
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Editorial 

TEMAS DE ALBACETE y PROVI CIA 

Noticia de AI-Basit (El Albacete Islámico). Aurelio Pretel Marín 

El retablo Barroco de la Purísima de Albacete. Luis Gu illermo García-Saúco Beléndez 

"Sobre siete fanegas y media de trigo que adeudaba el cura al Pósito de Férez, y quería hacerlas pagar a 

3 

4 

9 

Marcos Femández Jaén ( 1750). Pedro José Jaén Sánchez 13 

Almansa: Algunas claves de su pasado histórico. Jesús Gómez Cortés 18 

La Plaza de Toros de Casas Ibáñez. José Manuel Almendros Toledo 24 

Malraux en Albacete: estancia del escritor Francés en la ciudad manchega durante su participación en la guerra civil. 

Ricardo Marin Ruiz 27 

ARQUITECTURA 

Un albaceteño en Madrid: a propósito de Julio Carrilera Prat, arquitecto. Elía G utiérrez Mozo 

FOTOGRAFÍA 

La vida según Collado. Albacete ( 1900- 1935) 

ANIVERSARIO 

La Feria de Albacete en la Edad Contemporánea. Antonio Caulín Martínez 

ESPECIAL BACHILLER SABUCO 

Primer congreso internacional sobre Oliva Sabuco (Alearaz 2 I -22 de abri l de 2007). José Biedma López 

El Bachiller Sabuco ante la Inquisición. Domingo Henares 

PLÁSTICOS 

Rafael Requena 

ESPECIAL CENTENARIO DE JOSÉ S_ SER A 

PLÁSTICOS 

Salvador Pérez Tobarra 

OPINIÓN 

Verborrea Insípida. Joaquín Arnau Amo 

PUBLICACIONES 

El último número de la revista Barcarola esta ded icado a Borges. 

CREACIÓ 

POETAS DE ALBACETE: Francisca Gata Amate 

NARRADORES DE ALBACETE: Ricardo Pérez. La canción de las camareras tristes 

CLÁSICOS ALBACETENSES 

Ismael Belmonte 

Portada: Instituto ·'Bachiller Sabuco", obra del arquitecto Julio Carrilero. Foto: Santiago Vico Monlco liv3. 

3 1 

34 

36 

40 

44 

50 

52 

62 

64 

65 

66 

68 

69 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



L a rev ista CULTURALALBACETE alcanza su número once con el ánimo 

de seguir difundiendo aspectos culturales, artísticos y literarios, fundamentalmente 

de nuestra provincia, siempre con la idea de ll eva r al lector variados temas de 

posibe interés o actualidad sin perder el rigor científico, desde el primer momento 

se ha apostado por la divulgación que va, en este caso desde las noticias del viejo 

AI-Basit islámico a la creación literaria de nuestros poetas. 

Creemos que la aceptación que alcanza nuestra revi sta res ide, precisamente, 

en ese carácter variado y caleidoscópico que nos acerca, sin demasiados problemas, 

a aspectos de l saber en los que Cu ltural Albacete se encuentra perfectamente 

identificado. 
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• L<l rc\'ista CULTURAL ALll ACETE es una publicación cU<ltri
mcstral editada por el Consorcio Cultural Albacete como una actividad 
m .. ís en su línea programiuica. La opinión. e l pensamiento y la 
creación. tunto de temas loca les como generales. es el objeti vo de 
la rcv ista. donde espec iali stas y crcadores cnsil yan y rcnlizan su 
q ue hace r. I<Into inte lectual como artísti co. Cultural Albilce te les 
ag radece su estimada colaborac ión. que s in duda enriquecerá e l 
panorama cul tural del ámbito al que se di ri ge. 
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NOTICIA DE AL-BASIT 
(EIAlbacete Islámico) * 
A unque hubo opiniones para todos los gustos, actualmente 
se piensa que el nombre de Albacete procede de AI-Basil, en 
alusión al llano que se extiende a los pies del castillo y ciudad 
de Chinchilla (Silll ivala . f>inva la o Sal/laVila). Sin embargo, 
aceptando esta etimología, que hemos defendido en otras 
ocasiones, creemos que un Basil, en el contexto de las fuentes 
arábigas de al-Andalus, es algo más que un llano: es un llano 
pacífico. cultivado y sumiso al poder estatal . en contraposición 
a los 11 10 'qili o cast ill os de altura en los que los cri stianos y 
los nuevos creyentes musulmanes, defraudados después de 
haberse convertido, resisten al poder de las autoridades del 
emirato omeya. De hecho, los re latos que Ibn Hayyan y AI
Ud rí hacen de las campañas de Abd al-Rahman 111, que es el 
último emir y e l primer ca lifa, con tra los "dis ident es e 
hipócritas" alzados en la primera ':!illla " o rebelión anárqui ca 
contra el poder de Córdoba. insisten a menudo en que sus 
tropas, tras devastar sus llanos, toman sus fortal ezas, y con 
mueha frecuencia les ob ligan a bajar a vivir a la llanura , 
castigando unas veces a sus líderes, y otras perdonándolos, 
incluso invitándolos a residir en Córdoba para evitarles nuevas 
tentaciones rebeldes. Tal hace. por ejemplo. cuando en el 924 
somete a los rebeldes de Játiva y Murbiter (Sagunto). y en el 
año siguiente, cuando rinde a Ibn Waddah, el rebelde de Lorea, 
que es enviado a Córdoba, O en las exped iciones por las coras 
de Elvim y Jaén, en donde derrotó a distintos señores enemigos, 
a los que ex igirá "que bajaran de Sil fortale:a a los lIallo,\' 
c ircundan tes. a semeja l1 :a de la comunidad" (se refi ere . 
obviamente, a la UlHl1la , en que se integran los fieles musul 
manes). 

En muchos de estos ll anos se crearon entonces. y todavía 
más durante el califato del propio Abd al -Rahman y de su 
hijo AI-Hakam, numerosas aldeas y granjas estata les o. más 
exactamente. de propiedad de aqué ll os ({tiya I/ll/srajlasar) . 
agrupadas en tomo a una fortaleza o a una ciudadela de nueva 
creac ión y a menudo dotadas de canal es. acequias y otras 
obras hidráu licas. Era una manera de generali zar la islami za
ción. incrementando al tiempo la producc ión local y la renta 
estatal. y la capacidad de autodefensa. pues bien dice Zozaya 
que "es IIorma sabida. desde el pUI1!O de vista milirar, que el 
lerrilOrio se defiende ocupando, especialmeme si se IralO de 
colollos. mcís que por UIl ejérc ito regular" . Y es curioso 
obse rvar que en la gran mayoría de las zonas que hemos 
mencionado como pacifi cadas por el primer Ca lifa encontra-

Chinchilla y Alb:n:c1c. dos ciudlldcs unidlls)' cnfrcnwdas pur la his10ria común 

mos después el nombre de "Albacete", "Albaceto", "Aua,et", 
"Albacé" o '·A lu a,ete" . en doc umentac ión medieval ele las 
huertas de Murc ia, Segorbe y Sagunto; o en e l campo de 
Larca. donde hay una alquería y una acequ ia mayor del 
Albacete que sirve para el riego de la hi stó rica vega de al 
FUl/dulI, una de las más célebres huertas andalusíes. a la que 
se refieren numerosos autores musulmanes . En algunas de 
estas poblaciones se manti ene e l topónimo en los de un 
camino, un pago o una acequia, y creemos posible que se 
mantenga en otras de las que no tenemos referencias históricas 
(por ejemplo, podemos encontmrlo en Almería en una cOl1ijada 
de l Collado de Albacete, ce rca de Femán Pérez y Agua 
Amarga). Pero además sabemos que hubo otros "Albacetes" 
en las alpujarreñas Órgiva y Ujíjar y estimamos que bi en 
pueden ser corrupc iones de ese mi smo vocablo los de otros 
lugares de La Mancha, como Torre Buceit (que es un dimi
nutivo, y qui zás una deformación del árabe Basit) y Torre 
Becejate o Vace iat, no lejos de Socuéllamos; por no hablar 
de l Bece ite de Terue l y otros que parecen bastante más 
dudosos. 

Prec isamente e l año 928. poco tiempo después de que el 
visir Ibn Ishaq sometiera a la díscola famil ia de los Banu as
Sayj en sus castillos de Alicante, Qal yusa y diferentes puntos 
de Tudmir, sus tropas oc upaban los l/l/sUII de Chinchilla 
(Salllll,vila) y Peñas de San Ped ro (Salll Birar) con todos sus 
distritos, lo que contribuyó, como dice Ibn Hayyan, a extender 
la obedienc ia en todo e l Sharq al-A nd al us (e l Levante ele 

* Es1e ilnículo es un resumen sinóp1ico de un libro ret.:ien1e del <.lu10r: D el Albllcele isldlll il'o: //Of{/J y ("(n/je' lIIms, Instituto de Estudios Albacetenses Don 
Ju'lI1 Manuel . A lb<.lcele. 2007.), 
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Las Peñas de S.1n I)edro. uno de los castillos sometidos hacia el año 928 

España). Por su parte, AI-Udrí completa la noticia dic iendo 
que Ibn Ishaq, tras haberse apoderado de los ll anos y de 
algunos castillos de Muhammad Ibn As Sayj al-Aslamí (el 
converso al Islam) en ti erras de Tudmir, "captllró a 1111 hijo 
slIyo y le obligó a residir el/ A/-Basit ", antes de perdonarle 
y permitirle establecerse en Córdoba. y au nque hay otros 
ll anos ce rca de los castillos e nt onces somet idos, parece 
razonable pensar que esta noticia se re l~ e ra al actual Albacete, 
como creen Franco Sánchez y otros estudiosos. 

Desde luego, sabemos por el mi smo AI -Udrí que en e l 
siglo siguiente Albacete es un punto de esca la en el camino 
entre Chinchilla y Alcázar de San Juan, en la ruta de Murcia 
a Toledo, y que al menos el nombre seguirá perviviendo hasta 
que en 124 1 los cristianos ocupan el "castellllm quod vocalttr 
Alba:et " , que por aq ue ll as fec has ti ene término propio y 
",.i vis e l molel1dillis" (es dec ir, con aceq uias o "ríos" y 
molinos); un detalle que acaso pennita sospechar que la actual 
poblac ión fuera fruto de uno de aque llos proyectos califales 
de co loni zac ión e islamización del territorio que podemos 
hallar en otros muchos puntos, como Andújar, Jaén, Segorbe 
o Jérica, por poner solamente ejemplos estudiados. Desde 
luego, aunque pocas, la documentación de la Baja Edad Media 
nos da algunas noticias de aldeas situadas en los alrededores 
de Albacete cuyos nombres -la Albaida. el Albaidel- se repiten 
en otros países musulmanes; y cabe sospechar que algunos 
otros. como los de los "cuartos" de Purga, Purgatorio, Borja 
o Borjo y Alborga, incluso "Jorge", sean deformaciones de 
un antiguo bur;, que significa «torre", en alusión a las que 
proteg ían las aldeas agrícolas. Y si esto fuera así, podríamos 
estar ante un característico poblamiento disperso, típico de 

Cerámic:1 cm'ontrada en Albaccte 

una huerta ofahs anda lusí. 
Por desgracia. au nque hay en los au tores árabes más 

menc iones de este que de la mayoría de los pueblos de su 
prov incia actual, tampoco poseemos demasiadas noticias de 
Albacete, como tal poblac ión. Tal vez haya tenido etapas 
sucesivas de apogeo y decadenc ia, pues a este respecto las 
referencias son harto contradictorias. El registro arqueológico 
se reduce, además, a un jarro y un candil de la época omeya 
y unos cuantos fragmentos de cerámica, descontextualizados, 
que G utiérrez L10ret fecha desde mediados o fina les del X a 
comienzos del XI , lo que no aporta mucho a lo que conocemos 
por las fuentes escritas. aunque al menos confirma aproxima
damente las noti cias citadas. 

Sin embargo, a partir de estas mismas fechas, el nombre 
de AI-Basit, s in perderse del todo, tiende a superponerse o 
solaparse con el de Fahs al-Luv (Campo o Huerta de A/-Llly 
o de A/-Luya v), que además se repite en otros puntos como 
son la comarca de Alcázar de San Juan , el castillo de Aluche, 
o de Dueñas o AI-Luy, no lejos de Las Navas de Tolosa, y 
otros Luches y Aluches en la zona del Tajo y en Madrid , lo 
que viene a aumentar la confusión. Un topónimo extraíi.o, que 
no parece árabe, por lo q lle los expertos lo traducen de fOnl1<\ 
poco clara por "el Campo del Bosque" o "del Abismo", aunque 

A 1:.1 iZtluicrda, Chinchilla (el barrio de las Cue"as). A lo lejos, la ho}'a de Alb:'lcctc 

otros ev itan traducirlo, al encontrarlo ex traño. En realidad 
creemos que se trata de un vocablo preislámico, acaso indo
europeo, o derivado de las lenguas ibéricas, o quizá del latín 
vulgar del Bajo Imperio, corrompido y tal vez asimilado a la 
pronunciación de los conquistadores, y que tal vez alude a 
los hondos o llanos, más o menos ex tensos, que hay entre 
montañas. Así. pudiera ser aplicable a una zona tan extensa 
como la misma Mancha, entre Sierra Morena, los Montes de 
Toledo y las s ierras de Cuenca y Alcaraz, y a la vez a las 
"hoyas" mucho más reducidas que abundan en la misma. y 
que frecuentemente se convierten en cuencas endorreicas 
cubiertas de lag unas. Inc luso sospecham os que numerosas 
" Losas", "Osas", " Huesas" y " Hoyas" de nuestra toponimia 
provincial estén relacionadas con el mi smo vocablo, aunque 
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esto no pasa de s imple conjetura. Y hemos de recordar que 
Albacete está en llano, desde luego, pero también en hondo, 
en una hoya que hasta tiempos recientes recogía las aguas 
que caen en Los Llanos y se infiltran en sus proximidades, 
las de los manantiales y lagunas cercanas, e incluso las traídas 
a través de caí''iadas y acequi as más o menos debidas a la 
mano del hombre. Y además encontramos en sus alrededores. 
sin contar varias "Hoyas" que hemos documentado en la Baja 
Edad Media, y una Aldelahoya que a principios del siglo XV I 
daba nombre a una puerta de la villa, nombres como el Losal 
(o los Losares), las Luchas del Cuarti co, La Losill a .... que 
pueden ser vesti gios del antiguo al- LH.Vjal-Lu.va.v. 

Aunque así lo creyeron Gayangos y Lerchundi. no está 
del todo claro si el Campo de al-Lu.v (Fails al-Lu.9. Fail" al
Lej, según las diferentes transcripciones de la obra de lbn al 
Kardabus) que ocupan los cri stian os a raíz de la toma de 
Toledo en 1085, junto con Ta lavera. Santaver, Guadalajara y 
otras muchas ci udades y aldeas florec ientes, se s itúa en las 
t ierras de Albace te. 
Más probable parece 
que se sitúe en ell as el 
campo de bata ll a en 
qu e poco de spués, 
hacia 11 03-1104 , e l 
emir lbn A' isa, hijo de 
Ibn T as ufin , 
"acomelió a los cris
¡;etilOS en Fa/u al
LuyYa.y (q ue Maíll o 
traduce Campo de los 
Abismos), por Balm 
al-Am s (la Cal:ada de 
L(/ Desposada), y los 
venció, se apoderó de 
sus despojos y las Los Tuareg, dcsccndicntcs:lctuales de aquellos 
lI1anos de sus hombres lamlunícs que ocuparon la tierra de ·'Alb~.c il c·' 

s'e lIellaron de botín", 
Pero tampoco hay total seguridad , si bien hay que decir que 
los cristianos de Alvar Fáñez Minaya se asentaban entonces 
en las ti erras de Cuenca, lo que hace más probable esta 
suposición. Y desde luego, creemos que habla de Albacete y 
de sus dependencias el erudito Conde cuando dice que hac ia 
11 44 el recién proclamado monarca de Valencia, Marwan lbn 
Abd al-Aziz, "encargó el clIidado de las.fi'ollteras al alcaide 
Abd-AI/ah bel/ Ayad (Ibl/ Iyad). CJlle se OCllpÓ, desde IlIego. 
en asegurar las suyas propias y las de Sil yerno. Abda/a ben 
Mardallis. contra los lamllfl1íes que hac ían gen1e eu 1ierra 
de A/bacite y se hacíou.fllertes en sus .fortale:as··. 

Por lo menos, sabemos que Albacete y sus tierras debieron 
de caer poco tiempo después bajo la autoridad del citado Abd
Allah ben Mardanis, quien será conocido por el l/asab O título 
de Sahib al-Basit (e l seiior de Albacete. o de los Ll anos). Y 
fue preci samente en A lbacete, o cerca de Albacete - "oplld 
Basithllll/ ", dice la crónica latina- y en el Campo de AI-Luy, 
o de AI/och, o de Lllg, juma a Chinchilla, donde tuvo lugar 
en febrero de 1146 la famosa bata ll a en la que los cri stianos 
y sus ali ados moros del frontero o tagrí de la zona de Cuenca 

causaron la derrota y la muerte en combate del Sahib 01-80sit 
y de su soberano, Zafado la ibn Hud , régulo andalusí que 
estaba ya logrando el sueño de crear un reino hispanoárabe 
aliado y vasallo del imperio leonés y opuesto a la intluencia 
del emir almorávide. Pero lo que interesa es constatar que e l 
combate se dio en un Albacete oc upado poco antes por 
guerreros lamtuna saharianos, sin duda los más fieros de la 
federación sinhaya mauritana, y principal apoyo de la secta 
afr icana, y que en este "Albacite" había fortalezas (un plural 
que pudiera referirse a distintos castillos de sus alrededores, 
o qui zá de la mi sma población). 

La siguiente mención del Albacete islámico en las crónicas 
árabes es la que se refiere al paso del califa Abu Yaqub Yusuf, 
con un enorme ej ército que viene de A lcaraz contra los 
castell anos instalados en Huete. El día 2 de ju li o de 11 72 
acampa en Balazote, donde hace acopio de agua, saliendo al 
día sigu iente para Mm ) al-Basit (la Pradera, la Vega o e l 
Marj al de Albacete), que se encuentra en el vall e de Medil/a 
f'invala (la ciudad de Chinchill a), donde empieza "el prilller 
abismo (ti (lIva/ al-fu,V) que separa el paú; de los J11u,wll/1olles 
y el de los cristianos", Una noticia extraña, porque ya no se 
dice que ex istiera castillo en Albacete, ni siquiera se habla de 
una población, y por la brevedad del paso de l califa, que sólo 
se detu vo durante e l día 4 (lo que se j ustifica, si se quiere, 
por las pri sas de llegar pronto a Huete y liberar a Cuenca del 
asedio cristi ano); pero más todavía por el hecho que haga 
provisión de agua en Balazote, como si no esperara hallarla 
en A lbacele -en cuyas cercanías ex isten manantiales, como 
los de los Ojos de San Jorge- y sa lga de inmedi ato con 
dirección al Júcar, el que los soldados y sus bestias "bebierol/ 
hasta hartarse", 

Se podría pensar en la sequía de un mes de verano, o todo 
lo contrario, en un estancamiento de las aguas por entarqui
namiento o destrucc ión de las obras de canali zac ión, quién 
sabe si debido al establec imiento de guerreros lamtuna que 
hemos reseñado, o a la mi sma bata lla en que murió e l Sailib 
al-Basit. Deteri oro que acaso pudo haber provocado la des
aparición o decadencia de aquellas forta lezas y de la población 
que hemos conocido en ti empos anteri ores (sabemos que 

L:'I ciudad de Chinchilla. domina ndo los Llanos de Albacctc 
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Los pr~ldos de Alb~ll'cte. ('cm C hinchilla de fundu 

Albacete se encharca y se despuebla a lo largo del sig lo XVIJ , 
cuando se dete riora la acequia de drenaje), Pero aunque e l 
nombre, AI-Mar,V, remite a un almarjal o terreno encharcado, 
tamb ién es un vocablo bastante ambival ente, que puede 
traducirse como "pradera" o "vega", como ha señalado el 
profesor Vallvé (de hecho, alg unos autores musulm anes se 
refie ren a al-Mal ) de Granada o Elvi ra, que es la famosa 
Vega, y di cen que en los prados o al-Man1 de la c iudad de 
Fez pueden darse hasta dos cosechas cada año) y en e l mismo 
Albacete podremos comprobar en la Baja Edad Media que 
en la denominada ""Dehesa de los Prados" conviven los cu lti vos 
de viña y horta liza, regados con las balsas que acumulan el 
agua del acequia, con la ganadería. 

Por lo tanto, ignoramos cómo era e l A lbacete de época 
a lmohade . incluso si ex istía a lg una población . So lamente 
sabemos que e l cal ifa "dejó a Abu Vlmál/ ibl/ Musa. el caíd. 
el mOlido que lellía del caslillo de Chillchilla y de su ¡ rol/lera 
-en la que es de pensar se incluyera Albacete. aunque esto no 
nos COllsta- y confirmó a quien le pareció de los caídes de 
lasJi'ol1teras y les colmó de bielles y favores . hasta hacerles 
olvidarlo que teníall antes COI1 su emir . .. .. y ya no hay más 
noti cias hasta julio de 1207, en que e l nuevo califa escribe 
desde África alertando de una prev isible ruptura de la tregua 
y o rdenando la mov ili zac ió n a sus auto ridades militares de 
Córdoba, Granada, Almería, Murcia ... iY Albacete ... ! Un dato 
sorprendente, que hace a Julio González plantearse la posibi
lidad de que Albacete fuera una plaza impol1ante en e l dispo
s itivo de de fensa almohade . También cabe pensar que e l 
nombre se refiera a toda la llanura convertida en frontera. o 
quizá a otro Albacete, pues hemos visto varios; pero más bien 
creemos que pudiera tratarse de una restauración del anti guo 
Albacete. convertido en cabeza de los ll anos ex puestos al 
ataque enemigo. o se puede o lvidar que por aquellas fechas 
los clistianos dominan Iniesta y Alarcón y pas,m con frecuencia 
la balTera del Júcar, y que los almohades fOl1ifi can los antiguos 
castill os de Ves, JOI'q uera y Chinchill a. entre OIros s ituados 
en la primera línea, y sin duda también otros para cubrir las 
enormes distancias que ex isten entre e ll os. 

Cuando caen Alcaraz, la ri bera de Cubas y Jorquera (aunque 
ésta se rá rec uperada). Albacete y Chinchilla quedarán más 

expuestas. si cabe. en la frontera de la Murcia almohade, que 
va desmoronándose en los sig uientes años, tras un breve 
período de parcial apogeo bajo el poder de lbn Hud, aventurero 
que llegará a c rear su propia d inast ía. pero no logrará que 
ésta se mantenga. Los cri stianos, que ocupan ya La Roda en 
abril de 1240. tomarán Albacete poco tiempo después. Por lo 
menos sabemos que en abril del sig uiente, 1241, ha caído en 
sus manos el "cas /elllllll qilod vocallfr Alba~el " , que será 
concedido como a ldea a Alarcón. aunque es muy dudoso que 
llegue a repoblarse, dada la cercanía de la Chinchilla islámica. 
Claro, que esta mi sma situación de pe ligro pudo justificar la 
creación de un reducto cri stiano en el mismo castillo o en 
otro de los cerros del actual casco urbano (quizá en "La 
Villanueva" que veremos después); pero no lo sabemos, entre 
otras razones porque no hay documentos que hablen de 
Albace te desde que se conquista hasta fines 1306, en que don 
Juan Manuel, como señor, ordena "a los mios vasallos Fe-;.inos 
de Chinchilla y de Sil lermino f ... } que pongan cada "'10 en 
derredor de la villa vlla aral1{.'ada de villlla e qlle sea suya", 
y "que lodos aquellos qlle ouieren ariales entre las sus vil1l1as 
que an en Alllarele. que los labren e pongan villnas. e sy por 
avelllllra 1101/ lo y quisieren labra,. nin poner VilllWS, malldo 
a qual quier Fe:ino de y de Chinchilla qlle lo ponga vinl/a e 
labre mui bien e que sea suya ", Documento que acaso pudiera 
indicar que por aquellas fechas Albacete estaría despob lado 
y sus campos apenas culti vados, como suele ocurrir en otros 
muchos puntos, tal vez a consecuencia del cambio de mode lo 
social y produc ti vo. 

De l período de más de medio siglo que corre entre esas 
fechas so lamente podemos afinllar que el castill o entregado 

El Cml:ll de San Jorge 
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como aldea a Alarcón ti ene término propio. manantial es y 
prados, y que es concedido con todas estas tierras "el rivis 
ellllolelldil/is el Clfm oll1uibllS perrilleJlliis suis " . Con ríos y 
molinos, que s in duda se rán el Aceq ui ón, e l Canal de San 
Jorge y la derivación del río de Balazote, que vemos "construir" 
-más bien, recuperar- en el siglo XIV, cuando don Juan Manuel 
promueve estos y otros trasvases en su gran seiiorío. 

Conocemos también que vei nti siete años después de la 
conq ui sta, un tal "Aboaballa. 1II0ro fijo de/ a/cayal de 
A/barele " (es dec ir, de l alcaide de esta localidad) vende a 
representantes de A lcaraz los términos de Sierra, muy cerca 
de Tobarra. que el rey le había dado por su carta plomada. se 
supone que a cambio de un servicio importante. U n servicio 
que bien pudiera ser la entrega del castillo del mismo Albacete 
y de sus dependencias. si no de algunos otros que tuviera a 
su cargo en los tiempos de Ibn Hud. Desde luego. la entrega 
a un musulmán de una aldea conquistada representa un trato 
de favor excepcional , que sólo se prod uce con al gunos ra 'is 
y personajes del reino de Valencia, que rinden sus castill os, 
y con algunos miembros de la famili a hudí en e l de Murcia. 
Pero aunque especulemos al respecto -y de hecho lo hacemos 
en un li bro reciente- no es posible llegar a conclusiones filmes 
sin más información. 

La tota l destrucción que ha experimentado el actual casco 
urbano nos impide saber, por otra parte, dónde estaba el 
castillo -o los castillos- del Albacete islámico. Siglo y medio 
después de la conqui sta, hacia 14 14. se menciona el núcleo 
principal , la "Villan ueva" (actua l Villacerrada) y aprox ima
damente a unos 500 metros un "cerri//o de/ Caslillo Viejo ", 
que hoy creemos estaba en el "Cerrillo" de la actual Catedral, 
compartiendo e l espacio con e l templ o parroqu ia l de San 
Juan, que pudo comenzar como una capilla de aquella fortaleza. 
o adosarse a la misma. Pero nada sabemos sobre la antigüedad 
de este Castillo Vi ejo -que puede ser islámico. pero también 
cristiano- y de la Villanueva solamente podemos suponer, por 
el nombre, que se trate de una fundación castellana, como las 
que aparecen en Murcia o Alicante frente a la ';Villa Vieja" 
en que viven los moros somet idos (por tanto, puede ser del 
mi smo siglo XIII, aunque también sabemos que en el XIV 
hay otras del señor de Villena con ese mismo nombre. lo que 

1)lano municipal de 1861. 
LIS curvas de nivel marc:'1Il 
las tres alturas en qu e pudo 
nacer el Alb:'lcele is l:ímico 

impide a firmarlo abiertamente) . La "Villanueva" tuvo un 
plano ortogonal -c uatro calles ceñidas por una barbacana y 
cru zadas en perpendicular por las que corresponden con los 
dos "espolones" que salían a la ca lle de la Caba- como las 
mencionadas de Elche y Alicante o las que por entonces se 
poblaban en el norte de Castilla y Navarra; pero incl uso en 
el caso de que fuera completamente nueva. nada impide pensar 
que se hubiera erigido en el solar de una población musulmana 
anterior, por lo que no sabemos si en é l pudo ex istir alguna 
fortaleza de época anda lu sí. Por desgracia, hoy no queda ni 
siquiera el solar (el cerro está arrasado, incluso varios metros 
por debajo del ni ve l de l entorno), por lo que ni siquiera 
tenemos la esperanza de un hallazgo arqueológico que pueda 
responder a nuestras inquietudes . 

En cuanto al otro cerro. e l de " la Cuesta" que va desde la 
actual Plaza de Las Carreras a Tejares y El Sol. donde antes 
suponíamos que estu viera el castillo. no tenemos apenas 
notic ias de interés en nuestros documentos de la Baja Edad 
Media; pero aunque éstos parecen presentarlo como espacio 
casi deshabitado y dedicado a huertas al menos hasta 15 18, 
en que municipio ordena construir para pa liar la grave escasez 
de viviendas. Sánchez O rtega cita otro tex to del siglo XIX 
en el que se menciona un camino que, aproximadamente 
parti endo de la actual Aven ida de España, "tller:e hacia /a 
i: qllierda hasta subir lfIlO cuesta donde al11iguamenle había 
lfIl(I Iorfale:a". Noticia que, con otros indicios cartográficos, 
como la llamativa persistenc ia de un espac io vacío entre las 
calles del So l y de La Parra, penniten sospechar la ex istencia 
en la zona de un tercer castill o. Pero apenas si queda en ese 
cerro algo del urbanismo que hemos conoc ido hace cuarenta 
años, cuanto más del que hubiera hace cas i ochocientos, por 
lo que renunciamos a ocuparnos de ello en esta síntesis, que 
tan sólo pretende dar algunas noticias y esbozar los problemas 
que se ofrecen a l in vestigador del Albacete Islámico y de l 
que conocieron los primeros cristianos que se asientan en él. 
Trataremos de e llo, en todo caso. en futuros trabajos. 

Aurelio Prelel Marín 
In stituto de Estudios Albacetenses 

" Don Juan Manuel" 
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El retablo 
Barroco de la 

~ 

PURISIMA 
DEALBACETE 
El día 9 de febrero de este año 2007, y con la 
asistencia de la entonces consejera de Cultura, 
el Obispo de la Diócesis y el Alcalde de Albacete, 
se inauguraba, después de varios meses de trabajo, 
el restaurado retablo barroco de la parroquia de 
la Purísima Concepción de Albacete. En aquel 
acto se leyó un texto de Luis G. García-Saúco 
Beléndez que aquí reproducimos y que también 
apareció en un folleto divulgativo, editado por el 
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan 
Manuel", de la Excma. Diputación Provincial. 

L a res taurac ión del retab lo mayor de la Parroquia de la 
Purís ima Conce pción de A lbacet e de be considerarse un 

acontecimiento para la c iudad, ya que por la escasez de nuestro 
patrimonio local no conoce demasiados precedentes al respecto. 

Por tanto. debemos felicitarnos por tal circunstanc ia. q ue se 
produce merced a la sensibilidad y buen hacer de la Consejería 
de Cu ltura de nuestra reg ió n, a través de su De legaci ó n 
Prov incial , a los acuerdos de la Comi sión Mi xta, y aquí hay 

que c itar los nombres de Llanos Moreno y Lui s Enrique 
Martínez Gal era. 

Hace pocos meses asistíarnos. tambi én, en el Museo. a la 
presentac ión de un plano de la Villa de Albacete. de l año 1767 
que es taba en manos pri vadas y ha s ido adquirido por la 
Conseje ría para pasar a ser ya propied ad públi ca. como un 

bien de todos. Preci samente. este importante documento 
gráfico y manuscrito versa sobre una c ircunstancia que afecta 
directamente a este templo de la Purísima, ya que constituye 
e l expediente que en aquel aJio de 1767 e l Concejo de la Villa 

inic iaba para que esta igles ia. que había sido regent ada por 
la Compañía de Jesús desde princ ipios del siglo XV III y que 
en ese ~lJi o se c lausuraba por la Real Pragmática de Carlos 
111, se constituye ra en ayuda de parroquia de su matri z, San 

Retablo Barrocu de la Purisima de Albacele (restaurado) 

Juan Bautista . Para e llo, y como muestra de la extensión de l 
barrio de la Cuesta - hoy llamamos de Carretas- se delineaba 

un plano de toda la poblac ión, e l m ás antig uo q ue ex iste de 
nuestra c iudad. y en donde se sumini stran de talles de todo 

tipo y nos da noticia de lo que e ra nuestra vieja villa a mitad 
de l s ig lo XVIII. 

Del siglo XVIJI. aunque de los primeros años de la centuria, 
es este retablo que hoy disfrutam os espléndidamente restaurado 

y a l que dedi camos nuestra atenc ión como obra de a rte y 
marco de liturg ia. Hace casi trei nta años, in vestigando en la 
secc ió n de Protocolos del Archivo Hi stó rico Provinc ial. 
tuvimos la oportunidad de encontrar la documentación sobre 
este magnífico retablo. en lo re lat ivo a su ejecución material ; 
esto supuso la publicac ión en 1978 de uno de nuestros primeros 
artículos en la revista AI-Basil (n," 5), de l Instituto de Estudios 
Albacetenses; así. bajo e l título de " Dos retablos barrocos en 
Albacele" Il OS referíamos a este que hoy volvemos a tratar y 

a l lamentablemente desaparec ido de San Juan Bautista. una 
grandi osa máqu ina barroca coetánea sobre la que se abren 
numerosos interrogantes. 

Como bien es sabido, el re tab lo que hoy preside nuestra 
ig lesia de la Purísima procede del desaparecido convento de 
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Justinianas de la Concepción que estuvo si tuado en la plaza 
del Altozano. Un monasterio fundado en 1571 por Doña Juana 
Ruiz de Cañabate, viuda de Antón Sánchez de Munera que 
con sus hijas. doncellas, iniciaron su vida conventual de 
Canonesas de la congregación de San Jorge in Alga. según 

la nonna de San Lorenzo J ustiniano. siendo uno de los primeros 
conventos fundados en España vi nculado a la ciudad de 
Venec ia. Ciertamente aquel monasterio fue próspero y se 
estableció en una casa - palacio blasonada del siglo XVI que 
conocemos por fotografías de su exterior y que después fue 
Delegación Provincial de Hacienda. Los escudos renacentistas 
de su fachada se guardan hoy en el Museo Provincial. La 
capi lla , que en principio tuvo aquel convento fue pequeiía, 
por lo que en 1680 se inició la construcc ión de un espac ioso 
templo, que también conocemos por fotografías; de tal modo 
que pocos años después, concluido el mismo. se planteó la 
ejec ución de un suntuoso retablo que es el que hoy contem
plamos, como cu lminación de l adorno de aque l edi fi cio . 
Dejando aparte la descripc ión y estudio documental de esta 
pieza artística añadiremos que en esa fecha de 1702. el 22 de 
abri l, se firmó el contrato de ejecución , ante e l escribano 
público Pedro Gómez de la Cuesta, con el maestro de escultura 
y ensamblaje Francisco Momllor, que hi zo baja y mejora en 
la subasta de la obra, frente a otro maestro del mismo oficio, 
el valenc iano Joseph L1uc. todo por siete mil quinientos reales 
de vellón, con un tiempo de ejecuc ión de un 'lIio; de tal modo 
que e l 22 de abril de 1703 la obra debería estar conc luida y 
plantada , a falta del dorado y la policromía, que se llevaría 
a efecto, según otro contrato de 1708. a lo largo de otro año. 
por los maestros doradores valencianos. Antonio de Moya y 
Joseph Y chez, por la cantidad dc 4.500 reales de vellón. Así. 
para un templo barroco recién concluido se construía un 
retablo de la misma línea. Sin embargo hay que adVcJ1ir otros 
datos. En este Oamante retablo se colocaría una imagen de 
la Inmaculada Concepción más antigua y que habían traído 

en el sig lo XVI las monjas desde Murcia en e l momento de 
la fundación, para lo cual en el contrato se espec ificaba que 
habría de labrarse una peana "bien Irob{~jada con bi/eno 

ojorasco" en el nicho principal. Ev identemente. aque lla 
imagen renacentista, quizá del escul tor y arquitecto Jerónimo 
Quijano. e l autor de las co lumnas de la Catedral, y que se 
conserva en propiedad privada. contrastaba claramente con 
el estilo del nuevo marco barroco. por lo que años después, 
en 1745. la comunidad monástica encargó a Francisco Salzillo 
una de sus más exq uisitas producciones escultóricas. una talla 
con idéntica advocación que en los años de la Desamol1ización, 
de 1837. volvió con las monjas al convento de Justinianas de 
Murcia donde se guarda. af0l1unadumente. Quizá sería deseable 
hacerle una copia para presidir de nuevo este gran retablo y 
sustituir la talla industrial que hoy alberga el camarín. 

Como ya hemos indicado. en el sig lo XIX con las nuevas 
ideas del Liberali smo se produjo la Desamorti zación de 
Mend izábal - una adecuada medida teórica pero mal ll evada 

a efecto. pues fue una desgracia para los bienes artíst icos 
es patio les y albaceteños en particular- lo que supuso el cierre 
del convento de Justinianas, al no alcanzar el número mínimo 
de relig iosas previsto por la ley. Así. tras diversas vicisitudes 
el convento quedó clausurado en 1837 y las monjas marcharon 
a Murc ia con sus hermanas de rel igión . llevándose consigo 
la imagen titular, de Salzillo. El convento pasó a ser Delegación 
Provincial de Hacienda y la iglesia se abría ocasionalmente, 
aunque todo e l conjunto era propiedad de dicha in stitución 
estatal y con e llo se ll ega al sig lo XX . El viejo conj unt o 
conventual estaba. al parece r. en pésimas condiciones y no 
existía por el patrimonio el interés que puede haber hoy. por 
lo que en 1935 se plantea la construcc ión de una nueva 
De legación Prov incial de Hacienda en pat1e de lo que habían 
sido huertos conventuales --donde hoy está- y con la idea de 
hacer más espaciosa la plaza del Altozano. Este hecho supuso 
que las imágenes que guardaba el templo y tenían más devoción 
popular pasaran él ser donadas a otras igles ias de la ciudad. 
donde lamentablemente se perderían en los trágicos momentos 
de la Guerra Civil. y otras fueran regaladas a personas parti
culares. Sólo al final quedó el retablo que fue también donado 
a un carpintero con la condición de desmontarlo. Pensemos 
que en esos años no ex istía la suficiente sensibilidad art ística 
y e l barroco. en particular, no se va loraba debidamente. De 
este modo. pues. aquel retablo se desmontó y guardó desannado 
en un taller de este barrio. Hemos tenido la oport unidad de 
saber qui én fu e aquel carpintero y sabemos que se llamaba 
Rogelio Martínez FerniÍndez y vivía en la calle Concepc ión 
41. frente al lateral de la iglesia, según nos asegura una nieta 
de l mismo. Después vino la desgraciada Guerra C ivil y la 
destrucc ión del retablo que había en este templo de la Purísima 
que también era barroco. pero de menor calidad artística. 

En 1939. aquel carpintero. Roge lio Martínez Fernández, 
regaló y montó en esta parroquia. con ayuda de otros. entre 
ellos un tal Alejandro Masip, también del barrio. e l re tablo 

Detalles retablll resluunulo 
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que durante más de cuatro afíos había pemlanec ido desamlado 
en la cueva-sótano de su casa. El montaje no fue perfecto, se 
exc luyó - qui zá por altura- un plinto en el át ico y algunas 
piezas faltaron , se hicieron repintes y los barnices han ox idado, 
pero debemos fe licitarnos de que aque ll a obra artística se 
salvara de una destrucción c ierta y la memoria de aquel 
carpintero debe recuperarse. Hoy con esta restauración. llevada 
a cabo por la empresa "A LFAGíA, Conservación de Bienes 
C ulturales", la obra artísti ca cobra parte de su primitivo 

esplendor para todos. 
Independientemente de la trayectoria hi stórica ex puesta 

conviene que analicemos fonmlimente lo que es esta singu lar 
pieza que responde estilísticamente a un barroco pleno, según 
los postulados establ ecidos a fines de l siglo XV II por los 
C hurriguera, de ahí que nuestra pieza debemos adscribirla a 

esta línea, a veces denostada por los viejos académicos, de 
churrigueresca, con un estilo lleno de hojarasca, abundancia 

ornamental , movida pl anta y uso de columnas sa lomóni cas 
y estípites, donde la propia arquitectura comparte espacio y 
formas con la escultura y aun con la pintura; qui zü la obra 

puede presentar incorrecciones en la ejecución pero el resultado 
es adecuado y notable. 

El retablo consta, básicamente, de un fundamento o banco, 
un cuerpo principal y un áti co. La planta es mov ida con 
ahuecamiento hacia el eje central en donde resalta el mani

festador que tras la restauración ha vuelto a su lugar original 
y que se enmarca por sendas columnas salomóni cas. Aquí, 
según la documentación, hubo un mecanismo, no conservado, 
que refl ejaba perfectamente el gusto por la teatralidad barroca, 
así, en el documento de ejecución se dice: 

..... a de poner una tramoia que sa lga dentro del 
sagrario que a de ir a las manos del sacerdote para 
trasmudar la forma" 

Del mi smo modo se proyectó, y así lo indica el contrato 
de ejecución, que se 

" ha de ha,er, por ser más de,ente, para sacar la 
custod ia una nube y al cabo de ella un anje l y este a de 
sacar la custodia de dentro de el sagrario asta la mesa 
de altar a las manos del sacerdote y a cada lado de la 
custodia un angel con una vela en las lll a ll OS con una 

conrnucopia alumbrando la custodia y en dicha nube 

a de haver en los lados enredados cinco o seis ánjeles 
de cuerpo entero y otros cinco o seis serati nes de vuen 
adorno de nubes entre ellos y acabada la procesión o 
fun <; ión que se ará, el sacerdote pondrá la custodia a 
los hombros del anjel y se volverá dicho anjel con al 
decencia devida, poco a poco dentro del sagrario reco
jiendose todas las nubes y ánjeles a su sentir de donde 
salieron" 

Lamentablemente este curioso mecanismo no ha llegado 
hasta nuestros días y en su lugar sólo llay un manifestador 
dorado interionncnte, aunque recordamos en nuestra infancia 

un teloncillo con una custodia pi ntada. 

COn\'ento de JustiniJJnas de la Concepción (interior) 

Sobre e l plinto se levanta el cuerpo principal del retablo, 
en cuyo centro se sitúa la hornacina que debió tener un discreto 
camarín que tuvo un " bocaporte" o telón de cierre, todo en 
arco de medi o punto y a ambos lados sendas parejas de 
co lumnas sa lomóni cas con ":il1co l11u chachos de cuerpo 
elllero en cada columna enredados de los cogollos de talla, 
con dfferellles postllras muy garvosos y de relieve entero" y 
en los extremos laterales unos adecuados estípites, los primeros 

de este tipo que encontramos en la zona --en otros retablos 

posteriores, Almansa o Liétor- , ya es frecuente este tipo de 
soporte tan genuinarnente barroco. En principio, y según el 

contrato, en los intercolumnios, hoy con abundante hojarasca, 

habrían de situarse las imágenes de talla de San Lorenzo 
Justiniano y Santa Teresa que después quedaron en el remate, 
según vemos. Sobre las columnas viene la "cornisa principal . .. 
toda arquitravada COll sus modillones y tambanillos de buen 
garbo ... y e l tW:iÓIl de en medio -dice el contrato- tenga 
obligación de /lO:erle seglÍl1 está en la Il'a :a" y así se hizo. 

Entre el áti co o c uerpo superior y e l principal, hubo 
originari amente una espec ie de plinto que se eliminó en su 

actual mont aje, pero que se puede aprec iar por una antigua 
fotografía donde el retablo aparece en su ubicac ión original. 

Este áti co forma un gran cuerpo en medio punto. en cuyo 

centro se sitúa un lienzo con marco de orejas con la represen

tación del Calvari o, con sendas co lumnas salomónicas y en 

los ex tremos las tallas de San Lorenzo Justiniano y Santa 

Teresa de Jesús que, como hemos indicado, según el contrato, 
deberían ir, en origen, en los intercolumnios inferiores y que 

aquí habrían de colocarse, según la mencionada documentación 
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Con \'enlo de .Justinianas de la Concepción lexterior ). Plaza del Al!oz:mu 

"dos tinge/es eOIl las insigllias del sol y la Iww 1II1O a cada 
parte e l1 medio delmo :;. i::.o de la COII(I1I1/0", en una alusión 
inmacu lista (" Pulcra utluna. electa ut sol"), aunque estos no 
llegaron a colocarse pues en su lugar están los aludidos santos, 
si bien es cierto que se optó por colocar linos querubines en 
relieve al fondo. 

Por último, un detall e: hay en la clave superior del arco 
un florón colgante que hoyes un simple elemento omamental 
pero en e l cont rato se especificaba que habría de tener un 
"ál/gel pendiellle COII ulla corOlla de laurel. 1IIIa espada en la 
mOI1O yen la olra tllUI mala de olil'o". U n elemento éste. que 

no se ha conservado, pero que también retleja hasta qué punto 
la teatralidad de l barroco llega a sus últimas consecuencias. 

Este es, pues. e l único retabl o barroco y churri gueresco 
de envergadu ra que conserva hoy la ciudad de Albacete, hay 
otro rococó que apunta al neoclasicismo en la bellísima emlita 
de San Pedro de Matilla, en Los Llanos, que es poco conocido 
y de difícil acceso ya que es una propiedad privada: pero esta 
ex traordinaria ··I1Hí.quina" de la Purísima. recuperada para 

tocios es una riqueza a conocer en nuestra c iudad, un bien ti 

disfrutar en lo rel igioso y lo estético; un punto de re ferenc ia 
para muchas generaciones de albaceteiios. que debemos seguir 
conservando y cuidando para que los venideros en e l tiem po 
puedan tambi én disfrutar de una obra de arte barroca que en 

otros momentos no fue debidamente valorada y que hoy se 
rec upera con esplendor y be ll eza más de tresc ientos años 
después de su ejec ución: espe remos que dentro de otros 
trescientos con otras tecnologías, con otros ritmos de v ida, 

con otras formas de pensamiento, otros albaceteños reparen 

en esta obra que les legó el pasado como signo de sensibilidad 
humana en todas las dimensiones . 

Luis Guillermo García-Saúco Beléndez 
Instituto de Estudios Albacetenses " Don Juan Manue l" 

Fotus :lclllalcs: Consuclo L<ÍPCl· Futos :.mtiguas: Archivo I. E.A . 
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"Sobre siete fanegas y media de 
trigo que adeudaba el cura al Pósito 
de Férez, y quería hacerlas ¡ngar a 
Marcos Fernández Jaén (1759)" 
A lo largo de l siglo XV III , la Ig les ia venía 
mostrando síntomas de una gradual reducción 
de la vitalidad que desplegó en épocas ante
riores. lo cual no le im pedía continuar siendo 
una institución rica y poderosa. que seguía 
manten iendo su in fluencia sobre las masas 
campesinas, ignorantes y aisladas en el medio 
rural. 

En este sig lo. aún mantenía una compleja 
organización ec les iüstica que alcanzaba. de 
una manera u otra, a todos los espaiioles, 
contando con los recursos necesarios para su 

mantenimiento: sin embargo, muy a menudo, 
la irregular distribución de las rentas parro
quial es provocaba que el clero mejor cuali
fi cado imenta ra quedarse en las ciudades y 
pueblos dotados con mayores ingresos, lo que. 
a su vez, les penniliría contar con posibilidades 
reales de aScenso. El resto del clero ptuTOquial, 
menos cualificado. sobrevivía con las ex iguas 
rentas de la mayoría de las parroquias rurales. 
siendo en éstas donde se producían a menudo. 
abusos de cierta consideración. 

,_ ... _ ..... ---.. ~~--
.... ¡; . 1; , ¡, 

".. 

Es en estas poblaciones pequeñas. en pa
labras de Domínguez Orliz. donde el contacto 
que se daba entre e l cura y sus fe li greses era 
más cercano. tanto en los aspectos favorables 

como en los adversos. Así. el cura rural podía 

ejercer tanto de consejero como de tertu liano, 
siendo la persona que. por su carácter sa-

Mupa del Obispado~' Re)'no de Murcia dil'idido en sus partidus. conslruido sobre cl impreso dc 
Felipe Vida l .\' Pinilla (1 768 1 L.: \'jc¡:ri:. de Yeste depcndí;; del Obisp,;do de Cartugcna , Uibliol ec,: 
Naciun::1 

cerdotal y su cultura, mejor les podía instruir. representar o 
defender, ll egado el caso, de los abusos de las autoridades, 
como. igualrnente. también les podía multar por no acudir a 
la mi sa dom inica l o incluso excomulgar si no diezmaban. J 

Es un hecho que los enfrentamientos entre curas y feligreses 
existieron. como veremos n¡¡Ís adelante. y la causa de estos 

enfrentamientos podía darse por diversas razones, 
aunque. las m~ls de las veces, sus motivos fueran 
económicos. 

Las dincultades que la Iglesia experimentaba 
con algunos párrocos. eran ciertas aunque no 
sería justo incl uir en las mismas a todo el clero 

[Domíngucz Orti z, A "U I .md"c/(/(! ".~I)(lIiol(/ ('lid ,\'iglo XVII , El c'Sf(III Il'1II0 t'c!c',\'id.wico" Granad:: , 1992, pp. 59 
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parroquial, si bien. los curas rurales -en palabras 
de W.J. Call ahan-, debido a la dis tancia que les 
separaba de las autoridades diocesanas. podían 
sentirse inclinados a realizar alguna acti vidad 
impropia, lo que 11 0 impedía que las autoridades 
ec lesiásticas responsables. trataran de solventar 
cualquier incidencia en este sen tido. 

En esta tesi tura. Vicarios y Vis itadores de la 
Igles ia, responsables del mante ni m iento de la 
disc ipli na e ntre e l clero rural. no eSlUvieron 
exentos de trabajo. generando mult itud de docu
mentos que dan testimonio de las acciones in i
c iadas en favor de averiguar la verdad de lo 
ocuITido entre cura y fe ligreses. como se atestigua 

en la documentación ecles iástica relati va a las visitas parro
qui ales reali zadas peri ód icamente a instancias de l Vicario. 

El caso que nos ocupa, sucedió en la pequelia vill a santi a
guista de Férez, mediado e l siglo XVIII , donde una serie de 
documentos:! procedentes de la V icaría de Yeste, juri sd icc ión 
de la q ue dependía e n lo ec les iás tico la villa . recogen e l 
enfrentamiento3 mantenido por moti vos económicos entre el 
cura de la Parroquial , Joseph Luís de Guzmán y un vec ino 
de la vill a, Marcos Fermindez Jaén, jun to a las acc iones 
instru idas por la Igles ia para esc larecer lo oc urri do. Todo 
comienza cuando Joseph Lu ís de Guzmán, aprovechándose 
de su pos ición. consigue de Marcos Fernández Jaén -quien 
no sabía leer-o la firma de un vale del Pós ito' de Férez, que 
seíi ala a éste C0l11 0 deudor de siete fanegas y media de trigo 
que le recl ama la justicia y que son las mismas que el cura 
venía debiendo al Pós ito desde tres mios atrás. El mi smo 
Marcos nos relata e l desarrollo de los hechos med iante un 
primer escrito que presenta en peti ción de j ustic ia: 

Seíior 
Marcos Ferllallde~ XaeJ/ . \'ecino de esta vil/a de Fere:; 
Aviendo parecido allle mi. como mejor proceda las leyes 
de su derecho en lo qll e IIbiese lugar. qlle es Justicia que 
pido y j ll l"O eOIl toda solemnidad. digo y justifico. COIl 

"limero de testigos. que estando trabqjmulo en tilla casa 
de Ignacio Lopez vecino de dicha villa en eslle presellfe 
mio de mil sellecielllos y cinqueJ1la y lIuebe ,' villo li dicha 
casa 0 01/ Josepll de Guzmal/ . Cura proprio de la Parro
quial de Fe/K . COI//1II papel y /111 timero de baxo la Capa, 
l/ama l/dome que me baxara de la obra; para darme ul/a 
rraZOIl; Y a viendome baxado me metio a la cozilla , 
diciél/dome el cura, que le firmara aquel papel sil/ 
perjuicio algul/o, y aviel/dome escusado mucllo rafto] 
dijo el cura COI/ ml/clla sovervia , ql/e el se obligaría a 
todos los dailos y perjuicios que se me siguiesel/ por 
dicllo papel; por lo que lo firmé por el respetto que se 
deve a los sacerdotes; sil/ saver lo que finl/ava asta 
después que me lo leio, y vide ser Ul/ bale de siettefal/egas 
y media de trigo las que esta va deviel/do el CI/ra al Pósito 
de Ferez las qlle 110 allia pagado en tres aijos. que SO/1 

las que me piden la Jusl icia de Fere:. apremiándome CO/1 

mi persona y biel/es. Abidos y por Auer: sin deuer/o 1/i 
tluermelo comido= 
Sielldo lestigos de esto. Ygllacio Lope~ : Josepil Domillgo: 
y Allge! Collados: por lo que pido suplico {¡ V. Mer~ed. 

que se me tldmilO este mi pedimento que se/io y Jirmo en 
Fere:.: para que cOllste donde (,ollucnga que es Justicia 
que pido y Costas Marcos Ferllal1de: Joen 

l Ardlivo Diocc<.;ano de Albaccle. Vicaria de Yeste. Pa!X'les sin cl a~ifie:lr. 
3A panir de la 2" rnit •• d de l siglo XV III . el e!>t •• do cmprendcría nUl1lero~a!> in i ci:l ti \'a~ a fin de remcdi ar I ()~ t.:onti nuo ... abu~o!> del clcro ... ccular y aumentar 1:1 cal idad de c ... te. 
('on la fund.u: ion a gran escala de !>cminario!> para !>u fonnacioll. cumo afinna W.J .Callahan. en ... u ohra: ¡gft'.~i(j. poda y sodé'f/ad t'n E\·¡xllio. 1750-/87.1. pp. 25 
4Depcndcncia dc cadt.:ter municipal dc~ti nad;l a hacer acopio de gr.lIln, principalmentc trigo. mantenicndo rc..;erv;. del mi!>mo p;l ra vcnderlo a precio módico a labradores y 
\'ec ino~ de la local idad en época de can:!>tía. Por extensión. el edificio en que se almacena dicho grano. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE y PROVINCIA: HISTORIA 

Inscripción de nacimiento de Marms Fcrnándcz Jaén . en F~rc1, (4-5-1712) hiju 
de F~rnando Jaén y ¡"Iaría Tmnayo. Archivo Diocesano de Albacclc. FER-Z 

Tras este escrito de Marcos. el Juez de comisión nombrado 
por el Vicario. notifica en un primer momento los hechos al 
cura, antes de proceder a las dil igencias, apremiándole para 
que haga efectivo el pago de estas siete fanegas y media a 
Marcos Fernández Jaén, C0l110 se desprende de l siguiente 
Auto. muy explíci to en este sentido: 

En la villa de Ferc';,. en seis tlias de el mes del l10bicmbre 
de mili sele::.icn/os cinqllcnta y l1i/che ((Ilos el Sellor DOIl 
Christobal Carcia Biallos Presbítero de esta vil/a y Jue~ 
de comisión en estas dilixcn::.ias por el Sei¡or Bicario de 
la villa de Yeste y Sil partido, y en bisra de ellas debia de 
/l/alldar y malldo qlle iilltes de prozeder á las dilixellzias 
que por dicho despacho se expresan que el presente 
escriballo le 1I0tifique a el Sellar 0011 Joseph Luis de 
Gu::.mdn Cura propio de la Parroquial de esta villa para 
que luego Yllcolltillellti se aga el efectibo pago de las 
sietefallegas y media de trigo al referido Marcos Fer
IIalldez laell. b{no opercibímelllo de pro:.eder á las demos 
dil ixen:.ias que aia lugar en Justi:.io. Asi lo probeio mando 
y.firlllo de que io el escribano doi fee= 
0 01/ Christobal Carcia Bial/os 

Por otro documento. sabemos que el cura se resiste al 
pago de las mencionadas fanegas de tri go. lo que favo rece 
que el Vicario form ule un despacho en favor de Marcos, 
ordenando .... JIO 1110lestenl1i bejel1 ..... al mismo, y adoptando 
las medidas necesarias - ante la manifIesta rebeldía del cura
para im ped ir e l cobro de las Primicias' que como tal le 
correspondían; El texto es concluyente en este sentido: 

ViSTO el memorial ante:edente por el visitador DOII loseph 
Heredia Bla:que: Vicario Ylllerino y Visitador General 
de este Partido etc= Y cOlltalldole a su Merzed ser cierto 
Sil contenido por haller recolIl'el1ido a dicho Cura el 
expresado Marcos Fernal1de::. loen para qfle le hi::.iese 

pago de las siete fa negas y media de trigo 
de que ha::.e mel1::iol1 en la visita que su 
Mer::.ed practico en este presente mes en la 
villa de Fere: , las que se le malldaroll pagar 
y 110 lo ha executado, por tal/to mal/dó su 
Mer~ed se libre cO/l/isiol/ a 001/ XplOval 
Gar:ia Bial/os Presbitero de dicha Villa de 
Fere~ para que haga que por qualquiera 
Notario {j escriballo que defee, se le lIotifique 
a todas y qualesqlliera Persollas vezillos de 
dicha Villa que estllbierell devielldo Primi
zias a dicho cura de qualesquiera espezie 
de Grallos que seall y a las que se selialarell 
por dicho Marcos Fernalldez faell , 110 las 
entreguen a/Ilominado cura ni a otra Per
SOlla de su Ordell , alltes se las elltreguell ii 
la Persolla que se selialare por dicho 0011 
Xptoval Garzia Biallos para que las tellga 
ell deposito para elltregarlas siempre que 
se le mallde; exortal1do dicho DOII XplOval 
Carcia BiO/lOs a la Real Justi:ia de dicha 
Villa que en el Yu terin y hasta tallfo 110 

molestell IIi bejell a dicho Marcos Fernalldez 
faell que para que se haga el mas prompto 

y efectivo pago de las referidas siete fallegas 
y media de trigo , dora S l/ Mer~ed las lilas 
promptos y ejica::.es dilUen::.ias que sean co-

" ... vino a dicha casa Don 
Joseph de Guzman, Cura proprio 
de la Parroquial de F erez, con 1111 

papel y llll tintero de baxo la Capa, 
llamalldome que me baxara de la 
obra; para darme una rrazon; Y 
aviendome baxado me metio a la 
cozina, diciéndome el cura, que 
le fi.n~,~ra aquel papel sin " 
perJlllClO alguno ... 

SLas Primicias cOIl.,istian cn el pago de una medida de grano o fruto:. cuando la co~ccha obtenida pasaba de doce o quince medidas de los frutos del campo. Solían reservarse 
íntegras para el cura . En genera l. no solía ser un recur~o muy grande sobre todo si había de com partirlo con el sacrist(m o la f¡ibrica. Su origen es!¡í ligado ¡¡ los primeros 
frutos dI! la tierra quc se ofreccn a Dios en reconocimiento de sus beneficios. 
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rrespondientes en Jlls ti::,ia . y las dilUell ::, ias 
que se p racticasen las remilira d icho Don 
Xptova l a esta Audiell'::.ia para en ser vista 
dar la providen: ia que c011l lenga que para 
lodo ello y lo delllos anejo y depcndiel1le se 
le da al susodicho la comisiol1 y f acul/ad 
lI e:esaria eDil la de ymponer ::,ensuras y ab
solver de ellas por esla ve::, y ell este caso , 
bajo de las quales se les I/otificará a las 
personas que deviesell dichas Primizias 110 

las entreguen a dicho ClIra y eOIl aperzevi
miel/to qlle las bo/veral/ a pagar de l/llevo 
y por este Sil Auto que sinYI de Despacho y 
Comisioll eJ/ fo rma. Assi /0 p roveio mandó y 
.firllló Sil Mer~ed=Doll Joseph Heredia B/á~
que::. . Ante mi Manuel Rfli: Melgare.jo 

En/a villa de Fere: en seis dias de e/ mes de 
Nob iembre de mi/ sele: iel1 lOS cinquellfa y 
l1uebe anos, Marcos F ernande: l aell cOIl/e
Ilido en e! despacho que alllecede lo preselllo 
ame el Senor DOII e hris/obal Gorda Biallos 
Presbilero de eSIa dicha villa -" Jlfe~ de (,o//li 
sio l1 ell es/os (¡1I/ 0S y bis /o por Sil Mer:ed 
dixo= Se guarde cumpla y execllle lo que por 
el se comicHe . para cllias dilixcl1cias compa
re:ca Pedro Ferllallde: Muno: escriballo de! 
11l1f11ero y Aiull/al1lie1l1o de esta dicha vi /la y 

para que COI/sIc lo p rl/1c= 
0 01/ ChrislObal Carcia Bial/os 

Fére:r.. wn la turre de la Igles ia Parroquial al rundu. Fotugruf"ía dl' Franl'isl'o 
Fcrmindt,:r. Tcncdor 

6A rchi vo Hi stórico Provincial de A lbaccte . SEC. Catastro Enst'nada. FéreL. SIG. 3260. 

Este incidente es prácticamente coetáneo con la elaboración 
de l Catastro de Ensenada ( 1755),' im portante fu ente docu
mental que nos ofrece numerosos testimonios sobre Férez y 
sus vec inos, muchos de éstos, aludidos en los documentos 
precedentes; su consulta también nos permite profundizar un 
poco en la sociedad de este tiempo. 

D e nuestro protagonista, Marcos Jaén, sabemos que fue 
bauti zado en la parroquial de la vill a en Mayo de 171 3, 
contrayendo matrimonio en la misma con Catalina Fe11l.:lndez 
Álvarez el día 29 de Diciembre de 1734; Tenía, pues. 46 años 
cuando ocurrieron los hechos. 

Férez contaba por entonces con 188 casas habitadas, -23 
de e llas en e l campo- y es en una de éstas, propiedad de 
Ignacio López , donde se encontraba trabajando Marcos, 
cuando e l cura propio de la parroquial. Joseph de Guzmán, 
le obliga a firmar el documento que le hacía responsable de 
la deuda que ve nía arrastrando éste, según los hechos que 
relata en su petición de Justi cia, por lo que suponemos que 
ejercía de jornalero, ya que en el catas tro. e l único albaJiil o 
maestro Alarife dec larado es Joseph Zerbera. 

El término de Férez, bastante ··penascoso y quebrad i:o, 
eOI1 dehesas y mOllle " como menciona el Catastro, contaba 

también con tierras de regadío y secano en las que se cultivaban 
gran vari edad de productos. Así. al tradi cional trigo, cebada, 
centeno, v ino, ace ituna, azafrán y panizo, se ailaden gran 
cantidad de hoja de morera, -342 arrobas- para la cría de l 
gusano de seda. acti vidad ésta de largo arraigo en la villa, 
junto con la cera y miel ex traídas de las 2237 colmenas que 
se declaran en Férez y entre cuyos propietarios se encontraba 
Ignacio López, y varios familiares de Marcos, alguno de ellos 
con 100 colmenas. 

El jornal diario que percibiría Marcos, era el de peón o 
jornalero, establecido en tres reales diarios y no exi stía pobre 
alguno que absolutamente pueda dec irse de "solemnidad". 
Otro dato interesante es el preci o al que se pagaba la fanega 
de trigo, establecido para 1755 . en 22 reales vellón. Vi stas 
las cosas así. el párroco pretendía atribuirle a Marcos una 
deuda con el Pós ito de 165 reales. es dec ir. e l jornal de dos 
meses de trabajo. 

Por otro lado. la percepción de las Primic ias por parte del 
cura le reportaba linos ingresos nada despreciables que le 
suponían un año con otro, más de nueve fanegas y media de 
trigo; otras tantas de centeno y algo mas de cuatro fanegas 
de cebada. panizo y arroz. todo ello de valor muy superior a 
la deuda que venía arrastrando. 

En un último documento, Marcos Fermi.ndez Jaén, se 
reconoce libre del cargo en su contra que representaba el vale 
del Pósito como advertimos a continuación: 

En la I'i/la de Fere:. en qua/ro (Uas del mes de Hcnero de 
mili sele:ientos y sesenta. el Sellor Don Cf¡rislObal Carcia 

José A. Á lvarcl Tarnayo. en su .. EX/lldin di' Cmmfm dd Marqués dC' f(l El/sC' lIada 1'11 fa ¡·i{fa de Férf':' ( 1755)" La Canlare ra. n" 3.1 l)96. reali l a un estud io gcncml de los 
divcrso~ aspccto!-o del catastro en FérCl. inc idiendo de mancr;l eS¡)I:c ial en el clero 10<:;11 y sus rentas . 

16 
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, 

Pro\'id cnda del Ma rqués de la Hinoj os •• ;¡ insl:lIld as del Consejo de Ó rdenes 

Biallos lil e:. de comisión en estas diligencias atdclldo hecho 
compare::.er a fil e su Mer;ed a Marcos Jaen ve::, illo de esta 
dicha villa quien motiba estas diligencias. para que recollozca 
el vale que cOl/tra si tel/ia el/ el R eal Pasito de esta vil/a y 
a fabor de 001/ Joseph Luis de Cuzmal/ , el qual visto y 
elltelldido dijo hera el m ism o y que se recol/ozia por libre 
del cargo que cOlltra si tel/ia el/ virtud del ref erido papel; 
y visto por Sil Mer :ed y por alife 11/ ; el presente l1 o tario a 
quien su Mer:ed me llamo para el seguimcI110 de estas 
(t;/igel1cias po r a ltsencia del escribano p o r al1fe QIÚCI1 .I;e 0 /1 

seguido las allle:edenles Dijo qlle el/ atel/úol/ de estar libre 
el referido Marcos laell , qlle por aDra se ¡ esell y remitan 
origil/ales a mal/os del Se íior Vicario Juez eclesiastico 
ordil/ario de este partido de dOl/de demal/al/; y qlle se le 
haga saber al referido M arcos recurra aquella alldiel/cia a 
pedir lo que cOllbellga a Sil derecho . Asi lo proucyo malldo 
y.firmo Sil Mer:ed de qlle doy lee . con el r~rerido Marcos 
l aen =-

7 Arch ivo Dioce :o.:mo de Albaccle. Sin (: Ia~ifkar 

Las autoridades ecles it1sticas venían utilizando 
cuantos medios tenían a su alcance establecidos 
para ev itar s it uac iones como la an teriormente 
desc rita como podemos comprobar en o tro 
documento' fechado treinta años después ( 1789) 
en el que el Marqués de la Hi nojosa, a instancias 
de l Consejo de Ordenes requie re al Vicario de 
Yeste: 

.. . . Elllre las ,'arias p ropidellcias que se han 
dado por el COl/sejo dirig idas a COI/seguir el 
acierto en las IJro\'isiones de los Beneficios 
curadosx de sflterrilorio . ha cOl/siderado ser 
/0 mas sHsta llc ial la de tell er /l ila I/o ticia 
exacta de la condllera de los opositores ase
gurada COI/ il/lormes cierTOS de la virllld. 
prude1lcia , :,.elo y delllas prendas que deben 
concurrir el1 los qlle exercell e /min isterio 
Parroquial. 
A este fi n . y C011 11101i1'0 de haberse celebrado 
,\'(l1odo en e l Consejo para la provisiol1 de 
diferel/ /es Bel/~ticios cllrados que se hal/al/ 
\'acan/es en su territorio a que se ha mostrado 
pretelldiellte entre OIros DOI1 Amonio Carees 
1'Ol1la)'o. cura de la villa de F ere:,. : quiere el 
Consejo que le informe por mi mOIlO , eDil la 
mayor brevedad. de la conduclO . prudencia 
y demas prendas que concurrell en dicho 
pretendiente . .. " 

El incidente descrito anteriormente ent re el 
cura y Marcos. acaecido en 1759. en esta pequeña 
vill a de Férez, aunque parezca extraño, no es un 
caso a islado y no debió de ser infrec ue nte en 
estos espacios rurales, a juzgar por la preocupa
ción despe rtada en e l seno de la ig les ia, que 
orientaría su labor a una mejor fonl13c ión de l 
clero secul ar, si bien. los mecanismos de los que 
disponía ésta para subsanar y reparar en 10 posible 
este tipo de abusos, permanecían eticaces. tam
bién es cierto que la reso lución de los mismos 
y sus conc lusiones finales se podían demorar 
años , lo que se trad ucía en un c laro perjuic io 
para la parte más débi 1. 

Pedro .J osé .Jaén Sánchez 
Licenciado en Geografía e Hi storia 

8Bcnc lic io oblenido por el p:irroco que Icnla encomcndada la t·ur.! de a lrll :J.!> dc [os habilanlcs 4uc fC !> idí:m en cl lcrrilorio de [a:o. Órdcnc:o.. Esta fC llIa tenía la misión de mantener 
al clé rigo bcne tic iado. 
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ALMANSA: Algunas claves de su 
Illsado histórico 

La comarca de Almansa ha estado poblada desde épocas 
remotas al encontrarse en un estratégico eje de comunicaciones 
que une la Meseta y el litoral med iterráneo, const ituyendo 
uno de los corredores natural es de la penínsul a ibérica. Las 
primeras hue ll as humanas , hasta ahora encontradas , se dan 
en torno al V mil enio antes de Cri sto y se concretan en la 
presencia de pinturas rupestres prehistóricas de estilo levantino. 
A med iados del 11 mil enio antes de Cristo. el actual término 
municipal contaba ya con un denso poblamiento, localizándose 
más de 30 yac imientos. De este período conoc ido como la 
Edad del Bronce merece especial mención el del Cerro de los 
Cuch i 1I0s, excavado en 1996. 

Ya en el I milenio antes de Cristo se desarroll ó la cultura 
ibéri ca, al entrar en contacto la cultura indígena con los 
pueblos colonizadores (griegos fundamenta lmente). que se 
asent.aron en las costas mediterráneas. De esta época quedan 
en la comarca importantes restos arqueológ icos, de los que 
destaca s ingu lamlente la ciudad ibérica de "Meca"', a unos 
10 kilómetros deAlmansa (en eltélmino municipal de Ayora). 
Este monumental yac imiento. enclavado en el ex tremo norte 
de la Sierra de l Mug rón , oc upa un a superfic ie de 30.000 
metros cuadrados y está rodeado casi por todos sus lados por 
altos acantil ados calizos que la convierten en un inexpugnable 
ba luarte nat ural , situado a 1058 metros sobre el nive l del mar 
ya unos 200 metros sobre las tierras ll anas del valle . 

Desde el siglo ITI a.e. se inicia el proceso de romanización. 
es decir, la as imilación de la cultura romana por los indígenas 

hi spanos que será muy rápido en la comarca. faci litado por 
el paso de una vía de comunicación que los griegos ll amaron 
vía H eraclea y los romanos vía Hercú lea o vía Augusta. si 
bien ninguno de los asentamientos o villas (explotaciones de 

carácter agropecuario) se corresponde con el actua l núc leo 
urbano. 

A lmansa surgirá a la sombra del cast illo que levantaron 

los musulmanes (en época almohade) en el Cerro del Águila. 
Tras la ocupación cristiana de l territorio, en lomo a 1240, la 

fo rtaleza j ugaría un importante papel como avanzada del 
Reino de Castilla frente a la Corona de Aragón. 

El pe ligro que entraiiaba ser territorio fronterizo hizo que 
el rey de Castilla Alfonso X incentivara la repoblación med iante 
la concesión de fueros y privilegios a los nuevos pobladores. 

Todavía a principios del siglo XV, los almanseños mante
nían una guarni ción de quince jinetes y veinte ballesteros 
para defenderse de las incursiones musulmanas. 

Vishl de Alm:msa hm:i:l 1910. Sohn.' el fundo de la Sierra del Mugrón se apreci:m 
1:.. Iglesia de la Asunción~' el Cilslillo. Incluida en cllibro "Almans: •. Im:ígenes 
de un p:Jsadu (1870.19J6 ) 

ITopl'lnimo de época medicval alusivo .. un hipotético lIrigcn musulm:in. Desgraciadamente ignoramo~ el nomhre de esta monumental ciudad iháica. 

18 
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Hasta la época de los Reyes Católicos. la vi lla de Almansa 
fOllllaba parte del Señorío del Marqués de Vi l lena. que gozó 
de una casi independenc ia política. convirtiéndose de hecho 
cn un verdadero estado autónomo entre los Reinos de Casti lla 
y Aragón. En 1476. en el con fli cto sucesorio entre Juana la 
Beltraneja e Isabel. las villas del Marquesado proclamaron 
su apoyo a los Reyes Católicos. tras haber obtenido la garantía 
de que jamás otro señor volvería a tener autoridad sobre ellas. 

En la Edad Moderna (sig los XVI al XVIII) se suceden los 
contrastes: a las transfornlaciones urbanísticas del siglo XVI 
(construcción de la Iglesia de la Asunción. ed ifi cación de la 
Presa del Pantano y desvío de la Rambla que atravesaba la 
población ). sucede el siglo XVII. en e l que la ciudad sufrió 
una acusada despoblación por emigración. 

En el fallecimiento del rey Carlos ll sin sucesión directa 
(1700) encuentra la hi storiografía tradicional la causa del 
conflicto bélico conocido como Guerra de Sucesión espaiiola. 
que se desan'olló paralelamente en dos teatros de operaciones: 
en Europa. donde se en frentaban e l rey de Francia Luis XIV 
frente a una amplia coalición de potencias coaligadas. y la 
península ibérica. donde e l contlicto adquirió caracteres de 
guerra civil. Es en este contexto donde tiene lugar la batalla 
de Almansa (25 de abril de 1707): El Marqués de las Minas 
y Lord Galway, al frente del ejérc ito aliado. precipitaron los 
acontec im ientos y provocaron e l choq ue con las fuerzas de 
Felipe V (nieto de Luis X IV ). que mandaba el Duque de 
Berwick. antes de que se unieran con las del Duque de Orleans. 
a quien Luis XIV había designado comandante en jefe para 
España. E l ejército franco-español sumaba unos 25.000 
hombres . mi entras que las fuerzas aliadas (formadas por 
in g leses. portugueses . holandeses, hugonotes y españoles 
partidarios del Archiduque Carlos). ascendían a unos 15.000. 
La batalla tellninó con un claro triunfo borbónico. Las pérdidas 
sufridas por los aliados se estiman en torno a la mitad de sus 
efectivos: las de Berwick se aproximan a 5 .000 hombres. El 
Duque de Orleans llegó al día sigu iente. La batalla de Almansa 
tuvo gran importancia en el terreno militar y político. Por una 

parle. las fuerzas borbónicas conservaron una posición de 
superioridad en la Península. Orleans se dirigió hacia e l Reino 
de Aragón: la ci udad de Valencia se en tregó e l 8 de mayo. 
Por otra parte. la incorporación felipi sta de los rei nos de 
Aragón y Valencia fue seguida por la promulgación del decreto 
que abolía sus antiguos fueros y libertades. 

Si en el sig lo XVIII. con la batalla. Almansa se insc ribe 
en los libros de historia. desde e l punto de vista soc ial y 
económico el acontecimiento decisivo que supuso lransfonllar 
la vida de los almansellos debe asociarse a la industrialiZ<lción 
de la ciudad. Almansa. hasta avanzado el siglo XIX. era una 
ciudad que dependía de los avatares de la agricultura. donde 
además la prop iedad de la tierra estaba muy mal repartida y 
beneficiaba a un muy escaso número de familias. en tanto 
que la mayoría se empleaban en el campo como jornaleros. 

Los factores q ue contribuyeron a que esta situación cam
biase fueron los siguientes: en primer lugar. la s ituación 
estratégica de la ciudad en nuevo eje de comunicaciones que, 

en el sig lo XV III. enlaza Madrid con Valencia y Alicante y 
que se vio rearirmado, a mediados del s igl o XIX, con la 
construcción del ferrocarril. En segund.o lugar. estrechamente 
ligada a su tradición viaria. se constata la existencia de U11 

cont ingente artesanal muy numeroso. en e l que destacan los 
zapateros (150 en 1887). Por último. la tradicional arriería 
jugó un papel c lave en la comercialización de las distintas 
producciones artesanales. 

Almansa se estaba transformando : entre 1877 y 1930. 
pasará de 7.960 a 14.630 habitantes: la población agraria, 
hasta e ntonces dominante. di sm inuirá del 6 l al 35%; los 
obreros industriales constituirán e l 34% de la población activa 
en l 930. El movimiento obrero irá adq uiriendo una destacada 
presencia (en 1909 se había inaugurado la Casa del Pueblo: 
en 1915 la U.G.T. superaba los mil afiliados) y las c lases 
medias van cobrando un creciente protagonismo. El dinamismo 
económico y social se traslada también al terreno cultural: la 
prensa local es el más c laro escaparate donde se muestran 
estas inquietudes. diversos periódicos se suceden unos a otros. 

POBLACIÓ 
AÑOS 

ACTIVA 
ALMANSEÑA 

(en %) 1900 1930 

Trabajadores en la 65 42 
agricultura (6 1)* (40) 

Trabajadores en la 14 34 
industria ( 16) (26) 

Trabajadores en el 21 24 
sector serv icios ( 18) (28) 

* (Entre paréntesis los porcentajes nacionales) 

En la Almansa de 1895 se hi:o /a /1/:. porque ya se había 
instalado el alumbrado e léctrico. Dos años después. la ciudad 
superaba los 10.000 habitantes y la actividad económica iba 
en aumento: además de la fábri ca de calzados de Coloma que. 
en 1907 ya generaba su propia e lectricidad para accionar la 
maquinaria más avanzada del momento, funcionaban otras 
c inco de ese tipo. La producción zapatera pasó de 87 .000 
pares anuales en 1900. a 1.360.000 en 1906. y alcanzaría los 
tres millones en 1928. Pero e l peso de la economía se sustentaba 
en una agricultura con claro predominio de la gran propiedad. 

Once personas formaban la relación de los máximos 
contribuyentes de la localidad: el conde de Ciral. Antonio 
Díaz del Real. José Enríquez de Navarra. Antonio González 
Romero. Ju,m Ibáiiez Galiano, marqués de Montortal. Fnmcisco 
Palop Carsi. viuda de Pascual Puigmoltó. Francisco Rey, José 
Rodríguez y Luis Soriano Vidal: éste último presidía la Caja 
de Socorros. Ahorros r PrésTall/os que se había constitu ido 
en Ahnansa en 1904 y que era muestra de la actividad econó
mIca. 
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En 1904, año re lati vamente temprano, se había formado 
la Agrupación Socialista, y fu e por entonces cuando Pablo 
Iglesias visita la ciudad, tal y como se constata en el testimonio 

de Antonio Blanco: el carácter pionero del movimiento obrero 
en A/II/ansa, desde jines del siglo XIX. hi:o qne pronto se 
viese la necesidad de leller llJ1(I sede que albergase a las 
disTintas sociedades que se iba/1 COlIstilflyelldo. Así, eDil el 
trabajo de d1.\'1;'1105 colectivos se construyó la Casa del pueblo. 
Este ~jell/plo júe valorado por Pablo Iglesias que. aprove
chando UIl viaje a Alicante. paró en AllIlansa (en 1909) donde 
visitó la Casa. 

Las innovaciones ligadas a la segunda fase de la revolución 
industrial también tu vieron su correlato en la soc iedad : e l 
primer automóv il de la prov inc ia (AB- I) se matri culó en 
1908, correspondía a la marca Sedán modelo Charron y era 
propiedad del empresario almanseño Emesto Coloma Mm1ínez. 
Se trataba de un vehículo de importación que llegó desamlado 
y embalado en cajas y que fue montado por los propios 
mecáni cos de la Fábrica Col ama. 

En esa cambiante sociedad apa recen nuevos medi os de 
oc io como e l c ine o la radio (en 1927 se crea la emi so ra 
Radio-Almansa EAR 36, cuyas dependencias se hall aban en 
la calle Maura número 7 -actual calle Nueva-) . Son allOS de 
novedades incesantes : en 1924. se instala e l primer surtidor 
de gasolina ("gasómetro") en San Roque, se adoqu ina la calle 
de Aniceto Co loma. se prohíbe ex traer piedra de l Castill o y 
se in augura una centralita te lefónica. As í llegamos al año 
1925, el de la Coronación de la Virgen de Belén y e l de la 
creación de la Asamblea loca l de la Cruz Roja. 

Entretanto. la incapacidad de los gobiernos Illomí.rqui cos 
de resolver los cada vez más acuc iantes problemas de l país 
-en pmticular la Guerra de Marruecos-, condujo a la Dictadura 
de Miguel Primo de R ivera que se desarroll ó entre 1923 y 
1930. 

Las clases medias adqu ieren cada vez mayor protagonismo 
y desde la prensa local se prom ueven campaíias de sensibili 

zación ciudadana. C01110 la que demanda la constitución de 
una Cooperati va eléctri ca o un nuevo teatro para la ciudad; 

tambi én son años en los que se crean los primeros clu bes 
deporti vos: fú tboL cicl ismo, ... hasta una Peña excursioni sta 

que adq uiri ó singular notoriedad y que tuvo su sede en e l 
exconvento de los Franci scanos. 

La culminac ión de este ambiente en plena efervescencia 
llega con la proclamación ele la 11 República el 14 de abril de 
193 1: la democracia triunfa al tin en España y los almanseños 
estrenan su primera corporación democrática encabezada por 
Aurelio Vi ll aescusa Bueno y José Hernández de la Asunción. 
En ese contexto, las clases trabajadoras toman cada vez mayor 
concie nc ia de clase y la UGT supera los 1.500 afi li ados (en 
torno al 50 % de la pob lac ión activa). Conectadas con las 
neces idades obreras encontramos tres sociedades de Socorro 
Mutuo y la Cooperativa de Empleados y Obreros de Calzados 
eoloma que facilitaba a sus asociados productos de consumo 

a precios más bajos. Renejo de una sociedad inquieta, proliferó 
el asociacioni smo: llegando a contabi lizarse hasta 36 asocia
ciones (26 laborales - 19 sindicatos, 3 patronales, 3 de socorros 
mutuos y una cooperat iva-, 7 recreati vas y 3 culturales) . 

En la década de los 30, Almansa ven.í crecer exponencial

mente su infraestructura cultural y educati va con la inaugura
ción de dos teatros: e l Regio, e l 13 de septiembre de 1930 y 
el Coli se um , el 27 de marzo de 1932 y de nuevos grupos 
escolares como el de Ntra. Sellara de Belén o las Esc uelas de 
la call e Malakoff. Son años de intensa vida cultural protago
nizada por instituciones C0l110 el A teneo Ferroviario, la U nión 

Musica l o la Esc ue la de Artes y Ofic ios. Desde e ll as se 
organi zarán innumerables certámenes li terarios y artísticos; 
el teatro aficionado. guiado por fines fil antrópicos tales como 
financiar la carrera de un j oven tenor alman seño: Jerónimo 

Meseguer que, actualmente da su nombre al Conservatorio 

Profes ional de Almansa. 
Párrafo aparte merecen las notic ias de la presencia en la 

localidad el 2 de juli o de 1933 de la Compallía de Teatro «La 
Barraca» que, dirig ida por Federi co García Lorca y Eduardo 
Ugarte e integrada por 27 actores. puso en escena 3 entremeses 
en la Plaza de Mariana Pineda (actual Plaza de Santa María). 

" En la década de los 30,Almansa 
verá crecer exponencialmente su 
infraestructura cultural y educativa 
con la inauguración de dos teatros: el 
Regio, el 13 de septiembre de 1930 y el 
Coliseum, el27 de marzo de 1932 y de 
IllleVOS grupos escolares como el de 
Ntra. Seíiora de Belén o las " 
Escuelas de la calle Malakoff 
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Aiios De la 11 República al Tricell/ellario de la Ba/alla de Almallsa: 
Un recorrido sinóptico por los últimos 75 ¡¡ños de la Historia de Almansa. 

1931 En Almansa ¡riunfa la coalic ión republicano-soc ial iSla con el 70 por cienlo de los VOIOS: Aurelio Villaescusa Bueno es elegido 
alcalde. 
Se proclama la 11 República. En Almansa en la larde del 14 de abril desde el balcón del Ayumam iemo. 
Conalo de asalro al Convenio de los franciscanos. que son expulsados. Los locales del Convemo se emplean para escuelas 
públicas (Grupo Cervanles). 

1932 Inauguración del Cine Col iseum. 

1933 La Compañía teatral "La Barraca" de García Larca visita Almansa. 
En Almansa la conjunción republicano-social iSla obliene una nueva vicloria (64 por cienlo de los VOIOS). 

1934 Almansa parlicipa en la Huelga general de oClubre. El gobierno deslilUye al ayunlam iemo de izquierdas. 
José Rodríguez Ruano, del Parl ido Radical de Lerroux, es nombrado alcalde. 

1935 Llega a Almansa una Misión pedagógica con cuadros del Museo del Prado. Se expuso en el anliguo cine Cervanles (actual 
Conservatorio). 

1936 Las elecciones legislalivas de febrero suponen el triunfo del Frenle Popular (74 por ciemo de los VOIOS). Se reslilUyen los 
ayunlamienlos de izquierdas. 
Marzo, 17: MOlín popular. Las monjas aguslinas son obligadas a sal ir del Convento que es saqueado y quemado parcialmenle. 
Eslalla la Guerra Civi l. 
Agoslo,24: Comienzan las delenc iones de personas de derechas, se incendia y saquea nuevamente el Convenio. a la vez que 
se profanan sepu lruras de monjas. 
Sepliembre: Maranza de milicianos almanseños en el rrenle de Talavera. 
OClubre: Saca de presos de la cárcel de Aguslinas sospechosos de simpalizar con los sublevados. 

1939 Final iza la Guerra Civil. Comienza la Dicradura del General Franco. 
Se habilira como prisión el Convento de Aguslinas (hasla 1946). 
La represión polílica bajo jurisdicción mililar se salda con 106 fusi lados en Almansa enlre el 10 de junio y el 
28 de noviembre de 1939. 
ESlalla la Segunda Guerra Mundial. 

1940 La comunidad franc iscana regresa a Almansa. 

194 1 Ex posición local de Arlesanía e induslria en la Casa Grande. 

1942 Ex posición provincial de Arlesanía e induslria en la Casa Grande. 

1947 Se inauguran los nuevos edifi cios del Mercado municipal y de la Cemral Nacional de Sindicalos -en el solar de la anl igua 
Casa del Pueblo- y la Escal inara con la Cruz de los Caídos en la fa lda del Caslillo. 

1949 Se crea Radio Juvenlud de Almansa. 
Pérez y Ruiz de Alarcón publica en Madrid "Apunles para la Hisloria de Almansa·'. 

1952 Se inician las obras de resrauración del CaSlillo que se prolongarán has la 1972. 

1954 La empresa de Calzados Coloma se ve fo rzada a cerrar lo que ocasiona una fuerle sangría migraloria de almanseíios a otros 
núcleos zapaleros del va lle del Vinalopó. 

1955 Una fuerle lormenla en Almansa ocasiona 8 muertos y pérdidas económicas por unos veime mil lones de peselas. 

1961 La Corporación concede su medalla de oro a un famoso almanseño: Santiago Bernabeu. ÉSle se la cedió a la Virgen de Belén. 

1965 El Príncipe Juan Carlos visila el Ayunlamienlo y dos fábricas de calzado: Sancho Abarca y Cooperati va de Produclores de 
Calzados Coloma Almansa. 

1975 El 20-N muere el general Franco. Comienza la Transición. 

1976 Elide oClubre se consliluye oficialmeme la UGT en Almansa. 

1977 Marzo. 12: El Instit uto de Enseñanza Media pasa a denominarse oficialmente "José Conde Garda". maestro represal iado por 
el r"Ulquismo que creó en 1917 un periódico escolar de larga y fruclífera lrayecloria. 
Mayo, 13: ComienZlI sus proyecciones el Cine Club lndepend ienle. coleclivo cultural que ejemplifica el espíri tu de la transición 
polílica. 
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1977 Agosto. 2.+: Los trabajadores del calzado deciden ir a la huelga convocada por el Movimiento Asambleario (unas 70 fábricas 
y casi 3000 trabajadores iniciarán la huelga más importante en toda la transición política). 

1978 Febrero, 20: Se inaugura la nueva estación de ferrocarri l que sustituye al edilicio histórico de mediados del XIX, destruido 
por un incendio el 26-1-1976. 
Junio. 2: Muere en Madrid. el que posiblemente sea el almanseño más popular de todos los tiempos. Santiago Bernabeu Yeste. 
presidente del Real Madrid durante tres décadas y media. Tenía 82 años y fue enterrado en el cementerio almanseño, tras 
un multitudinario duelo. 
Julio. 1.+: Ramón Bello Bañón. almanseño. alcalde de Albacete hasta ese momento es nombrado gobernador civil de Ciudad 
Real. después también lo sería de Alicante. Otro almanseño de nacimiento que también ocuparía la alcaldía de Albacete 
durante la década de la transición política sería Salvador Jiménez. al frente de la primera corporación democrática tras las 
elecciones de 1979. 

1979 Abril, 3: Triunfo arrollador (mayoría absoluta) del PSOE en las primeras elecc iones municipales. 
Agosto. 19: Andrés Sánchez Marín. corredor de motos almanseño ganador de tres campeonatos de España. obtiene su primer 
éx ito deportivo en Játiva. 

1980 Marzo. 7: Los Reyes de España visitan Ahnansa. 

1981 Febrero. 24: El almanseño José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. es elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
española. 
Julio, 3: Se inicia el proceso de constituc ión del futuro Polígono industrial; el Ayuntamiento aprueba el proyecto de Casa de 
Cultura del arquitecto José M' Pérez, Peridis. 

1982 Noviembre. 4: Se inaugura el Pabellón cubierto del Polideportivo municipal. 

1983 Abril. 23: Se inaugura la Casa de la Cultura. 
Mayo. 8: Segundas elecciones municipales y primeras regionales. El PSOE vuelve a lograr la mayoría absoluta. 
Junio. 23: Una gran torn,enta provoca tres muertos y 650 millones de pesetas en pérdidas. 

1984 Enero, 25: Antonio Callado García es nombrado Director Provincial de Cultura de la Junta de Comunidades en Albacete. 
Junio. 15: Fundación de la Asociación cultural Torre Grande. 
Noviembre. 10: Una grave torn,enta ("gota fría") provoca inundaciones cuyas principales que cortan la carretera nacional 
durante casi un mes y obligan al cierre del Instituto de Enseñanza recién inaugurado. 

1985 Febrero, 22: Se inaugura la factoría de "Bimbo S.A." en el Polígono industrial. 

1986 Mavo: Comienzan a publicarse los "Cuadernos de Estudios Locales' que edita la Asociación cultural Torre Grande que 
ensancharan espectacularn,ente el campo de la historiografía local. 
Agosto, 18: Se inician las obras de restauración de la Iglesia de la Asunción con un presupuesto de m,ís de 20 millones de 
pesetas aportados por la JCCM. 
Noviembre. 5: En las elecciones sindicales la UGT ha'ta entonces hegemónica. es derrotada por CC.OO. 

1987 Abril. 30: Se inaugura el remodelado Jardín de la Glorieta. obra iniciado en enero de 1976. 
Junio, 30: Toma posesión la nueva corporación municipal presidida por Antonio Callado (PSOE). 
Noviembre. 19: El escultor almanseño, José Luis Sánchez, ingresa como miembro de la Real Academia de Bellas Artes. 

1988 La emisora municipal de radio. integrada en Radiocadena Española, se fusiona en RNE. 
Con financiación del Fondo Social europea se crea una Escuela Taller. 

1989 Marzo: Se crea un Conservatorio Elemental de Música. 

1992 Junio: Se crea la emisora municipal Almansa Uno Radio 

1996 El Ayuntamiento se traslada desde las dependencias del Pasaje del Coronel Arteaga al rehabilitado Palacio de los Condes de 
Cirat o "Casa Grande". 
Inauguración de las insLalaciones de la nueva Piscina municipal cubierta. 

1997 Se inaugura el "Centro Joven". 

1998 Visita olicial del Príncipe Felipe. 
Se conmemora el Centenario del nacimiento del escritor y pedagogo almanseño Herminio Almendros (del que se publica 
un libro biográlico): se inaugura el tercer Instituto de Enseñanza. 

1999 Se inaugura la "Pal aupada".una gran escultura de José Luis Sánchez en acto presidido por José Bono. 
Se rehabilita el Puente de Carlos IV y la Ern,ita de San Bias. de Nilo rococó. 
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1001 El Instituto de Enseñanza Secundaria número 3 adopta el nombre de Hemlinio Almendros. 

1003 El presidente Bono inaugura el Centro de lnnovación Tecnológica. 
Multitudinario homenaje a José Hernández de la Asunción. último alcalde democrático de la II República. 
Las X Jornadas de Estudios Locales organi zadas por la Asociación Torre Grande bajo el lema "Recuérdalo tú. recuérdalo a 
otros" ofrecen un completo análisis de la II República. la Guerra Civil y el primer franqui smo. 

2()().j Se inauguran la Residencia de Mayores y el Centro Sociocultural 1I de mar lO. silO en una antigua fábrica de 
calzado rehabilitada. 

1005 Se erige el monumento fun erario "Victimas de la injusticia y el olvido" que contiene los nombres de 11 8 fusilados por la 
represión franqui sta al término de la Guerra Civil en Almansa; el largometraje documental "Víctimas todavía" que muestra 
aspectos poco conocidos de la posguerra en Almansa y el sufrimiento de toda una generación que ha vivido durante décadas 
con el estigma de la persecución o condena a muerte de sus seres queridos. gana el premio del público en el Festival de Cine 
de Albacete. Se retira del Castillo la "Cruz de los Caídos" erigida en 1947. 
Se inaugura el "Espacio para la Escultura de José Lui s Sánchez" en el patio de la Casa Grande (actual Ayuntamiento). 

2007 Se abre el Hospital comarcal de Almansa. una histórica demanda de la sociedad almanseña que, al fin. es una realidad. 
Otras dos inauguraciones: la del rehabilitado Teatro Regio y las pistas de atletismo. completarán el calendario de este año 
electoral. 
La conmemoración del tricentenario de la Batall a de Almansa despierta expectación y aspira a introducir Almansa en los 
recorridos del turismo cultural (al poner en valor el campo de batalla como recurso turístico). 

Para saber m¡h: 

Colección Cuadernos de Estudios Locales (monografías): 

/. La l'OIlSll"I/cciáll de la PreslI del Pmllol/o de Afll/lll/sa y el des\'Ío de la Ral1lhlll de fas H oyuelas. M iguel Juan Pereda I-Iernündez 
'") U/,' ¡nl/ndllciolll'.\ eH AllI/lIllSlf. UIl jémJ/I/('lIo repelido a lo largo de /a H i,woria ( /570- J Y86). Rafae l Piqueras García y Jesú, Gómez Cort és 

3. La HJlIIlI lli:aciún ell Afll lllllsa. Bases pum S1I eSllldio . Gabino Ponce Herrero y José Lui , Si món García . 
.J . F iestas y JUSTa poética a la (·llllm';::.aciúlI d(' SOI/ Pascua/ 8aiMI/ . Avclina García Colmcncro 

5 . Almlll/.\lI el/los .\ig/os X \' / y .\'\ '11 . CmllrihuciúII al ('.\I/afio de los moriscos ('11 el imerior pel/insular. Gabi no Ponce Herrero 
6. AIIIlClI1.W: Fa!Jr;caciúlI, liSOS -" ('osllllllhre,\ en lOmo al cencerro. Agust ín Tom¡Ís Ferrer-Sanjuán 
7. /976-/986: i \ lmlll/.m t'lIla dt:t"eu/a de la Transición. Juan Luis Hcrn ¡Índez Piquera, 
8. La/glesia dí' Salita María de fu A\uncián de Afll/al/slI . Es/udio hi\lórico /52.J-/987. Miguel Juan Percda Hernándc7 
9. La il/(/II.\I¡-io del u¡/::.ado ('1/ AllI/aH.\"{{: de 1m on){el/es (/ la C!("OI/OII1(lI .\lllI/ergida. Fernando G;.¡rcía Ma rt íncz 
10. Las 1'('IItO.\ dc AIII/UII.\ll. Ejl-II/p/o.\ dí' IlIla lipolog((/ llrquirt!oúllh'a. Joaq uín García SáCL 

11. El Pa/ado dl' /0.\ COI/des de Cirat y elIII1IIlil'/'i.\1II0 anda/u::. R;.¡facl Lópcz G ULmi.ín 

/2. Pilllura.\ I'I/fJe.\lres el/ A/II1l/I/.\CI. Mauro Hern¡Índcl Pére7 y José LlI i, Simón García . 
13. Herll/illio Almendros Ihúiie::. : \lida, (;poca y ohm. Amparo Slat Gillleno. 

/.J. Centenario de H erll/il/iu Almendro.\ . Va rio, autorc,. 
/5. AllIlllllsllel/ el siglo X\'/I1. Ramón Cózar Gutierrcz. 
16. Pedro de la A\/IIlcirill \ 'l;Ii:. fJ(I,\wr y /JOcw. Juan Rafael y José Antonio Hernámlc/ Bravo. 

Cole('ciólI Jornadas de E.\·ludios Lm:a/es (vario, alltore,): 

/. , \ Imollsa .,iglo XX. 

l. AlI/.\ItlII/CIllt!.\ y crisriall/J.\ {,I/ .\III/(III.\(/' De la Hi.\loria a la Fil'.\!a. 

3. Prell.\l/ y Lila(/( I/rtI 1I1I1U/II.\oim . 

.J. MIi\ica y IIIlhic().\ alll/(lIIselio.\. 

5. La Bawl/a de '-\/lIIall .\(/. VII c/1lI {,H/a Hi.\loria di' 1://I'OIUl. 

6. 1\ nlui/l'Cll/rtI re!igio.HI ('11 . \1/1/011.\(/. 

Jesús Gómez Cortés 
(Miembro del lEA. Presidente de la A...,oc iacióll cul tural Torre Grande) 
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La Plaza de Toros de 
~ ,.." 

CASAS IBANEZ 
E, Casas Ibáñez, como en la mayoría de los 
pueblos españoles, la fiesta de los to ros siempre 
ha estado presente en sus más ce lebrados festejos 
locales. así c iviles como re li giosos, de los que ha 
constitui do una vert iente muy destacable. Desde 
que se ha conservado documentac ión escr i ta, 
podemos rastrear la gran afición taurina mostrada 
por e l vecindario ibaiiés. Por citar algunos ejemplos 
referidos a los fe stejos de sus antiguas cofradías. 
tomaremos como referencia la de San Agu stín, 
pat rón de la villa. en cuyo honor se celebran 
actualmente las fiestas loca les. Era tal la afición 
por esta clase de espect:ku los entre los miembros 
de esta hermandad. que en sus Consti tuciones de 
fundació n. redactadas e n 1617 (collocemos un a 
copia hecha en de 1756). a ludían a los festejos 
tau rinos cOmO hab ituales y complementari os de 
las ce lebraciones religiosas: " ... y es COI lstillfción ... 

que si continuando {as jiestas se hi;.iesen aIras 
gastos C0l110 mlÍsica de dttl;.ail1a para la soldade
sca, corrida de bacas () aIras selllejal/les. estos 
sean de la obliga;.ión de los soldados repartirlos 
elllre sí y pagarlos. sin que de esto se haga cuenta 
ni cargo a nadie ."1 . Los gastos de estas celebra
ciones eran anotados en los libros de cuentas de 
la cofradía en los té rminos siguientes: "A/lo 1678. 
Ilem. se recibieron en dala de la fles/a de foros. 
90 reales" ' . Y tambi én: "A /lo 1687: "Más se 
recibe en dala cuareula reales que se pagaroll 
por /lil aS lIouillos que se corrieron el dío de la 
.fi"esla ... " J . 

Los espectáculos taurinos de estos afias fueron 
pu ramente parti cipati vos pues todos los vec inos. 
de una u otra fon11a. se implicaban en ellos. Todos 
corrían. el pueblo entero recOItaba, jugaba y saltaba 
con los toros. Los ciudadanos eran los protagonistas 
exc lusivos de la lielia y la plaza mayor elel lugar 
fue e l primer esce nari o de las afi c iones taurinas 
del vec indario durante muchos años. 

La Plaz,1 Mayor de Casas Ibáñez, en E l Alt illo. ha sido s iemp re el escenario de 
los cs pcct<ic ulos tau rinos. hasta qUl' sl'lc\',m tó uml p laza con esle cxcl ush'o fin 

Como es sab ido . al traspasarse el umbral de l siglo XIX, 
e l romanticismo impuso la profes iona li zac ión de la fiesta 
brava, que pasó a ser de la exc lusiva competenc ia de unos 
especialistas: los toreros. Uno o varios protagonistas se hicieron 
cargo de l capote y de la lid ia, mientras que las comunidades 
de vec inos pasaron a se r espectadores de la función. a la que 
sólo as istían para adm irar e l arte y la valentía de los diestros. 

Estas nuevas f01111as de toreo trajeron consigo la neces idad 
de di sponer ele un espacio propio y el espectáculo se alejo ele 
las calles y plazas para alojarse en rec intos levantados con 
tal propósito. 

LA PRIMERA PLAZA DE TOROS DE CASAS IBÁÑEZ 

En la mayoría de los pueb los de destacado desarrollo 
económico, que. como se veni, es e l caso de Casas lbáñez. 
tendrán COIllO aspiración inexcusable el dotarse de un espacio 
exc lusivo para la lidia. Sabemos que, en 1857 ,4 cien años 

1 Archi vo Hi.~ 1 úr il:o Nacional .$cce. Ckro.Cnfmdía del Señor San Agu~l ín de C,,~a~ IbüilcZ .Libro 130 
2lb ídcm. Cuen1as del año 167:-: . 
J lbídclll. ClIenlas del <l ño 16:-17 . 
~J. M.Co.~s i(]. " Los Tmos" . Tomo IV. p;íg .11:-: y .,~ . 
:'IA rchi vo ivlun icipal lk Ca~;l S Ib;íñez .Sin ~: la .,jfiea r. Escril ura de venIa de Don Pedro Rndena ... . ¡ml e el nola ri ll Don Juan Mayor;l l García. 1 :!-5- 191 S. 
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Fotugrafia de la vieja plaza de toros de Casas IIJ:iñc ... en el primer cuarto del 
siglo XX. 
Pueden n>rsc las gradas hechas a b:'ISC Ironl'OS de madcr<l. Se anunciaban en 
los prog ramas cumo "asiellto.~ de tablol/cillo" 

antes que se construyera la actual plaza. y grac ias a la iniciativa 
pri vada de unos vec in os acomodados, se levantó un coso 
taurino con una superficie de cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
y dos metros cuadrados' y con una cabida para 3.000 personas. 
El escenari o de esta primera plaza se trasladó a las afueras 
de la poblac ión, a unos terrenos que le habían sido desamor
tizados a la cofradía de la Concepción, frente a la ermita de 
su nombre . Se construyó de tapia l árabe y ladrill o y los 
asientos de las gradas se montaron sobre bUlTos de mampostería 
atravesados por tablones de madera escalonados. La bóveda 
de la grada cubierta se apoyaba al interior de la plaza sobre 
pies derechos de madera con zapatas. 

Esta vieja plaza de propiedad privada, ya desde final es 
de l XIX, dejó de ser rentable y sus dueños contrajeron con 
la hacienda pública débitos por contribuciones, causa por la 

que. a princ ipios del sig lo XX , se procedió a su embargo. 
A base de muchos reparos, e l ed ifi cio pudo mantenerse 

en pie a lo largo de las primeras décadas del pasado siglo, 

hasta que en la pasada contienda civil que sirvió de cárcel 
para presos políticos y utili zaron su maderaje para soportar 
los fríos in viernos, motivo que acabó por precipitar su ru ina. 

La guelTa civil. sería el últ imo toro negro, cornalón y malcarado 

que cerraría la viej a plaza. 

LA NUEVA PLAZA 

En septi embre de 1947 , según consta en la escrituras . la 
vieja plaza estaba ya ti en estado ruil1oso" y sólo servía para 

estabular algún ganado. Por aquellos años un grupo de vecinos 
acud ió a la Casa Cons istori al poniendo sobre la mesa la 

conveniencia de que el Ayuntam iento procediera al levanta

miento de un nuevo coso más capaz y cómodo; al fin y al 

cabo. Casas Jbáii ez había gozado siempre de una importante 

tradición torera y su plaza había sido el lugar de encuentro 

de toda la afi ción comarcal. L os vec inos se comprometían 

con sus economías y trabajos en el levantamiento de la nueva 

obra siempre que : "El AYlImamiema la recol/struya o haga 
en ella obras que la pongal1 en cOllc!;c iones de poder dar 
corridas de toros y novillos!!, y que se hiciese con las suficientes 

garantías de seguridad de las que hasta entonces había carecido. 
Por sus conoc imientos en el mundo de la construcción se 

puso al frente de l proyecto al téc ni co ibañés Don Ote lo 
Val iente, que desde el primer momento apadri nó la marcha 
de la obra. Tratándose como era de una labor de envergadura, 
primeramente se vio la necesidad de levantar la planta del 
ed ificio, pl anos que estuvieron terminados en octubre de 

1948. 
El 22 de mayo de 1949. la corporación municipal adjudicó 

el contrato de obras de la nueva plaza al maestro Don Bemabé 
López Gómez, momento desde de l que arrancaría el inicio 
de la construcción del nuevo proyecto. En él se estipulaba 
que estaba obli gado a levantar los dos pr ime ros li enzos 
exteri ores de mamposte ría, hasta la altura de 3 ' 80 metros, 
continuándose con la colocación de los sillares de la entrada 
principal6 

LAOBRA 

Se trataba una ambi c iosa obra. pues se pretendía que 
contara con 8.000 loca lidades, tratándose como era Casas 
Ibáñez de un pueblo de escaso vec indario y la penuria de sus 
arcas municipales, Se tendría que construir en el mismo 

emplazamiento que luvO la an teri or. Se proyec tó con un 

diámetro tota l de 70 metros, y su redondel 39 '5 metros. 
Componen la plaza cuarenta y tres palcos y tiene 15 gradas 
de as iento: una de barrera; otra de contrabarrera ; diez de 

tendido y tres de grada cubierta. C uenta con ocho vomitorios. 

Tiene sala de toreros, enfelmería con tres departamentos, una 

La I'laza de toros en plen;] cunstrucción. Puede \'crse las bóvedas que conror
mar:ín los as ientos de los graderíos y los \'omitorios 

6Archi vo Municipal de Casa:- Ib.íi1ez. Li bro d!.' acu!.'rdl)S municipa les . Actas de 2 y 29 de mayo de [Y--l9.S /C 
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Lu Plazll de toros en los días anteriures a su inaugur:H:iún 

tu nUC \'lJ Illaza en lus dí<lS inl11l'diatos ti su inaugural'iún 

capilla bajo las advocaciones de la Virgen de la Cabeza y la 
de Fátima; un ampl io patio de chiqueros. meseta de toril. 
apartaderos y corrales . Se accede a ella por su airosa puerta 
principal orientada al oeste, aunque también tiene dos entradas 
accesorias para la zona de sombra y otras dos para los tendidos 
de sol. Duraron las obras una década y se hicieron con el 
desprendido es fuerzo y la tenac idad de todo el vecindario que 
contribuyó a e llas con sus trabajos y peonadas voluntarias. 

EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN 

Después de un sinfín de vic isitudes, grac ias a la vo luntad 
y al es fu erzo conjunto de tantos ibañeses, e l 28 de agosto de 
1957. día San Agustín, patrón de la localidad. se inauguró la 
nueva plaza con una excelente novillada anunciada con los 
nombres de l caballi s ta Don Be rmudina Landete, que se 
encargó de rejonear un nov ill o de la ganadería Ló pez de 
Tejada, y los nov ille ros Carl os Saldaiia . Abelardo Ve rgara y 
Emilio Redondo. Carlos Saldaña fue sustituido finalmente 
por e l a lbaceteiio José Gómez Caballe ro. 

Un espectador de lujo. e l croni sta Reverte (scudónimo del 
peri od ista Demetri o G utiérrez Alarcón ). en las pág inas de 

26 

"La Voz de Albacete", en la secc ión Toros y Toreros. escribi ó 
una larga crónica sobre aquella hemlosa tarde, cuyos titulares 
se anunciaban: 

AYER, FIESTA DE GALA EN CASAS IBAÑEZ,- EI/ 
la l/ovil/oda il/augural dell/uevo coso triul/farol/ el rejol/ea
dor LANDETE y los diestros CABAÑERO, VERGARA 
Y REDONDO. 

Los ibaí'ieses estaban orgullosos de su recién estrenadas 
plaza y tenían ganas de disfrutarla. a la vez que mostrarla a 
todos los pueblos de l contorno, razón por la que durante los 
meses que siguieron se organizaron espectáculos taurinos en 
los que el lleno se aseguraba. Los toros eran la gran fiesta 
nacional y la asistencia estaba garantizada. Esta feria de agosto 
de 2007 e l coso ibálles, uno de los más notables de nuestra 
provincia, cumple medio siglo. y una vez m<Ís. el sol , la 
mlIsica. los pitos y e l vocerío cn los graderíos volverán a ser 
tan protagoni stas. como lo fu e ron aquella Feria de 1957. 
Celebrémoslo. 

José Manuel Almendros Toledo 
Instituto de Estud ios Albacetenses 

"Don Juan Manue l" 

~~dC~' [I~I~ IliOn 
_ '-'_"' ...... ~' .. fA ...... 11 1 _ _____ _ 

FfRIIl Y FII'STIlS DE slln IlGUST/n 
CON "Ol IVO DE .... IN'''UGUR''CION DI!; l.A NUI!;VA IIl.Al!;A . 5~ cmllAlAN 

Dos Sensacionales Acontecimientos Taurinos 
la IDS liJas 28,29 dtllI gOllo dI! 1957 • ~~.,~ 

M u. nl-~ I'O ~" ,a ,.,,,,,.~~,~~",,,, lO ..... A"'''' ''I>AI> 

Mit!rc;oln di. 28 .~ .. ,"" ..... UN NOVILLO-TORO 
de , ..... d, ... ,. , ••• du " ... LOPf l: Uf; TUAO"_ 1'.".1 ',"Q.., C ••• II.". r 1I.1 .... d •• 

DON BERNARDINO LANDETI: 
""". lS.o.ul.'I1. ANTONIO GR~. , .. ~nr. •• " .... ,..,I='~::~:"~ 

r.. lid ,. ~,d ••• " ...... plr.~",. ~ •• "nll .. d •• r ".'''"' o . .. oq •• 

6 Magnlflcos Novillos-Toros 6 
n ........... "'..,." o..,., ... ,. bl 

D . ..lOS E M.' PEREZ LOP E Z DE TEJ ADA 
... " ... tIIo, <o. d"'" P"') "i ... o, po' '" ....... J • •• ,Ulo.,. 

CARLOS SALDAÑA 
ABELARDO VERGARA 

--y--

EMILIO REDONDO 
PRECIOS, ' " ""U10> cu. oo n, . , J UBve, ". ,. '~~"m"", '" ........ .-..~, - _ .. ,-

~OMlU/ ... '"'S:,:,.z.... ' HIU , .. 11.., . .... , '" "'-........... -....... m a~~,_ .... H •• r .... " ... hl .. 1 IMlli!, U.plltro ,,-,~ ... ~~ ~ .... -, .. _ ......... '. '~I={~;l l· 
~ 

............ P I&>,W'A 

. .. , • .." ""' • • A' ""'E:::-..::="' fiiÜI !e Irt! [¡¡¡¡I!IIl\! ----......... -.:---'0' :::0:..":":::..0.. -- -
~=:"'=~$:-:. , ..... ': 

(,,,,.,.¡· .. J"ooIl,,,,, 
;;;:., c .. ~ ............... " •• e_. 

=.=:J3:r: ~:: .:. § AREVALO 
T-,,;::--,=- ---~-'" -... -_ .. ,- .. - --,--.--, ... _.10 ............... ~ ........ , .• _ 

......... H' •• H ..... _ 

Ca r tel de la 
novillada de l 
día de la 
inaugu ración de 
Il.I Plaza, 
correspondiente 
a lus díl.lS 2S y 21J 
dl' ::agu .. to d e 11)57 
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MALRAUX EN ALBACETE: 
estancia del escritor francés en la 
ciudad manchega durante su 
participación en la guerra civil 
LA (;m:RR \ CIVIL \ SlI DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL 

El estallido de la guerra de España en julio de 1936, además 
de asestar un "go lpe de g raci a" a la 11 República - mu y 
maltrecha desde los incidentes protagonizados por los mineros 
asturianos en 1934-, causó una gran conmoción fuera de 
nuestras front eras; el conflicto no só lo di vidía al país entre 
simpatiza ntes de los in surrectos franq ui stas y aquéllos q ue 
apoyaban la leg itimidad del gobierno republicano, si no que 
contribuía a hacer más profunda la brecha abierta en Europa 
entre los de fensores del totalita ri smo y los que es taban 
di spuestos a luchar por preservar derechos tan fundamentales 
como la libertad y la igualdad. La guerra de España pronto 
se convirtió en un conflicto internac ional, en una baza difíc il 
de jugar sobre e l tabl ero mundial', donde los gob ie rnos 
europeos se debatían entre la no intervención - tal fue e l caso 
de Francia e Inglaterra- , con e l fin de evitar que e l conflicto 
se ex tendiese por todo e l Viejo Cont inente. y e l apoyo a uno 
de los dos bandos en lucha -como sucedió con la Uni ón 
Sovié tica. Alemania e Italia- . De este modo. los distintos 
posicionam ientos que las naciones eu ropeas adoptaron en 
torno a Espaiia prefiguraban los dos bloques que entrarían en 
conllicto durante la Seg unda Guerra Mund ial , de ahí que 
historiadores de izquierda, como André Chmnson. y de derecha, 
como Henri Massis, hayan coincidido en identificar la guerra 
civi l como e l inicio de la guerra europea. 

El que hubie ra estados que optaron por la no inte rvención 
no significa que ulla parte de su población no se impli case, 
de un modo u otro, en la contienda que se estaba l ibrando en 
España. En es te se ntido, fu e ron numerosas las formas de 
colaborar con una de las dos causas en confl icto. abarcando 
desde e l apoyo meramente inte lectual hasta la partic ipac ión 

1 AUB1ER. 1). y TUÑÓN DE LARA. M .. E\'fJlIKlle . Paris. Seuil. [956. p. 95. 

en los combates del frente. Las ll amadas al anticolaboracio
nismo no representaron un obstáculo para que se desarro llaran 
dive rsos ca uces de apoyo al gobierno rep ubli cano, como 
demuestra la c reac ión de las Brigadas Internacionales en 
septiembre de 1936. cuya Ofici na Central se encontraba en 
París, o la celebración del Congreso Internacional de Escritores 
Antifasc istas en Madrid y Valencia en 1937, donde participó 
e l propio Malraux además de autores como, por ejemplo, 
Gidé. Mann. Huxley, Spender y Dos Passos. Al mismo tiempo, 
otros esc ritores manifestaban su apoyo a l bando republ icano 
escribiendo c rón icas de guerra en primera línea de combate, 
como Hemingway. o bien convirtiéndose en miliciano para 
luchar en e l frente. como fue e l caso de Orwe ll. 
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FRANCIA ANTE EL CONFLICTO ESPAÑOL: UNA 
DIFíCIL ELECCIÓN 

Como se ha d icho ante ri o rmente, e l gobi e rno fran cés . 
encabezado por e l soc iali sta León Blum , fue uno de los 
ejecuti vos que optaron por no intervenir - al menos ofic ial 
mente- en la gue rra c ivi l, ante e l tcmor de que la ingerenc ia 
en los asuntos españoles podía s ig nificar la implicac ión de 
otras potencias europeas. conv irtiendo la contienda que esta 
teniendo lugar en España en una contlagrac ión internacional . 
Esta decisión, además de saldarse con una profunda escisión 
dentro de l gabinete galo entre los q ue se oponían a ayudar al 
gob ie rno de Madrid y aque ll os que pensaban que Franc ia 
debía intervenir en virtud de su posic ión geográfica, rec ibió 
duras c ríticas procedentes tanto de la derecha, desde la que 
Mauriac ad vertía que la intervención supondría una legitima
c ión de la vio lenc ia dentro y fuera de España' . como de la 
izquie rda , desde donde se acusaba a Blum de no ser fi e l a l 
Frente Popu lar. Conforme transcurría la gue rra. e l envío de 
armas desde e l país vec ino era una pn'íctica cada vez m¡:Ís 
constatable, frente a la que e l ejec uti vo galo no podía hacer 
nada por evitarla; muy si ntomáticas resulta en este sentido la 
afi rmac ió n realizada por Blum a final es de 1937: " Hemos 
pemlitido de una manera s istemática e l contrabando de arnlas: 
es más. lo hemos organ izado"3. Asim ismo. la política seguida 
por e l gabinete francés no impidió que otros gobiernos o fre
cieran su apoyo militar a los republicanos y a los nac ionales. 
ni que c iudadanos franceses decidiesen por s í mismos pi sar 
sue lo español para combatir contra e l franqui smo. Al ig ual 
que sucedía con las annas, la marcha de contingentes a España, 
s i bi en iba en contra de la políti ca de l gobie rno, no fue 
ent orpec ida por éste . Conv icciones políticas y morales, 
búsqueda de nuevas aventuras o la consideración de la guerra 
c ivil C0l110 e l último conflicto romántico fue ron a lgunas de 
las razones que llevaron a numerosos voluntarios ex tranjeros 
a empuña r las armas en nuestro país. 

En Franc ia, la actividad desarroll ada por los s impatizantes 
de la República española fue particulanllente intensa; a finales 
de ju lio de 1936, la ofic ina que e l Frente Popular tenía en 
París ya recl utaba a hombres dispuestos a marchar hacia la 
Península, a la vez que aumentaban las adhes iones al Socorro 
Rojo Int e rnac ional. En septi embre. la c iudad de l Sena se 
convirtió en la sede de la s Brigadas Internac io nales. que 
estaría integrada por los batallones franceses "Commune de 
Paris". "'Henri Barbusse" , "Henri Vuillemin", "'Pien'C Brachet" 
y " Vaillant-Couturier" , y por los franco-belgas "André Many" 
y " Loui se Michel"; todos e llos quedarían agrupados dentro 
de la XIV Brigada Intemaciona!. denom inada " La Marsellaise". 
En mitad de este c lima de so lidaridad que se respiraba en 
Francia a fin a les del verano de 1936, Mal rau x s inti ó la 
necesidad de socorrer a la causa republicana. 

" Conviccio1les politicas y 
morales, búsqueda de lluevas aventuras 
o la consideración de la guerra civil 
como el último conflicto romántico 
fueroll algunas de las ra:,ones que 
llevaron a Ilumerosos voluntarios 
extranjeros a empuíiar las 
armas en nuestro país 

LA "ESQUADRE ESPAGNE" 

" 
El escritor francés, a pesar de las s impatías que entonces 

sent ía por e l comuni smo. no contempló la opción de al istarse 
en las Brigadas Inte rnac ionales, s ino que. por e l contrario, 
dec idi ó c rear una escuad rilla aérea que co laborara con la 
maltrec ha av iac ión gube rnamenta l; de este modo , bien por 
su convicc ión de que e l sumini stro de av iones m ilitares a la 
Re pública era esencial. bien por su deseo de convertirse en 
un jefe eficaz', Malraux se puso a l frente de la denominada 
"Esquadre Espagne". La idea de c rear esta unidad se COllvi¡1ió 
en un objeti vo prioritario al regresar de España en ju lio de 
1936 donde pudo entrev istarse, por encargo de l ministro 
fran cés e1e l A ire, Pie rre Cot, con Azaña entre otras personali
dades; la fama adquir ida al ganar e l premio Goncourt por su 
novela La cOlldilioll hlllllaille (UI condiciólI hlllllalla , 1933) 
y, sobre todo, e l hecho de ser un gran valedor de l comun ismo 
- aunque en ningún momento llegó a estar afil iado al Partido 
Comunista- hacían de Malraux la persona idónea para ser un 
tes tigo pri vilegiado de lo que estaba sucediendo en Madrid. 
El nove lista pudo advertir cómo sus pretensiones no tardaron 
en ser respaldadas por muchos de sus conc iudadanos cuando 
la muched umbre ago lpada en la sala Wag ram de París, ha
ciendo caso om iso de las llamadas de Blum a la no interven
c ión. vociferaban di versas proclamas a favor de la República 
espalio la. entre las que se podían escuchar: " Des avions pour 
¡"Espagne! Des canOIlS pOllr I ~Espagne!"5 . El ejecutivo francés 
se encontraba así at rapado ent re las pres iones de Londres a 
favor de la no ingerenc ia en la gue rra de España y e l c lamor 
popular a favor de l apoyo al bando republ icano. Con e l fin 
de contentar a unos y a otros. e l ejec utivo de Blum optó por 
manifestar públicamente su neut ralidad y, al mi smo tiempo, 

;~~RTRAND DE M UÑOZ. r>.-I:trysc. (...tI ,t.:/f('rra cil";/ c.vmiio/a y ftllir('rlllllm!rtlllct'.WI. Sc\'il l:1. AHiL 1(9). p. 17 . 
. tbul .. p. 16. 
~TODD. Ol ivic r. Maf/"{/I/x. Ulla \'ida. (l rad . dI! Encarna Castejón ). B;lrccluna. Tusqucls. :2002. p. 238. 
:"o HO\VSON. Gemid. Arll/tI.\' l'lIn1 E.',/lIIlia. (t rad. tk B('mardD r\'l orcno), Barcelona . Pcnínsul:l . :WOO. p. 6X . 
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por sumini strar amlas de fOnlla clandestina a Madrid. De este 
modo , Ma lraux contó con e l beneplácito de l gobiemo francés 
--conc retamente de Pie rre Cot- para comenzar a reclutar en 
su apartamento de la parisina rue de Bac a hombres que, bien 
por las ingentes sumas de d inero ofrecidas -se habla de sueldos 
cie nt o c incuenta veces supe ri o res a los de un a lfé rez de l 
Ejé rc ito de l Ai re españo l"- bien por ideali smo. deseaban 
formar parte de la escuadrilla. 

La llegada de la "Esquadre Espagne" a Madrid se produjo 
a comien zos de agosto de 1936. Los hote les Gran Vía y 
Florida, que habían s ido requi sados por el gobie rno , fueron 
la primera res idenc ia de los pilotos en nuestro país y Barajas 
su primer centro de operaciones . En un principio, la unidad 
estaba compuesta por veintidós mercenarios y voluntari os 
franc eses, c inco italianos, dos españo les. un checo, un ruso , 
un belga y un a rgelino. A l frente de e ll os se encontraba e l 
novel ista francé s como je fe s imbó li co. pe ro no ope rat ivo , 
debido a su profundo desconocimiento sobre e l pilotaje de 
aviones; este papel recaería sobre Abel Guidez que. junto con 
Paul Nothomb, sería e l hombre de contianza de Malraux. dos 
figuras que se corresponden con los personajes de Magnin y 
Atti gn ies en L "espoir. La esc uadrilla no e ra una formación 
cemlda, s ino que en e lla podían combatir voluntarios de todas 
las naciona lidades que desearan luchar contra los nacionales; 
de hecho, la "Esquadre Espagne". poco antes de desaparecer 
en e l seno ele la aviación republicana espai'iola, ll egó a contar 
con ciento trei nta miembros7• Aquellos que aspiraban a volar 
en la f0n11ación de Malraux debían atesorar una gran destreza 
en vuelo, sobre todo si se tiene en cuenta la antigüedad y e l 
es tado precario en e l que se hallaban muchos de los aparatos: 
la mayoría de ellos eran antiguos Potez, Dewoitine y Nieuport 

que no disponían de armas. por lo que debie ron ser armados 
en e l aeródromo de Cuatro Vientos con vetustas ametralladoras. 
A pesar de estos inconveni entes , la escuadri ll a no tardó en 
conseguir sus primeros éx itos en EspaI'ia; así, a mediados de 
agosto, dos aviones de la esc uadrill a derriban cerca de la 
s ie rra de Guadarrama a dos bombarde ros rebe ldes. Durante 
la segunda quincena de agosto, la fornlación emprendería una 
serie de operac iones en Extremadura. entre los que destaca 
e l ataque a la columna de l general Castejón cerca de Medellín 
(Badajoz); es ta intervenc ión, re fl ejada como un éx ito notable 
en L'espo¡r, ha s ido considerada por muchos hi storiadores 
como una acción que tuvo escasa incidencia en e l intento de 
frenar e l avance del Ejérc ito de África, encabezado por e l 
general Yagüex. A paJ1ir de entonces, las operac iones llevadas 
a cabo sati sfactoriamente por la unidad serían muy contadas; 
dejando al margen e l ataq ue sobre un aeródromo secreto de 
los nacional es en las proximidades de Olmedo (Va ll adolid) 
y un bombardeo cerca de Talavera, la formación sufriría serios 
reveses, como fue una incursión de la av iación rebe lde sobre 
e l campo de aviac ió n de Cuatro Vientos e l 7 de septiembre 
en la que se pe rdieron seis aparatos, resultando nefasto para 
la "Esquadre Espagne" , sobre todo teniendo en cuenta que 
Malraux nunca había dispuesto de más de cinco bombarderos 
y de se is cazas en condic iones de volar. 

ALBACETE. NUEVO CENTRO DE OPERACIONES 

Los duros env ites sufridos por Malraux y sus hombres 
mo tivó que e l escritor francés se mov ili zara con e l fin de 
encontrar nuevos recurso s humanos y mate rial es para la 
escuadrilla. Coinc idiendo con la llegada a mediados de octubre 
de los primeros brigadi stas a A lbacete -sede en España de 
las Brigadas Internacionales- , Malraux se desplazó a la ciudad 
manchega con e l fin de encontrar obreros con experiencia en 
fábricas de av io nes francesas que pudi e ran trabajar C0l110 

mecánicos para la "Esquadre Espagne". El autor de L "espoir 
plasma en su nove la e l momento en e l que los brigadi stas 
desfil an por las calles de Albacete : 

El martilleo de las botas, ahora bajo las ventanas 
hacía temblar las casas de adobe. 

Magnin fue hasta la ventana: todavía de c ivil , pero 
calzados con botas militares, con sus caras testarudas 
de comuni stas o su largo pelo de inte lectua les, viejos 
polacos de bigotes nitzscheanos y jóvenes con ros tros 
de films sov iéticos, alemanes con la cabeza rapada. 
italianos que parecían españoles extraviados entre los 
inte rnaciona les, ing leses más pintorescos que todos 
los demás, fran ceses parec idos a Maurice Thorez o 
Maurice Chevalier ( ... ) mart illeaban la calle estrecha, 
sonora C0l110 un corredor\) . 

6FERNÁNDEZ CARDO. J. M" .. "[ntroducción" a La ('spe/'{m~(/. Madrid. CÍledra. [995. p. 42. 
7TODD. Olivier. Malrallx .... 01'. á/ .. p. 14.1. 
KFERNÁNDEZ CA RDO. J.l\r .... Introducción ...... op. cil.. p. 4·t 
\)MALRAUX. André. UI e.~"erall~a . (trad. de J.M". Fcrn¡indez Ctn:lO). Madrid. Cáledra. 1 Y95. p. 341. 
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Tras esta primera breve estancia en Albacete, el escritor 
francés despegó de la base de Los Llanos -que llegaría a ser 
el centro de entrenami ento más re levante de la av iación 
republicana- , emprendiendo así un viaje relámpago de cuarenta 
y ocho horas a París para comprar aviones a los checos, para 
comprobar que la intervención de la Unión Sov iética no había 
cambiado la postura de Bl um y para encontrarse con amigos 
como A ndré G ide. 

Conforme transcurría e l otoño de 1936. e l cerco cada vez 
más estrecho al que estaba s iendo some tido Mad rid por los 
rebeldes convirti ó a Barajas en un lugar vulnerable, por lo 
que Malraux , a su reg reso de la capi tal franc esa , dec idi ó 
trasladar la esc uadrilla a Albacete a final es de octubre. La 
estancia aq uí se prolongaría hasta comienzos de di ciembre, 
cuando la agrupación se v io obli gada a marcharse a la base 
de Señera-Chiva. cerca de Valenc ia. Durante los primeros 
días en nuestra ciudad, los miembros de la esc uadrilla viven 
unos días de descanso; se rellnen en las tabernas albaceteñas 
para hablar sobre la evolución de la guerra, vis it an e l hote l 
Regina, en e l actual Paseo de la Libertad - por donde pasarían 
los miles de vol untarios de las Brigadas Inte rnaciona les- y 
asisten a la celebrac ión de algunos fes tejos taurinos - pese a 
que la mayo ría de los maestros se habían decantado por 
Franco- a la vez que aguardan. en una tensa espe ra, la llegada 
órdenes para tomar parte en nuev as operac iones. Mie ntras 
tanto, la unidad e fectúa, desde e l aeródromo de Los Llanos, 
al gunas incursiones en territorio enemigo, C0l110 fue la incur
s ión que e l 24 de octubre reali zaron Abe l G uidez, Jean Dan'y 
y Victor Vénie l en las proximidades de Talavera. mi sión q ue 
supondría, según Curti s Cate 10 , la última gran victoria de la 
esc uadrill a. En su tiempo libre, Malraux y sus hombres , 
además de as is tir a los prin c ipa les ce ntros de rec reo de 
A lbacete , pasean por las call es de la c iudad, c ruzándose a 
menudo con camiones rec ubi e rtos de plazas blindadas por 
los herreros locales que hacen las veces de "can'os de combate" ; 
una clara muestra de que, por ento nces, la República, si bien 
contaba con numerosos combati entes en sus fila s, apenas 
di sponía de recursos materiales. En aq ue ll os días, e l escritor 
francés añade a su indumentari a civi l una gorralllilitar, que 
s imboli za la e fi cac ia castrense, s in por e llo renunc iar a un 
toque de di stinc ión y a un c ierto dandismo que le confie re su 
sempiterna corbata. 

A comienzos de nov iembre, la escuadrilla rec ibe la orden 
de colaborar con la aviación sov iética en la defensa de Madrid. 
donde la Ciudad Univers itaria sería alcanzada e l día 7 por las 
tropas nacionales de Varela. Malraux no desplazaría la totalidad 
de sus hombres a Madrid -en conc reto a A lcalá de Henares-, 
s ino que una parte de e llos pe rmanecerían en nuestra ciudad 
para probar los aparatos que habían sido reparados. La pre
sencia de la esc uadrilla en la capi ta l no se prolongaría d urante 
mucho tiempo, pues, a mediados de mes . regresa a Albacete. 
El autor fran cés desc ribe en L 'espoir e l aspecto que ofrecía 

IOCi laúo en: FERNANDEZ CARDO. 1.M·' .. ·· Inlroúucc ión· . . .. oj). e il .. p. 4ñ. 
11 r"lALRAUX. Allllré. Ull'.\·/J e l"lllI ";.(¡. oro cit .. p. :14 1. 
I::!TODD. Oli"ic r. M a{rallx .. .. (lp. cit .. p. 256. 

la localidad manchega al volver de Madrid aque l frío invi erno 
de 1936, quedando patente la tradic ional vocación comerc ial 
de la c iudad: 

En esta pequeí'ía ciudad rosada y cremosa, bajo la 
mañana fría que anunc iaba e l invi e rno, mil es de 
hombres animaban como una verbena un mercado 
de cuchill os , de cant im plo ras , de cal zonci ll os, de 
tirantes. de zapatos, de peines, de insignias; una cola 
de soldados señalaba cada ti enda de zapatos y de 
gorras 1 l . 

En esta ocasión, A lbacete fue e l escenario de los últimos 
días de ex istenc ia de la "Esquadre Espagne" antes de conver
tirse en una unidad regular del ejército del Aire gubernamental. 
Fue en nuestra c iudad donde Malraux. decepc ionado por la 
dec is ión del gabinete republicano y a la vez consc iente de la 
convenienc ia de la medida en favor de la e fi cac ia, info rmó 
a sus pilotos de los cambios que se avec inaban: 

Ante la ex igenc ia y las pretensiones de Marty, me 
ha propuesto la opción s igui ente, s i no queremos ser 
incorporados a las Brigadas Inte rnac io na les: se r 
agregados a una esc uadrill a soviética o a una escua
drilla española. He escogido esta segunda opc ión. El 
contrato de la mayoría de vosotros llega a su término. 
El gobierno español no tiene in tención de renovarlo 
en las mismas cond ic iones ' :! . 

A partir de entonces, la formación experimenta profundos 
cambios: se licencia a la mayoría de los mercenarios, Malraux 
rec ibe e l grado de teniente corone l, G ui dez e l de comandante 
y Nothomb e l de teniente. La unidad, al pl egarse a las exigen
c ias de la efi cacia militar, tan idolatrada por e l escri tor francés, 
pe rdía esa aureola romántica e idea li sta con la que hab ía 
nacido, concl uyendo as í en Albacete una etapa en la que la 
escuadrill a había conservado su esenci a original. Los aviones 
de la "Esquadre Espagne", al volar hacia su nuevo destino en 
tierras valencianas, dejaban atn'is nuestra ciudad perdida en 
su inmensa llanura y, con e lla , una mane ra parti cul a r de 
concebir la g ue rra. Sin embargo , A lbacete no caería en e l 
o lvido; e l ent us iasmo y e l fe rvor revo luc ionario que los 
brigadi stas ex hibían por sus calles, las largas tertuli as en sus 
tabernas o la realizac ión desde e l aeródromo de Los Llanos 
de las últimas operac iones con éx ito de la escuadrill a serían 
buenas razones para que e l escritor galo inmortal izara esta 
" pequeña c iudad rosada y cremosa" en L 'espoi/', una de las 
novelas más re levantes del s iglo XX. 

Ricardo M arin Ruiz 
Departamento de Filología Moderna (UCLM) 

Facu ltad de Humanidades de A lbacete 
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ARQUITECTURA 

Un albaceteño en Madrid: 
a propósito de Julio Carrilero Pral, 
ARQUITECTO 
U a mirada. aunque sea epidérmica y profana en la materia, 
sobre la mejor Arquitectura del Albacete de l primer te rc io de l 
siglo XX (un siglo que, tambi én en nuestra ciudad, parece 

arrancar alrededor de 19 10 Y no cuando lo señala el calendario), 
desc ubre s in titubeos, de forma c lari vidente, que está prota
gonizada, indiscutiblemente, por la obra de l notable Arquitecto 
Julio Carrilera Prat ( 1891 - 1974). 

Un arquitecto que se titula en la Escuela de Madrid en 
dic iemb re de 1916, con veint ic inco años, po r tanto, y que 
asume, con ese valor y ese entusiasmo que lo caracterizarán 

siempre. casi C0l110 primer encargo profes ional , el proyecto 
de una nueva plaza de toros para su ciudad. El arranque de 

su andadura profesional se produce de la mano de su compa
ñero Manuel Sáinz de Vicuiia. titulado as imi smo por Madrid 
en enero de 1917. 

La entrada en la escena arqu itectónica local es, C0l110 

fácilmente puede comprenderse, absolutamente arrolladora. 

El flamante lluevo coso taurino se inaugura, según lo previ sto, 
en la Feria de l año 191 7. para asombro y admi rac ión de 
propios y ex traños. Julio Carrilera sabe que ha de hacerse 
hueco en e l panorama profes ional de su c iudad y no deja 
escapar la brillante oportunidad que se le ha brindado. 

A part ir de ese momento y aunque sus compaiieros siguen 
trabajando, con mayor o menor éxito (recordemos al entonces 

arquitecto munic ipal , Daniel Rubio. y sus difíciles relaciones 
con el Ayuntamiento de la ciudad; al prestig ioso arquitecto 
provinciaL Ramón Casas . enfrascado en sacar adelante su 

proyecto de Hospital ; a l talentoso Mi gue l Ort iz e Iribas de 
las Casas Cabot y al polifacético Buenaventura Ferrando 
Castell s que encontrará la ocasión de desplegar su ingenio en 

e l Pasaje ele Lodares, unos pocos años más tarde) . Julio 
Carril era se convierte en el arquitecto más importante de 

Albacete. No sólo es el que más encargos atesora, sino que. 
tambi én y además, esos encargos tienen, por su envergadura, 
por su situación urbana y por su representatividad, e l mayor 
alcance en el panorama arquitectónico local. 

Por los datos de que di sponemos hasta el momento, Julio 
Carrilera compagina. almenas hasta e l es tallido de la g uerra 
ci vil espmiola, su actividad en Albacete con una no menos 
prolífica e inte resantís ima actividad en Madrid. De hecho, en 
la Lisia general de los arquitectos espOlioles. de la Sociedad 

Central de Arquitectos (Madrid, 1926), Julio CalTilero aparece, 
en la pág ina 46, con dobl e domiciliac ión: en la ca ll e de 
Se rrano, 5 de Madrid y en la calle de Tes ifonte Gallego, 3 de 
Albacete. En los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid nos encontramos con su alta en este coleg io y en el 
de Valencia de fecha 1" de mayo de 1935 y con la dirección , 
a e fectos de comuni cac iones , de la ca lle de l Tinte, 19 de 
Albace te (e l proyecto de su casa y estudio es un trabajo 
fechado el 26 de diciembre de 1935) . 

La Base de Datos de l Servic io Histórico del Colegio Oticial 
de Arquitectos de Madrid, a la cual pertenecen las fotografías 
que ilustran este artículo, recoge, en su versión digital , seis 

obras ele Julio Carrilero comprendidas entre los años 1919 y 
1935, es decir. pertenec ientes al período que se extiende casi 
entre su titul ac ión y el inicio de la contienda civ il espaíiola. 

El denominador común de estas obras es que todas e llas 
se hallan en zonas muy céntricas de la capital: en el Distrito 

de Chamberí, en el Barrio de Trafal gar (la mayoría : cuatro) 
o en el Di strito de Salamanca (Barrio de Recoletos una y de 
la Castellana otra). 

El primer proyecto madrileño de nuestro arquitecto de que 
tenemos not icia es del año. como hemos comentado, 1919 y 
las ob ras de ejec u- .' '.' 

\ - -J-:f 
:-~tff ción del mismo du

raron hasta 1920. Se 
trata de un edificio 
de viviendas en la 

calle de Luchana, 34 
y 36 con vue lta a la 
ca ll e de Covarru
bia s, 37 , para D. 
José García de la 
Serrana. La com

posición aglutina la 
planta baja y e l al 
tillo en el piano fe
rra y despli ega un 

orden gigante de tres 

plantas que se en
fati za en e l chaflán 
y en los ejes de los 

-: :~-:; .. _ ~ .. """.I==,=t'~ ,. 
~. 
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lienzos laterales mediante un mirador macizo y volado. Con 
dificultades, la última planta se lee como el cuerpo de remate 
y, sobre ella. aún se encaraman, a eje de los miradores, 
volúmenes destacados sobre las terrazas, a modo de áti cos. 

El siguiente proyecto es del año 1920 y la obra se extendió 
hasta 1922. Es un edificio de viv iendas en la calle de Velúzquez, 
17 con vuelta a la calle de Gutt ubay. para D. Rafael Pasalodos. 
Este bellísimo ejerc icio 
nos ll ama pode rosa-
mente la atención por

que, en nuestra opinión. 

está clara y directamente 
in sp irado en las vi
viendas que, en el año 
19 19 y para D. José 
Dalmau, Julio CatTilero 
había proyectado en la 
esquina del actual Paseo 
de la Libertad con la 
call e de Ricardo Castro 
de A lbacete. En este 
caso, la import ancia de 
la esquina reverbera a 
los costados repitiendo 
la fi gura que mid e y 
proporciona toda la 
composición y que captura toda su ligereza y su grac ia. Es 
la figura de un mirador en voladizo. pero , en esta ocasión, 
como oculTe en la obra de Albacete, la li viandad es protago
ni sta: el hi erro forjado res uelve casi por completo su cerra
miento, mient ras que la obra de fábrica, mínima, se reserva 
para los forj ados y para dos columnill as laterales . 

En la obra madrileña, el mirador. de tres plantas, remata 
también la composición en los paños adyacentes. En el más 
breve, como le ocurre al edific io de Albacete en su fac hada 
al Paseo de la Libertad. inserta tres vanos con una matizada 
sec uencia del tema del balcón y sus variaciones (barandilla 
entre balaustres para la primera planta, barandill a sobre frontón 
en la segunda y barandilla corrida para la tercera y última): 
en el más dilatado, un mirador más centra y marca el eje de 
simetría. 

El "desmen uzamiento" del cuerpo de remate y su justa 
proporción en relación al piaHo Hobite y al basamento favorecen 
una lectura unitaria y de magnítica I~tctura del conjunto. Sobre 
la línea de corni sa proliferan acc identes que puntúan los 

ritmos de la composición y que se ven dignamente rematados 
y jerarquizados por el despliegue efectuado en la esquina. 

con su torre y su chap itel , so lución también previ sta en el 
proyecto para Albacete y truncada en la puesta en obra que 
acaso entendió como una sinrazón retórica tan co losal punto 
final a un esfuerzo nada desdeñable. 

En el año 192 1 Julio Carrilera proyecta el pa lacete de l 
número 23 de la ca lle de Covarrubias (el del número 25 con 
vuelta a la calle de Manuel Cortina, 14 es obra de su compañero 
Manuel Sáinz de Vicu ña). La obra se ejecuta durante los 3110S 
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1922 Y 1923 Y es un henllOSO antecedente de esa arquitectura 
res idencial que pobló nuestro primer ensanche, caracterizada. 
tipológicamente , por la figura de un grac ioso mirador de 

fábrica de una sola altura y por la frecuente hipertrofia de un 
remate en el que los esgra fiados llenaban de color la escena 

urbana. Uno de los ejemplos más encantadores que se conserva 
en nuestra ciudad (tan poco piadosa con estas arquitecturas 

como con ot ras de mayor vuelo y enclave señero) es la casa 
de la esquina de la calle de Octav io Cuartero con la call e de 
Blasco de Garay (hoy, Escue la de Música). 

La nostal gia por el jardín , aunque fuere pequeño, que 

pellll ita soñar con vivir en un palacete en lugar de una sencilla 
y modesta vivienda. como era la realidad, se manifiesta en el 

ejemplo local (del año 193 1) en que la esqu ina se vacía de 
edificación para albergar la vegetación. La modern idad jamás 

hubiera desaprovechado la opottunidad de hacer de la esq uina 
un punto de alta densidad en la composición. 

El palacete mad rileño (precursor del 3110 192 1) despliega 
su mirador de planta primera no sobre la entrada , a la que 

ahogaría, sino en un costado, y presenta el consabido friso 

de que hemos hablado apto para alojar en él los caprichos de 
la decoración que só lo se permite florecer sobre la entrada. 

En el atlO 1924 y 
para D. Modesto Chapa 
erige Julio Carrilera un 
edificio de viviendas en 

la esquina de las calles 
de Nicas io Ga llego , 1 
y Egui laz. 8, en el que 
las alineaciones adya
centes se encuentran en 

ángulo sin que ningún 

gesto. más que un to
rreón en e l remat e . 

acuse recibo de la in
tersecc ió n. En este 
ejemplo. la dialéctica 

en tre composición y 

ap rovecham iento ur

banísti co encuentra en 
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el arqu itecto una solución que agrupa estratos cada dos plantas. 
Así, la baja y su al tillo forman una suerte de cuerpo de base 
sobre e l que se apoyan. más arriba de lo que debie ran. las 
plantas primera y segunda. aglutinadas en un chaparrito orden 
"gigante". Las plantas tercera y cuarta encuentran su razón 
de ser en rematar el o rden gigante aquélla y la composición 
entera ésta. 

Si n embargo, asumiendo sin complejos y sin titubeos que 
un a fórmu la tripartita (c lás ica) ya no es, no puede ser. la 
respuesta a alzados que evidencian el valo r especulativo del 
suelo. e l edificio de vivie nd as, tambi én para D. Modesto 
Chapa, de l año 1926. en la ca lle de Luchana. 3 1 con vue lta 
a la call e de Juan de Austria, 2 y 4 es un ejercicio soberbio. 
El misrno que está 
practi cando. a otra 
escala obviamente, 
nues tro arq uitecto 
en e l edificio de la 
ca ll e de l Marqués 
de Mo lins esq uina 
a la c all e de la 
Co nce pción. tam 
bién en 1926, para 
D' . Julia Gó mez 
A lfaro ( a c tual 
CAM). 

En e l caso ma
dri leño. dos plantas 
confo rman e l ba
same nt o . qu e se 
separa del resto por 
la consabid a im
post a: c uatro. e l 
cuerpo inte rmedio 
que. además. cambia el co lor de su lienzo: y. de nuevo. dos 
más el remate. erigidos sobre la fal sa corn isa del vuelo de sus 
poderosos balcones. La esquina en challán plano conoce un 
despliegue espectacullU' en el torreón de remate, con sus arcos 
y sus cejas y su chapitel. 

Finalmente, la última obra reseñada en la Base de Datos 
del Servic io Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid de Julio Carrilero es de l año 1935. el mi smo año que 
en Albacete se proyecta e l magnífico Edi fi cio Legorburo en 
la esquina de la call e del Marqués de Molins con la ca ll e 
Mayor y el mismo afio que Julio Carrilera proyecta su casa 
y estudi o en la calle del Tinte de Albacete y que d ibuja la 
primera propuesta para la esqu ina de la calle de la Concepción 
con los números pares de la ca ll e de l Marqués de Mo lins, 
frent e a su KlII'saal, luego Hotel Central. de 192 1. 

El edificio madrileño se hall a en la esq uina de las ca lles 
de Serrano, 77 y de Hermanos Bécquer. 2 y son viv iendas 
promovidas por D. Miguel Giménez de Córdova y Arce. La 
timonUa y epidémlica modemidad que Julio Carrilero pract ica 
en la ci udad de provincias, con excepc iones como e l audaz 
C ine Capita l de 1932. se convierte sin embargo en la capital 

en un ejercicio de modell1idad "convencida", aunque aprendida 
con cierto ret raso qu izá in superab le. que hace de la esquina 
ese condensador de energía con vocac ión de rótula urbana. 

Una esquina resuelta en cubillo con huecos apaisados que 
o frecen una lectura por bandas horizontales contradicha en 
los cuerpos volados de los paños laterales. 

Las relaciones entre la arquitectura que nuestro insigne 
arquitecto Julio CalTilero practica, al mismo tiempo. en Madrid 
y en Albacete so n un as re lac iones compl ejas . sutiles. la 
mayoría de las veces de "ida y vue lta". En ocasiones, como 
hemos visto, la ciudad de provincias desempeña e l papel de 
banco de pruebas, de laboratori o adonde experimentar solu
ciones que luego resplandecen, a una escala mucho más 
conveniente. en la capital. Otras veces, Albacete se convierte 
en terreno abonado adonde sembrar, y adonde de hec ho 
florecen. so luciones ensayadas con timidez o con cautela en 
Madrid. 

Sea como fuere. lo que cs ev idente es que, en un momento 
determinado que podemos situar al rededor de los primcros 
años ve inte. Albaccte suel;a, porque quiere y porque puede, 
con ser una gran ciudad y ese sueño lo materializa. por delante 
y por e nc ima de cualquier otro impu lso, una arq uitectura de 
altos vuelos que tiene en el arquitecto Julio Carri lero Pral a 
su mejor paladín y valedor y en la ciudad de Madrid su mayor 
inspiración. 

Elia Gutiérrez Mozo 
Doctora Arquitecta 
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Antiguo estanqu e del purquc Abelardo Sánchcz. sobre el que ho~' se levanta el Musco Provi ncia l. 

La vida según COLLADO, 
Albacete (1900-1935) 
UNA VISIÓN RETROSPECTIVA DE LA CIUDAD 

El presidente de la Diputación de Albacete. Pedro 
Antonio Rui z Santos escribió en el foll eto de la ex po
sición lo que sigue sobre esta muestra fotogn-ífica: De 
poco o nada serviría recuperar y conservar todo aquello 
que contribuye a construir e interpretar la hi storia si 
luego no fuéramos capaces de darlo a conocer. En 
1992. la Diputación de Albacete adq uiri ó un archivo 
compuesto por 280 placas origina les a la fami lia del 
fotógraFo Julián Co ll ado. Entonces. el objetivo fue 

evi tar la pérdida de un patrimon io ilustrati vo de una época 
de Albacete. Imágenes que merecía la pena poner a salvo para 
incorporarlas a la memoria colecti va. 

Esta exposic ión recoge momentos de nuestra historia que 
quedaron inmortalizados. En unos casos a través de imágenes 
de acontecimientos relevantes y. en otros, mediante instantáneas 
costum bristas. Fotografías que nos asomarán a ti empos 
pretéritos y nos ayudarán a cOllocer la transfOlmaci6n que ha 
experimentado Albacete en el último siglo. 
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La Diputac ión de Albacete presentó d urante la fe ria de 
2007, en e l Claustro de la Asunc ión esta muestra única en la 
que e l fotógrafo Collado nos recuerda cómo éramos a principios 
de l s ig lo pasado a través de un arch ivo que la in stituc ión 
prov inc ia l com pró a sus herederos. Pl acas de c ristal q ue se 
hubieran pe rdido sin esta adquisic ión, muchas de e llas en un 
avanzado estado de dete ri oro que no habrían res istido los 
efectos devastadores del tiempo. 

Colegio de Escolapi os, inaugul"ud o en 1930. 

Penal de C hinchilla . 

Al fin , lo que ahora podemos ver es un pedazo de nuestra 
hi storia que serv irá a un buen número de c iudadanos para 
espo-Iear su memoria, la de toda una comunidad que celebraba, 
en e l modo que aquí contem-plamos, sus fiestas, sus tradiciones 
y honraba por medio de instantáneas a los hombres que las 
hicieron posi bles, como hicieron posible e l desarrollo de una 
c iudad como A lbacete y toda una provinc ia, la nuestra. 

Accidente 'léreo. 

Fiesta campest re. 

JULI ÁN COLLADO, nacido en Albacete en 1876 y comerciante de profesión, realizó sus pri meros trabajos fotog ráficos en Alicante a 
fina les del XIX. En los comienzos del XX fue corresponsal de diversos periódicos y rev istas. como EsJera, Mlllldo Gr{ifico y Vida Mallchega, 
sin dejar por ello de real izar reportajes con un marcado esti lo personal y numerosísimos retratos. En los años ve inte, la carrera de funcionario 
pudo con la arti sta y Jul ián Collado abandonó la fotografía defi nit ivamente. 
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La FERIA de ALBACETE en la 
Edad Contemporánea 

L as fuentes históricas e investigac iones conclu
yen que es indisoluble el nacimiento de la ciudad 
de Albacete con su Feria comercial, o mejor, que 
aquella brotó al socaire de ésta, s ituándola en e l 
ti empo med ieval de comienzos del s ig lo XlV. 
Cuando Albacete se convirti ó en Villa, allá por 
1375, su Feria de ámbito comarca l gozaba de 
fama merecida. 

Su inte rmitencia hasta los tiempos ilustrados 
obedece también a la propia inestabilidad mo
derna, afirm ando su de finitiva pe rs is tenc ia (o 
una continuidad más regular) quizás con la esta
bilidad del s iglo XV III. Poste riores estudios 
necesarios, impelidos por la conmemorac ión 
tricentenaria, llenarán esta laguna historiográfica, 
tan necesaria para comprender la propia c iudad 
de Albacete. 

Pero la Feria de Albacete es más que la 
anti g üedad de su origen. Es una fenómeno 
perpetuado en el tiempo, un marchamo per
severante conformador del carácter 
albaceteño que desde la economía y el comer
cio abarcó otros ámbitos: urbano, cultural, 
social, etc ... 

Dejemos atrás los siglos en los que la ci udad 
se creaba, los tiempos en que las transacciones 
comerc iales, en forma de las suces ivas Ferias. 
transfonnaban la economía eminentemente agrí
cola y ganadera de una villa manchega. Pasemos 
por las corporaciones munic ipales que pidieron 
e l refrendo real, o garantía jurídica frente a las 
apetencias conventuales o de otras poblaciones 
cercanas. para su Feria. Lleg uemos al día inau
g ural de la obra de Josef J imenez, después de 
33 días sin descanso en 1783. La Gaceta de 
Madrid de se is de febrero de 1784 recogió e l 
permiso conced ido por e l Consejo Rea l para 
establecer el lugar de la Feria en las e ras de Santa 

Catalina, validando así la opción acometida por los albaceteños. 
La Feria de Albacete desde la época ilustrada recibió un 
fuerte impulso en un ambiente económico mercantilista, 
de protección manufacturera y fuerte tracción comercial 
emanada de la JUllta de comercio, mOlleda y millas. La 
pacífica llan ura conc itaba a comerc iantes valencianos, mur
cianos, andal uces y de l res to de la Mancha. Algunos de 
aque llos comerc iantes, en o tra constante en Albacete, se 
establecieron definitivamente en la c iudad. 

El objeto de esta pequeña contribuc ión al estud io de la 
Feria de Albacete es inc idir sobre los dos últimos siglos (XIX 
y XX), en los que otras fer ias españolas desaparecieron y la 
albaceteña se afian zó, en e l mapa comerc ial del sureste 
peninsular. 

Entre 1808 y 18 13 Albacete soportó e l paso frec uente de 
las tropas francesas entre e l centro y levante, co inc idiendo 
con unas cris is de subsistenc ias. Cuando tenninó este tortuoso 
peaje la Gaceta de Madrid e l 19 de agosto de 18 13, daba en 
dos escuelas líneas la notic ia de que la "antigua Feria de 
Albacefe . .. durará como alifes. qllafro días". 

En plenos años de "moderación" política desde e l gobierno 
nacional, contaban en la Capital del Reino, por medio de la 
Gaceta de 19 de septiembre de 1844, como había resultado 
la celebración de la fe ria septembrina: 

"La Feria IIa concluido y COII ella la allimaciól/ 
y el movimiel/to que sólo experimellta la capital ell 
semejantes días ... El úlfimo Idfo! o •• ya ha rea¡;:ado 
el mercader lodos S lIS negocios y carga slIsfardos para 
al/sel/tarse COI/ ellos. El labrador o propietario ha 
hecho las compras, vellfas o cambios que intentaba o 
se le hall proporcionado; aba.\' leCe su casa de los 
géneros y lÍtiles qlle necesita para el cOllsumo del ano : 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ANIVERSARIO 

y más o menos sati!Jfec/lO del suceso que han tenido 
SIlS especulaciones en/a Feria , se retira calculando el 
modo de agenciar más en la venidera. 

Los curiosos y los farsal11es a quienes ya 110 ofrece 
incelllil'o l1i i/lteresa la permaneJl cia en es/e pueblo. 
lo dejan igualmente; de modo que esa ciudad grande, 
bulliciosa llena de lIlovillliento y de vida que acaba de 
aparecer. como por magia. como por magia también 
desaparece .... " 

A mediados del siglo X IX, la urbe se expande hacia e l 
norte y a lo largo de la novedosa Estac ión de Ferrocarril, Un 
ensanche. similar al actual Polígono de San Antón de la década 
de los sese nt a, en lo que ahora son las ca ll es Carce lén y 
Ricardo Castro, 

En 1862, Albacete se convertía o fi c ialmente en c iudad, 
Al año s iguiente los albacetel'ios dejaron de ver una puerta 
de acceso a la Feria de madera y pintada de verde, cambiada 
por otra mas lujosa de hierro, También po r aq uellos años lo 
que pasaba en Albacete debía interesar en la capital del re ino, 
La revista " El Museo Universa l" de Madrid , en su número 
47 de 25 de noviembre de 1866 recoge una crónica fimlada 
por Eduardo López y González, parte de cuya arenga increpaba 
así: 

"Abandonad tiendas y lenderos, 1011:'00s al paseo de la 
Feria en busca deji lerles impresiones de v¡({je t de profundas 
emociol/es, de trágicas historias, de horrores de Il(Iltji·agios. 
de gll erras na va les . ele. Por la mísera cal/tidad de clIatro 
cuarlos di~:Ii ' lItad de tan sabrosos esparcimientos en los 
amblllantes cosmoramas que os salen al paso". 
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Ese mi smo año de 1866 se construyeron puestos comer
ciales adosados al muro de la derecha del edificio ferial, para 
avitua ll am iento de l personal de la "cuerda", Con e l tiempo 
se transformaron en viviendas para los más neces itados. 

Entre 1875 y 1877 se construyó un kiosco de madera en 
el círculo interior. después de varios proyectos y consrrucciones 
efím eras, que nada tiene que ver con el levantado en 19 12, 
con dos cuerpos y tejado de pizarra, 

El reglamento pa r a el Régimell y gobiem o de la Feria 
de la ciudad de A lbacele de 1882, describía pa ra el círculo 
interior 132 1m estos, por los q ue los " forasteros" tenía n 
q ue abonar 28 pesetas frente a las 21 que podría n pagar 
los veci nos de Albacete. 

La energía eléctrica llegó a la Feria en 1889, se sustituyeron 
los cand iles. velas y carburos por una bri llante luz, que alargó 
la jornada de comerc io y divertimento, Este año el alca lde 
Andrés Collado Piña inició una re fomla y eliminó los restos 
de materia les y elementos que aun quedaban de l Convento 
de los Llanos. abrió las dos puertas laterales e instaló columnas 
de hierro en las galerías laterales de los puestos, siguiendo la 
pre ferencia po r este material visto en el Teatro-Circo y en la 
escalera de la Diputación, 
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La Feria del s iglo XX evolucionó de la cuerda ganadera 
a la maquinaria ag rícola y, en sus Últill1l1S décadas, a la 
orientación lúdica y la proyección turística. 

La preocupación por e l aspecto ganadero impelió e laborar 
UIl Reglamento y programa del Concurso de Gallados q ue se 
celebraba durante la Feria. Los prem ios de l año 19 11 estable
cían 150 pesetas para sementa les y c incuent a mas por " un 
par de mul as muy bien domadas" , 

En 19 12 e l anti guo ki osco centra l se remode ló por parte 
de l Arq ui tec to munic ipa l Dan ie l Rub io. Un octógono de 
c úpul a redonda con una gal e r ía vo ladi za y un a estrecha 
esca le ra de caraco l. En 19 15 quedó ampli ado e l arco centra l 
de entrada al recinto, a fin de fac il itar el acceso a los afic ionados 
taurinos que pronto dispondrían de una nueva plaza de toros. 

y junto a la tauromaqu ia, la tradición literari a, de descrip
c ión líri ca o pa isajística de lugares. entornos o personas. 
ll egaría por trad ici ón deci monón ica. di ce And rés Gomez 
Flores, a enraizarse a los eventos feriales. A/bacete en Fiestas 
( 1927) de Francisco del Campo Aguilar. Revista de A/bacete 
y SI/ Feria ( 1947) con un ed itor lite rario de lujo Jose S. Serna, 
Feria ( 1957) con Juli an Gomez Avendaño. son algunos pocos 
ejemp los de esta di latada cost umbre cult ural y soc ial. 
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Du rante la 11 República a lcanzó la Feri a la declarac ión de 
I/t i/idad cO/ll ercia/l/aciona/ según o rden de l Mini ste ri o de 
Ind ustri a y Comerc io. fechada e l 22 de j ulio de 1933. 

Seis alios después y tras e l retroceso por la guerra c ivil , 
una Orden Mi ni steria l autorizaba ··Ia celebración de la Feria 
Regional de MI/estras ·· en Albace te, haciéndola coinc idir con 
los tradic ionales d iez días septembrinos. 

La Fe ria pros peraba y en 1944 dio comie nzo una 
necesari a re ll10d elación propuesta y ejecuta da po r e l 
arquitecto Julio Carrilero Prat. Se derruyeron las viviendas 
adosadas en la parte de recha, e l paseo cent ra l de l rabo de la 
sanén se amplió. editicándose dos grandes pabellones. a lgunas 
ed ificac iones e levaron su a ltura, los círculos comerc ia les se 
ampli aron . .. 

El cartel de Feria de 1969 ostentó el título de " Feria 
Declarada de Interés Turístico" . En abril de 1970 la Sociedad 
Amigos de Albacete S.A .. presentaba a la sociedad albaceteña, 
e l '·Proyec to de Parque para Feri as y Exposiciones". con una 
propuesta de remodelación conjunta de M anue l Carrile ro. 

En 1972 comenzó a ce lebrarse la Feria taurina mas dilatada, 
diez días nada menos. y q ue hasta hoy perdura. En septiembre 
de aquel año, Manuel Carrilero de la Torre concl uía un plano 
general de l Proyec to de "Nuevas IlIsta/aciones Parque y 

Urbol1;;,aciól1 , Restauración y Ampliación del Conj ullto 
Feria¡-· . Se trata de un pl ano de grandes dimens iones q ue 
comprende todo e l paseo, Plaza de Toros, Jardin ill os, varias 
propuestas de edific ios hote leros, paraninfo, etc . .. y un paso 
subterráneo frente a la puerta princ ipa l. Bajo e l mandato de l 
a lcalde Ramón Bell o en 1974. se ll evó a ca bo la refo rm a 
fe ri a l que comprendi ó las nuevas pue rtas con los tres a rcos, 
que hoy conocemos. 

Ya en democracia el alcalde Salvador Jiménez consiguió 
(1979) otro reconocimiento para la feria : la declara ción 
de interés turístico " nacional" . En 1986. durante la a lca ldía 
de José Je rez tu vo lugar otra remode lació n q ue afec tó espe
c ia lmente a l círculo interior, con la adecuac ión de las arcadas 
de acceso latera l y la sustituc ión de las columnas de hi erro 
forjado. A fin ales de esa década se suprimió e l título de '·Reina 
de la Fe ri a" por e l de "Manchega··. La Revista FERIA de 
Afbacete recuperó en 1997. después de qui nce años de ausen
c ia, e l marchamo lite rario de nuestra tiesta grac ias a l impulso 
de Andrés GÓmez-Flores. 

Con la idea de relanzar la Feria inte rnacionalmente y 
sus aleda ños urba nísticos, el Alca lde Manuel Pérez Castell 
p romueve un a FUlldacióll Uf Celltellario de la Fer ia con 
un sanedrín co nfo rmado por los se is alcaldes vivos y la 
alca ldesa Call11i na Belmonte. 

Anton io Caulín Martínez 
Instituto de Estudios Albacetenses 

··Don Juan Manue l" ' 
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ESPECIAL BACHILLER SABUCO 

Primer congreso internacional 
sobre OLIVA SABUCO 
(Alcaraz 21-22 de abril de 2007) 

N sabemos quién escribió la NI/eva jilosojla 
de la natl/raleza del hombre (1587). Quienes 
dogmatizan sobre lo contingente muestran poco 
espíritu filosófico , incluso pocos conocimientos 
filo sóficos. Nuestros asertos sobre los hechos 
del mundo no tendrán jamás la condición de 
seguros, sino sólo la de meramente probables, 
porque los mi smos hechos no ocurren por férrea 
neces idad racional, determinista. En el mundo, 
graciosamente, hay libertad, creati vidad y azar. 

Quienes se niegan a dialogar sobre cuestiones 
problemáticas no deberían tenerse por fil ósofos 
y quienes no saben esc uchar con respeto las 
posiciones de los demás no deberían tener el 
derecho a exponer las propias. Si el femini smo 
quiere convert ir en caslIs belli e l tema de la 
autoría de la Nue\'a Filosofía sería mejor para 
su causa que no se aliara con quien pretende 
hacerse un hueco a codazos en la historia de la 
erudición sobre la obra. Pontificar sobre cuestio
nes probables o dudosas despreciando a quienes 
han in vesti gado antes, o difamando a quienes, 
por haber fall ecido, no pueden defenderse. no 
puede servir a ninguna causa noble. 

Ricardo González. presidente del Forum Oliva 
Sabuco de Castill a-La Mancha, tiene el insulto 
y el desplante por buenos argumentos. Al parecer, 
piensa que han de ser necesariamente machistas 
o sex istas quienes no tragan las piedras de molino 
de sus inventos históricos. Seguramente hay que 
reconocerle el mérito de haberse dejado la vista 
durante unos años en los legajos alcaraceños del 
XV I. Él mismo reconoce que hace pocos años 
no tenía ni idea de quién hubiera podido ser doña 

Torres del Tardún y de la Trinidad (AIc~lraz, Alb,lcctc) 

Oliva ni de la ex istencia de la NI/eva Filosojla. Y he aquí que 
en unos meses ha encontrado pruebas de que doña Oliva fue 
rica, tuvo dos criadas de Orcera y cuatro hijas legítimas a las 
que ell a y Acacia Buedo dotaron esplénd idamente y, ilo que 
es más decisivo aún!, un texto de 1588 en que, con su propia 
fimla y fübrica -la de doña Oliva- la alcaraceña reniega de la 
autoría de la Nueva Filosofía. 

In med iatamente, e l flamante pres ident e de l Forum 
albacetense presenta estos documentos (a los que ll ama "su 
santísima Trinidad") como pruebas definitivas de que doña 
O li va fue, precisamente, la autora de la obra, descalificando 
de paso a quienes no estén de ac uerdo con tal conc lusión , 
agregándoles a la li sta de conspiradores machi stas o tachán
doles de ignorantes. 
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¿Por qué? ¿Cómo es posibl e que un documento en que 
O li va afirma por activa y pasiva que no fue la autora se haga 
pasar por una prueba de que es la autora? ¿No se percata, el 
presidente del forum oli vista, de que ese texto de doña Oliva 
no sólo no rebate el testamento en que Miguel Sabuco pro
clamaba su propia autoría, sino que es perfectamente con
gruente con é l? Acusa a los "conspiradores machistas" ( inada 
de presunción de inocencia! ) de hacer desaparecer las cartas 
de poder en que e l bachiller Sabuco encargaba la edición de 
su obra en Portugal , bajo su nombre y no el de su hija. 

¿Para qué iban a hacer desaparecer Marco Hidalgo y "sus 
secuaces" (entre e llos estaría quien sin duda más sabe de estas 
cosas , que es Dom ingo Henares, desgraciadamente ausente 
del congreso inte lllacional) unos documentos que corrobora
rían, precisamente, la autoría masculina de la obra? Es evidente 
que José Marco Hidal go, que había escrito una e logiosísima 
biografía de doña Oliva en 1900, hubi e ra preferido -como 
n050tros-, estar seguro de la autoría femenina de la Nueva 
Filosofía, si no fuese porque descubrió e l testamento y las 
cartas de poder en 1905, que a mi juic io, tampoco son sufi 
cientes para desposeer a doña O li va del Copyrigt. 

El descubrimiento de nuevos documentos sobre la vida 
de Oli va es meritorio, pero no prueban que ella escribiese la 
obra, todavía menos s i Lui sa Oliva mi sma afimla en uno de 
ellos que no la escribió. ¿Cómo se ataca por tanto a quienes 
sostienen esto mi smo? Pues porque se da por sentado que e l 
testamento del padre (de 1588) que Marco Hidalgo desempolvó 
en 1903 (registrador de la propiedad y archi vero al que ahora 
se manda sin la menor contemplación al infierno de los 
machistas, tachándole de tramposo y no sé de cuántas cosas 
más) es una impostura del bachiller Sabuco. Do n Migue l 
Sabuco Álvarez habría hecho con su testamento un quite 
torero a la hija, para ev itarle un proceso inquisitorial. Lo 
cierto es que en ese testamento auténtico e l bachiller amenaza 
con maldecirla si ella se atTOga la autoría de la NI/eva Filosofía, 
y dice haber puesto su nombre sólo por darl e honra y no 
interés. 

Ahora se da por sentado que dofía Oliva miente también 
en el mismo afio que miente su padre en el testamento. La 
operación es c ientífi camente dudosa, pero políticamente 
rentable o políticamente correcta : permite aunar una re ivin
dicación castellanista-manchega con otra feminista: conver
timos a Oliva y a su padre en mentirosos a la vez, ¡pero 
salvamos con ello la autoría femenina de la obra, lo cual 
permite s ituar a doña Oliva en e l panteón de las santas 
feministas, de paso que aumenta la nómina de la revi sión 
femini sta de la historia de la ciencia! Dos conjeturas aceptadas 
sin pruebas como verdades, dos creencias encantadoras , se 
convie rten así en dogma de fe, dos por e l precio de una. 

Sin embargo, lo cierto es que no tenemos la menor prueba 
de que hubiera amenaza o persecución inquisitorial contra la 

Calle Ma)'or de A lcar:l1.: (A lbacete) 

autora o el autor de la NI/eva Filosofía (NF). Pero eso no 
importa. Todo se organiza para justificar nuestros prejuicios. 
y quien ose poner en duda que doña Luisa Oliva Sabuco de 
Nantes y Barrera fue capaz de construir con veinticuatro años 
(los de entonces, desde luego, no los de ahora) una de las 
obras más originales de la filosofía española del XVI (la otra 
es el Exalllel/ de il/gel/ios de Juan Huarte de San Juan), en 
castellano y en un magnífico latín ... quien crea que es más 
verosím il que la obra la compusiera su padre, incluso ayudado 
a e llo por su hija, es un machista, un conspirador, un opresor 
de las mujeres, un maltratador execrable ... Tiemblo ante la 
posibilidad de un nuevo tribunal de la Inqui sición, controlado 
por oportunos aduladores del feminismo más extremoso y 
resentido. 

Por supu esto que conje turar es legítimo en cualqu ier 
investigación científica, pero no es legítimo ni intelectualmente 
honrado hacer pasar nuestras conjeturas por leyes, mientras 
no contemos con pruebas sufic ientes. La NF fue muy ligera
mente ex purgada por la Inqui sición, en el momento de sus 
primeras ed ic iones, y hubo que esperar más de setenta años 
para que ésta la incluyera en su Índice de libros prohibidos. 
El hecho de que Acacia Buedo y su esposa Oliva Sabuco 
fuesen muy ricos, no los hace más vulnerables, sino menos, 
a convertirse en víctimas de la Inquisición, sobre todo en 
ti empos de escasez y corruptelas económicas , compra de 
cargos, etc I • 

Naturalmente que no es imposible que Oliva escribie ra la 
obra y su padre re ivi ndicara la autoría para proteger a su hija, 
naturalmente q ue este humil de servidor y buscador de la 
verdad desearía que hubiera sido precisamente Oliva quien 
la escribiera, para convertirla así más fácilmente, como tan 
noblemente ha hecho nuestro colega Eduardo Ruiz Jarén con 

1 Cfr. A urelio Pretel Marín. A lcaraz en el siglo de A ndrés de Vandel vira. el bachiller Sabuco y el preceptor Abril. InstilUto de Estudios A lbacetenses "Don Juan Manuel"', 
A lbacetc.1999. 
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su precioso librito (Oliva Sabuco de Nantes. FilosoFa. ciencia 
y lIlujer en el renacillliento del SlIr, Asodeco, Jaén, 2007), en 
un modelo de intelectual, un modelo que evite que nuestras 
alumnas de instituto abandonen tempranamente sus estudios, 
tentadas por el dinero, la diversión o el sexo. 

Sólo un imbéc il puede poner hoy en duda la capacidad de 
las mujeres para las empresas intelectuales, científi cas y 
filosóficas (Fray Luis de León no fue un imbéc il , sino un 
brillantísimo converso, aunque un hombre de su tiempo). Sin 
embargo, siendo amigo de Oliva, como soy, itanto que me 
empeñé en que llevara su nombre el premi o de ensayo que 
la Asociación Andaluza de Filosofía convocó, cuando nadie 
sabía de su existencia!, soy aún más amigo de la verdad . In 
dubio, abstine , como hubiera podido repetir quien - como 
Sabuco, Miguel u Oliva- tanto admiraban a Cicerón y a 
Séneca. Me parece muy bien que la obra siga publicándose 
bajo el mismo nombre, el de Oliva, con que se publicó en las 
primeras ed iciones del XV I, manteniéndose e l privilegio 
(copyright) concedido por Felipe 11 , privilegio que nunca ha 
sido revocado. Pero en un Congreso académico debe someterse 
a análisis y a confrontación dialéctica lo que es meramente 
verosímil , probable o dudoso. 

Filosóficamente, estas cuestiones deberían ser secundarias, 
aunque hay que reconocer que añaden misterio a un texto 
extraordinario y además se inscriben en la lucha política, que, 
en nuestra atribulada época y opulentas y decadentes metrópolis 
occidentales, más parece hacerse ya con las gónadas que con 
las ideas. La NF es un texto que, sobre todo, en su prólogo 
y primer coloquio, parece haberse escrito con un timbre de 
voz femenino. Un texto que, 

ESPECIAL BACHILLER SABUCO 

al partido de la gran Úbeda, de la que hoy está por carretera 
a hora cuarto. He podido estudi ar lo mucho que fueron 
perseguidos los criptojudíos en el alto valle del Guadalquivir, 
y la sospecha y marg inac ión que pesó sobre los conversos 
por estas tierras a finales del XVI. El Congreso de Alcaraz 
ha afianzado mi sospecha sobre la procedencia hebrea de la 
familia Sabuco. Se pueden aportar algunos indicios al respecto 
de lo que sólo es, claro, una conjetura verosímil: 

Los nombres de plantas fueron característicos de muchos 
judíos antes de que empezasen las persecuciones, pues 
ev itaban así los nombres de santos cristi anos. 
El hecho de que a la oliva y el sabuco de la autora de 
NF se añadan ahora, en momentos de persecución o 
execración, los nombres de las madrinas cri stianas (de 
Nantes y Barrera). 
La metáfora del hombre como "árbol del revés" es 
común en la Cábala y el esoterismo hebraico'-
La importancia de la luna (madre nutricia del mundo) 
en las disquisiciones cosmológicas de la NF Las culturas 
semíticas dan preferencia a los ciclos lunares. 

La considerac ión venenosa del flujo menstrual en la 
parte latina de la obra. 
Las escasas alusiones a la salvación cristiana y las nulas 
alusiones a los santos cri stianos y a la virgen María. 

El hecho de que sean más frecuentes las referencias 
al Antiguo TestGlI1el1fo que al Nuevo. 

El Congreso Internacional sobre Oliva Sabuco ha sido 
fructífero , aunque han faltado quienes defienden razonable
mente la autoría masculina de la obra, y entre ellos quienes 

han dedicado con reconocida 
tanto s i fue escrito por un 
varón como por una mujer (iO 
por ambos!) exigió un notable 
ejercicio de travestismo: un 
varón que se hace pasar por 
mujer que se hace pasar por 
el pastor Antonio. O una mujer 
que se hace pasar por pastor 
y presenta un a obra médica 
s in ser méd ico (¿ tal vez sí 
curandera?), y que se atreve 
a arremeter contra los médicos 
de la época (contra e l divino 
Vallés), y contra la tradición 

" ¿Cómo es posible que llIl 

documento ell que Oliva afirma por 
activa y pasiva que 110 fue la autora se 

solvencia largas horas de es
tudio a este tema (Domingo 
Henares). En cualquier caso, 
hemos ap rendido mucho , 
hasta de quienes no estaban 
di spuestos a aprender de los 
demás. No es el caso del la
borio so y so rprenden te 
Ed uardo Ruiz Jarén, que ha 
hecho pedagogía del Ii bro de 
Oliva , y cuyos inmensos co
nocimientos no dejan de sor

prenderme . Me encantó co-

haga pasar por ulla prueba de 
que es la autora? " galénica. 

Recomiendo a quienes quieran acercarse al texto directa
mente - lo mejor- que usen la ed ición facsímil de 1588 que 
puede hall arse en la Red, di sponible gracias a la Junta de 
Andalucía. La de Atilano Martínez Tomé tuvo el mérito de 
hacernos conocer a muchos la importancia de la obra, pero 

es bastante deficiente y está llena de erratas. 
Alcaraz pertenecía en el siglo XVI, al menos judicialmente, 

nocer a la joven Mónica 
Balltondre Pla, a qui en no 

gusta la visión unilateral que proyecta cielto feminismo sobre 
la obra (ambos preferimos ver la sombra de la Monna Lisa 
y del andrógino de Leonardo en el prisma ambiguo y misterioso 
de esta joya del renacimiento español). Beatriz Cruz Sotomayor 
viajó desde Puerto Rico y nos mostró cómo la mi sogini a de 
Huarte se evapora en la NF. Andrés García Cerdán hi zo una 
literaria, emotiva y eufónica recreación de la voz de Ol iva. 

2Ed uardo Ruiz Jarén me ha confinnado que la rnc láfora de l árbol de l revés)' la piamadre aparece en el "Elli¡/w/"" (1 "Libro del /"{'sp!w ulor" de Cosfillo. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ESPECIAL BACHILLER SABUCO 

-Casa de 1:1 Aduana. en Alcaraz (A lbacete) 

Nuestra am iga Rosalía Romero, desde un femini smo 
razonabl e, entrañable (en el mejor y metafísico sentido 
zambraniano), insiste en el marco histórico, trentino, en que 
fue escrita y recepcionada la obra, que enmarca dentro de las 
polémicas renacentistas del elogio y vituperio de las mujeres 
yen la que ve una latente y continua referencia a la suerte de 
las féminas, marginadas de la medicina y el poder. En esta 
situac ión de control de las conciencias a través de la confesión 
públi ca , e levada por Trento a la catego ría de gran ideal 
cristiano, poco renacimiento les cupo a e ll as ya en tiempos 
de Felipe 11 , atadas como estaban a l yugo domésti co (La 
pelfec/a casada, y demás). 

Rosa lía tiene roda la razón cuando enmarca el tono de la 
obra en una corriente estoica-epicúrea que anticipa la secula
ri zación de la ética. Muy hermosamente, asoció el estoicismo 
de la F a lo que dice María Zambrano sobre el senequi smo 
es pañol como moral de ocasos (que no de decadenc ias, 
todavía). Y halla el paradigma de la autonomía Sabúcea en 

la virtud de la templanza. Trazó muy bien las diferencias entre 
Oliva y Pedro Simón Abril (primer traductor al castell ano de 
la Ética para Nic6/11aco de Aristóteles y posible preceptor de 
la alcaraceña3), y entre Oliva y Huarte. Mientras éste quería 
otorgar poder político a los médicos; Oliva más bien quie re 
arrebatárselo. Rosalía cree que el testamento de Miguel fue 
una impostura para salvar a su hija de una posible acusación 
por brujería. Su creencia no es inverosímil , mucho menos en 
una sociedad despoblada de varones por las levas y la aventura 
de América, y en que las mujeres ejercían muchas veces como 
comadronas, enfenne ras y curanderas. Oliva tuvo dos criadas 
de Orcera, pueblo de la Sierra de Segura jiennense en que 
hay un a importante tradi c ión de sanadoras populares (o 
"brujas"). Pero Rosalía se mostró muy prudente en esto, pues 
sabe di stinguir entre conjetura y saber probado. 

Damaris Otero-Torres, profesora de la Rutgers Uni vers ity 
(USA) acercó la obra de doña Oliva a la tradición picaresca, 
en su exposición , que nos gustaría leer más despacio, se 
podían oír sones ca ri beños: la danza del cremento y de l 
decremento, el canto vi tal de un pícaro hembra o machihem
brado. 

La profesora María C. Vintró, cotraductora de la NF al 
inglés, no puedo acudir a esta c ita en Alcaraz. María Luisa 
García Serrano, nuestra encantadora anfitri ona, leyó unas 
hermosas palabras de la profesora de la Cleveland State 
University, sobre la expresión "esperanza de bien" en la obra 
de la Ol iva Sabuco. 

Por fin, la alcaldesa de Alcaraz con una discretas yentu
siastas palabras cerró el congreso. De todo lo cual doy fe. 

José Biedma López (UNED) 
Vicepresidente de la Asociación Internacional 

de Amigos de Juan Huarte de San Juan (Bayonne) 

3EI grandísimo retórico y pedagogo del rcnacimiclllO español . Pedro Simón Abril. fue preceptor en A1caraz dumnlc cuatro años y defensor del uso cient ífico de nuestro idioma. 
Sin embargo. :.1 contmrio que doña O liva. defiende :1 Galeno. 
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El Bachiller SABUCO ante la 
Inquisición 

" ... y el extranjero se iría tan persuadido de que 
los españoles habíamos sido unos salvajes, gracias 
a la Inquisición, y no dejaría de decirlo en letras de 
molde apenas llegase a su país. Porque ese 
terrorífico nombre de Illquisicióll, coco de niños y 
espantajo de bobos, es para muchos la solución de 
todos los problemas, el Deus ex machilla que viene 
como llovido en situaciones apuradas". 

(Menéndez Pelayo, M.: Revista Europea, julio de 1876) . 

• , Oh, Supremo Consejo de la Santa y General Inquisición, cuántos 
pecados de pereza mental se han cometido en tu nombre! Porque 
no es otra la acusación , la de holgazanes, la que piadosamente 
se merecen todos aquellos investigadores que, a la hora de probar 
una teoría, por pequeña que sea, no dudan en darla por buena 

s in un solo argumento capaz, s in ninguna razón suficiente. Y 
pretendiendo, además, que e l resto de la humanidad acepte a pie 
juntillas sus conclusiones mal fundadas , haciendo prevalecer 
todavía e l viejo principio de autoridad que era tan cómodo para 

las mentes aquellas cansadas antes de pensar, cuando los tiempos 
medievales. Pero, con los soles y las lluvias que han pasado 
desde aquella época que ya nunca ha de volver, quien monta una 
tesis en los tiempos que corren (con una pl;sa desatenta a nuestra 
mirada) ha de exhibir algún documento. ° se calla. 

Así, el mito a destruir en estas líneas consiste en la leyenda 
de que la Inquisición española tendría algo que ver, y precisamente 
grave, con el Bachiller Sabuco, autor de la Nuevafilosofia de la 
naturaleza del hombre, publicada en Madrid en 1587. ° esa 
persecuc ión de la familia Sabuco que nadie sostiene con las 
investigaciones exigibles, por lo que dicha afirmación muy bien 

podría negarse sin más, aunque, por una elementa l cortesía de 
método, a lo mejor es bueno contar una historia, para saber por 
qué vericuetos hemos llegado a un infundio que ningún documento 
conocido puede dar por existente. Por otra parte, es un empeño 
parejo pam demostrar sin pruebas que O liva Sabuco escribió la 
Nuevajilosofía, manteniendo así una postum anacrónica desde 

1903, fecha en que se descubre e l testamento del Bachiller 
Sabuco, donde abiertamente se aclara que fue él, precisamente, 

quien escribió la expresada obra. Por más que razones edi toriales 
sigan dando el nombre de O li va como autora. 

En esta búsqueda de la leyenda inquisitorial contra Miguel 

Sabuco, debemos partir de un supuesto elocuente, de la aceptación 
sin ambages de aquel formulismo inicial de los testamentos de 
entonces, por cuanto e l Bachiller hace suyos los términos 
siguientes: H ••• creyendo como creo el misterio de la samísillla 

/I )'lIidad y todos aquellos que tielle cree e confiesa la santa madre 
yglesia católica romalla y en esta católica creencia me confieso 
de haver vivido JI protesto de vivir e morir .. . " (Testamento de l 
Bachiller Sabuco, Archivo Histórico Provincial de Albacete). Es 
decir, por esta declaración aceptada con su fiJTIla y con testigos 
presentes y cualilicados (Joan de Coca, y e l licenciado Joan 

Velazquez y el licenciado Sebastián de Malina, clérigos, ante el 
escribano A lonso Romero) e l Bachiller Sabuco se proclama 
como un cristiano ortodoxo y, por lo mismo y para encontrar 
algún contratiempo con la Iglesia catóLica, habrá que buscar entre 
sus escritos, por si hubiera en e llos algún texto inconveniente y 
que justifique la supuesta, y no bien explicada, recogida de una 
de las ediciones de la Nllevafilosofia . 

Por puro método también en la investigación, debe quedar 
claro desde el principio que el tribunal de la Inquisición (a través 
de su llamado Consejo de la Suprema) dictaba las instrucciones 
que debían seguir los distintos tribunales, fonnados por dos 

jueces letrados y un teólogo, a la vez que planificaba e l ticmpo 
y lugar de las inspecciones. El presidente de dicho Consejo era 
el Inquisidor Geneml, ayudado por obispos, letmdos e inquisidores 

provinciales a los que nombraba e l rey y que, por otra parte. 
apenas se ocupaban de la herejía. Aunque por éste pecado, sin 
duda, era más terrible la Inquisición (introducida en Cast illa y 

Aragón en 1478, por bu la de l papa Sixto IV). Pero no hay 
proceder, que se sepa documentalmente, de tanta gravedad contra 
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Oc izquierd a ~l derecha: Domingo Henares. Mar)' E. Waithe. Juan Francisco 
Fernándc1'. )' M~lría C. VintriJ en Alcaraz, Albacctc (verano de 1997) 

Miguel Sabuco, como tampoco queda constancia de persecución 
de brujas en su ámbito familiar, por cuanto habrá que buscar 
otras acciones inquisitoriales, que hayan dado pie a una imaginada 
incomodidad o persecución de los escritos del Bachiller Sabuco 
(todavía a nombre de su hija Oliva, hasta 1903, cwmdo se desvela 
e l testamento de Miguel Sabuco, donde él declara ser e l autor 
de la NI/eva fi losofía). 

En efecto, a falta de tener un hereje para quemar a diario, 
donde la Inquisición rrabaja con verdadera dedicación, en tiempo 
de la Contrarrefonna, es en la censura de libros que pudieran 
contener doctrinas pemiciosas, por ser heréticas, para los verda
deros cristianos. Advirtiendo que no eran los autores o los 
impresores quienes quitaban los textos expurgados, si no los 
mismos Libreros antes de venderlos. También podían los autores, 
en cuantas ediciones realizasen con posterioridad a la censurada, 
e liminar las frases que la Lnquisición hubiera prohibido. Y, con 
los textos que sucesivamente los censores iban señalando, se 
fueron confeccionando los lIanlados catálogos o índices de libros 
prohibidos y expurgados, de fonna acumulativa, esto es, conte
niendo cada /¡ulex librortl/ll prohibitortl/ll que aparecía todas las 
frases o títulos que ya habían sido tachados previamente (el 
primero se publicó en 155 1). Así, en este análi sis de la suerte 
que corrió el Bachiller Sabuco por sus escritos, precisamente de 
cara a la Inquisición, utiLizaremos la edición de 1632 del catálogo 
o NI/evo Índice de libros prohibidos y expurgados, pues coinciden 
los textos que debían ser tachados de la NI/evafilos(jf(a con los 

eliminados en la edición portuguesa (en la ciudad de Braga, 
1622, en caste llano) y en las posteriores completas, incluida la 
quinta de Lisboa. Recordamos que fue ésta la primera traducción 
que se hizo de la NlIeva filosofía, en este caso al pOI1ugués, en 
1734. 

En este recorrido histórico, debemos partir de un hecho 
irrefutable: ninguna de las dos ediciones primeras de la NI/eva 
filosofía, las de 1587 y 1588, cuando aún vivían Miguel Sabuco 
y su hija Oli va, fueron expurgadas por la Inquisición, pues en 
ninguna de las respectivas portadas se indica, como sí se hace 
cuando dicha circunstancia, e l ser censuradas, tuvo lugar. Así, 
en la portada correspondiente de la segunda edición podemos 
leer: " . .. esta segullda impresión va enmendada, y Cllladidas 
algunas cosas curiosas . . . ", esto es, lo que hoy llamaríamos una 
edición corregida y aumentada. Enmiendas o correcciones de 
estilo y por voluntad del autor o impresor, como pasar de esta 
frase: "Qué lugar éste tan alegre, apacible y grato, parece esté 
para la dulce conversación de las Musas" (primem edición, p.5) 
a esta otra: "Qué lugar éste tan alegre, apacible y grato, para la 
dulce conversación de las Musas" (de la segunda edición, donde 
no aparecen las dos palabras anteriores en curs iva, parece es/él . 
O aquella otra variante, cuando en la nota introductoria ("A l 
Letor") se dice: "Cosa injusta es y contra razón (prudente letor) 
juzgar de una cosa sin verla ni entenderla" (en la primera edición), 
y se afiml a después (en la segunda): "Cosa injusta es y contra 
razón . . . juzgar de una obra" (por cosa, evitando así su repetición, 
por razones de estilo), etc. Y más adelante, en la página 13 vta. 
de la primera edición de la Nuevafilosofía, vemos la frase "el 
otro porque por su yerro y necedad le revocó el pariente el 
testamento", frase que en la segunda edición queda así: "el otro 
porque por su necedad elTÓ el negocio". Aquí podríamos aventurar 
un guiño hacia la frase de su testamento donde, ta l vez por 
cuestiones de herencia, el Bachiller desposee a su hija Oliva de 
los benefic ios de la NlIeva filosofía, porque estalÍan en desventaja 
económica sus hennanos, al no disfrutar de los derechos de autor. 
Sólo un guiño. 

Y hay más ejemplos de en/lliendas en la segunda edición de 
la Nuevafilos(jfía, pero no es lugar de exponerlas, pues ninguna 
fue obligada por la Inquisición, como veremos de acuerdo con 
el Índice de libros prohibidos de 1632, al exponer la totalidad 
de las afirmaciones del Bachille r Sabuco mandadas tachar o 
suprimir por el antedicho Índice. Igualmente reseñamos en este 
apartado que, cuando dice en la portada de la segunda edición 
"y añadidas algunas cosas curiosas, y una tabla", debe referirse 
a sus propias correcciones y a un índice de materias que no estaba 
en la primera edición. Nada que ver con prohibición alguna por 
parte de la Iglesia católica, tan cautelosa en vigilar la ortodoxia 
de sus fie les desde el concilio de Trento. ¿De dónde, entonces, 
arranca la superchería de que la familia Sabuco fue perseguida 
por la Inquisición? 

La primera noticia digna de algún crédito, en torno a los 
problemas que la Nueva f ilosofía pudo acarrear a su autor, el 
Bachiller Sabuco, podemos encontrarla en la dedicatoria que de 
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la tercera edición ( 1622) hace su impresor, Fructuoso Louren<;o 
de Basto, en la dedicatoria que dirige a Dom loam Lobo Baram 

O' Albito. En efecto, en e lla se hace mención a varios extremos: 
en primer lugar, nos infolllla de que O li va Sabuco (supuesta 
autora todavía de la Nlle,'aftlosojfa) ya había muerto por entonces; 
en segundo lugar, nos cuenta que la segunda edición (1588) tuvo 

poco éxito, sin tener el deta lle de expLicitar para la posteridad en 
qué consistió esta mala fortuna referida; y, por último, nos infonm\ 
de que ésta rulledicha edición fue recogida (hay que sobrentender 

que por la Inquisic ión). 

Admitiendo este último supuesto, nada más que probable, 
tampoco se añade gmvedad al peligro que significaría este suceso 

para el Bachiller Sabuco, pues se supone que la Nuevajilosojfa 
se continúa leyendo y de ahí que Fructuoso Louren<;o de Basto, 

en su expresada edición de la obra de l Bachiller Sabuco, tenga 
en cuenta las correcciones (eliminándolas del texto) que mandaba 
la Inquisición y que se fueron acumulando hasta confomlar los 
distintos ílldices de libros prohibidos. Es decir, la Nllel'afilo.\'{~fra 
no estaba recogida, en el sentido de prohibida en 1622, sino tan 
sólo e.,purgada como mandaba la Inqui sición (cuyo tribunal 
tambi én ex istía en POItugal desde 1536), y sin que estemos 

autorizados a pensar en ningún otro inconveniente anterior para 
e l autor de la obra, senci ll amente porque no hay datos que lo 
prueben, y porque la Nuevajilosojfa continuó editándose, como 
libro que podían leer los espaiioles y sin pe ligro para su a lma. 

En esta nebulosa y búsqueda, a ciegas casi, para ver de colocar 
al Bachiller Sabuco en un aprieto serio ante la Inquisición, nos 
encontramos también con las dudas de J. -M. Guardia, médico 
español y nacionalizado francés. Pues es justamente en 1886 

cuando este estudioso de la Filosofía española se pregunta, a la 
fonna manriqueña, ¿qué se hizo de ella? (de la primera edición 
de la Nllevafilosojfa ), dándola por inexistente y, por lo mismo, 
haciendo uso y nada más que porque sí de un argumento dema

siado burdo, resolviendo sin pruebas que la Inquis ic ión era la 
culpable de la supuesta desaparición de la obra atribuida todavía 
(antes de 1903) a Oliva Sabuco (en Philosophes espagllols. Oliva 
Sabuco. Revue Philosophique de la France et de L 'étranger, 
París, 1886, p. 54). Ignoraba G uardia que la propia Inquisic ión 
contaba con esta edición (y con la segunda) de la Nllevaftlosl'.lfTa, 
al señalar las frases que debían ser expurgadas en 1632 (por 
acumulación de nonnas inqui sitoria les anteriores). Y no sólo 
desconocía G uardia la ex istenc ia de la primera edic ión de la 
Nllevajilosojfa ., sino que, por lo mismo, tampoco pudo advertir 
por contraste las leves cOlTecciones que en ella (yen la segunda) 
hizo la Inquisición, pues la tercera edición, esto es, la poltuguesa 
(en español) de 1622 fue la primera expurgada, como se anuncia 
en su poltada. Pe ro el impresor había elegido aquella fóm1Ula 
de censura tan original y admüida por la Inquisición, consistente 
en suprimir en imprenta los párrafos pe rtinentes que, de ser 
publicados, tendrían que ser tachados después por los libreros, 
haciendo su lectura imposible en adelante. 

Por esta c ircunstancia última anterior, la de ser tachados 

párrafos de la Nllevafilosof'ía, y de tal manera, que se volvían 
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ilegibles, no pudo J.-M. Guardia percatarse de la poca consistencia 
que dichas frases tenían, de cara a la moral y a la ortodox ia de 

los creyentes del siglo XVU. Son misterios de la Inquisición en 
una época detenninada que vemos desde la lejanía. Y, con estos 
mimbres de ignorancia manifiesta, se fue dando fonna al cesto 
de la leyenda inquisitorial , de la saña del Santo Tribunal contra 
el Bachi ller Sabuco. Tal vez aquí empezó el tópico, esa excusa 
indolente de quien, en vez de investigar con método, inculpa a 
la Inquisición sin argumentos, en este caso, de ponerle trabas en 

su céU11ino. 
Podemos advenir que el secreto que subyacía a los tachones 

inqui sitoriales fue desvelado por Sánchez Ruano, J. , antes de 

1903 , cual/do aLÍn era escritora Oliva Sabuco, en su DO/la Oliva 
Sabuco de Non/es, (escritora ilus/re del siglo décimo-sexto) . 
Salamanca 1867; 42 páginas [infonnac ión debida a Femando 

Rodríguez de la Torre, en su luminoso anículo Bibliograjfa de 
comentaristas y rejerencias sobre Miguel Sabuco (antes IY' Oliva) 
y S il obra. Revista Al-Basit , Instituto de Estudios Albacetenses, 
N° 22, 1988, p. 233. Publicación aconsejable para quien pretenda 
un acercruniento suficiente al Bachiller Sabuco y su obra. Trunbién 
da esta noticia, aunque menos precisa, Marco e Hidalgo, en su 
BiograjTa de DOIla Oliva Sabuco, Librería de Antonio Romero, 

Arco de Zapatería (A kara1.. Albal"cte) 
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Madrid, 1900, p. 80]. Al señor Sánchez Ruano, tal vez, le sirvió 

de ayuda la ed ición 6' , de 1847, de la Nuevajilosojía, aunque 

incompleta, pues ésta se editó sin ninguna supresión ni tachadura 
de lo nUUldado expurgar por la Inquisic ión (Tribunal que ya no 
funcionaba) y pudo, así, compararla con la de 1728, que fue 

censurada. 

Gracias a este desvela/lliento que decimos de los textos 
censurados por la Inquisición , ya en la edición de 1888 de la 
Nuevafilosojía, prologada por el señor Cuartero, los españoles 
pudieron leer (no todas) aquellas frases tan misteliosas, suprimidas 
u ocultas bajo trazos inmisericordes de tinta negra, aquella 

oscuridad que se hizo sobre renglones tan inocentes entonces 

como ahora, aquel si lencio. Aunque no todos los textos censurados, 

limpios y puestos en cursiva , se hicieron accesibles en 1888 , 
pues el párrafo mayor, preci-
samente e l de más dificultad 

para tiempo más oportuno ala de dejar, y ponerse ellllll 

{ugar C01110 dentro de lfl1/ibro, {) escrito ellla pared para 

su tiempo ... " (repite la idea del foLio 39 anterior). 

5.- Título 26, Fo!. 48, p. 2: " ... por el entendimiento, que es 
el ánima divina celes/¡ar'. 

6.- Título 62, Fo!. 110, p. 1: " ... así en el mundo pequeño 

(que es el hombre) hay un príncipe ... que es entendimiento, 
razón y voluntad, que es el ánima que descendió del 
cielo ... " (coincide con la edición 6' de 1847. En la de 
1888, se lee que descendió del celebro. Preferimos del 
cielo, por el Ti!. 26 anterior). 

7.- FoJ. l l 1, p. 1: " . .. y no en e l corazón, /IIie/llbro cómeo 
y no apto para las especies ... " (en la edición de 1888, lo 
censurado de esta frase empieza desde "y no en e l 

corazón .. . " (ver folio 230). 

por estar escrito en latín, y que 

vemos más adelante, se dejó sin 
traducir. Y es ahora, en la rela
ción que haremos de los textos 
expurgados de la Nueva filo
sajía, cuando tendremos la 
oportunidad de entenderlo en 

primicia editorial. 
Así, pues, en la página 783 

del Nue vo índice de libros 

" Afalta de teller lUI hereje para 
quemar a diario, d01lde la I1lquisición 
trabaja con verdadera dedicació1l, ell 
tiempo de la Contrarreforma, es 

" 

8.- Título 65, Fo!. 121 , p. 1: 
" .. . Bailan los hombres a este 

son del cremento y decremento 
del celebro ... a cuya conso
nancia se mueven, y no suya de 
su alvedrío ... parécenos que 
son nuestros aquello meneos, 
y de lIuestro alvedrro ... " (está 

en el capítulo de las mudanzas 
que produce la enfelmedad en 
nuestro cuerpo). 

prohibidos y expurgados . .. por 
el Tribunal de la lnquisición 
(edición de 1632, Biblioteca 

en la ce1lsura de libros 

vi rtual de Migue l de Cervantes) puede leerse [no se olvide el 
año, antes de 1903]: "Doña Oliva Sabuco. Su libro intitulado 
NI/eva FilosoFa, impresso en Madrid, año de 1587, o 1588, se 

eruniende como se sigue: 
(Para mayor comodidad de quien no tenga la edición de 1888 

a mano, anotamos las páginas (ed ic ión de 1587) Y las frases 
correspondientes, para contextuaLizar la censura, señalando con 

letra cursiva las palabras que debían ser eliminadas o tachadas, 
según la Inquisic ión): 

"Coloquio de la naturaleza del hombre": 
1.- Título 6, FoJ. 18, p. 2: " ... essas palabras os dixo? ... : tenéis 

la mayor razón del mundo, yo os ayudaré, malémoslo. 
deslruyáll1oslo por esta vía y por esta hasta la Illuer/e, os 
ayudaré. que también me lo hi:o a mí este agravio, y 
éste .. " (aqu í trata e l Bachiller Sabuco de no quitar la 
razón al enojado, hasta que se calme. 
Esta frase en la edición de 1888 está eliminada). 

2.- Título 17, FoJ. 34, p. 2: "Siete afectos que son pecado 
mortal en e l hombre" (soberbia, avaricia, etc .). 

3.- Título 2 1, FoJ. 39, p. 1: " Afecto de venganza. Avisa que 
el apelilo de la vengol1?tl se ha de saber dejar para tiempo 
oportllno" . 

4.- FoJ. 40, p. 1: " Este afecto [la venganza] ha de saber dejar 
el hombre con pJlJdencia si queda helido o tielle ellfimlledad 

" Coloquio de las cosas que 
mejoran (por mejorarán) las 

Repúblicas": 
9.- Título 8, Fo!. 163, p. 2: " ... los que traen pleito están ell 

pecado morral, pues les es lícito mel1tir en dailo del 
próximo, y COI1 mentira destruirlo, eDil pleito il1111ortal, y 
se infamian y deshonran en los escritos ... " (trata de la 

mejoría de las leyes y de los pleitos). 
"Diálogo de la vera medicina"; 

10. Fo!. 227, p. 1: " ... y al alvedrío del apetito sensi tivo ... " 

(trata de cómo la naturaleza actúa s in el arbitrio del 
hombre). 

11. Fo!. 230, p. 1: " ... Es como el sol que todo lo vivifica, 
y a sí mismo no puede .. . ni menos puede el entendimiento 
que entiende aquella especie . .. mudarse de aquel lugar 
al corazón ... " . ( se trata de que la especie, o idea de un 
objeto en el alma, no puede estar en el corazón). 

12. Fo!. 296, p. 1: " ... En la médula del celebro ... allí es el 

assiento y morada del á11ima divina y eterna". 
13. Fo!. 296, p. 2: " ... Entendimiento, razón y voluntad, que 

es el ánima divina", 
"Dicta brevia": 

14. Fo!. 3 l 8, p. 1: "CU/II lillguam /IIomorderis amplius ne 
comedito" (cuando te muerdas la lengua, no sigas comien
do). 

15. FoJ. 3 18, p. 1: "Morientem ne visas" (no mires al 
moribundo) " Vera Philosophia"; 
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16. Fo1.358, p. I : "astris unicalll externalll secundae vitae 
IlUlrifionem praestal " (a los astros les pmporciona la única 
nutrición externa de la segunda vida). 

17. Fo1.359, p. 1: 
[Ahorramos al lector el párrafo que sigue en latín, exce

sivamente largo, y damos directamente su traducción que, 
como en las tres frases anteriores, se debe a la cesión 
generosa, para este trabajo, del catedrático de latín Samuel 
Garda Rubio]: 
"Por tanto los cielos y sus astros (omito el cielo empíreo 
cuya esencia divina 110 loque la lengua humalla) se 
amamantan y Ilutren, como las cosas de aquí abajo . eDil 
la nutricióll externa de la segunda vida, con el quilo del 
mil/Ido, leche de la luna, agua conlllutable con la que lo 

llenó todo, COIIIO helllos dicho repetidas veces. A¡jádase 

a lo dicho este razonamiel1lo: ni la caída ni el ascenso 
del agua carece defillalidad. Más aUIl, concuerda más 
con la verdad que el ascenso y elevación del agua , Hila 

vez cambiada laforma de mallera natural tienda hacia 
lo más alfo en vez de a lo más bajo. pues cada cosa, ligera 
o pesada, va hacia su lugar para algo por naturaleza, y 

lo que cae lo hace por obra del jdo y la condensación. 
Pero este ascenso o caída realizado por la naturaleza no 
sin motivo aporta, sin duda , algo lluevo cuando asciende 
y trae también algo lluevo al descender, además de lo 
dicho. ull1llevaforma recién adquirida de esta leche de 
la luna , agua y aire (como leche reciente de mujer) 
rejuvellece. Ilutre más y humedece más que la ell vejecida , 
igual la de arriba que la de abajo y así sufren influencia 
recíproca. Es conocido también aquel sabor divino del 
excremento descendente que llamalllllalltÍ , pues así como 
el excrell1el1lO del fondo del agua de/ 111m; esto es, la parte 
de d{f'ícil mutación, adquiere sabor salado, así también 
el excremento supremo de los astros, que cae posterior 
en primavera. adquiere un divino sabor dulce que nos es 
pro vechoso: ambos secan, ambos conserval1, ambos 
crista/izall en granos: sal, maná, miel G/leja: COI1 razón 
lo llammvll sudor de los as/ros. 
Muchos otros ejemplos hay que demuestran es/o, pero, 
como me gusta la brevedad. los omito. Por consiguiente 
la hma nlltre las cosas de abajo COIl su mama i:::.quierda 
y las superiores, COIl la derecha , pero a los astros y al 
cielo los I1llfre con la I1lltriciónlÍllica de la segunda vida. 
Esta es, señor doctor, la verdadera naturaleza del mundo 
y sus componentes natumles, esta, la verdadera filosofía 
que deleita el alma, porque da cuenta de las verdaderas 
causas ... ". 

y no hay más. Estos diecisiete apartados anteriores deberían 
esconder el peligro que ellos mismos encena ban para el Bachiller 
Sabuco (o para su hija, a cuyo nombre fi guraba todavía la Nuem 
filosofía), ya que fueron expurgados de acuerdo con e l índice de 
1632. Pero diga e l lector, aun e l más precavido por los peligros 
morales, o mirando los posibles elTores teológicos que pudieran 
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Iglesia de la Santísim~l Trinidad (A1caraz, Albacete) 

hall arse en los textos antedichos censurados, dónde puede 
encontrarse un párrafo siquiera que represente un riesgo para e l 
alma cristiana de la época. Más bien todo se ha debido a una 
leyenda infundada, la de un libro y su autor perseguidos por un 
tribunal santo, sin apol1ar la más pequeña prueba. 

El eco de esta leyenda, sin embargo, ha llegado hasta nuestros 
días. Así las profesoras Vintró y Waithe, cuando quieren negarle 
a Marco e Hidalgo las buenas intenciones del Bachi ller Sabuco, 
a l poner en su testamento e l nombre de su hija como autora de 
la Nueva jiloso.fla ("solo por darle el nombre e la honra"), no 
dudan en comentar este propósito del peor modo: "extraña manera 
ésta, en tiempos de la Inquisición, de ejercer benevolencia patema 
al adjudicar un trabajo que trata del tema controversial de las 
relaciones enh'C alma, mente y cuerpo, a una mujer. Rara gallardía 
la de mandar por delante a la hija para enfrentarse a los médicos, 
a los doctol'Cs de la Iglesia y a los filósofos de tumo en la defensa 
de un cambio fundamental en la visión de la naturaleza humana" 
(¿ Fue Oliva o j ile Miguel? / Reconsiderando el caso Sabuco. 
Boletín del Instituto de investigaciones bibliográficas, Universidad 
Autónoma de Méx ico, 2000, pp.II-37). El lector más benévolo 
advierte que la pasión las ciega a estas profesoras transoceánicas, 
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ESPECIAL BACHILLER SABUCO 

pues parece que ellas hubiesen preferido que la Nuel'Ofilosofía 
hubiera salido a nombre del verdadero autor (no para ellas), el 
Bachiller Sabuco. 

Es innegable que, a lo largo del tiempo, se ha mantenido el 
mito de la Inquisición haciendo estragos en los eSCI;lores españoles, 
hasta llegar, incluso a defonnar el testamento de Miguel Sabuco, 
con la intención primera de refutar la única prueba documental 
que puede exhibirse a la hora de nominarlo como autor de la 
Nuevafilosofía , testamento fechado en Alcaraz a veinte días del 
mes de febrero de 1588, en uno de cuyos párrafos dice: " ... !ten 
aclaro que yo con puse un libro yntitulado Nueva filosofía y 
una norma y otro libro que se imprimyrán [¿imprimieron?], 
en los quales todos puse e pongo por autora a la dicha Luisa 
de Oliba mi hija, solo por darle el nombre e la honra, y 
reservo el fruto y probecho que retultare [resultare] de los 
dichos libros para mí, y mando a la dicha mi hija Luisa de 
Oliva no se entremeta en el dicho privilegio, so pena de mi 
maldición, atento lo dicho demás que tengo fecha ynformación 
de cómo yo soy el autor y no ella, la qual ynformación está 
en unas escripturas que pasa [pasé] ante Villarreal escribano. 
Fueron testigos presentes Joan de Coca y el Ledo. Joan Velazguez. 
y el Ledo. Sebastian de Malina, todos c1erigos. vecinos desta 
dicha ciudad de Alearaz, y el otorgante a quien yo el presente 
escribano doy fe que conozco lo finnó de su mano. Ante my, 
Alonso Romero, scribano, derechos dos reales" (el subrayado 
es nuestro). 

Este texto de Miguel Sabuco, es la prueba más fuerte de que 
el autor de la Nueva f ilosofía fue el Bachiller Sabuco. La leyenda 
de Oliva escritora (que hubiera sido hermosa) no cuenta hasta 
la fecha con ningún documento a favor suyo. Carece de sentido. 
y será bueno recordar aquí, otra vez, la mejor y única disposición 
de ánimo para leer los testamentos: 

"Así pues , el precepto del primer párrafo del arto 675 [de 
nuestro Código Civil] tiene sus precedellles directos , dice Card a 
Amigó , en la ley 5" del título 33 de la Partida VII , que estuvo 
vigente hasta la promulgación del Código Civil y que f ue 
illlerpretada por la selllencia de 19 de noviembre de 1925 
(Jurispmdencia Civil. tomo 86, pág . 590) de la siguiel/te manera: 
Las leyes 5", título 33, Partida VII. y la 2", título 14 , Partida 11. 
establecen que ellla intellJretación de los testamellfos se seguirá. 
primero, HI1 criterio gramatical si las palabras SOl1 claras y 110S 

llevan a Wl recto selllido; en segundo lugar, debe seguirse la 
inlellJretaciól1 lógica y de espíritu para el caso de cOllfusióll de 
las palabras con la intención deltestador, y, por líltimo, a la 
sistemática, deducida del conjulllo de las demás cláusulas que 
como partes de un todo determinen la intención del testador, 
preceptos que se siguen en los Códigos posteriores por ser 
apotegmas jurídicos reconocidos en todos los tiempos" . 

Dichas reglas de las Partidas estuvieron vigen/es hasta la 
promulgación del Código Civil, y el Tribunal Supremo. en la 
sentencia de 17 de ocwbre de 1927 (iurispl'1ldencia Civil, 1011/0 

95, página 395), las aplica para intetpretar un testamento que 
había sido otorgado en / 885, por estimar que olra cosa sería 

dar f ller:a retroactiva a dicho ar!. 675" (lnfOlme solicitado al 
despacho jurídico Be/trán abogados, de Albacete, y emitido el 
l-m -2007). 

En adelante, podrá hacerse literatura de bajo precio, sociología 
de barrio y feminismo, con razón y sin ella ubicuo, sobre la 
pretendida autoría de Oliva Sabuco sobre un libro que nunca 
escribió. Y claro que pudo redactarlo, pues el mundo que tienen 
los hombres y las mujeres a sus pies es el mismo, a condición 
de que acordemos también que sus maneras de mirar son dife
rentes. De ahí que la hi storia estricta, fundada y resumida al 
menos en un documento testamentalio y cierto (con releerlo más 
arriba es suficiente) nos obliga a poner, como autor de la Nueva 
f ilosoFa , a Miguel Sabuco (Álvarez), nuestro Bachiller Sabuco. 
Al tiempo que podemos adivinar una sonrisa de siglos comprutida 
entre un padre y su hija, como un arco iris de paz, duradero al 
fin, por entre los cielos y la sierra de Alearaz. Con un libro 
interesante entre las manos, sin miedo a la Inqui sición, esa 
leyenda. 

Domingo Henares 
Doctor en Filosofía 
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Especial 
CENTENARIO 

~ 

de JOSE S. 
SERNA 
( 1907 -2007) 

.JOSÉ SALUSTIANO ANDRÉS SERNA PÉREZ. Abogado y escritor (Albacete. 1907- 1986). En 1929 se lincenció en 

Derecho por la Universidad de Murcia, pero su verdadera vocación fue la literatura. Al1iculista omnipresente en las publicaciones 

albacetenses de los años vei nte a los setenta. En 1933 apareció en e l Heraldo de Madrid su entrevista con Federico García 

Larca. A su ini ciativa se deben las más importantes revistas aparecidas en Albacete: Ágora (1934- 1936), Cal v Canto (1951-

196 1), Revista de Albacele y de su Feria ( 1947- 1956) Y Feria ( 1957-1982). Abordó prácticamente todos los géneros. Publicó 

novelas como Pil"lletas de la vida , El des lino lo quiere y HOlllbre de lierra, libro premiado por la Diputación Provincial de 

Albacete en 1957. Su drama Yo perdonaré fue estrenado en la Escuela Normal de Maestros de Albacete. Otros libros de varia 

intención SOI1 el Cuaderno Sentimental. con prólogo de E. Zamacois. colección de postales literarias sobre rincones pintorescos 

y objetos característicos de la ciudad y de la cultura de Albacete. En Siele cariCaluras lilerarias abordó el ret ra to literario. 

Agrupó sus cuentos bajo el título El hombre qfle murió de fll1 discurso. todos impregnados de un tierno humor. '"bordeando 

siempre el costumbri smo, pero consc iente en todo momento de la trascendencia de los puramente humanos, de los valores 

uni versales" (J. Bravo). Sin duda, su libro más importante es CÓIIIO habla La Mancha. Diccionario Manchego. contribución 

tilológica de gran interés que mereció el apoyo de la Real Academia Española. Pese a las hagiografías de sus paisanos su mayor 

valor res idió en la dinamización de la vida cu ltural albacetense, tarea que plasmó en artículos, conferenc ias. o ejerciendo de 

cicerone para ilustres personajes que visitaban la ciudad a invitación suya. Tal es el caso de UnHmllno. mantenedor de los Juegos 

Florales de Albacete en 1932, o de Azorín con el que le unió una gran amistad. 

(Texto procedente de "La lierra ill/lllinada. Vn diccionario lilerario de Ca.\"Iilla-La Mal/eha"', de Francisco Gómez Porro). 
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PEC ALC NT NA 10 
AQUEL TREN INMÓVIL. .. C:') 

por José S. Serna 

Nací en 1907 --el 30 de noviembre, San Andrés- en una 
vieja casona de la calle del Tinte: la fábrica de gaseosas y 
sifones de nuestro pariente don Inocencio Serna . A esta 
circunstancia he atribuido la efervescencia. en alguna ocasión, 
de mi temperamento tranquilo. 

Un hijo de don Inocencio, Eduardo. fu e un gran cantante 
frustrado. Tenor de ópera. sus amigos le lIamab<l11 cariñosa
mente "Gaseos ini". Llegó a cantar en el Teatro Rea l. Tuvo 
éxitos, y se contaba también un "meneo" espantoso, porque 
en El oro del Rhill, cuando llevaba buen rato muerto en el 
escenari o, habiendo caído en postura incómoda, di o media 
vuelt a con la mayor naturalidad . 

A los pocos meses de cometido por mí e l calderoniano 
"delito mayor del hombre", mis padres trasladaron los reales 
a la calle de San Agustín, en cuyo número 59 viví veintitantos 
años. Era nuestro pi so el principal , sobre un establecimiento 
de ultramarinos - El Ferrocarril- , populannente llamado " la 
ti enda del Tren", porque veíase uno pintado en e l enorme 
rótulo de made ra. Si De Mai stre reali zó un famoso viaje 
alrededor de su cuan o, yo hice muchos sobre aquella paradoja 
del tren inmóvi l. 

El tendero tenía nombre de imaginero barroco -Gregorio 
Hernández- , y las gentes del barrio - icalles de la Cruz, del 
Muelle, de Caldereros .. . castizos anuentes de la del águila de 
Hi pona!- le llamaban "el Roña", vaya usted a saber por qué. 
Si hago constar esto, no es en venganza por haberme tirado 
a rodeabrazo una pesa de quilo por no sé qué diabl ura mía. 
El que a hierro no mata .. . Algún refrán sirve vuelto del revés, 
como ciertas traducciones. 

Salvadora - nuestra criada, frescachona tobarreña- prefería 
que la despachase Noé, tan melifluo entre los garbanzos y el 
bacalao como ahora entre los li bros de texto. Para orras, e l 
fogonero - hortera, perdón- predilecto era Ramón, que aún 
no tenía su industri a de carbones ni un ojo de cristal. Uno de 
la cara le costó aquella perdigonada. Las bromas, ya se sabe, 
pesadas o no darl as. 

(* ) Este artículo fu e selecc ionado de l libro inconcluso 
'Tiempo y Problema", del propio José S. Serna. 

NOCTURNO DEL VIEJO CAFÉ(*) 
por José S. Serna 

En el rostro sin un temblor de la ci udad donnida. e l café 
románti co - viejo café galdosiano: ¿habrá un Antoni o Espina 
a quien parezcas mal?- enciende un leve resplandor sonriente. 
Resp landor suave de sonrisa pudorosa y humilde. Y tri ste, 

I 0v. ... 'lA ~~" r .e" ( ~,,",",: ,~v<., 
lA A {vC', • ("~~, l.... "'" ,{~...L<. ].v" 1 

(..:,. u(.,,~, ( T e-,,_ .1/...- t. ,- .... r / .A./..t.,...C.. I / .. <l 

J, ')/" ~ /'t-' év<., . .(, t.:, ~ "-i..~, "'""' 

... 'Jrv<'- ,t v "<" . 

A Cv~~ «v ... ;. . 

Su corres pundencia con Azurín fue as idua: valga como ejemplo esta carta 
escrita en los últimos momentos del maesi ro! "jCuán lejana ya la caminata de 
Alal oz a Carccl én. en una t:lrdc fría y cúrdena !" 

también, con esa tristeza indefinibl e y difusa - neblina áurea
de las cosas desvaídas o lejanas. Y esa sonrisa nos llama, tira 
de nuestra res istencia, nos atrae como una pequeña fatalidad 
intrascendente y como esas angustiosas llamadas suspirantes, 
rojas del rayo tembloroso de un farol moribundo o blancas 
del temblor moribundo de un rayo de la luna .. . 

Al entrar, sus espejos - tan pálidos- nos saludan tímidamente 
con un amable saludo avergonzado. Desde cada uno de ellos, 
iguales a esos viejos cuadros maestros en que todas las miradas 
- adm iradas- dejaron, reunidas en ella, una luz trémulamente 
arrodillada, nos ve una emoción tejida de múltiples pequeñas 
emociones y de ese dolor que dejan tras sí los que se mi ran 
un momento en nosotros, y después se van. Contemplándonos 
- un instante- en ellos, pensamos en todos los que, fugitiva
mente, fuero n pied ra en e l lago dormido y maldito de sus 
aguas quietas. ¿Cuántos labios - pintados- de mujer les habrán 
sonreído en un efímero mohín complacido? .. 

Luego. ante la taza vacía, apurada ya a sorbos golosa y 
sabiamente espaciados, reconocemos - un poquitín ruborizados 
sin querer- que en toda afirmación, por desmesurada y por 
arbitraria que parezca. suele habitar un punto de verdad. y 
nuestro estómago, agradecido a la caricia cordial - ioh egoísta 
sanchopanza, cómo te bu rlas de ese quijote apenado que es 
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el corazón!-, nos obliga a conceder que no debimos sonreír 
ante la frase: "aquí servimos el mejor café del mundo", porque 
la exa lt ac ión es prop ia de los cafés de otrora, en que nad ie 
había di cho todavía que los Episodios del maestro venerable 
fuesen literatura "de mesa cami lla". y Gómez de la Sema no 
había leído aún unas cuarti llas deplorables -suyas- desde la 
altura peligrosa. prometedoramente. del trapecio de un circo. 
y nadie había pensado tampoco en que alguien, un día, pudiera 
esc ribir un libro como El pájaro pililO. Optimi stas ya. esta 
atmósfera tan recatada, en que corre mansamente el pul so de 

un "no sé qué"' de hogar, nos posee, nos vence, juega con 
nosotros. Venimos -¿de dónde?- , terriblemente fati gada e l 
alma. y nuestra mirada. cansada también del ajedrez idéntico 
de todos los campos, reposa laxamente en los divanes. demo· 
cdl ¡cament e vest idos de crud o; en los velado res vacíos 
- alineados y blancos, como los dient es de una boca joven y 
re idora- ; en e l techo. donde ullas fig uras ahumadas harán 
andar de nuevo a vuestra atención desmayada. Todo esto, sin 
el grito luminoso de los focos. bajo una luz incierta y discreta 
- perfume de pen um bra- o tendría un admirable sabor senti · 
mental a vieja estampa de café de ayer. 

Cun su eS I}t)sa M<llildc. Noche Vieja dc 195-4 

r-j 
. ) 

De todos modos, en esta hora desierta y silenciosa, el café 
tiene alma. Parece entristec ido. como si meditase, como si 

soñase ... ¡Pobre café anacrónico, que nos trae recuerdos de 

novelas de D. Beni to. y de crónicas de Dicenta, y de tantas 
cosas ya muertas y un poquito olv idadas !. .. 

Al ve ros en pie. el camarero acude soño liento y solícito. 
Pagáis con esplendidez, sabiendo que. de no haber estado all í 
vosot ros. ha rato e l café dormiría también, dueño y señor de 
todo e l gato que - majestuoso y mi sterioso: galO que os trae 
a Verl ainc a la mcmoria- no ha mucho pasó, quizá para 
recordaros que descabalgaba el momento en que él empieza 
a pasear su pequeño sec reto po r entre las sill as , abrazadas 
sobre los di entes blancos y jóve nes de los veladores en que 
yace un pavor de tumba. El paseo de Alfonso, con el cortejo 
fantasmal de sus árboles encapuchados de rumores, os abrirá 
sus brazos en la paz de la noche. nevada dulcemente de 
liri smos y de harina lunar. inv itándoos a cami nar por los 
caminos del Ensueño. Y. acaso. al paI1ir en busca de las ca lles 
recoletas y solas. atrayentes C0l110 vírgenes púdicas que en 
el noctulllo embrujado ofrendasen el milagro redondo de sus 
senos. habl éis: 

- Antes de ma rchar. qu iero verte de nuevo. viejo caFé 
sentimental. anacrónico y galdosiano. Porque has tenido para 
mi Fati ga el slItilísimo aroma exqui sito de las rosas - ya 
marchitas- que amamos un día. Frente a todos los ca fés 
- turbios de humo. de dominó y de todas las incomprensiones- o 
tú eres un reman so ... Mañana. por la tarde. vendré, viejo ca fé 
provinciano que me has cnseíiado a dejar una higrimtl sobre 

el nombre glorioso de Galdós. y entonces hablarán nuestras 
almas. libres de sueiio y de melancolía ... 

Pues bien: no volváis. Yo os ruego. yo os aconsejo. os 
exijo en nombre del maestro que no volváis. Vo lver. sería 

romper el encanto estúpidamente. Porque. desde la puerta 
- ¡no volvías señor!- . os haría retroceder una multitud que 
viste de blusa. es piritualmente . y lo ll ena todo. y todo lo 
mancha de barro y dc ignorancia. ayudada por el estrepitoso 
agrio de una pianola que no advertisteis . .. 

(* ) Este artícu lo ha sido se leccionado del libro "Cuaderno 
Scntimentar', de José S. Serna. 

FEDERICO, EN TRES 
MOMENTOS por José S, Serna 

1.- Lo recuerdo en el hall del Gran Hote l. 
Remangado el mono azul. entre sus manos aleteantes la 

prenda de mi poética tidelidad: primera edición de l Primer 
romancero gitano, lanzado por la ;' ;'Rev ista de Occidente" 

ci nco años antes. cuando al poeta. como al muerto en la calle 
de la soled "no lo conocía nadie" . 

(Sino la eterna minoría - los cabales. sí- o Experto de l gay 
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AL A 
saber. Ricardo Baeza se adelantó un año al triun fo. Conclu
yendo (*): " De la voluntad de l Sr. García Lorca depende ya 
la ent ronización. Publique los ROII/al/ces gital/os y ell a tendrá 
un lugar automáticamente.") 

Asombro infantil. ¿Qué otro conservaría un ejemplar como 
aquél, amorosamente encuadernado además? Y en verde. su 

color. 

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
... verde carne. pelo verde, 
con ojos de fría plata . 

En tinta roja, dedicatoria y dibujo de l emblema de La 
Barraca. iQuién podía sospechar su sangre anticipada! 

Luego se sentó al piano. Como en un sueño, interpretó a 
Falla. En aquel piano, que debimos guardar como en Vallde
mosa el del otro Federico. 

Levántose radiante, sonriente. feli z. Vuelto a nosotros, 
ambas manos sobrevolaban el pecho, golpeándolo ligeramente: 

- iSoy de Cái! iYo soy de Cái! ... 

2.- Lo recuerdo en el Parque, en la alta noche. 
La Barraca había representado en el Teatro Circo Fuell

teovejulla . Aún resonaba el grito de la moza a los hombres 
del pueblo: "iMaricones !" Y la premonición: "¿Qui én mató 
al comendador?" 

- La poes ía es indefinibl e . ¿Qué significa "e l ci ervo 
vu lnerado" de San Juan de la Cruz? 

(Ese aire arrebata a Miguel Hermíndez (* *) del "angosto 
silbido" al "silbo vulnerado") 

- Para hacer poesía hay que ser virgen. Como Santa Teresa. 
Nos confesó en voz baja su miedo terrible a la muerte. 

Las estrellas eran guiños horrorizados. Mis vei ntici nco años 
no compartieron aquel pavor de sus treinta y ci nco. Después, 
he pensado muchas veces cuánto debió de sufrir en la madm
gada hasta los olivos de Víznar. Entonces, qui se apartarlo de 
su obses ión: 

- ¿Qué tal poeta Pemán? 
Se volv ió sonriendo: 
-¿Quién es Pemán? 

3.- Lo recuerdo en Alcaraz, cabe las torres grác iles. 
En medio de la plaza, e l tinglado donde los muchachos 

de La Barraca embobaban al pueblo con el cervantino entremés 
Los habladores. 

Allí me contó muchas cosas. Las más interesantes las 
publiqué en aquella "Charla amable" de Heraldo de Madrid. 

Luego fu e todo. Veinte mios después, en 1956 -entre sus 
papeles hallarían el recorte-, Marie Laffranq ue reprodujo la 
entrev ista en e l 8u/lelil/ hispal/ique de Burdeos. En 1960, 
Cuaderl10s Hispanoamericallos, con un estudio de Jacques 
Comincioli . Dos aJlos más tarde. José Luis Cano en su biogratla 
lorquiana. Por últ imo ( 1966), la editorial Aguilar en las Obras 
Completas. 

RIEA!.. A C AOI!: Io\ IA 

ESPAÑOLA 

A propuesta de los Excmos. Sr es . O. 

Alfonso Garcia Valdec090G , O. Manue l Seco y 

del que suscribe,la Real Academia Espaftola no~ 

br6 a V. S . , en junta ce lebrada anoche, indivi

duo de esta Corporac i6n en la c lase de Corres

pondiente espaftol, en La Mancha , dando asi test! 

monio de apreciar Justamente los conocimientos -

de V.S . en lingUistica y letras humanas . 

Tengo la honra y dicha de comuni c ir

se l o a V.S. para su conocimiento y satisfacci6n , 

remitiéndole al propi o tiempo el diploma del ex

presado cargo. 

Dios guarde a V.S . muchos años . 

Madrid , 8 de abri l de 1983. ~ 

i 1/;<; <..' 
/ c&¿.,,"-<."'Z... 1
" SECRETARIO. 1,( ____ 

F / 

Sr. O. José S . Serna 

Ada de nombrmnicnto de Académico correspondiente a la Real Academia 
Esp:tñola 

Se le ha conferido valor de documento histórico, "eminen
temente biográfi co" . Porque cuanto me dijo Federi co lo 
cumpli ó estrictamente. Sin cambiar siquiera un título. 

Comincioli -exhaustivo investigador- muestra una última 
duda sobre "la más rigurosa y exacta expresión del pensamiento 
o de las palabras de García Lorca'·. La disiparé, enviándole 
"Feria" de 1956, donde di la carta autógrafa de l poeta. En 
ella podrá leer: "Su arlículo r~f7ej{/ de mal/era exacta lo que 
yo dije ... ", amén de alguna muy interesante disquisición. 

Más cosas pueden contarse de aquellos inolvidables días 
de cordia l convivencia. De é l aprendí para siempre lo de 
"tarde, pero a ti empo" . 

Ahora que comparto totalmente el miedo que no entendí, 
pienso que, cuando arribe a la oscura orill a, he de verlo. 

G ritaré sin voz: 

- i Federicooo! ... 
Tengo que verlo. 

(*) " De una generación y su poeta" . Diario " El Sol", de 
Madrid , 24 agosto 1927. 

(**) Cfr. " Perito en lunas" ( 1933) y "El silbo vulnerado" 
( 1949). 
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PE ALCE TE A 1 
EL HECHO POÉTICO EN 
NUESTRA TIERRA ':' 
por José S. Serna 

El ánima se viste de gozo ante e l anunc io de la buena 
nueva en el cercano aire evangé li co de la Navidad: una 
antol ogía de poetas albaceteños. 

En la impaciencia de la víspera, la pantalla del recuerdo 
iluminase con la emoción súbita de revuelo de ese tlorilegio. 
recolectado morosa y amorosamente en e l quehacer - alto y 
hondo- de poetas que parió la llanura. He aquí La Mancha 
Alta, en más de un sentido. cuya capita lidad - \·elis lIolis
habita Albacete. 

Viene de muy lejos este lírico hálito de l «ancho ll ano» 
machadiano. Sencilla es la explicación. si se recibe limpiamente 
siquiera mínima parte del múltiple mensaje de la fantasía, en 
sempiterna cabalgada sobrevolando la mágica tierra de pan 
llevar. Inmersos en lo esotérico, no olvidemos a Baudelaire: 
«el pai saje es un estado del alma». 

Estas llanuras, comulgando a diario en el quijotismo que 
las hizo mundialmente t, unosas, Il1lscienden hacia lo metafísico, 
lo esp iritual. lo sobrenatural. No es éste, c iertamente, un 
pai saje de externas bell ezas para el goce de los sentidos: no 
es. como Unamuno dijo del andaluz. un paisaje «para tenderos 
enriquec idos». En viaje a nuestra ciudad - año 32; mantenedor 
de los Juegos Florales, asombrosa paradoja de don Mi guel- . 
lo dejó en El Sol escrito para los restos: «Otra vez hemos 
cruzado la soledad fec unda de La Mancha. reposadero y a la 
par acicate para el ánimo. Llano que nos convida i.l lanzarnos 
al horizonte que se nos pierde de vislU según se gana. que no 
se pierde, en e l c ielo; que nos llama al más allá. Y es que e l 
horizonte terrestre se funde con el ce leste y se aúnan ... ». 

Sólo en aquel pueb lo del que Miguel no qui so acordarse 
- icuánto lo habéis sentido siempre. amigos de Argamasilla 
de Alba! - concibese a Alonso. tran sfigurado luego en Don 
Quijote. La vida rea l del bueno de don Rodrigo de Pacheco 
y la que Don Quijote vivió en los cielos. que no en los abismos. 
de la imaginación, son fatalmente de La Mancha. 

Es incuestionable que Cervantes no eligió caprichosamente 
este grandioso escenari o para la aventura del más idealista 
caball ero que los siglos contemplaron. Necesitaba - asegura 
Galdós- «aq ue l hori zonte. aquel suelo sin cam inos. aquella 
ti erra sin di recciones. aq ue l sol que derrite los sesos. aquel 
campo sin lin donde se levanta el polvo de imagi narias batallas. 
aquella escasez de ciudades. aquel silenc io». 

También es indudable que Azorín no corrió por azar estas 
tierras entraiiab les que. en arca de arci lla de horno con olor 
a romero. guardan las lI aveci tas de muchos secretos de su 

vida y de ;u obra. Él escribió en La rura de DOII QII!iote: 
«(~No comprendéis en es/as tierras los ellsueiios ... ? LlIfml1asta 
se echa a \'olarfi'el1érico por estos lIal/os ) . 

El poeta surge con la reciedumbre de una de estas can'ascas 
en las que se yergue e l llano. desarbolado en agua espiri tual 

.Jv 
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bajo un cielo deslumbrante. La alondra y la estrella, el regato 
y la cardencha en lla r, no son sino estrofas distintas de un 
mismo poema de milagro. 

Con su peculiar elegancia y clara visión , advierte Ortega: 
«¿ No es e l más ineluctabl e destino aque l que nos ll ega 
impuesto por el trozo de planeta que habitamos?». Ciet1amente. 
aunque las condiciones geográticas constituyan una fatalidad 
únicamente en el sen tido c l ~lsico del jótaduclll1f, 11011Ira/11I11I. 

El hombre es, pues. dirigido por la fata lidad, no ciegamente 
arrastrado. Como ser reactivo. el medio es un excitante. no 
totalmen te cau sa de sus actos, que son «libre respuesta, 
reacción autónoma», 

Podríamos resumir con Juan Ramón Jiménez: «El todo 
real. invariable. en tomo. Y el poela en medio, creador incesante 
de lo ideal, inventor perpetuo de lo irrea!». 

Tengo leídos -y releídos- todos los poemas que ahora, en 
cordial conjunción ya inmarces ible, se ofrendan a Polymnia 
para -en su mayoría- dele ite del buen catador. 

No conozco la selección. espigada en el poemario de cada 
uno de los nuestros por quienes generosamente pecharon con 
la ingente y de licada tarea. En doble acepción del verbo: por 
cuanto, pagando un tributo de justicia. asum ieron una carga 
pesada y costosa. Honran a la ciudad al enaltecer a nuestros 
vates, contribuyendo de manera tan eficaz y levantada a 
sal varlos de l olvido, esto es, de la muerte verdadera. Cierta
mente, por estos campos pasa el JÚcar. el Leteo no. 

Cada un o de los aut ores merece, por sí sólo, deten ido 
estudio. A lo largo del tiempo. he publicado más de un ensayo. 
Todos aquéllos en mi memoria. no nombro a ninguno para 
ev itar la más peq uel;a omisión. En definitiva, hable por cada 
qui sque su prop ia obra; la mejor manera de conocerlo. 

Incuestionable la importancia de esta antología. Dentro y 
fuera de nuestras bardas, muchos quizá se sorprendan de tanta 
belleza ignorada. Anotemos lo dicho por el académico gabacho 
Jean Cocteau: «La poesía sirve para algo transcendenta l: pero 
yo no sé para qué>, . 

Claro que lo sabía . Y yo también. 

(*) Prólogo a "Antología poética de autores albacetenses". 
de José Manuel Martíncz Cano. (Ed ic. Diputac ión de Albacetc 
1983). 
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Dando una conferencia en el Ayu ntamiento de Albacctc 

razón de que esta espiritualidad del ser racional, en su origen, 
emana desde la eternidad como "arjé" o soplo vivilicador de 
la esencia divina, del Creador Uno y Trino. 

Toda España y La Mancha tod a le honró mediante la 
elecc ión de la Rea l Academia, ya con muy pocos granos de 
arena en el reloj de su fecunda vida, pero aún a tiempo, como 
a uno de sus e leg idos, poniéndole en su nobl e cabeza de 
cabellos blancos por la pátina de los 3110S, el letrado laurel: 
Académico Correspondiente para La Mancha hi spana. No 
más, esto es cierto, pero tampoco menos. 

Con ello, Don José S. Serna, siempre de feli z memori a, 
en función de una larga vida, deli c ioso itinerario por e l 
marav illoso mundo de las bell as letras, consigui ó de hecho 
y de derecho sencillamente esto: alcanzar sobremanera a 
aquella "segunda vida" que nos predicara en las postrimerías 
del siglo XV español , el inolvidable y también inmortal lírico 
y capitán de la Orden de Santiago Jorge Manrique, es dec ir, 
" la de la buena fama". " Muera el hombre y viva el nombre", 
o este otro mote similar heráldico o de epitafio de la misma 
fonna explícito y simbólico, "Aquí yace el hombre que vivo 
queda su nombre". 

Conocí desde el año de 1963 de manera íntima, total 
-generosa entrega de amistad y de magisterio-, al académico 
Don José S. Serna. Por esta gratísima circunstancia de mi 
vida - vivencias personales que tanto me han ayudado para 
mantenerme aunque sólo fuere como escritor mínimo en el 
entorno literario e historiográfi co de A lbacete-, pi enso que 
tal vez y como un notario de ocasión, puedo dar fe del gran 
amor que siempre moró en e l "hondón" del alma del desapa
rec ido escritor por la ciudad de su nación. El cariño de Don 
José por la capital en particular y por La Mancha en general 
(en este aspecto de bien querer jamás dejó preterido al concepto 
grande de la integridad de Esp3l1a en virtud de que fue un 
español bien nacido), lo puso de manifiesto de una manera 
fehaciente y constante, como algo inherente y consustancial 
a las voliciones más íntimas de su ser. Y cuando, en ocasiones, 
le acompañé en viajes fuera de La Mancha, casi siempre con 

voluntarias misiones de estudios literarios, históricos, e incluso 
de simples dele ites admirativos de tipo monumental y pa i
sajístico sin olvidar los aspectos consuetudinarios de las gentes 
de España, observé, complacido, que siempre surgía en él 

con la ági l dialéctica que le caracteri zaba y por una pura 

58 

( - ~ o r-7'f!¡- o l' 
\ _'Jv J J_vv ) 

necesidad de compromiso "a priori", el bien hecho panegírico 
de lo albaceteño y de lo manchego ante otros hombres y 
mujeres ibéricos. 

Por estas anteriores razones, para mí emoti vas y conclu

yentes, cuando hace meses me enteré de la laudatoria decisión 
del Excmo. Concejo Municipal de Albacete, presidido por el 
Ilmo. Sr. Alcalde Don José Jerez Colino, Corregidor de la 
ciudad, de defin ir a Don José como hijo predilecto de "AI
Basit" junto a otros claros varones, mi alegría se trocó en el 

acto en un artículo periodístico que publicó " La Ve rdad" 
(periódi co en el que me honro de ser colaborador) en lugar 
destacado, expresando en su texto -entre otros encomios- mi 
gratitud personal y aquell a de la ciudad en donde vivo, por 
el grato compromiso de otorgam iento del Excmo. Ayunta
miento bajo el rectorado presidencial de nuestro actual Alcalde 
Don José Jerez, al que Dios conceda larga vida y a los ediles 
de su Concejo. 

Pero es que, el amor que Don José sintió por la ciudad de 
su natalidad, tuvo dos vertientes a cual más significativas. 

Por un lado, el encomio semiano deAlbacete quedó polarizado 
por los aspectos de la capital en sí: calles, plazas, monumentos, 
costumbres, form as de hablar la lengua de Castilla y ... La 
Feria, esos maravillosos días feriales que quedaron plasmados, 
ex plicados y admirados en un libro -"La Feria de los brazos 
abiertos"- de publicación póstuma; y por otro, su sentimiento 
de admiración fue la hidalguía de los hijos ilustres de Albacete, 
de aquellas personas que en el general campo del bien común 
para la sociedad , en cualquiera de las múltiples facetas de los 
valores, se distinguieron bien a ni ve l regional o nacional. Y 
entre todos e llos, este nombre: El Marqués de Molins. 

En este último sentido onomást ico - Don Mariano Roca 
y Togores-, bien me acuerdo que al ini cio de la prime ra 
Corporación Municipal eleg ida democráticamente después 
del largo período de gobierno del General Don Franc isco 
Franco (A lcalde-Presidente a la sazón Don Salvador liménez 
Ibáñez), el Conce jo incoó expediente público para el cambio 
del nomenclátor ex istente en algunas rúas de la ciudad, tratando 
de conservar en algunos casos el nombre popular que habían 
tenido durante siglos, o bien el trueque por otros nombres de 
personas m¡:ls en concordancia con los nuevos tiempos políticos. 
Con todo ello, Don José, se vio en el peligro de que la populosa 
y central calle de "su Marqués de Molins", volviera al nombre 
del fétido " Val General ". Esta contingencia, fu e tomada por 
él como cosa personal y, de manera casi reflej a, se intituló 

abogado defensor del nombre, ya antañón, de una call e de 
Albacete: la del Marqués de Molins, en otros siglos llamada 
del " Val General ". 

Bueno es, a mi entender, transcribir la instancia que dirigió 
Don José en su día, al Ilmo. Sr. Don Salvador Jiménez Ibáñez, 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntam iento de Albacete. 
En su texto, el lector apercibirá la galanura del estilo literario 
de Don José, su socarronería manchega a veces, todo unido 

a la gran práctica forense de su larga faceta como letrado en 
eJerc IcIo. Hagámoslo así, como pequeño homenaje a su 

memona: 
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ESPECIAL CENTENARIO 
/LMO,SR,: 

José S, Serna Pére~, mayor de edad, casado, abogado v 
escritor. de esta veci11dad. COII domicilio en la calle Teodoro 
Camino, /Ilímero 2 B. piso cuarto; con D ,N./. n° 4,885376. 
que exhibe y re/ira. en el c.rpediellle de información pública 
que se dirá, comparece y, con los debidos respetos, EXPONE: 

Que, en Sil condición de ci fldadano nacido en A/bacele, 
se sien/e obligado a acudir a la geJlérica c011vocatoria 
publicada en B.O. de /Juestra provincia; en relación con el 
acuerdo municipal, en sesión plenaria de 25 de septiembre 
próximo pasado. sobre denominación provisional de defer
minadas cal/es de nuestra ciudad. Al solo efecto deformular, 
eDil/as posibles claridad y cOl1cisión, las alegaciones que la 
a/lIdida información permite. 

Obvio resulta el derecho a ello. como el de cualquier 
ciudadano albacete/lo, aunque realmente la plíblica l/amada 
no /Ua pueblo de naturaleza . ampliando así, eI/ plausible 
libertad. el callee legal para cua/qlliera intervención en tan 
delicado aSflnto. 

Esa delicade:a. por decirlo de algtín lIIodo. viene deter
minada. a I1l1estro leal elllel1der, por tratarse esencialmente 
de l/na clIestión sel1timel11al. La toalde: del exponellle. tratando 
a lo largo y lo aucho de la vida de resalfar lo f({\ larable a la 
querida cilldad -"el bien amado Albacele·'. escribía SlImaestro 
Azorín-, q{{i:.á le lleve ahora a cOlllemplar línicamellle el 
lado positivo de la enorme polémica surgida, ('uya incesante 
tolva l/era epidencia. por lo prol11o. que Albacere no es una 
ciudad muerta. Está l'iFa. vigorosamel/le vil'a. y c{{alldo sl!/i'e 
en el silel1cio de la po: los avatares de lino cOllmoción 
{{nl\'ersal - mf{y lejos de me:qf{illos aldeanismos, en Cf{aIllO 
acaso esté aquél/a consignada a 1m 11/lfl1do l1uel·O- . se duele. 
se apasiona y se yeJ~~ue. slÍbita, al11e hechos que ni siq{{iera 
hal/llegado y su a11llJlcio es pro\'isiol/al. y 110 qrecta a bienes 
materiales. fan respetables como necesarios para subsistir 
- crisis económica. paro. etc.- . sil/O al hallar ya los senti
mientos: honor para los que}iguran en las calles de su p{{eblo 
y selllil1lientos heridos de familiares que I,illen. Basta repasar 
WlOS CllOI11oS nombres, conociendo a la viuda. a los 11I)os. a 
los hermanos ... 

El/o l/evo al i"ti-ascriro a la conclusión de que habría qlle 
reflexionar projillldamente en cada caso. docwnelltándose 
sobre méritos y sacr{ficios a lo peor no debidamellfe estlldia
dos. Por mi parte . sólo tengo ltI/ pariente JIIuy lejano en ese 
general desmoche - Sil primer apellido lo senala- ; mas 110 

aSlilllO su defensa. porque sería inútil y porque 111i il11erés . 
que lo tengo . eJ/ esta ptÍblica ¡'~/orl1laciónno \'{I por derroteros 
familiares. al/l/que. a./irer de ser sincero. me cOl/ lJlovieron 
CllalllOs en ese semido cumplieron con Sil deber en la humana 
protesta. 

Mi illlerés - no voy a cambiar ya, con m~ís de setenta ai'ios
se cenfra. como siempre - !O:udalllell1e. lo repito- en la ciudad 
donde cometí "el mayor deliro del hombre" - lo dijo Calderón 
de la Barca . que tiene aquí calle . eDil Lvpe de Vega y Cer
\lal11es: tres .. ill10cables "- . 

. ...Jv 

Alltes de explicar el porqué. he de hacer constar mi 
conforll/idad con el viejo dicho poplllar. "los trapos sucios 
deben lavarse en casa" . Porque los de casa nos conocemos 
IOdos y la propia conl"i1'ellcia nos il/cita a perdonarnos Hnos 
a aIras nuestros errores. si los tenemos. o nuestras ligere:as. 
Pero. ¿y los de/fiera? Si llegan al ellsai¡al1liento sil1moli1'o. 
¡qué será con él!. Albacete -quijotesco siempre. y la propia 
cuestión actllal lo dellluesfra- tiene mala fama jilercl de 
nllestras bardas. Podría servir de paradigll/a "El orglll/o de 
Albacete": lino pelandllsca, en aqllel bllrdo sainetón de Paso 
y Abllli. Que el/do es siberiano, que las/{¡II/osas na va jas.., 
SOI1 mortíferas . No se ha perdonado oC(lsión para meterse 
COI1 lIosotros. hasta culminar en aquel injurioso "Albacele. 
míralo y vete". 

y cuando Albacere, COIl más de cien mil habitantes. su 
enorme salIO urbanístico. y tantos esjiler:os y sacr(ficios de 
sus hijos. ha borrado aquella injusta imagen. a fuer:a de 
tesón y de civili:ada po: en la libertad, iva ahora , COIl UI/ 

simple brocha:o. a deteriorar Sil imagen? "Ciudad cl/lta y 
progresh'a". ha llegado a ser (ti/tópico . Hay que cuidarlo a 
toda costa. 

Hora es ya de exponer. sencillamente, el motivo de lIuestra 
inquiewd. celllrada en lo que. a lIuestro el/tender. pllede 
pe/judicar el bilen nombre culto de la ciudad: borrar. de 1Il1 

plflllla:o. el nombre del Marqués de Molill.\". en ww especie 
de degradación póstllma. 

Hay que aceptar. "l'elis 110Ii5". el cambio del nombre de 
las calles. Si cambian en las grandes ciudades. ¿por qué l/O 

en las pequeiias? Aparte de que la vida es por esencia 
cambial11e. y IOdo pasa. "Sic lransit ... " 

Ahora bien. ¿/la es prlldente re.f7exionar en el desprestigio . 
en el área cullllral, que podría acarrear a la ciudad borrar 
elnoll/bre del Marqués de Molins ? 

Por 111i parte. he publicado I/IlU:11O sobre él. En el libro 
"Albacete. cif(dad. Primer celltellario". editado por el Ayun-

Con\'crsando con Bcnjamín P.llcncia 
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/alllienlo en 1964, publiqué lIIi "Estalllpa del Albacele de 
ayer ". Y en la revista "Feria ". que vengo dirigiendo 35 {U10S, 

" ... Y.fil e director de la Real Acadelllia Espmlola" (edici6n 
de 1973). Allí pucde recordarse Sil entera trayectoria vital. 
Resumamos : De ideas liberales, fi le mil1is tro de In strucción 
Pública y de Marina (varias veces) . Emb(~iador en el Vaticano. 
París y Londres . 

Nacida en Albacete, en su típica calle de la Feria. AIFente 
de Sil casa,figura la lápida del AyUf1famiel1lo. Yo pregunto: 
¿ha habido algún albacele/lo que llegue a lIIinis/ro? Hubo 
directores generales y hasta un subsecretario; 110 pasó de 
ahí. No se trala de méritos. SillO de hechos. circunstancias. 

Además de Marqués de MolillS , vi::,conde de Rocamora, 
can lo anterior con.figuranlo que se llama "UIl personaje". 
y quizás, también por circunstancias, los tiempos 110 están 
adecuados. 

Pero , ¿y cómo persona ? Bajo los oropeles. hay UIl cora:ón 
y una inteligencia . Escribió para el tea tro, eOIl elog ios de 
Mel1 éndez y Pelayo; en verso, "Fantasías y romances" ; 
narraciones en plvsa: "La Manchega", COIl edición prologada 
por Don Manuel Alcá::.ar y GOI1::.cí!e::. - ZLll17orano . republicano 
y de ideas sociales avanzadas. y que 110 tiene calle. que yo 
sepa . Así, se libra de todo riesgo póstumo. 

Fue presidente del Ateneo de Madrid, nada lI1enos. Yel 
Ateneo de Albacete está aClHalmel1le bajo Sil advocación. 
Mariano Roca de Togores. ¿Quiere decir esto algo? 

Fue director de la Acadelllia de la Lengua (1 865- 1875) . 
Como el coruiiés DOI1 Ramón Menénde::. Pidal , ni más ni 
menos . Considerado éste una gloria en La Coruiia, tu vo a 
bien el Ay untamiento de Albacete - en cuyo viejo In stituto 
hi::.o su ingreso en el bachillerato. siendo su padre presidente 
de la Audiencia Territorial- dedicarle ulla nueva Avenida. 
Como Alicante lino calle a Don Marian o . sólo por aque /lo 
de "la millar terra del l1I on". La llamó "Don Mariano ", 
como los vecinos de Garó Muí70z me conmovieron. llamando 
"Don Jorge " al poela Manriqu e. cillco s ig los después de Sil 

mllerte. De modo tan el1lraFtable, se hwnoni:an/iguras que. 
s ill ese latido, parecen de piedra, y a las veces de cartón . 

En su "Sell1blanza del Marqués de Molil1" (pág. 99 de 
"Albacete, siempre" . editado por el Ayuntallliento en 1970) . 
escribió el maestro A::.orfJ1. "Presidente del ATeneo . hombre 
impar/ame ... " y en Sil "Recuadro de Albacete", (pdg . 27): 
"el más /lotorio de vuestros ingenios ..... 

El 1nstituto de ESflldios Albacetenses (apa rtado 6 de su 
cOll1unicado a "La Verdad" de hov) inforlll6. cOl1Sultado por 
la Corporación 111l1llic ipal, favorablemente. en cuanto a la 
continuación del Marqués de Molins en el callejero albacetello . 

Por mi parte, dediqué a Don Mariano - il1memoriam- mi 
diccionario manchego, en 1974. He aquí por qué - fiel a 1I1i 
cilldad y sus I/OII/bres, egregios o hllll/i1des- he rola II/i lanza. 
ya quebranlada, en recuerdo de aquel hombre de Albacete. 

Marqués de Molills: tílUlo rotulando 76 (l/las la calle. 
desaparecido el fét ido Val General. 0, s i ha de call1biarse 
algo, Mariano Roca de Togores y Carrasco : el nombre de UI1 

hombre. 

Es cuan lO tengo el honor de inforlllar. en Albacete, ([ 12 
de octubre de /979. 

José S. Sema. 

AL 1LMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO . 
A YUNTAMIENTO DE ALBACETE 

Tomando una not.as apresuradas en el parque 

HISTORIA VIVA DE ALBACETE 
por José María BIane Garrido 

Ex isten en la vida de las comunidades sociales una aristo
cracia de la sangre, una aristocracia del dinero y una aristocracia 
de la inteligencia y del corazón. A esta última pertenec ió por 
derecho propio mi gran amigo José Salustiano Serna Pérez. 
José S. Serna para sus íntimos, abogado de profesión. escritor 
por vocación y hombre bueno por nacimiento. Me llevaba 
veinticinco años pero me quería y me trataba como a igual: 
era yo de las pocas personas jóvenes de su entorno que desde 
el princip io, y sin que nunca haya sabido por qué, le hablaba 
de tú . Este ·'tú·' es uno de mis mejores recuerdos y motivo de 
honor y orgullo para mi persona. 

José S. Serna tenía otra buena cosa: era de Albacete. Raíz 
de A lbacete, tronco de ti erra manchega y grandes ramas 
amigas y cobijadoras, nacidas del secano pero frondosas como 
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de oasis o de paraíso. Había nacido en 1907 y terminado su 
licenciatura de Derecho a los veintún años, casado con Matilde 
Mas iá Manínez, padre de siete hijos y muerto el 20 de mayo 
de 1983: nacido, casado, abogado, padre y muerto en Albacete: 
honor para esta c iudad. 

Por su vida pasaron e l reinado de Alfonso Xli I. la Dictadura 
del General Primo de Rivera, la República de 193 1, la Guerra 
Civ il de l tre inta y se is, los cuarenta años del General Franco 
y la Democracia rec iente. S iempre pennanec ió é l mi smo; por 
su vida pasaron también las dos g uerras mundiales de 1914 
y 1940, Y tantos Y tantos acontec imientos y personajes que 
han hecho de su vida una propia y personal Historia. Hombre 
tremendamente vivo, de ex traordinarias fu erzas fís icas y 
morales, José S. Sern a es, para orgu ll o nuestro. hi storia de 
Albacete. 

Fue amigo de Azorín, Unalll llllo, Pemán , Dámtlso Alonso, 
Zamo ra Vicente, Eduardo Zamaco is, César González Ruano, 
Juan Alcaide y otros muchos ilustres más. Escribió desde los 
doce afias: colaboró en múltiples rev istas. d iarios y publica
cio nes: su pluma pasó so bre las pág inas de l De fensor de 
Albacete, La Voz de Albacete. Crónica de Albacete, La Verdad. 

Feria, Agora, Cal y Canto. Barcaro la y tantas otras; defend ió 
con la Ley en la mano a gentes y personajes más humildes; 
siempre estu vo del lado del débil y del necesitado y derramó 
su ami stad y bondad . Llevaba a Albacete en su sangre y en 
sus huesos y e levó la categoría inte lectual de su pueblo y de 
su tie rra hasta los más a lt os ni veles de la Real Academ ia de 
la Leng ua. Su más preciado título y galardón fue su nombra
miento, e l 7 de abril de 1983. como Académico Correspon
diente de la Reg ión Manchega . Escribió "El hombre q ue 
murió de un discurso", "Cuaderno Sentimental", "'Vida y azar 
de Pedrés" , "Vida y fa ntasía de Azorín". " La Feria de los 
brazos abie rtos" y, finalmente, a más de numerosos ensayos, 
art ícul os y libros, su gran obra que ha pasado a la histori a: el 
"Dicc ionario manchego" donde se recogen más de tres mil 
vocablos propios de nuestro hablar y de nuestra tierra, entra
ñabl e y orig inalmente nuestros, absolutamente autóctonos y 
singulares. con expres ión de su significado. 

Fue tambi én Premio Graciano Atienza de Periodi smo, 
título que tenía en gran estim a, por la persona que le da 
nombre y por su ra igambre cultural y popular. 

José S. Serna fue ilustre desde q ue nació hasta que murió. 

Rodeadu de parle de su cnlrarlablc fa milia en Santiago de Compustt.'la 

Nota : Los textos, artículos.y semblanzas proceden de los libros de Juan Bravo Castillo "Narrati va Albacetense del Siglo XX" 
(Diputación de Albarete, 1984).v "Seis albacetenses ilustres" (A)'untal1liento de Albacete, 1986). Las fotos son gentileza de la familia 
Serna. 
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OPINiÓN 

" VERBORREA INSIPIDA 
H ablar por hablar es vicio tan antiguo y universal C0l110 la 
es tupidez humana. Y tiene no poco que ver con ella. uestros 
abuclos lo llamaban "verborrea insípida" (designac ión acaso un 
punto retórica. pero muy pertinente): hoy lo llamamos. con la 
desalmada crudeza que nos caracteriza. incontinencia verba l. Dí 
lo que sea. adonde sea, cuando sea y C0l110 sea: no te calles . 

Hablando. el ser humano acredita serlo. Los más c ivilizados 
(no es el caso de nuestros paisanos) hablan por turno (iba a deci r 
C0l110 en las cortes, pero, en nuestro caso. ni en las cortes). 
Nosotros hablamos a coro: todos a la vez. Y de coro. que quie re 
decir de memoria: o sea que lo que decimos ya está dicho y 
redicho. De tanto deglutir publicidad. hablamos en e l esti lo. o 
carenc ia de estilo. de la publicidad: redundantes hasta e l de lirio. 
mendaces por supuesto y cargantes sobre toda ponde ración. El 
caso es hablar: hablar y no parar. 

Nadie nos oye. desde luego: o nos oyen como quien oye 
llover. La verborrea insípida cae como lluvia: y no de mayo. 
porque nada fecunda . Es como un ca labobos literal. Aburre. O 
ni siquiera. Porque e l mismo mundo que nos ha hecho parlan
ch ines nos hace sordos. A palabms necias (decía un viejo refrán) 
o ídos sordos. Hoy abundamos en lo uno y en lo otro. 

Palabms necias haylas para dar y vender: oídos sordos todos 
los que usted quiera. Que para eso. e l que más O el que menos. 
lleva sus auriculares puestos. que le hacen sordo. de momento. 
a lo que le rodea y. a la larga. le ensordecen ele por vida (pues 
le dañan sin remedio e l tímpano, precioso y sens ibil ísimo 
instrume nto que e l cie lo regala al no tan reciénnucido). 

Rondaba yo no hace mucho e l Parque de Abelardo Sánchez. 
henchido de rumores en conc ierto, de pájaros y de hojas, de 
brisas y de insectos: lodo un mundo sonoro a l alcance del oído. 
y me cruzaba a cada dos por tres con otros paseantes. o corredores. 
celadores todos de su propia sa lud. muscular y cardiovascu lar: 
todos ellos. o casi. con sus auriculares puestos. desoyendo 
olímpicamente a pájaros y bri sas. hojas e insectos. a cambio 
(q ué desventaja) de algún cantautor gangoso de pocas luces. 

Rectifico: pues sé lo que dejaban de oír. pero no lo que oían. 
Acaso e n sus oídos sonaba e l violoncello solitario de Johann 
Sebast ian Bach: improbable. pero posible. Pues bien: aun en ese 
caso insólito. el atleta de turno había decidido mejorar su temple 
corporal a costa de la sens ibilidad de su oído. La firme voluntad 
de ensordecer es un paradigma del mundo actual. 

y no puedo dejar de pen sar que esa imperiosa necesidad 
humana de oír de menos se corresponde con la otra necesidad 
no menos imperiosa: la de hablar de más. ¡,Por qué si no la 
desbordada anción vigente de las gentes a los chuchos de las 
más varias y raras especies. chuchos de diseño y última genera
ción? Está claro: no habl an. Y dejan hablar. 

Es verdad que algunos (suelen ser paradójicamente los müs 
pequeños) a veces ladran: pero de ese espanto el telev ide nte 
med io adicto a las sesiones de nuestras cortes está curado. La 
maravilla del chucho es que escucha : oye y no dice nada. Nos 
asegura así e l libre ejercic io. s in impertinentes interrupciones. 
de nuestra verbolTea insípida. O incontinencia verbal. 

Pero ¡ay! ella es tal (la incontinencia digo) entre nosotros 
que no se sac ia con la deVala audiencia animal. Por eso. y para 
remediar su insoportable prurito. se inventó la tele fonía móvil. 

Adondequ iera que te halles. tu móvil te asiste. Es tu confidente 
y tu mascota. tu ídolo y tu consuelo. No más desazones ni 
escozores íntimos: é l vibra y te salva. En el cie lo (desde e l cual 
te escucha). en la tierra (hasta en la tumba) y en todo luga r. El 
mercado lo ha diseñado a la medida de tu apetito. como un icono 
(su s ilueta recuerda a la de las vírgenes del Perpetuo Socorro) . 

Sólo te pide devoción incondicional , entrega y apego. Acércalo 
a tu mejilla, como si te dolie ra la cabeza, como s i le pesara (que 
ni te pesa ni te duele ¿de qué?). y habla. habla que alguien. O 

algo. rea l o virtual. te escucha. Oirás todo lo que quieras oír: 
pero. sobre todo. podnís no dejar de hablar. Aunque no tengas 
nada que decir: no se te va a reprochar. 

Privilegio si n precedentes és te de la habladuría sin fin que 
nunca sa le defraudada. Porque s iempre. por defecto. algo te 
responde: pues es nOfma que el ingenio de última generación 
no cese. que diga o haga algo. que no haya en él defección o 
defecto, que supla aunque sea suplantando. que vibre al menos. 
o que parpadee, que no esté muerto. 

y s i lo estuviere (que la vida es breve. e informc.íticamente 
hablando brevísima). pues a rey muel10 rey puesto (la inl'ollnática 
es monárquica ferviente. d icho sea de paso). El artilugio de su 
especie. o no cesa. o cesa definitivamente. ¿Se ha muerto? Otro. 
El relevo. eso sí. ha de ser inmediato y fulminante . ¿Qué sería. 
s i no. de nuestro perpetuo e indeficiente bla bla !Jla? 

Decía Sánchez Ferlosio que Iluestro pensamiento se encierra 
en las tres emes (mmm) que preceden a una e locuc ión pensada 
(es rara , pero quiero pensar que a veces se da) . Pues bien: las 
susod ichas emes han caído e n desuso. Lo que cunde es el IJla 
bla bla (también son tres). Sucede cuando los labios se separan 
(los separa una labial ) y la lengua cuela de por medio su e le. 
produciendo e l sonido hueco del "címbalo" (no es raro que la 
lengua use onomatopeyas para designar instrumentos) que San 
Pablo atribuye al que no tiene amor. 

Para e l 111111111 del pensamiento ya está e l móvil: del que lo 
usa se espera el bla !Jla !Jla. 

Sería necio por mi parte pretender que esta generación haya 
inventado el !Jla !Jla bla: de hecho. la verbolTea insípida (insípida 
es e l agua y vita l sin embargo) que encabeza este artículo viene 
de antiguo. Lo nuevo es la carta de diputación vitalic ia que la 
telefonía móvil la ha otorgado. Lo nuevo es que todo el mundo 
habla en ladas partes: y no entre sí. Lo nuevo es esta babel de 
babeles: no de lenguas. s ino de hablas. La del mito. la Babel de 
lenguas. parece e n cambio amainada: pues e l bat iburrill o de 
aldea que ahora se habla surte a la g lobal idad. Encaja. 

Lo penoso de esta incontinencia manifiesta es la necedad 
que proclama y, de paso, retroalimenta. Hablar por hablar. y sin 
tOI1 ni son C0l110 untes se decía. es de necios. Y hacer e l tonto. 
no nos quepa duda. entontece. O recuperamos e l sabor del 
si lencio. recinto que apacienta la sabiduría. o no sé adónde vamos 
a parar. pero iI1luyo que no me gusta. O restablecemos en nosotros 
el hábito del oír bendito. o acabaremos Cama nuestros políticos 
a la zarpa a la greiia, O volvemos al mmJII del pensamiento 
naciente. o habremos poblado e l Illundo de cantmnuñanas. 

Joaquín Arnau Amo 
Arquitecto y musicógrafo 
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PUBLICACIONES 

El último número 
de la revista 

BARCAROLA 
está dedicado a 

BORGES 
La rev ista BARCAROLA, editada conjuntamente por el 
Ayun tamiento y la Diputación de Albacete, acaba de publicar 
su número 70, con un Dossier espec ial dedi cado al escritor 
argentino Jorge Luis Borges y España, en el que intervienen 
destacados espec iali stas del autor de " El Aleph '·. María 
Kodama. viuda de Borges y Pres identa de la Fundación 
Internacional Jorge Luis Borges. ha submyado en las pág inas 
de l doss ier: 

" Hablar de la re lación entre Borges y Espmia es una 
compleja tarea y, como todo vínculo humano, este lazo también 
está reJiido de contradicciones. A lo largo de su vida, podemos 
distinguir el trazado de un laberinto hecho de aproximaciones 
y de rechazos , que nos o frece, a pesar de todo, un hilo 
conductor, su admiración por Cervantes, Quevedo, Fray Lui s, 
Manuel Machado, autores a los que guardó fidelidad a través 
de los años. De sus años en España, conservará un recuerdo 
muy espec ial para un amigo que muere en plena juventud , al 
que conoce en Palma de Mall orca y con quien mantiene una 
intensa correspondencia. Jacobo Sureda. De las noches de 
bohemia madrileña, pobladas de tertul ias donde se di sc utían 
hasta e l a lba , temas literarios y fil osóficos, Borges guardó y 
atesoró un nombre: Rafael Cansinos Assens." 

En el c itado especial ded icado a Borges se publican trab¡~os 
centrados en escritores o temas literari os de españoles, ta les 
como Cervantes, Góngora y la modernidad. además del propio 
texto de María Kodama y una entrev ista que el profesor Víctor 
Bravo hace a la viuda de Borges. 

En e l Doss ier aparecen trabajos de Cristina PiJia, Carmen 
Barre iro, Roxana Gardes de Fernández, Daniel Altamiranda, 
Ade la Renard y Teresa Alfie ri . 

Ya en otras secciones es impOl1ante reseiiar la de nam:lliva, 
donde aparecen inéd itos de Raú l Gue rra Garrido , So ledad 
Puértolas. José Esteban entre otros y en poesía de Juan Ramón 
J iménez. Franc isco Brines, Fé li x Grande, Lu is Alberto de 
Cuenca, Anton io Colinas. etc. 

Estudi os Cervantinos es una sección que la publi cación 
mantiene de f0n11il regular sobre esta materia: cuen la en esta 
ocasión con un estudio él cargo del catedráti co y crítico José 
María Pozue lo Yvancos, titulado Lo.\' cOllceptos de fa lltasía 
e imagil1aciól1 el1 Cer\'al1fes. 

En la secc ión de trabajos monográficos encontramos 
estud ios sobre Gerard de NervaL la emblemática, del cantautor 

fran cés Georges Brasse ns y un ensayo. sobre la li bertad a 
cargo del poeta y ensayista José María Alvarez. 

Más exótico es el tema de las traducc iones inéditas, que 
en este número se dedica al malgache, introducido por Jean 
Paulhan. que estudia la forma poética de los Hain-teny merina, 
traducidos por Carlota Vicens Pujo l y prologado por Adrien 
Le Bitan. 

Recupera la rev ista un diálogo que tuvo lugar en Cuenca 
entre los escritores José Luis Sanpedro y José Saramago, con 
moti vo de la secc ión de clausura de un curso que se ce lebró 
en esa ciudad en 200 1, organi zado por el centro de profesores. 
C ierra la publicac ión, como es habitual. la sección Aspectos, 
donde destacan las firmas de José Manuel Caballe ro Bonald , 
Fernando García de Cort ázar, entre otros. Y el homenaje que 
con s us trabajos rinden al rec ie nte premio Cervantes de 
nuestras letras Francisco Vicente Gómez, Juan Bravo Castillo 
y José Manue l Martínez Cano. estos últ imos d irec tores de 
Barcarola. 

/11 Melllorialll está ded icado al escritor albacetense Rodrigo 
Ru bio. muy vinculado a la revista, que fa llec ió el pasado 4 
de abril del año en curso. La reseña corre a cargo del crítico 
Santos Sanz Vi llanueva y junto a ella se publica un texto 
inéd ito, "Escribir a golpes de \Vhisky, pipas y puros" del autor 
de Montal vos. 

Ilu stran e l núm ero la portada de García Jiménez y e l 
Homenaje plástico él Borges a cargo de José Callado. 

65 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Tercer día: Supuesta vida y el mar 
(Agl/atillta) 

Todo es mar y sobre su hilado. 
la morded ura de la vida se retuerce 
hasta desecar e l tronco. 
Cadáveres sobre arena, 
piedras dOllllidas y cansadas huellas, 
nutrientes 

de la sol itaria melancolía. Todo es mar, 
hasta la tierra 

sufre la suntuosa condena. 
Un espíritu navegando 
en matices del azu l. Así es el mar 
y su desasosiego. 
Cielo tan ligero y desnudo. 
tan puro en el milagro. 
Inmaculada razón de la ex istencia. 
El cco de la nada tras el rito 
de llegar y partir, 
inexactamente. desvariando. 

Francisca Gata Amate 

CREACiÓN. POETAS DE ALBACETE 

Cuarto día: La vida en el mar 
(Agl/alill ta) 

Qué murmullo es ése de perlas 
y de al gas 
descendiendo de Dios 
a las profundidades . 
Qué furtivo tumulto sin medida. 
espasmódico. surge de la escritura 
div ina. De su si lbo solitario. 
De su pasar egregio. de su empeño 
en la rotura de compuertas. O vac iar 
de ojos fríos los rediles. 
Cuánta orgía de agua acog iendo el éxodo 
de todos los colores. 
Han llovido fragancias 
sobre sombras con escamas. 
se han suicidado las estre ll as 
del viejo lupanar. 
YeI húmedo, inlinito. sexo recoge la experiencia 
de recibir y dar 
la voz del agua en feraz cuenco. 
Para elmonslruo marino. 

sus ajuares, 
distancia abisal 
y juegos desde el acantilado. 
Mareo de vida ya sin descanso. 
urdido desde la, vísceras y el vértigo 
y el útero de las molécul as. 
Todas las lenguas que de la nada 
sin recuerdos 

o lo abstracto de su Creador 
y su extasiado iris. 
Del aura del mar 
nacerü la historia. 

Francisca Gata Amate 
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CREACiÓN. POETAS DE ALBACETE 

Retrato para un hombre nuevo 
(Pigmel/to y lápi: sobre papel) 

El hombre es nada 
en la memoria de l fu ego. Si acaso idea 
sin manos. 
Larva latente en los huesos 
del mundo. Azogue agazapado 
en una esquina. 
Hambre de Dios por todas las palabras 
o por la voz que niegue 
su ex istenc ia. Tres veces: no. 
Tres veces : imposible. 
Fraude de fe . 
O asesine su figura 
tras algún banquete. 
El hombre nuevo será in victo en e l pai saje 
de la noche, más noche 
porque e l día festeje 
su llegada. 
que mastique su luz 
y lo atormente, impar en danza. 
Impecable en su piel. 
desgarrando la pie l de su Hacedor. 
Ri validad humana y tan divina. 
Incapaz de negarle los favores. 
Sin la puerta al vacío, 
por ahora. 

Francisca Gata Amate 

Ilustraciones de Eduardo Naranjo 

Segundo día: Separación de las aguas 
(Barni::. blando. aguatillta y pUllta seca) 

Arquitectura húmeda y pues todo ha de nuir 
y han de de tenerse los caminos 
frente a frente, 
recoja e l mar cabellos para usar el galope 
polvoriento. 
Tie rra de boca seca 
cuya nostalgia 
sed e l casti go de quien todo lo pe rdió. 
Aquí e l agua adornará palac ios. 
tímidamente, como el abalorio 
de una joven donce lla. Tímidamente . 
e l agua 
conteniendo su prístino impulso . 
Tierra a las manos. al cuerpo que se vence 
y de la lejan ía 
vendrán li rios, nubes, la sombra 
de una ansiada gacela. Y e l s ilenc io 
en una lág rima. 
Esta es la tie rra y este hermoso caníbal, 
éste es el mar, 
leyenda que se ondula en la mirada, 
aunque sin huellas, pronto descubrinín 
que late al fondo. 

Francisca Gata Amate 
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CREACiÓN. NARRADORES DE ALBACETE 

La canción de las camareras tristes* 
de Ricardo Pérez 

Para las amigas que sonríen al ponerme la pelllíltil110 
y de noche lile recuerdall que algunos días dorlllir 

110 es del lodo imprescindible 

El poeta no neces ita tocarte para conocer la turgencia 
de tus fornlas y le basta con mirarte a los ojos para imaginar 
e l color de tus tri stezas . El poeta sabe que sueñas, entre 
hie lo y hi e lo, con el fre scor de una pradera verde, con un 
amanecer nuevo cuando cierras la persiana y sales del bar 
con premura, en el intento de evitar que la maíiana iI1Jl1inente 
te atrape en las calles deshabitadas de la c iudad dormida. 
El poeta sabe que sue ii as con el arrobo de una palabra 
tie rna des pués de cada impertinencia y, en la di stancia. 
imagina la ex presión de tu cara si tu viera ocas ión de 
susurrarte las que escribi ó para ti mientras arropa tu can
sanCio. 

El poeta sonríe cuando te encuentras alegre . cuando 
intuye que la vida te mostró su cara amable. Sí, sonríe por 
ti cuando ti ene la certeza de que los di oses te rega laron 
sentenc ias propicias, y agradece al señor de las aceras que 
cuide tu camino de regreso a casa. 

Podría sentarse (o esconderse) al amparo del refugio 
que supone la umbría de los portales y hacer sinfonía de l 
sonido de tu s pasos o fuegos artifi ciales con las últimas 
lágrimas, ambarinas. que derraman las farolas, tan cansadas 
como tú , sobre las aceras conocidas. 

El poeta te observó toda la noche, atrincherado en el 
recodo último de tu barra, abarrotada de pri sas y voces en 
di sonancia, de urgenc ias vacías, de cantos de c isne , de 
promesas lujuriosas que se diluyen con la próxima mirada 
que roba la turgencia de escotes falsificados . Y creen los 
patosos re incidentes que todo es negoc iable a partir de la 
tercera copa. 

Ta l vez no sean tu s tetas lo que miran si se fij an en tu 
escote; intentarán descartar que se esconde, bajo él, a lgún 
latido. 

Tus manos, mientras, repiten la cadencia conoc ida y. 
esta vez, no eres amable. Las sonri sas de las camareras son 
regalos se lectivos. Fuera, todo sigue su curso y te sonrojas 
si se cru zan tu mirada y su osadía. El poeta te mira y 
escribe, escondido tras un vaso mediado y un a li breta 
rep leta de versos que encierran su mundo de cam inos 
inventados a ninguna parte. 

El poeta te mira. El poeta te escribe y reti ene conversa
ciones inventadas, las enjaula entre barrotes de tinta inde
leble. Tan robustos como la tenac idad de tu fi rnleza; frág iles 
como las palabras mueltas que quedan enterradas en libretas. 
Entonces, el poeta recoge sus historias y camina en dirección 
al Hotel de los Corazones Rotos. 

"'Texto de l li bro El silellcio del e/~f{lIIle 

Ricardo Pérez nació en Burgos. En 1998 se traslada a Albacete para cursar 
la licenciatura en Humanidades, c iudad en la que reside y trabaja actualmente 
como redactor cultural del periódico El Día. En 2005 recibió el XVlI Premio 
de Poesía Joven Ciudad de TOllle/loso y el 3" premio de l XXIV Concurso 
Literario para Jóvenes Ayulltallliellfo de Albacele. resultando finalista del 
XXI Premio de Cuentos Ciudad de E/da, así como de l Cel1amen lnternacional 
Art NalólI Letras 2006 y 2007 (Ayuntamiento de Langreo, Asturi as) -entre 
otros-, textos que recoge el presente li bro. Sus relatos. poemas y prosas 
poéticas transitan paisajes urbanos reg idos por las puls iones Eros y Thanatos, 
reincidencias literarias del autor. 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. Ismael Belmonte ~ 

Epitafio para un equilibrista 

No es c ierto que haya muerto 
aunque lo digan lodos. 

Lo que cayó al vacío 
-<iesco lgado de eSlrellas
no era él. Quizás fu ese 
e l redoble sonoro 
del penúltimo giro rizado en la piruela. 

El sigue allí. Veslido de infin ilo 
con la carpa por cielo 
y su mágico vue lo escarchado de rosas. 

Así lo cree el payaso 
-con su Ilari z redonda 
y sus ojos pinlados del negro de la pena
mientras hace que rían 
a todos los que fueron para ver a las focas. 

Solamente en la silla 
del viejo camerino donde dice . .. 
«El indomable Halcón» 
hay un Clown jubilado 
que sabe la verdad. 

Epitafio para un gorrión 

SE acostumbró a comer migajas en las IllallOS 

de los niños pequeiios. 
Vivía siempre libre. En la higuera 
le hi cieron un col umpi o los chiquillos 
de toda la barriada 
--C01l juncos y amapolas-

Vendía primaveras con su pico 
desde un pueslo sonoro. Y habitaba 
de noche en los jazmines. 
La plata gri s de su plumaje era 
un Ilo rido vergel de alas y espejos 
entre azogue y rocío. 

El otolio . .. 
llevó e l avemaría de las hojas 
a madrugar escarchas . Y los niños 
cruzaron los caminos del coleg io. 

Bajo este copo tibio 
de ni eve y de sile ncio 
- <lice un ni ño del barrio-
que e l gorrión se ha escondido buscando las migajas. 

ISMAEL BELMONTE. Nació en Albacele e l 16 de marzo de 1929. Murió en 
Albacete e l 16 de oct ubre de 198 1. cuando esta AlJtología'" se iniciaba. 
Formó parte de l grupo Alcor -creado en 1973- . junto con Francisco Ballesteros . 
Manue l Ten·ín. Sebasti án Moreno ... ya pesar de haber part icipado en innumerables 
rec itales y pub licar sus poemas en periód icos y revi stas. Ismael Belmonle. no editó 
ningún libro en vida. " POEMAS». es un libro póstumo editado por un grupo de 
amigos ím imos del poeLa y que recoge la mayor parte de su obra lírica. 

* TcXIO y pocma~ procedentes dd libro "Antología poética de autore!'. albace le n~cs". de José Manuel 

Martínel Cano (Ed. Diputación de AlbacCh.!. 19M3) 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. Ismael Belmonte ~ 
Hoy tus besos diarios 

me han sabido distintos. 

iAsí te quiero siempre! 

Ya sé 
que hay muchas cosas donde posar los mismos: 
La brega de la casa ... 
La entrega con los hijos ... 
La fam ilia ... 
Los días ... 
Pero ¿tú y yo? 

¿has vis to 
cómo el fuego de entonces 
sigue estando encendido? 

Quizás estés pensando 
que nos hacemos viejos y no somos los mi smos. 

y nos es así. 

Ya ves. 
Mis besos más que nunca necesitan los tuyos. 
y tu s besos los míos. 

El toro de los vinos 
me ha «cogido» esta tarde de lleno por la faja. 

Un pintor, un poeta y unas cuantas bote llas 
me dieron la cornada. 

He visto golondrinas caídas en un pozo. 
Manos con peces verdes que sangraban. 
y los versos de Pablo, 

Mi guel 

mi corazón tiraron 
de espontáneo a la plaza. 

En este burladero-mostrador 
-Donde mi sangre habla
tengo un toro cinqueño 
borracho en mi garganta. 

y Federico, 

que ha roto con sus cuernos e l templ e de mi boca 
dejando a las mulillas 
llevarse mi s palabras. 

También todo empezó como «a las cinco en punto» 
pero . . . 

por lo que oigo 
sonaron tres avisos. (Tres de la madrugada.) 

El pintor, el poeta, los vinos y los versos 
me han hincado la noche 
hasta las mismas «cachas ». 

(,-Cayó fa 1I0che, yen/re d /llar y el cielo 
qued6 por mue/lO tiempo suspendido 
el silellcioso adiós de IU poiludo». 

M íRAME aq uí. a los ojos, 
que en mi carne entretengo, 
y te verás en nieve convertida 
yen sil encio. 

No habrá 
ni voz que se interponga 
ni súplica. 

ni ruego. 

Derrama la noche entre nosotros 
un parto de mi sterios ... 
y un alba en las gargantas de los días 
le irá clavando al mundo 
las zarzas de los tiempos. 

Dialogarás conmigo entre los siglos 
con los vinos amargos 
que se ahogan en mis huesos. 

Yen el nidal de espuma 
de tus alas 
engendraré las noches de mis besos. 

«Siempre .w rón fa/llosas 

(L. Lugones) 

estas sallgr('s cubiertas de ahrilt-s y de mayos». 

(M . Hcrnündez) 

A los hombres sin voz 
que pasan por mi lado 
les he visto la tierra en sus pupilas 
y un silencio de sangre 
resbalando e n los párpados. 

Gota a gota. sus ingles 
han hecho un mar de libertad. 

Océano 
sin sal en sus orillas 
ni peces en sus manos. 
¿ o sení tu semilla de espi ga ensangrentada 
que brota desde el tuétano? 

La primavera, siempre, 
rev ienta en las espinas un sol entre los tallos, 
y los hombre se suben 
al monte de sus labios 
para oír tu palabra cuajada en sus sali vas 
y clavarse el cuchi llo 
de tus versos . .. 
despacio. 
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CONSORCIO CULTURAL ALBACETE 

Illstituciolles Fundadoras y Patrocilladoras: 
Diputación Provincial de Albacete 

Ayuntamiento de Albacete 

Ayulltamielltos COllsorciados Patrocilladores: 
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 Júcar . Villa malea . Villapalacios . 

CONSTRUCCIONES 

Villarrobledo . Villatoya . Villavaliente . Villa verde de Guadalimar 
. Viveros· Veste 

Elltidades COllsorciadas Patrocilladoras: 

~IIIA,..CAJA RURAL "V DE ALBACETE 

,t. 
CCM Ca~~{~ 

La Mancha CAJA MADRID 

FUNDACiÓN CAJAMURCIA Bancaja~ 

Club de Empresas Patrocinadoras: 

~~FOMENTO DE 
t:~~ CONSTRUCCIONES 

I """" y CONTRATAS, SA 

.. - _oo- ferrovial 

:il ELECTROSUR 

IE ___ .. _' :- INSOC 
~ 

AGROMAN 
www.grupoinsoc.com 

~~GBUPQ I Carrefour ~ DI 
Con Carrefour es posible 
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