prolongado te das la vuelta con e l rabo 
entre las palas. Odiando ser de donde eres. maldiciendo a 
aquel profesor que te enseñó a ba ilar manchegas y nunca 
mene ionó nada de las sardanas. 

Sí, señor. ahora que pienso. esto es una opresión. Y ante 
toda opresión. revolución. Voy a salir ti la calle a reivindicamlc 
como ciudadano del mundo. Por mi derecho de ser tercem1Un
dista de una región pobre de la Península. Yo también quiero 
una independencia. quiero aislarme de l Estatut , de Mas. de 
Marugall. de todos esos nombres raros. Quiero que en mis 
noti ci as. las que me lleguen por mi telev isor. no me cuenten 
más vuestras historias. vuestras peti ciones . Si salís alguna 

vez en ella que sea dándonos algo a los pobres. o mej or, ¿por 
qué no nos condonáis la deuda? Así podríais hacer que regiones 

como la mía crecieran algo. y en un futuro podríamos dej ar 

de arar con bueyes . 
y hablando de pedir. y aprovechando e l momento. quiero 

pedir a las auto ridades competentes en educación que pro
muevan una ley que incorpore el catalán y el vasco com o 
as ignaturas optati vas. o ex traesco lares . O mejor aún. que 
quiten el inglés como idioma obl igatori o y pongan ambas 

lenguas. Sería perfec to. Mismas condic iones . mi smas opor
IlInidades. Podría aprenderl o y conseg uir mi anhelado puesto 
de Irabajo en la Diagonal. 

No serlo res . basta ya. o in tente n desv iar la atención a 
problemas que. aunque no dejan de ser impor1antes. no atañen 
a los jóvenes ni a su fUlllro. Que quien deba esc uchar o iga 
nuestras reiv indicac iones. o me importa hablar catalán si 
tengo un sue ldo decente. No me importa e l término nac ión 
si tengo un empleo estable. N o me importa lo más mínimo 
que san Jordi sea fiesta nac ional si consigo un apartamento 

al que no tenga que dedicar mi sueldo entero. 
Y. ¿por qué no? Si nos lo proponemos podríamos hacer 

que los hospitales fueran construidos en av iones . C laro que 
sí. O por lo menos los paritorios. Sí. donde nacemos la mayoría 
en cualquier reg ión de Espaii.a. De este modo nadie se sent iría 

supe rior. Nadie podría reiv indi car la independenc ia de la 
tierra donde nació simplemente porque no vi o la luz en ella. 
Tendrían que reivindicar una porción de cielo. Ya no pertene
ceríamos a ningún estado o nación. Seríamos como los püjaros. 
Libres . sin lazos que nos unan a una parcela de terreno. Sin 
moti vos para la queja. Eso sí sería libertad. 

Juan Bravo Moreno 
Licenciado en Publi cidad 

y Relac iones Púb li cas 

6 1 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



-----------------------------------COLECCIONISMO 

EL TEMA MARIANO EN LA 
FILATELIA 

rI1 
lILJ 8 . 

E l primer sello en que aparece la imagen de la de la Salltísima 
Virgell María, fue emitido por el Estado Federal Alemán de 
Baviera en 1919 con una seri e de cuatro valores . Al año 
siguiente por la reunificación de los estados federales bajo el 
poder central de Alemania , em itió la mi sma serie. más un 
nuevo valor de dos marcos. todos ellos sobrecargados con 
Deutches Reich: transcurriendo hasla 1952, para que Alemania 
Occidental. emita un solo valor con la Virgell de Nuremberg. 
conmemorando el Centenario del Museo Nacional en dicha 
c iudad: yen 1955 Alemania Oriental emite una serie con 
cuadros del Museo de Dresde en la que figura e l valor de 70 
pfennig representando a Nuestra Señora de la Capilla Sixtina 
de Rafael. 

También en 1920, Liechtenstein. em ite una serie con la 
imagen de la Virgell Patrolla de dicho principado: y en 1941 
em ite un valor representando a la Virgell del Duque. 

En 1921 es Hungría quien emitió una serie con valores 
de 50 y 100 koronas con la imagen de la Virgell Patrolla del 
país. repitiendo el mismo grabado en 1923, 1926 Y 1932. 

Por la gran tensión que existió en España, emre el Gobiemo 
de la República y la Iglesia, del 9 de Diciembre de 1931 al 
2 de Enero de 1932, sin dar publicidad y casi de una manera 
solapada. se pone a la venta solamente en Barce lona. una 

62 

emisión para conmemorar e l 900 aniversario de la fundación 
del Monasterio de la Virgell de MOlltserrat, con 19 va lores. 
de los que 14 son para correo terrestre . y de estos los de 20 
y 30 céntimos, representan la talla. románica del sig lo XII, y 
los valores de 25 ets. I y 10 Ptas. se plasma el perfil del rostro 
de la Virgen; en 1938 del sobrante del va lor de 25 cts .. e l 15 
de Junio se puso a la venta. para correo aéreo cuatro valores 
con sobrecarga de 50 ets. 1. 1'25, 1'50 Y 2 Ptas. Yel 10 de 
Noviembre para correo terrestre la seg unda sobrecarga de 
2 '50 Ptas. 

En 1938 España emite dos series de apol1ación voluntaria 
para el Colegio de huérfanos de Correos, la primera de e llas 
son dos valores de 5 cts. en litog rafía con grabados de la 
Virgell del Pilar en color castaño y azul y la segunda se emite 
e l I? de Octubre, con 6 valores en huecograbado, siendo 
también el valor de 5 ets. de color rosa carmín. con imagen 
de la Virgen del Pilar. este valor también existe con sobrecarga 
para Andorra, Cabo Juby, Guinea, Ifni, Tánger y Zona 
del protectorado de Marruecos. 

En 1939 se emitió por el Ayuntamiento de Barcelona un 
valor de 5 cts. con la Virgell de la Merced, siendo este mismo 
grabado, en 1940 también circulado en tres hojitas, este mismo 
año el 29 de Enero se ponen a la venta. 15 valores para COJTeo 
terrestre y la valores de correo aéreo. conmemorativos del 
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XIX centenario de la aparic ión de la Virgell del Pilar. rene
jando en siete valores. diversos motivos de la Virgell y en e l 
resto motivos de la Basílica. 

En 1933. Bélgica puso a la venta la segunda serie con 
doce valores sobrecargados. para la reconstrucción de la 
abadía del Orval. en la provincia de Luxemburgo. s iendo e l 
valor más alto en el que está grabada la imagen de la Virgell 
de los Cisterciellses: en 1939, también se emi te otra serie 
sobrecargada de 8 valores. con motivo de la restauración de 
la mansión de Rubens. el último valor. es el cuadro de dicho 
pintor existente en la Catedral de Amberes, denominado "El 
descendimiento de la cruz", en el cual esta la Virgell María 
contemplando de pie, e inclinada elevando la mano izquierda 
para rec ibir e l cuerpo de su hijo. 

En 1936, Austria em ite un valor dedicado a las madres. 
con grabado de la Virgell de la Pera. cuadro de Albe.10 Durero 
conservado en la Galería Imperial de Viena; en 19-'6 se pone 
a la venta una serie de 10 valores con sobrecarga. en beneficio 
de la reconstrucción de la Catedral de San Esteban de Viena. 
siendo representada en uno de estos valores la Virgell )' el 
Nií;o. 

En 1939. es Bolivia la que efectúa una emisión de conme
morando el 11 Congreso Eucarístico Nacional. celebrado en 
La Paz. en los que figura la Virgen de Copacabana. imagen 
de pasta de maguey estucada. labrada por el indio Francisco 
Tito Yupanqui y venerada en el Santuario Mariano de su 
nombre. si tuado a orillas del lago Titicaca. 

En 1941 , Francia Con la representación de la Virgell)' el 
NÍlio en e l centro del escudo de la ci udad de Mont pelli er: 
Arge ntina en el mi smo año emite su Virgell Estrella del 
Mar. patrona de los navegantes y de la Armada. con moti vo 
de la Semana del Mar. y a110S después su patrona la Virgen 
de LlljtÍlI. 

En 1942 Haití. conmemora a su patrona la Virgel/ del 
Perpetuo Socorro. 

En 1945. Luxemburgo con la emisión de la Virgel/ COI/
soladora de los Afligidos. la que ell O de Octubre de 1.966. 
en presencia del Consejo Municipal y autoridades fue procla
mada patrona de la ci udad . 

1946 Portugal emisión de varios valores para conmemorar 
el 111 centenario de la proclamación de la Virgen María como 
patrona de Portugal y en años posteriores conmemora en 
varias series la Virgen de Fátima. 

A partir de 1950, muchos países empiezan o repiten 
emis iones bien con advocaciones, iconos o reproducciones 
de cuadros famoso: en 1951, es Malta qu ien empieza editando 
tres valores de la Virgen del Carmen, por e l VII centenario 
del escapula ri o de d icha Virgen: en 1952. le sig ue Ital ia con 
un va lor de la Virgell de la Roca. conmemorando el V 
centenario del nacimiento de Leonardo da Vinci. también 
filatelizado por Trieste, Argentina, Gibra lta r y Dahomey: 
en el mismo año. con tres sellos con el mismo valor y f0n11alo. 

pero con distintas medidas. Venezuela em ite la imagen de su 
patrona Virgeu de Coroll1ofo conmemorando el 111 centenario 
de su aparición. 

Destacadas son también las emisiones dedicadas a Lourdes 
y su santua rio. 
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A partir del año 1.954 y con motivo de instuurarse el lema 
NAV IDAD y que en España empezó a emitirse e l 24 de 
Diciembre de 1.955 con un valor de 80 cts. reproduciendo 
el cuadro de la "Sagrada Familia del Greco" y que como la 
mayoría de los serv icios postales del mundo, emiten todos 
los años por Nav idad sus emisiones, que hacen que muchos 

de los filatélicos orienten sus colecciones en el propio Temu 
de Navidad. Reli gión .Monasterios y Temáticas Marianas, 
todas e llas en su concepción de Clásica. Temática., Tarjetas 
Máximas. etc. 

Francisco Romera Donal y Jesús Parra Pérez 
Grupo Filatélico de Albacete 
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FIRMA INVITADA 

MARAM AL-MASRI S~'P'r-4 
N ació en Latak ia (Si ria ). y se tras ladó a París en 1982. 

después de estudiar lileralUra inglesa en Damasco. Hoy consi
derada como una de las voces femeninas más conocidas y más 
cautivantes de su generación. se dedica exc lusivamente a la 
literatura y a la traducción. Pal1icipa asiduamente en festi vales 

internacionales de poesía desde Francia, donde res ide. a países 
tan distintos como Argentina. Reino Un ido. Lu xemburgo. Italia. 
Suecia, Marruecos. Siria o Eg ipto . y. po r supuesto Espalla. 
sobre todo. en Murc ia y Granada. Además de algunos cuentos 
y numerosos poemas aparec idos en rev istas y antologías. ha 
publi cado: 

• "Te amenazo con una pa loma blanca", Damasco. 1984, 
• "Cereza roja sobre losas blancas". 

o Árabe: Túnez 1997. Premio Adoni s del Foro Cultu ral 
Libanés a la mejor creac ión árabe en 1998. 

o Espallo l-á rabe: Colecc ión Lancelot. Granada . 2000 
y Murc ia . 2004. 

o Francés: Lu xemburgo y Quebec. 2003. 
o Ing lés: ewcastle.200-l. 
o Italiano: Gé nova . 2005. Corso: Ajaccio. 2003. 

• "Te miro" ". 
Mar:1I1l AI·Musri en l'I Tl'alro Cireo de Alhatclc. 12 de ~Ia."u 2006. en 1:1 prcscn' .... :iún 
dc su lihru "Te miru", En el :Ielo ul'rcciti una ledura cumentada de Sil uhra po~tic:' 1 

o Árabe: Beirut. 2000. 
o Español-árabe: Co lecc ión Lancelot, Murc ia. 2005 
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Hay ojos 

que no ven la luz. 

hay recuerdos 

que se recuerdan ape ll a~. 

Ha)' sonri sas que no alegran 

y lágrimas que 11 0 amansan el dolor. 

hay palabras que azotan. 

hay sen! ¡mient as 

y un alma 

sin consuelo . 

.\~ . 
~~ 

.. :'¡4 ;I,j 

Cada vez que un hombre 

me abandona 

me vuelvo Illás hermosa 

NOTA: Traducciün a cargo dt, Rafael Onega 

{\."..l La mujer 

"'~ ¿~ se peina los cabellos. 
. . 

. ~ ~ el ce ño fruncido. ~ . 

L .. ~ ~~ las facc iones inenes 

;,;...,...,s. como un grito 

.... .:.\; ~ ~~ .. \..)..) tras una ventana cerrada. 

~dS. 
•• # ~ Con gesto violento 

;) ;"E" i:fw se arranca las manos 

~~ ~ ~~ que aferraban sus mechones, 

e~ ~ y entonces 

se eleva un au ll ido 

~.,. desde un espejo 

.. ~ en lágrimas. 
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N ruda r el barco de la esperall:a (ed. Temas de Hoy) es e l titulo de l sex to 
libro de l pe ri odi sta e hi storiado r asturiano Diego Carcedo. Es la hi storia de l 
Willllipeg . un ba rco que tras lado a mil es de ex iliados espaiio les de la Guerra 
Civ il que fuero n acogidos por Chil e . grac ias a la inte rvenci ón humanitaria y 
so l idaria de l poeta Pabl o e ruda. Diego Carcedo es conoc ido. sobre todo . 

por su carre ra pe ri odi sta en Rad io Te levisió n Español a. donde eje rció como enviado espec ial a conllic tos 
y gue rras y COIllO corresponsal en Portugal y Estados Unidos. En la ac tualidad ocupa e l cargo de consej ero 
de Administrac ión del Ente Público. Fllsiles y e/a reles, V II espm/ol allle el Holocallsto o El 2J-F Los cabos 
sllelllls son OII'OS de sus Temas de Hoy. 

-Viene a Albacete para presentarnos su último 

libro~ Nerllda y barco de la e!J'peraUZlI, en el que 
IIlHra la historia del salvamento de miles de 

exiliados españoles de la Guernl C ivil. Tmnscribe 

una cita del propio poeta chileno que dice: «Juro 

defender hasta mi muerte lo que han asesinado 

en España: el derecho a la felicidad ». ¿Fue 

realmente éste el objetivo de Neruda? 

-Qu izá éste ha s ido e l o bje tivo de su vida con 

la poesía que nos legó. pero en esta peripecia. ajena 

a su acti vidad poética. lo que actuó en Neruda fu e 

un instin to de solidaridad humana. de preocupac ión 

por los problemas de los demás y. sobre todo. por 

el cariiio que siempre demostró a Espaiia. como así 

dejó plasmado en su obra. Ne ruda estuvo en Madrid 

durante la Guerra C ivil como cónsul de Chile y 

aquí tu vo mu cha re lac ión con la gene rac ió n de 

poetas de la época: Rafae l A lbe rti . Antonio Macha

do. Mi gue l He rnández. García La rca .... de donde 

le quedó una vinculac ión Cn0I111C a España, También 

tenía una mentalidad soc ial muy acusada y sabiendo 

e l d rama que estaban viviendo estos espai'io les 

ex ili ados en Franc ia , qu e vivía n en campos de 

concentrac ió n pasándo lo muy mal y s in ninguna 

pers pecti va de futuro. reacc io nó de una forma 
humana realmente admirable , 

-¿Considera que fue una hazaiia heroica de 

Pablo Neruda o un acto de fe par>} con las liber

tades'! 

-Fue un acto de so lidaridad muy fu e rte y de 

reco noc imi ento a la Re pública y a la lucha que 

habían mantenido los republicanos. que acababan 

de perder la guerra defendiendo la libel1ad. defen

diendo la democrac ia y defendiendo la Constituc ión. 

Esto c reo que fue fund amental para Ne ruda. pero 

c reo que también debió med iar mucho su amis tad 

con Rafae l A lbe rti. que fu e e l que le envió una 

carta contándole la situac ió n de es tos ex iliados y 
pidiéndole que mediara por ellos. 

PE RSECUC iÓ N 

-¿Por qué conmovió a los chilenos la perse

cución de los republicanos por el bando fran

quista? 

-Conmov ió só lo a una parte de los chilenos , 

Mientras sucedía e l proceso de o rgani zación de la 

expedi c ión en e l barco \~il1l1ipeg . se produjo e n 

Chile una reacc ión muy fu erte en contra de esta 

* Diego Care\.'dn pan idp\"' ell el Auhl d ... · Cultura " La Ve rdad" ell em:ru de ::!OOh, prc~en l ando:-OH lihro "Nt' rlu/a y d h(//"OI rlt' /u {' ,I/)l'ran : ("· ... ' 

imp;lnió una L'on facnda :-oobl'c c~le ICllla en d c ido de "Pcrindbmo y Li ler:llura'" que Cull ura l Alhacelc urg:mi zó en mayo en I-Id lín , 
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peri pecia. En e l país acabada de llegar a l poder un gobierno 

de l Frente Popular. con un pres ide nte de izquie rdas; Neruda 

había trabajado en la campaña para su e lección y le conve nció 

para reali zar un proceso de emigración de españoles refugiados 
a C hile. pero la idea obtu vo una reacción muy fu erte en e l 

país. 
-Creyeron que llegaba un barco cargado de delincuentes 

y comunis tas ... 

-De terrori stas, de violadores de monjas. de de lincuentes .. , 

Se prod ujo una reacc ión conrraria por parte de los part idos 

de derec has que estaban en la oposici ón y de los pe ri ódicos 

conservadores. Esa reacción se manifestó en muchos artícu los 

de pre nsa. en editoriales muy duros y muy inju stos contra los 

espaiio les y también en fuertes de bates parlamentarios. con 

argumentos variados basados en la propaganda franqui sta del 

momento, Se daba C0111 0 un hecho que los republicanos eran 

de linc uentes. bando le ros. que que maban iglesias y vio laban 

mo nj as. Ot ro argu me nto que utilizó muc ho la de rec ha e n 

contra de esta operación es que e n Ch ile. e n ese momento. 

había una c ri s is muy grande. había muc ho desempleo y se 

sostenía q ue los esp,"io les ve nían a quitarl e e l puesto de 

trabajo a los ch ilenos y que esto iba a complicar la economía 

de l país. Se creó una e norme te ns ión que gene ró mu chos 

e nfrentami entos: e l Gobie rno de izquierdas de Pedro Aguirre 

era Illuy déb il y en un momento de terminado inc lu so quiso 

dar marcha atrás al proceso: también hubo un intento de golpe 

de estado para impedir la llegada de los espatioles a Chi le. 

-Si n embargo; la historia habla d e todo lo contrario. 

-Cuando llegó e l barco a C hile se produ jo un cambio total 

por parte de los pe ri ódicos que habían criticado muc ho esta 

operac ión. Salie ro n di c ie ndo que pese al e rror que cometía 

e l Gobie rno. la llegada de los esp,"ioles era inev itable y. por 

tanto . había que rec ibirlos b ie n. La acog ida fu e fenome nal y 
estos refugiados se convil1 ieron en unos di nami zadores de la 

econo mía. ninguno de e llos se meti ó e n po lítica. que e ran lo 

que temían los chilenos. pero e nseiiaron a pescar. montaron 

restaurantes e introdujeron el pescado en el consumo cot idiano. 

crearon industrias y hubo has ta c inco o seis re fu g iados que 

se conv irtieron en buenos periodistas 

EL TIEMPO 

-Dicen que e l tiempo es e l mejor aliado para curar 

herida y sufrimiento. Repasando ho~' el libro. la implicación 

de Nerudll con los exiliados españoles allá por el 39 parece 

idílica y entra ñable pero supongo que, en aquella é poca. 

su acción contra el bando de Franco fue peligrosa y 

arriesgada. 

-No. porque e ruda fue retirado de cónsul cuando esta lló 

la G ue rra C ivil espaliola y reg resó a su país. Los hechos de l 

barco sucedie ron e n e l 39 y Ne ruda se e nco lll raba e n Is la 

Negra escribiendo Cal/ lo Gel/eral. Le ll egó una carta de 

A lbe rti e n la q ue le contaba e l drama de estos refug iados 

espaoioles que habían huido a Francia a raíz del derrumbe de l 

frente catalán. Es entonces cuando eruda se conmueve y va 

a ve r al presidente de Chile para que inte nte hace r a lgo para 

acoger a los ex iliados español es que, por c ie rto. casi ningún 

país qui so acoge r. Pero Ne ruda estaba e n C hile y no tu vo 

mayores probl e mas porque nunca volvi ó a Espaiia . Los 

refug iados fueron los que verdade ramente pasaron pe ligro e n 

su éxodo hac ia Fra nc ia, que fue rea lme nte penoso, porque 

e ra e ne ro. nevaba y hacía un frío terrible. muchos murie ron 

por e l camino y los que sobrev ivieron pasaron mil calamidades 

y pe nurias .. . Los france ses a l principio no les dejaban e ntrar. 

al ti nal ced ieron y les mandaron a los campos de concentración 

e n las playas. 

-En su libro narra también el episodio de dos cuáqueros 

que se presentaron en el despacho de Neruda y se ofrecieron 

a paga r los pasajes d e mil exiliados. ¿Por qué llega a 

implicarse esta organización religiosa en la Guerra C ivil 

española'! 

-Esta organizac ión re lig iosa es muy extraña. es una secta 

q ue . desde que se fundó, t iene e ntre sus principios la ayuda 

solidaria a los más neces itados. y ya lo había hecho en otras 

gue lTas y en la contienda civil dentro de España. Dos cuáqueros 

fue ron a vis itar a Neruda po rque se habían e nterado de su 

proyecto y se brindaron a coope rar con é l. Fue ade más en un 

momento e n e l que e l principal problema e ra e l económico. 
porque no había di nero para pagar los gastos del barco. 

Después de conversar y negoc iar. los c uáqueros se compro

metie ron a pagar la mitad de l pasaje y as í lo hi c ieron. 

-Agnes Amér ica Winnil,eg fue la primera niña que 

nació durante el viaje. ¿Sabe s i todavía vive'! 

-Sí. v ive e n Val paraíso y he te nido contacto con e lla. A 

veces uno quiere ser ambicioso y mezclar muchas cosas. pero 

he inte ntado que el libro que no sea prod ucto de mucho dato 

a l objeto de que se lea como s i fuera una novela. y por eso 

lo c irc unsc ribo a unos años determinados. Cuento exclus iva

mente e l episod io. ni antes ni después : re lato la hi storia de l 

Willllipeg desde que empieza hasta que acaba. e inc luyo un 

" N e1'llda desplegó su instinto 
de solidaridad humana eOIl " 

los exiliados espaíioles 
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epílogo sobre la suerte que corrieron estos emi grantes espa

ñoles . En e l caso de Agnes América fue la primera ni fia que 

nac ió en e l barco. se insta ló con sus pad res y ahora ya es 
abue la. 

-Es una hisloria que en España pasa de largo I)ero 
¿ocurre lo mismo en Chile'? 

-En C hile la hi stori a es mucho más conoc ida q ue aqu í. 

Todos los años. e l día 3 de septi embre. ani versa rio de la 

llegada del barco, I,t Agrupaci6/1 Wi/l /l ipeg ce lebra una serie 

de acti vidades y van a Isla Negra. a la tumba de Neruda, para 
rend irle homenaje. S iempre actúa e l Coro Vasco, porque 

durante la travesía se crearon vari as agrupac iones corales. 
una de e ll as vasca. que todavía perdura hoy en Chile. 

-¿Cómo surge la idea de dedicar un libro a esla peripecia 

lan humanilaria de Pablo eruda? 

-No hay notic ia reCUlTcnte, la edi to ria l Temas de Hoy. con 

la que he publicado c inco libros. me ofrec ió la historia. Había 

oído hablar del Wi/ll/ ipeg de rebote y me puse a buscar algunos 

datos a través de internet. Los leí. sentí un poco de curiosidad 

ENTREVISTA: DIEGO CARCEDO 

y empecé a profundi zar en e l tema. Puse a trabajar en e l asunto 

a una chica documentalista que me descubrió a un sobreviviente 

en Ma ll orca. Luego entré en cont acto con Ch il e. donde 

sobrev iven un os 250 exiliados españo les que llegaro n en 
aquel barco. 

-¿Le caulivó la hisloria desde el principio'? 

-Yo soy periodi sta y los period istas func io namos por lo 

q ue intuimos q ue puede se r de inte rés para los demás, más 

que por sensaciones personales. No quiero pecar de frío -cosa 

de la que tengo c ie rta fama-o pero no me emociono fáci lmente 
y no me apasiono por las cosas demasiado. He escri to diferentes 

hi stori as solidarias y cuando me con taro n la hi sto ri a me 
parec ió interesante para publicarla y para que fuese conoc ida. 

Confo rme fui pro fundi za ndo en la in vestigac ión. la hi storia 
me fu e pareciendo cada vez más inte resante . Me fue intere

sando m uc ho y po r esto está aquí. pero cuando escribo lo 
hago porque soy pe ri odi sta e hi storiado r. y proc uro acercar 

la hi storia a la gente . 
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PUBLICACIONES 

"ESPACIOS PARA LA MÚSICA" 
de Joaquín Arnau 

El pasado dos de febrero. en el Teatro C irco de A lbacete. 
tuvo lugar la presentación del libro " Espacios parJ la música". 
del que es autor Joaquín Amau. doctor arquitecto. catedrático 
en la Esc ue la T. Superior de Arquitectura de Va lencia y 
musicógrafo. editado por Nausícaa. 

Acompañaban al autor en la presentación del libro el autor 

del pró logo. José Lui s García del Busto. e l Presidente de la 
Delegac ión en Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla
La Mancha. Juan Caba llero. en representación del Decano 
de l mi smo Colegio. José Manuel Martínez Cano, como 
responsab le de la firma ed itora y Ricardo Be léndez como 
directo r de Cultural Albacete y antitrión. 

Tras las palabras en torno al libro. su contenido, edic ión 
y promoción. de los cinco miembros de la mesa. la prestigiosa 
pianista Mari sa Blanes obsequió a los asistentes un bri ll ante 
recital con obras de Debussy. Ravel y Granados. autores todos 
e ll os coetáneos de la creación ori g in al del Teatro C irco. El 
púb lico ap la udi ó calurosamente a la in térprete . que corres
pondi ó a esa emocionada acogida con un bis procedente de 
la obra pianística del mismo Granados. de cuyo específico 
dominio la pi ani sta ha dejado constanc ia en diversas g raba
ciones. 

Como reza su contraportada. Espacios para la II/lÍsica 
describe unos cuantos capítulos (28 en concreto) de un romance 
eterno: "e l que músicas y arquitecturas ce lebran desde sus 
acuerdos de origen". Valiéndose de su condic ión anfibia. de 
arquitec to y musicógrafo. el au tor compagina en las 334 
páginas de l libro la visi ta a diversos rec intos mon umentales 
que han alojado. alojan aún o podrían alojar. piezas muy 
espec iales del repertorio clásico. con benefic io recíproco: " la 
música-contenido suena" en ellos y "Ia arquitectura-continente 
resuena" con ell a. 

"El libro apunta que. si bien toda música puede haber 
lu gar en cualquier parte. hay un espac io aprop iado adonde 
e ll a se reali za en plenitud y esplende. haciendo esplender a 
su vez el recinto que la recibe y consuma". Ocurre con el 
"cant o llano" en los monasterios. o la pol ifonía en las cate
drales. OClllTe con los "meta les" de los Gabrie li en San Marcos 
de Venecia o co n la "Música ac uáti ca" de Hünde l en e l 
Támcs is. Ocurre con los cOllceni grossi en los palacios de l 
barroco romano. o con las fanfa rrias de Berlioz bajo la cúpu la 
parisi na de los In válidos. 

El li bro no entra en los lugares con venciona les aparejados 
para la música: auditori os . sa las de concienos o teatros de 

ópera. Con dos salvedades : el Palall modern ista 
de Domenech i Muntaner, por lo singular de su 
arquitectura. y e l románti co Feslspiel/¡alls en 
Bayreuth, por lo insó lito de la concepc ión que 
Wagner desarro lla en é l. 

Los espac ios de l libro. pues. son otros: espa
cios singulares par,} músicas singulares. Espacios 
en ocasiones virtua les . como los decorados de l 
arquitecto Schinckel para Mazan . o los grabados 
de Piranes i para Beethoven. o los cuadros de 
Dégas y Monet. que visuali zan a su modo a 
Tchaikovsky y a Debussy respecti vamente. 

En contadas ocas iones. una pieza musical y 
una obra de arquitectura han sido concebidas tal 

Joaquín Arnau 

Espacios para 
la música 

® 
NA us í CAA 
Colección '2.4 1'0:>4 profU/ld4 

M " " o R 

71 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



para cual: esto sucede en el Pabellón Philips para 
la Exposición en Bruse las del añ o 1958, que 
reúne a Le Corbu sier y Varese, arquitecto y 
músico. con la co laboración de Xenakis. mate
mático (amén de músico y arquitecto a su vez). 

También la música de vanguardia en el sig lo 
XX, por su parte, halla feli z acomodo, según el 
autor. en ciertas arquitecturas: la de Webern en 

los espacios de Mies (" menos es más", dejó 
dicho el arquitecto) o la de Sch6nberg en los de 
Mendelsohn (el arquitecto, no el músico), cuyos 
dibujos de dunas ilu stran la portada del libro. 

y hay casos, entre los escogidos. C0l110 el 
"Albaicín" de la "Suite Iberia". de Isaac Albéniz, 
O el "Generali fe" de las "Noches en los jardines 
de España". de Manuel de Fa ll a, en los que e l 
propio músico evoca el espac io y lo señala con 

el dedo por e l título de su pieza. 
y todo ell o fluye en el discurso del libro de 

Arnau con el talante pedagógico. y consecuen

temente asequibl e, que ca racteriza el estilo de 
su autor. profeso r ac reditado y conoc ido en 
nuestra Ciudad a través de los cursos dictados 
en distintos lugares y tiempos y de sus artículos 

" LOS espacios del libro, pues, 
son oh'os: espacios singulares para 
mlÍsicas singulares. Espacios en 
ocasiones virtuales, como los 
decorados del arquitecto Sc/zillckel 
para M ozart, o los grabados de 
Piranesi para BeetllOven, o los 
cuadros de Dégas y MOllet, que 
visualizan a su modo a 
Tc/zaikovsky y a Debussy 
respectivamellte " 

PUBLICACIONES 

y ensayos publicados por la prensa local y por las revistas del 
C ultural Albacete y Barcarola. 

Es un libro a todas luces recomendable para todos aquellos 
que alllan la música, o la arquitectura. o ambas cosas a la vez: 
y aconsejable incluso para quienes, ajenos a entrambas pasio
nes, sienten sin embargo curios idad a propós ito de e llas. Pues 
el autor aspira. aplicándose a sí mi smo la fómlula mozaJ1iana, 
a "que el profano disfrute y el entendido no salga defraudado". 

El musicólogo José Luis García del Busto ha escrito en el 
pró logo de l mi smo lo que sigue : 

"Se trata de un trabajo de admirable planteamiento. El 
autor, respondiendo ti su doble condición de humani sta y 

técnico, de hombre de letras y de ciencias, está en privilegiada 
si tuación para abordar justamente lo que ha hecho: presentar 
la música. reflexionar sobre ella al hilo de los lazos y vincu
laciones que el arte de los sonidos posee con las otras bellas 
al1es y -muy imporlante- con los marcos arquitectónicos para 

los que ha nacido o en los que cobra vida en cada interpretación. 
Así. en capítulos de homogénea extensión. siempre concisos 
y enjundiosos. Joaquin Amau lleva a cabo un atípico. literal
mente singular recorrido por los grandes momentos de la 

historia de la música. en suces ión cronológica y lóg ica . 
relacionando cada uno de estos mome11TOS mllsicales con 
espacios que les son propios o que la tradi ción y usos han 
considerado idóneos y les han asignado: relacionándo los 
tambi én con otros productos del arte -pinturas. escu lturas-. 
de la literatura, de la c ienc ia y de l pensamiento . Esto es . 
tratando la música como lo que es: un hecho de cultura que 
se produce, se desenvuelve y se disfruta no ais lado. si no en 
relación con otrO$. 

Las Catedrales de Notre Dame (París), San Marcos (Ve
nec ia), Mil,ín, Santiago de Compostela. Co lonia. San Pedro 
(Vaticano) o templos bizantinos; todas las arquitecturas . 
singulannente la de Palladio: concretos lugares excepcionales 
en sí mismos y por la historia que arrastran, C0l11 0 el monasterio 
de El EscoriaL la Alhambra y e l Albaicín granad inos. Aranjuez 
y su palacio, la romana Villa Famesina, el Colegio del Patriarca 
de Valencia. Los In válidos de París: auditorios concretos 
como el Festspielehaus de Bayreuth o el Palau de la Música 
de Barcelona ... son espacios que, a lo largo del libro, se van 
llenando de sones de cantollanistas medievales, de vi huelistas 
y polifonistas del Renacimiento, de madriga listas del fina l 
del Renaci mi ento y de los albores del Barroco, de órgano y 
po li fonia barrocos, de cOl1cerrí grossi corelli anos . de ópera 
mozartiana. de los estallidos románticos de Beethoven. Berlioz, 
Schumann, Wagner, Verdi, Chaikovski ... : de las capacidades 
evocadoras de Albéniz y Falla: de presentes transitados y de 
futuros entrevi stos por creadores del pasado (i pasado!) siglo 
XX corno los de la Escue la de Viena. John Cage u Olivier 
Messiaen". 
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Apuntes para una Historia del Arte 
de Albacete* 
de Luis G. García-Saúco 

A puntes para una Hi stori a de l Arte de A lbacete" intenta por 
primera vez un a aprox imac ión a la historia de l arte de la 
c iudad de A lbacete. Se trata de una ci udad con tan poco 
patriinonio que a nadie se le había oc urrido recogerl o en un 
libro. Bien es verdad que podría conservar más e lementos de 
los que han ll egado has ta nuestros días si la igno ranc ia. e l 
salvajismo y la especul ac ión no hu b iesen a rrasado b uena 
parte de el los. Aparte de las que han sobrev iv ido. e l auto r 
alude a al gunas de las obras desaparec idas de las que ex isten 
referenc ias e incluso rec uerdos directos de personas que las 
han vis to en pie. La his toria se ha di vido en dos pa rtes: es ta 
primera alcanza hasta el siglo XV I. incl usive: la continuac ión 
(desde e l B,"1'OCO hasta la epoca contemporánea) se publicará 
e l aJio próximo. 

El propio auto r. en e l pró logo. subraya: " El vis itante q ue 
llega a nuestra c iudad o e l estud ioso de la Histori a del Arte 
qu izá qued a UIl ta nto decepcionado ante esta escasez de 
patri monio estrictamente local (fuera de lo que aquí exponemos 
quedan otros mun ic ipios prov inciales como Alcaraz o Chi n
chilla ) y. en rea li dad . aparenteme nte . no hay razones para 
e llo. pues A lbacete . como tal enti dad de pobl ac ión. remonta 
sus or íge nes. a l me nos al sig lo X en e l peri odo is lámi co y 
co mo c iudad parti c ipa . lóg icamente . de todo e l deve nir 
hi stórico de Espaija. Es más, podemos asegurar que desde e l 
ano 1500. O incl uso antes. la vieja villa a lbacetense ya empezó 
a con tar con más pob lac ión que la hi stó rica Chinchill a e. 
inclu so. con más conventos y casas princ ipal es a lo largo de 
toda la Edad Moderna. 

Conviene tam bié n hacer o tra prec is ió n: A lbacete fu e 
s iem pre poblac ión de paso . más bi en pobre . alejada de los 
g rand es ce ntros de l poder po lítico. re li g ioso y cultural. en 
donde tampoc o hubo g randes pro puestas artís ti cas. s in o 
escasez: pero a lgo ex istió en lo a rquitectóni co y en bienes 
muebles y. si n duda. de cierta categoría. Lo que ha ocurrido 
es q ue en una c iudad no demas iado rica en estos campos hall 
inc idido la des idia. la incultura, la especulac ión de l sue lo y. 
en co nsec uenc ia. la destrucc ión y desaparic ión de c ientos de 
obras de arte. más q ue en ning ún otro s itio. Así. donde no 
había abundanc ia ac túa la ex trema destrucc ión y la conse
cuenc ia es la realidad ac tual. 

_ Ji l/l/k.\' 

11/lloria del lrtl 

..¡ I f¡UCt'It' 

( I L, l dJd \leJ,., : el Re""""",e,,',, ) 

Po r otra parte la frase de Rodrigo Amador de los Ríos a 
fi nes de l s ig lo X IX. de que " A lbacete no tiene hi storia" es . 
qui zá. la que más nos ha perjudicado. Los propios albaceteños 
la hemos acept ado como una auténtica ve rdad. ante lo cual 
todo se puede hace r mirand o fal same nte hacía un futuro 
" renovado r. mode rno y lleno de progreso. to talmente libre". 
pues en teoría nada nos vincul a a un pasado ya que éste 11 0 

ex iste y en consecuenc ia se puede hacer cualquie r cosa (como 
destruir un palacete de l s igl o XVI, perfectamente construido 
en piedra. e l de l Conde de PinohemlOso en e l A ltozano . con 
un magnífico pati o renacenti sta . para levantar un a entidad 
bancaria de gusto basado en e l eo- Renac imiento que. a su 
vez. en los primeros aijos 70 de l siglo XX. se vue lve a demoler 
con la intenc ión de hace r algo más mode rno. con una obra 
pésimamente enc lavada en e l espac io urbano). ( . .. )" 

• Edición t.!xclu~ i ":I de La Siesta del Lubu para la Libreria Popular con motivo del Oía dd U/"·tI. 23 dt, abril (/¡. 2006 
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CUNDE EL ESPANTO DE LA LUZ 
Cunde el espanto de la luz 
a esta hora en que. 

lenta la noche, 
trae una bri sa intemlinable de espumas 
batiendo sin tregua contra la escollera; 
cunde e l espanto de la luz 

en este instante 

en que más embriaga el olor de resina 
curtiendo la piel rec ia 

de los pinos; 
pero la noche viene aciaga 
y un escalofrío se instala en mi alma. 

Cunde el espanto de la luz 
cuando 

las horas giran verticales y caen como agujas 
sobre mis sirles; 

ahora 

que mi alma desespera en la oquedad 
opaca 

de tu espera. 

Hoy trae la noche triste su curso 
e inúti l resulta la lucha contra su bóveda negra. 
Hoy 

la huida es la única victoria 

cuando la noche te echa encima una jauría de lobos. 
las fauces humeantes. 

Cunde hoy el espanto de la luz 
mientras 

aguardo tiritando que una luciérn aga 
alumbre o roce mi frente: 

tus ojos de corza huida 
cruzando veloces al raso sobre un lienzo en blanco. 

Juan Luis López Precioso 
He ll ín. 1955 

CREACiÓN. POETAS DE ALBACETE 

LUMINARIA 
A l fi n hallarás 
el resguardo 
de tu alma fati gada 
en continua consternación 
Te asaltaron asombros zozobras 
espantos con duda incert idumbres 
T opaste con escolleras y cantiles 
noches vigilias duermevelas 
umbrías sombras penumbras 
Siempre en perpetu a vigilancia 
de ti ojo avi zor y centine la 
de la inmanente madrugada 
Perseg ui ste e l opaco corazón 
de la noche para hosti garla 
con lu mi nar palabra 
En busca perm anente de la luz 
imploraste albas albores 
aUforas amaneceres luciérnagas 
pabilos en ll ama 
candelas candelarias 
lumínica presencia de la amanec ida 
por las sendas place nteras 
de las a lbadas 
Reiteraste vuelo y alas 
Persi stencia ce leste de la palabra 
sin agostar lo que buscabas 

La cenital claraboya 
derrotó contumaces estancias 
de ausencias selladas 
desasosiegos mansiones deshabitadas 
De lluevo vi ves y amas 
La palabra asalta 
fort alezas de fendidas 
por batallones de tin ieblas 

Claridad luminosa de la mllIlana 
insistente en ti la victori osa 

luminaria 

.Juan Luis López Precioso 
Hell ín. 1955 
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~ 

OTRA ANTIGUA TRADICION 
N 

DE LANAVAJAALBACETENA 
Á,tonio Arias te rminó la faena. aquell a fresca mañana de 
primavera , un poco más a legre que de costumbre. Había 
nacido en Albacete. con el siglo . en e l barrio obrero situado 
tras las fábri cas de harina en el Paseo de la Cuba. Al pasar 
poco más de la veintena. aquel día, f0n11al izaría su relación 
con Nieves Vegatorres y hablaría por fin con su futuro suegro. 

El joven Antonio trabajaba en un taller de agrícolas. con 
sus hermanos. en la calle Zapateros. Después de un bocao 
entre máquinas remendadas y grasa de plastilina. se encaminó 
hacia la ca lle del Tinte. Adulto desde muchac ho. consideró 
sufic ientes no sólo los cuatro a1ios de noviazgo. si no el paso 
de aprendiz a oficia l. También así lo había considerado su 
futu ro suegro. por un permiso indirecto conced ido a través 
de amigos y conocidos comunes. La insistenciafemellil1a de 
su hija Nieves, hacia aque l joven. tambi én incidió e n que 
Francisco Vegato rres se c itara con Antonio Arias. 

Sería un encuentro amable y protocolario. Las familias se 
conocían desde siempre, en aquel Albacete donde las ca lles 
eran pasillos de una gran casa. La expresión tan albaceteiia : 
lime he criao puerta COI1 puerta" era una dec larac ión fi li al. 
Habían conversado varias veces: en la fie sta de San Juan e l 
año pasado. también durante la verbena de la Feria. Pero la 
ocasión era bien distinta, Para el entendimiento de los mayores, 
se pedía di rigi rse a la hija como "novia" un refinamiento que 
ennoblecía aq ue l cuento de hadas que era el noviazgo, aun 
en la áspera rudeza de la escasez, 

El lugar concel1ado fue una tasca de obreros, el bar Sajonia 
de la ca lle del Tin te, junto a la futura emisora de Radio 
Nac ional. El anc iano dueño decía haber oído en aquellas 
mesas se llar pactos de san gre, de imposib les tange ntes, 
expli cables só lo por la geometría del amor. Estaba al tanto 
de futuras uniones por los contertulios , 

Antonio Arias aunque sabía, por el sólo hecho de aceptarle 
el encuentro, de su predi sposición favorable, quería convencer 
a su fu turo suegro. Mientras atravesa ba la Plaza Mayor se 
debatía entre el respeto hacia aquel hombre y el convencimiento 
en sí mismo. 

Francisco Vegatorres Martínez. troque laba navajas en la 
calle Tejares, en un Ilamante ta ller con otro maestro y varios 
aprendices, Sus padres y antes sus abuelos , habían amolado 
en la ca ll e Zapateros, Antonio estaba seguro de recibir una 
navaja del Sr. Francisco. Éstas eran sus cav il aciones mientras 
se aproximaba al Sajonia y. almenas que él recordara entonces, 

desde siempre en Albacete, futuro suegro al que pretendía ser 
su yerno, ofrecía en seiial de concordia y uni ón sanguínea. 
aquella herramienta artesana tan albaceteña. 

Desde la pedilllell/a hasta la boda, todo novio albaceteño 
alardeaba (o no. según fuera la navaja o la querencia de suegro 
a yerno), de lo regalado por su padre político, Aquella navaja 
era un signo de admi sión en la familia de la muje r. Unos la 
ocultaban. otros la exhibían orgu llosos. 

Pero aquel muchacho alborozado que atravesaba el Pasaje 
de Lodares, rec ibiría además la navaja de ¡un cuchillero', o 
sería un troquel cualquiera, Con estos pensamientos transitaba 
cuando empujó la puerta de la taberna, Vegato rres estiró el 
brazo en ademán cordial , aunque adusto, y señaló una mesa, 

- iQué galas salell de lIll talle/; hijo! - exc lamó estirándose 
de la camisa -, 

- Mis hermallos, D. Francisco. Después del alll/uer:o me 
hal1 mOlldado a casa. "'COIl tiempo y buello presencia". me 
dUeroJl . que 110 es cosa que hagas todos los días. Aunque esta 
tarde me e~pera ellgrasar las herramielltas . contestó cauto 
el pretendiente , 

- Trácnos 1/11 villa - alzó la voz el cuchille ro al de la ban-a
y algo j i'ío para ac0111pwlar, 

Los dos hombres hablaron del trabajo, sin quejarse y con 
ánimo: de los conocidos comunes, exaltando las virtudes de 
alguno de e llos: de los antecesores y los pueblos de los que 
proced ían, de Alcaraz, de Almansa y aun de Villal gordo de l 
Júcar. ... les pareció que alguien de ambas familias. en el ánimo 
de encontrarse tambi én en e l pasado, había n co incidido 
trabajado en las e léctri cas del lúcar. 

Poco a poco e l hombre canoso fu e dejando habl ar al 
muchacho. dúndole pequeñas pince ladas a la conversación 
para que fuera el joven dibujando el lienzo de la confia nza, 
Los colo res de la templan za eran los apropiados, só lo la 
mezcla forjada e n la adolescencia merecía al gún retoque, 
Pero no era él. e l dem iurgo. sino e l ti empo. pátina callada 
que destensa atrevimientos para convertirlos en sensatez. pero 
sin los cuales convierten a los mayores en indolores estatuas. 

Por fin aquel viejo se recordó a sí mismo, evocó su mocedad 
dura. i.íspera como una lija. y pensó ¡qué legitimo atrevimiento!, 
si aquel joven ofi cial de tall eres podría ser e l padre de sus 

nietos '" 
- Mi abl/elo lile dijo Sr, Francisco, y era de Aleara: y 

labriego. que la mejor t;erra es la que bebe el aguo . aquella 
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que esJiI1C1 aunque apretadll y generosa COI/ la 1I11\'ia. capa: 

de fOma,. toda la ql/e cae del cielo y al/u la ql/e elllOl/,b,.e le 
fc!W. Sin embargo la ,ierra qlle encharco y rec!w::,a lo qlle 

le es natural, lIle:cldndose haciéndose barro, prm'uca balsas 
de mal u/or. malsanas para animales y hombres. 

y esle ejemplo Sr. Francisco , que yo lIIal explico,Ji /e para 
indicarme que los hombres . al igual que la tierra. deben 
llIe::.clarse con/o que le l'ielle dado y absorber como espm~ias 
lo que pI/dieren. 

- Ra:r;/1 tenía aquel buen hombre - interrum pió el suegro 
congratul ándose de recordar. aque l nieto. a su abue lo-

ClIolldo./iti creciendo - prosiguió Antonio A rias- sI/pe /0 
que {/qlfell'Ü~jo lile repelía COII insistencia. A1e decía mi ablldo 

qfle abriera los rijos 0111; alrededor y lOmara/o que II/e hiciera 
.f{tlta. para bie!1 criarme.r criar a los míus. qlle 1I0filera tierra 
de rec!w;.ar agllo si!1o de tomarla. 

Por ello. CO!1 permiso de lIIi padre, desde hace m/os despllés 
de lo q lle la jorllada da, limpio las clIatro mtfqllillas de 
Martíue: el lipógrqtó ell la calle del Rosario. a call/bio de 
qlle el hombre me enseiie a leer .r escribir, como asf lo ha 
hecho. Mi padre dice. a su entender, que l'a le para mi o./icio 
lo aprendido hasta elmomeJlIO, pero ahora he empe:.ado eDil 

los Illímeros . ... seguro lile serl'ircí cOllocerlos. 
- Escucha hUo - expresando con la abert ura de las manos 

anc ianas e l seguro acog imiento- debes hacer caso a III padre. 
Seg uir la guía de los mayores es 111/ buen comino. P()r eso 
creo qllt! es mejor lo ('(JJ/l'ell:.as de que es bueno.r l/O liempo 
perdido. lo que haces. Por mi parte q/liero darle /111 CII:~fll1IeJ1l(). 

Poco sé de letras y mellos de Ilfímeros, pero el raller crece .r 
lIf ll /que los ohreros 110 se qflejoll, qlli:.lÍs porqlle l'elll1li.\· manos 
I'iejas y lIIollclwdas COII/O las suyas, algul/a l'e:. ha ocurrido 
que las pesetas de la sel1l(/l/(/ en lugar del slÍbado las lienen 
ellulles () martes ... Alltonio. mis (~ios 110 sOlllos de allles, lile 
piden he .r descanso ... El domingo es el día que (JI:~ani:.{) las 
Cllentas del taller. Si CO I/IO dices 111 ellliendes las lelras, y a 
poco /(Il1/biéll las CI/{ltro reglas. me el'itarfÍs 1111 grall trl¡/)(üO 
I/enllldo las rt'clIelllos y alglÍn papel de pedidos y el1(,w~~os. 

Unos breves segundos intenc ionados. fuero n sufi c ientes 
para que Ant oni o Arias supie ra de la s inceridad y confian za 
con la que e l hombre mayor le hab laba. 

Sabes que tengv dos hUas- continuó Vegatorres- la menor. 
Niel'es. le ha elegido. y la mayor ha socr{ficado su j Ul 'entud 
por su padre a falta de IIIl~ier en la casa . AlglÍl1 dta, Dios 
lIIediallle .r seglíl1 el cam;l1o , lodos los e.~iiler::.os míos -y volvió 
a pensar e n los ni etos- coincidirán CO II los lUyoS. 110 plledo 
darte liada a cambio . 

-Sr. Frallcisco - contesto dpido Anto ni o- . S1l cOI/.!iall :.a 
lIJe basta. Además. l'elwulo por Vd. cll ido de Iv mío. 

Los dos hombres quedaron pensati vos. Hasta enton(:es no 
se habían1llirando tanto. o tan pro fun damente. como en aque l 
insta nte. Por fin Vegato rres hurgó e n uno de sus bolsil los y 
le estiró con complacenc ia un rugoso paquete sin condime ntos 
espec ia les . A nton io supo a l tocarlo. c lavados los ojos e n e l 

cuchillero . que rec ibía e l objeto vo ti vo de un pueblo. Entraba 

en e l mundo de los c uchilleros. au n c uando siguiera limpiando 
motores co n sus he rmanos . Des lió e l enjambre de pape l 
cruj ie nte . e nt re deste llos lumínicos. sopesó la he rram ienta ... 

- Ya .\·abes -dijo D. Francisco- l/O la saques SiI/1II0Iil '0, 110 la 
gl/wrles si /¡ace.f(,lw. El útil mág ico se abrió encend iéndose 
un uni verso de luces y sobre las mesas leyó: 

VEGATORR ES e n A lbacete . 1924 

SOl DE ANTON IO ARIAS MARTINEZ 

Los cortes son nuestros 

- Desde alwra hUo - continuo e l viejo y esc uchó so lemne 
e l jove n- eres g fl chillero - 1.1 veces en tre los cuc hi lle ros. 
cambiaban la "e" por la "g" o torgado a este an ti guo vocablo. 

dist inc ión y complicidad g remial - también eres Vegalorres. 
Aque lla escena de carboncill o se difuminó. como c uando 

se niebla e l paisaje, entre otros tantos acontecimientos simi lares. 
en aquel pue bl o g ra nde y rudo. de ace ite fu e rte y de queso 
cu rado cortado y pinchado con la navaja. Ge nte obre ra que 
trababa sus sangres como en la espira l de los t icmpos . Al 
igual que aque l Albacete alime ntó su crec imiento con la sabia 
de o tros pueblos se rranos y de l llano. Gente ag rie tada por e l 
sol, que dejaba la azada por la fragua. e l ordeño por e l mortero 
en carro. e l tintineo lum ín ico de las pümpanas por e l marchamo 
de las fábricas de har ina en e l barrio de la industria. Abuelos 
labriegos. padres o bre ros. hijos de sudor inte rno. de man cha 
grasa. impreso res. costure ras. tenderos. c uc hilleros ... 

S iguen pasando décadas desde aque lla conversación entre 
A ntoni o Arias y Franc isco Vegatorres . Albacete es o tro y el 

mi smo. como antes la artesana navaja y a hora la ind us tr ia 
c uc hille ra. Y e n escenas co mo es ta se hizo A lbacete. La 
e ntrcga de una navaja en prueba de acercamien to . de suegro 
a ye rno. como ··cortadora·· espi ritual de diferenc ias e ntre los 

que se unirün. Las d ife re nc ias e ntre dife re nt es se borran 
trabajando hombro CO Il ho mbro. poco importaba que fue ran 
pastores o segado res . de l llan o o se rranos. de los pue bl os 
ce rcanos. de la Manc hue la o de l Campo de Calatrava. 

A lbacete se hi zo cortando dife renci as. acogiendo ge ntes 
d ist intas como iguales. quizás fu ese por la despejada y hori 
zonta l llan ura. qui z~í s porque nuestra navaja es llanura. c uyo 
ampli o horizonte todo iguala. 

Francisco Vegatorres y An ton io Arias en e l bar Sajonia de 
la ca lle Tinte . raspearon sus ma nos ca llosas e n Ull apretón 
tensado . y ya no se desp idieron. 

Antonio Caulín Martínez 
Docto r e n Hi storia por la U ED 

Instituto de Estudios A lbacetenses 
·· Don Manue l" · 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. LuisGarcía.HerraizEnguídano~ 
5, 17, 70, 121 etc.-

N o pudo Cervantes andar más atinado en su obra de c rítica soc ial. presentando como protagoni sta un hi dalgo manchego: 
pues dado que La Mancha no sea el país c lás ico de la hi dalguía. si n género de d uda es e l país c lás ico de los hida lgos . En ningún 
otro conse rvan lo que se puede ll amar su ti po con igua l pureza. de sue rt e que si presc inden hoy de lan za en astillero y adarga 
anti gua. entregadas por e l rigor de los ti empos a la carcoma y a l 1110ho. no es ra ro que mantengan e l galgo corredor y e l rocín 
tlaco. Im porta. no obstante. ser justos: que s i los hay de tal modo apegados a sus rancias tradiciones q ue todavía se juzguen a 
supe ri o r alt ura por el só lo hecho de su origen. y privilegiados entre las demás gentes por el sólo derecho de l nac im iento. que 
funden su virtud en rendir culto a las virtudes acaso inc ie rtas de S lI S mayores. que se dejen conduc ir por sus sentimientos a l 
fanati smo. y por su ilu straci ón a los horóscopos vul gares de las rayas y de las cartas. cosa inverosím il. pe ro verdade ra: q ue 
rehuya la soc iedad y pasen la vida en e l enc ierro pe rpe tuo de su domi c ili o. semej antes a los mo luscos. los hay tam bién más 
numerosos. que tributando el homenaje debido a la memo ria de sus ant epasados. y guardando e l respeto de su no mbre. no 
exc luyen los adelantos de la c ivilización. aceptan las condi ciones de la vida mode rna. y s i guardan tal vez preoc upac iones 
he reditarias. limitan su ap licación al o rden puramente de la familia . como una especie de rég imen interno. Para éstos es una 
verdad que pe rtenece a las de Pero Gru ll o. que la nobleza en su acepción genérica no está en los nombres. ni en títulos he redados. 
s ino en los sent imientos del corazón yen las buenas obras: mientras aquéllos . por el contrario. no dist inguen de acepc iones. y 
recorren la gradación de l orgull o de clase. con e l org ullo de casta. con e l org ull o de raza : porq ue se observa que la peq uejia 
nobleza es la más infatuada: ex agera su mérito . como sucede a todas las medi anias. A fe que ha tenido lugar de correg irse. y 
a fe que no es modern a la predicac ión constan te que ha mot ivado. 

-«¿So is caba ll ero. García? 
- Téngome por hijo vuestro. 
- y ¿basta ser hijo mío 
para ser vos caba ll ero"? 
- Yo pienso seiior que sí. 
- ¡Qué engaiiado pensamiento! 
Só lo consiste en obrar 
como caballero. el serlo. 
¿Quién d io principio a las casas 
nobles? Los ilustres hec hos 
de sus primeros autores: 
si n mi rar sus nacimientos. 
hazañas de hombres humildes 
honraron sus he rederos: 
luego en obrar malo bien 
está el ser malo. o ser bueno. ) 

El sentimient o público se indigna de todo pri vileg io. hasta del privileg io de la virtud : y po r la memo ria de las propias 
exce le ncias in vocada de cont inuo. sue len salir a plaza los vic ios ocult os. 

CLASlcas ALBACETENSES. 3 
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LUIS GARC ÍA-HERRAJZ ENGUÍDANOS. Aunque nac ió en Vi llanueva de la Jara 
(Cuenca) en 1844. fue tras ladado a Albacete desde e l mi smo año de su naci miento. Su 
padre. don Benito García Herrai z. era catedrático de l Instituto de Segunda Enseñanza de 
A lbacete. y en este mi smo centro docente hizo sus estudios e l ya plenamente a lbaceterlo 
Lui s García-Herrai z Enguídanos. Después marchó a Madrid para estudiar las carreras de 
F il osofía y Le tras y Derecho. y sus vive nc ias madril e ii as no le abandonarían nunca, 
añorándo las se ntídamente cuando . al fin de su carre ra . en 1869. se vino de nuevo a 
Albacete. para siempre. a ejercer la Abogacía. Durante algún tiempo ocupó como profesor 
interi no la cátedra que en el Institu to había regentado su padre. Fa lleció en esta ci udad 
e l 18 de junio de 192 1. 
Por su polémica con e l Marqués de Mo lins tuvo que disfrazar su timla bajo e l seudónimo 
"Juan Ruiz". pensando en el Arcipreste de Hita . (De la ed ic ión fac sími l " Lo Manchego". 
a l cu idado de Franc isco Fuster Ruiz, I. E.A. 1985. El tex to que aquí se publica procede 
de ese libro. págs. 197/204. editado en la imprenta de Joaquín Díaz. Albacete . en 1876, 
adaptado al uso actu al). 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. LuisGarcía.HerraizEnguídano~ 
«De honrada cuna y bri llame 

que desciende j ura Bias, 

aristócrata tunante: 
cierto, desc iende bastante: 
no puede descender más,» 

Provoca la sátira no so lamente la necesidad de humillar lo que sin razón se encuentra exaltado. si no de igual modo cien 

otros acc identes, la oposic ión emre la pequeiiez del obje to y la sublimidad de la idea que de é l se concibiera: e l contraste, por 
ejemplo, entre la parte ilusoria y la parte real de l honor trasmitido , 

«-¡,SU grac ia de usted? 
Ladrón, 

- (Pues es un a gracia rara): 

supongo que de Guevara, 

-No señor. de profesión,» 

Bueno es considerar la vanidad de las cosas . y cuanto mas altas sean . más a propósito dice. 

«Halló al volver con Olros a su tierra 

un nuevo cementerio un campesino. 
y al cruzar por en medio del cam ino 

vio escrita en él esta inscripción que aterra. 
- Un Pon ce de León aq uí se encierra, 
dobla, al pasar. la frente ioh peregrino' 
y acata humil de al que postró el destino, 
recto Juez en la paz y héroe en la guerra,

Fija la vista en los e ternos bronces 
gestos de admirac ión haciendo extraños. 

dijo extasiado el campesino entonces . 

- Por Di os que son terri bles desengaños . 

iQuién les dijera a los ilustres Ponces 
que aq uí enterré yo 1111 bll r/"O hace dos aiios!» 

Como todo en el mundo tiene f in. hoy desaparecen las preeminencias y aun el presti gio que durante siglos han venido 

preservando a las viej as ari stocracias de los embates del tiempo. 
El hijo del emperador ltúrbide. muere de mozo de café en Courbevo ie. un descendiente de los antiguos duq ues de Bretaña, 

muere de barrendero en París. un descendiente ele los Commenos. muere en Mi lün as istido de la caridad públ ica. 

Por todas las esferas intelectuales. en la tribuna. en la prensa. en la cátedra. en las academias. en los ateneos. se asienta como 

un dogma. la igualdad de los hombres para los fines humanos. y por todas las esferas de la vida socia l. en los congresos . en 

las reuni ones populares . en las costumbres. se establece y consolida la aptillld de tod os para que aspi ren a los puestos más 
eminentes. 

E l E l'enel1l ellf. publica estudi os acerca de la ext inc ión de las grandes fam ilias. Y al mismo tiempo que el teatro. retlejo de 

las épocas y de l espíritu de las naciones. presenta en Franc ia " La Ertrolljera» y en Rusia " Los DOllichejj» ataques tremebundos 
a las ari stocracias de ambos pueblos, la sociedad presenta ejemp los de aventu reras como Fany Leal'. que arrastra príncipes de 
familias re inantes, a los abismos de la esta fa y del robo. Pues en tales tiempos aparece un libro titul ado «La Manchega )~' , 

solemne apolog ía de los hida lgos: esa ínfima plebe de la aristocracia de sangre azul. ( .. . ) 

1"La l\'lam: hega" , ohr;1 de Mariano Roca de Togores . el Mar4l1¡':~ de 1\10l ilh, que publ ico en 1 R7J Y que fue duramenle criliL"ado por García-Herrai z. acusando ;11 I\ l anlués de 

Molins de ign0r;mcia sobre el e~tado _,ocial de L:I M;mch., en <ll.lucllo,' nl!lrnent(l~, 
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CONSORCIO CULTURAL ALBACETE 

Illstituciolles Fundadoras y Patrocinadoras: 
Diputación Provincial de Albacete 

Ayuntamiento de Albacete 

Ayuntamientos Consorciados 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· 
Salobre· San Pedro· Socovos . Tarazona de la Mancha· Tobarra . Valdeganga 

. Vianos . Villa de Ves· Villalgordo del J úcar . Villamalea . Villa palacios . 

CONSTRUCCIONES 

_ .... --
:- INSOC 

www.grupoinsoc.com 

Villarrobledo . Villatoya . Villa valiente . Villa verde de Guadalimar 
. Viveros· Veste 

Entidades Consorciadas Patrocinadoras: 

CAJA MADRID 

~ FUNDACiÓN CAJAMURCIA 

Club de Empresas Pah·ocilladoras: 

~~FOMENTO DE t:rr CONSTRUCCIONES 

I ""' ""' y CONTRATAS, SA 
:il fLfCTROSUR '!MM __ .M' 

~ --
A6ROMAf'I 

ferrovial • ¡-, Fundación 
~ELMONT'E IBERDROLA 

I Carrefour ~ ~ I 
RENAULT 

Con Carrefour es posible lÓPEZ ESPEJO, S.A. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



, , , . .. , 

... 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»


