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PRÓLOGO

Del presente al futuro para hacerlo nuestro

Poder  prologar este libro gracias a la generosa invitación del equipo directivo 
y a los cincuenta y cinco alumnos de primero de Bachillerato del IES Amparo 
Sáez de Albacete, es un auténtico honor porque desde el principio, que se 
me solicitó colaboración como presidente de la Diputación para colaborar en  

este trabajo de investigación, sentí que formaba parte del maravilloso equipo que lo ha 
hecho posible al compartir con todos ellos la preocupación intelectual y emocional por 
uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como sociedad en este siglo 
XXI: el despoblamiento en nuestra zonas rurales.  

Resulta ilustrativo e inspirador como un Proyecto de Innovación Educativa haya 
querido ocuparse de un tema como el mundo rural, asociado muchas veces, injusta-
mente, con el retraso tecnológico, social, cultural y económico, porque la innovación es 
cambio y apuesta por el futuro.  

Investigar sobre nuestro presente y nuestro pasado para repoblar el futuro y hacerlo 
como se ha hecho en este trabajo, “a pie de obra”, visitando nuestros pueblos y hablan-
do con sus gentes, caminando por sus paisajes y compartiendo las vivencias con algunos 
guardianes de la memoria, es no solo un éxito por la metodología empleada sino por la 
experiencia aportada de una realidad próxima pero desconocida para muchos adoles-
centes de Albacete como es el mundo rural.

Desde las instituciones: Diputación, Ayuntamientos, Partidos Políticos, Grupos de 
Acción Local, hemos sido cómplices con alumnos y profesores en esta aventura de pri-
mero saber para luego proponer.

Jorquera, Ribera de Cubas,  Lezuza, El Ballestero, Casas de Lázaro, Masegoso, Pe-
ñas de San Pedro, El Sahúco, Letur, Férez, Socovos, Yeste y Nerpio os han abierto sus 
puertas y su memoria, os han transmitido como se hacía antaño por transmisión oral las 
vivencias del pasado, las incertidumbres del presente y sus esperanzas de futuro. 

Todo ese legado, que es la historia de muchas vidas, ahora lo transformáis como 
estudiantes e investigadores en un trabajo  donde recopiláis y sistematizáis toda la in-
formación lograda, la enriquecéis con las aportaciones de los nuevos conocimientos 
adquiridos y le dais el valor de la reflexión que es el camino hacia la sabiduría y el cre-
cimiento personal. 
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De los 87 municipios que componen la provincia de Albacete, solo seis superan 
los 10.000 habitantes; pero a pesar de ello, el 70,85 % de la población provincial es po-
blación urbana, frente al 29,15 % de población rural, por lo que la despoblación en el 
medio rural es un reto y una realidad al que os habéis enfrentado con entusiasmo. 

Desde estas líneas quiero felicitar a los profesores implicados en el proyecto por la 
inquietud como profesionales de la educación de explorar con innovaciones pedagógi-
cas nuevos métodos de aprendizaje y de conocimiento y a todos los alumnos y alumnas 
por querer participar de esta experiencia didáctica y de vida.

Quiero daros las gracias a todos en nombre de los miles de hombres y mujeres que 
viven en nuestros pueblos, por haberlos hecho protagonistas de un proyecto maravillo-
so, por haberlos escuchado y por querer aportar esperanza a unos vecinos que quieren 
preservar sus tradiciones, mantener vivos sus pueblos y seguir luchando contra  las 
sombras alargadas del abandono.  

Nuestros pueblos merecen ser visitados y vividos pero no como un parque temático 
y de figurantes,  sino como comunidades vivas que gestionan sus recursos y oportuni-
dades y que ambicionan tener un futuro que espero, con vuestro trabajo, hayáis contri-
buido a mantener. 

Muchas gracias a todos.
Santiago Cabañero Masip

Presidente de la Diputación de Albacete
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INTRODUCCIÓN

Entre los árboles del río tenía siempre la impresión de no estar solo, de que ha-
bía entre las sombras alguien más…las zarzas se enredaban en mis piernas como 
si también ellas quisieran detenerme. Los tejados de Ainielle flotaban en la niebla 
con la misma dulzura de cualquier amanecer.

(La lluvia amarilla. Julio Llamazares)

La soledad de Ainielle nos introduce, de manera literaria, en la despoblación 
del medio rural y nos lleva a un tiempo en el que el mundo rural era, para 
la mayoría de la población castellana, su medio de vida. Hoy asistimos a un 
proceso de cambio muy significativo sobre el que basaremos este proyecto de 

innovación educativa.
Repoblando el futuro en las tierras de Albacete, es el título que da nombre al pro-

yecto de innovación educativa que en su primera fase, durante el curso 2016/17 y pri-
mer trimestre del curso 2017/18, abordamos un grupo de 55 alumnos de primero de 
Bachillerato y diez profesores de diferentes especialidades, en el IES Amparo Sanz de 
Albacete.

La despoblación se ha convertido en un problema y como tal lo analizaremos desde 
el estudio demográfico y la investigación interdisciplinar. Desde nuestra perspectiva de 
análisis, innovación educativa es la búsqueda de soluciones, a un problema real, a  nivel 
educativo, académico y científico, a través de la enseñanza-aprendizaje en las aulas.

La búsqueda de soluciones a la despoblación rural estará vinculada a los tres ámbitos 
de trabajo mencionados. Hay un problema real: la despoblación del medio rural en la 
provincia de Albacete. Existe un desconocimiento muy extendido entre el  alumnado 
sobre la forma de vida de las poblaciones rurales y hay un problema de valores. Si no se 
conocen, no se pueden comprender ni mejorar estas situaciones.

Nuestra propuesta es la búsqueda de soluciones para estos enclaves interiores de 
gran belleza y potencialidades. Estamos lejos de posturas como la del periodista Paco 
Cerdá, para quien esta España interior rural está biológicamente muerta y condenada a 
su inmediata extinción. Pensamos contrariamente, que es una etapa de cambio y trans-
formación de una sociedad tradicional que termina y dará paso a nuevas formas de vida 
y de acercamiento al mundo rural. Nuevas formas de conciliación entre la tradición y 
la modernidad.

Los objetivos que pretendemos conseguir abarcan los tres ámbitos que nos preocu-
pan: hacer un estudio demográfico e histórico de las poblaciones seleccionadas, con-
tactar con la población de cada una de las comarcas, para conocer sus necesidades y 
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realidad cotidiana, y desde ahí hacer propuestas y proyectos de repoblación a través 
de la revitalización de la economía, generando oportunidades y potenciando el em-
prendimiento y poniendo en valor el patrimonio social, cultural y ecológico. Además, 
pretendemos que este mundo rural sea visto y vivido desde otra perspectiva y asumimos 
para esta labor valores como empatía, respeto, tolerancia, importancia del patrimonio 
material e inmaterial, deseo de aprender, de conocer, mejora del medio ambiente, la 
integración y la convivencia.  

El  proyecto  al mismo tiempo adopta también un perfil solidario, de cooperación e 
integración de grupos minoritarios y en defensa de la escuela rural muy amenazada en 
todos los municipios de estas comarcas. 

El objetivo final de esta primera fase del proyecto es transferir la investigación rea-
lizada, concretizada en planes estratégicos y soluciones para las comarcas objeto de 
repoblación.

Objetivos que hemos compartido con el SEHISP (Seminario de Historia Social de la 
Facultad de Humanidades de Albacete)1, desde donde hemos desarrollado un método 
de trabajo propio en una línea interdisciplinar, que forma parte de las metodologías 
que desde hace más de una década desarrollamos en dicho Seminario. Con ello hemos 
querido tender un puente entre la investigación universitaria y la docencia en las aulas 
de Bachillerato. Cada día reclamamos con mayor insistencia la coordinación entre en-
señanza secundaria, bachillerato y estudios universitarios. Ambos necesitamos conocer 
nuestros lenguajes e investigaciones.

Las zonas y municipios elegidos para llevar a cabo la investigación y trabajo de cam-
po se corresponden con las comarcas que presentan los mayores vacíos demográficos a 
nivel provincial: Sierra de Segura (Letur, Férez, Socovos, Yeste y Nerpio), Sierra de Al-
caraz y Campo de Montiel (Lezuza, El Ballestero, Casas de Lázaro, Peñas de San Pedro 
y Masegoso) y Ribera del Júcar, Jorquera y Ribera de Cubas). 

El trabajo desarrollado a nivel educativo-didáctico es importante. Hemos motivado 
hacia el trabajo interdisciplinar y se ha despertado el interés por la investigación. Se 
han visibilizado pueblos olvidados y zonas vacías. A nivel científico-académico, se ha 
realizado un estudio histórico, demográfico, económico, político, social y cultural de los 
municipios o comarcas indicadas. Si analizamos el nivel socio-emocional es de los más 
destacados. Hemos salido fuera del aula y hemos aprendido juntos, pues nos hemos 
abierto a las instituciones y asociaciones rurales: Diputación Provincial de Albacete, 
Ayuntamientos, centros de desarrollo rural, asociaciones de mujeres, de jóvenes, ofici-
nas de turismo local, empresarios, emprendedores noveles en el medio rural, vecinos 
en general. 

Con todo este material  hemos aportado soluciones que podrían revitalizar el poten-
cial local y alentar al establecimiento de nuevas formas de vida social en la comunidad 

1.   Este trabajo forma parte del proyecto de investigación HAR2013-48901-C6-6-R concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y cuyo investigador principal es Francisco García González 
(Seminario de Historia Social de la Población, Facultad de Humanidades de Albacete, UCLM).
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vecinal, en consonancia con el medio ambiente sostenido y sin olvidar la tradición 
en la era de las nuevas tecnologías.

Consideramos que es un proyecto viable, con muchas potencialidades, tanto a 
nivel de trabajo de investigación, como recurso turístico, histórico y social.

Una vez realizado todo el trabajo, y hechas las propuestas de repoblación, 
pasaríamos a una segunda fase, en la que el trabajo se orienta hacia los ayun-
tamientos y universidad principalmente. La puesta en marcha de una campaña de 
comunicación que visibilice estas comarcas a nivel internacional es un gran reto 
en el que seguiremos colaborando.

Porque como explica Almudena Bejarano: hay que devolver la vida a nuestra 
comarca, a nuestro pueblo, y preguntarnos ¿quiénes somos en cuanto a lo que 
hemos sido? Y es que como nos decía Jean Benoit, un ciudadano belga que hace 
30 años fijaba su residencia en Letur: “Cuando venimos de fuera no estamos pa-
ralizados por nuestra propia historia, nos atrevemos a hacer cosas que en general 
los de aquí no se atreven por prudencia”. 

Hemos conocido de cerca las inquietudes de todas las personas que diaria-
mente luchan y viven en estas zonas, auténticos conservadores de la naturaleza 
y la biodiversidad, como los pastores y cabreros de Yeste y Nerpio. “Estamos 
en deuda con ellos”, decía Lola, técnico de Agrace. Y así es en efecto, cuidan el 
monte, el aire, el agua. 

Ellos nos han hecho cambiar nuestra visión urbana del medio rural. La cues-
tión no es qué me dan para vivir allí, sino ¿qué podemos aportar nosotros para 
cambiar las inercias y dar vida a estos maravillosos entornos que se están quedan-
do solos? Hay que llevar nuevas ilusiones, porque a los de estos lugares les quedan 
ya muy pocas.

Agradecemos finalmente la ayuda a la innovación desde la Consejería de Edu-
cación y la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete, así como a todos 
los ayuntamientos de la zona y personal de Turismo, empresarios y vecinos que 
nos han bridando su generosa colaboración.

Carmen Hernández López
Coordinadora del Proyecto
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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LAS FUENTES  Y METODOLOGÍA

La complejidad de la despoblación rural nos ha llevado a estudiar el fenómeno desde 
distintas perspectivas y, por consiguiente, desde diversas fuentes de información, tanto 
primarias como secundarias.

Sobre las fuentes primarias, principalmente hemos recurrido a fuentes demográficas. 
Y en esta búsqueda, el Archivo Histórico Provincial de Albacete nos facilitó la consulta 
de numerosos libros de población, censos y padrones de cada una de las villas objeto 
de nuestro análisis.

Censos de población

El descenso actual de población rural lo analizaremos en perspectiva histórica, desde 
los tiempos modernos, acudiendo a los primeros censos de vecinos del siglo XVI. Los 
censos de población nos han permitido conocer el número de vecinos o habitantes, su 
estructura, distribución y características en un determinado momento.  Los padrones 
nos ofrecen información más detallada, referida a la clasificación vecinal, profesión, 
vivienda, sexo, estado civil, nombre y apellidos, lo que nos permitiría la reconstrucción 
del grupo doméstico y la morfología residencial de estas villas. Asimismo, hemos po-
dido establecer estudios demográficos comparativos desde los datos del Catastro de 
Ensenada, los aportados por el recuento o padrón y los últimos del Instituto Nacional 
de Estadística.

El análisis de datos que destacamos como información novedosa, al formar parte 
de nuestra investigación más personal, es el relativo a los censos de la primera mitad del 
siglo XX. Censos electorales, en su mayoría y elaborados a nivel municipal custodiados 
en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. 

Así, el grupo de Mario Pérez, Adyl el Gottaya y Dam Andrei ha informatizado los 
Censos de Casas de Lázaro del año 1934, resultando una base de 1507 registros y  el 
Censo del año 1907 para Masegoso, con 1513 registros, en bases Excel. 

El grupo de Miguel Gómez, Raúl Tercero y Francisco Marchante extrae la informa-
ción de los censos de Jorquera y Ribera de Cubas: el Censo del año 1923 inventarían 553 
registros y en el Censo del año 1945, son 450 registros informáticos.

 Férez y Letur han sido informatizados por el grupo de Carolina Oliver, Julia Elvira, 
Andrea Ruiz, Maria Rubio y María Almudena Manzanera. El Censo de Férez de 1907 
ocupa 1374 regitros, el Censo de Férez de 1935, informatizan 935 registros y el de 1923 
contempla 309 registros. Sobre Letur, se ha informatizado el censo de 1907, con 954 
registros, el censo de agosto de 1923, con 965 registros; el Censo de 1935 que ha llegado 
a 1043 registros y 1349 registros se han informatizado para el Censo de  Leutr 1945. 

En cuanto al Censo de Socovos para 1934 ha estado a cargo de Laura Enero, Géne-
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sis Manrique e Inmaculada Rodríguez y se han informatizado 1176 registros. Peñas de 
San Pedro lo ha pasado el grupo de María Valera, Lorena Belmonte y Gloria Rodenas 
que han informatizado el Censo de 1908, con 408 registros. 

El Censo de Lezuza de 1923 lo han informatizado Lucía Roldán y Paula Oliva, con 
726 regsitros. 

El censo de El Ballestero de 1935 lo ha extractado a la Base Excel, Miriam Córcoles 
y lo ha informatizado en 876 regsitros. 

El Censo de Nerpio de 1932 ha sido un trabajo exclusivo de María Moreno ( al 
causar baja por enfermedad su compañera de grupo), y ha informatizado 2183 regis-
tros ( María Moreno comentaba al alcalde de esta localidad que conocía mejor a los 
pobladores de Nerpio en tiempos de la II República, que los actuales vecinos). 

Por último el Censo de Yeste de 1945 lo registran Yassine Katty, Miguel García y 
Manuel Romero, en una base de 454 registros informáticos.
En total, la base de datos de los censos electorales de la primera mitad del siglo 
XX, en las villas objeto de análisis suma 16.775 registros, elaborada en el programa 
informático Excel, que ha permitido ejecutar todas las tablas y gráficos expuestos en 
el trabajo final.

Catastro del Marqués de la Ensenada
Otra de las fuentes primarias a las que hemos recurrido ha sido el Catastro del 

Marqués de la Ensenada (1749-1752), visitando la versión digitalizada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, Portal de Pares. Concretamente hemos consultado 
las Respuestas Generales del Interrogatorio General de cada una de las villas objeto 
de investigación. 

Sobre el Catastro de Ensenada, y como se indica en la página principal del Minis-
terio,  fue el paso previo a una reforma fiscal, que no se llevó a efecto, cuyo propósito 
era simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y sustituirlas por una 
Única Contribución “a proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia”. 
Para conocer la renta real de las personas, lugares, provincias del Reino, era necesario 
hacer previamente una “averiguación” universal de todos los bienes de los vasallos, sin 
excepciones, también de los eclesiásticos y de los nobles. El Catastro, se realiza a partir 
de las declaraciones individuales, que se hacían cabeza a cabeza, tanto unidades fami-
liares, como institucionales. En esto consiste el Catastro: declaraciones de bienes de los 
titulares, comprobación de la veracidad por la Administración con ayuda de los peritos 
y técnicos, constitución de los libros donde se registraba todo, cálculo del valor fiscal 
de esos bienes, establecimiento de los estadillos de resumen de cada pueblo (separando 
los legos y eclesiásticos) y a su vez de cada provincia. Todo ello para calcular la renta 
local, la provincial y la del Reino. Los datos recogidos se consideran bastante fiables, 
gracias a cautelas como la comprobación de los datos por peritos, en ocasiones de los 
pueblos vecinos; la lectura pública de los libros de lo real; o la presencia del párroco del 
lugar, que aporta los certificados de pagos de diezmos. La Contribución Única, como 
hemos dicho, no se llevó a efecto, al no implantarse la reforma fiscal, sin embargo el 
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importante volumen de documentos que generó permite una completa radiografía de la 
Corona de Castilla a finales del Antiguo Régimen2. 

Y respecto a la metodología, señalar que la complejidad del fenómeno impone la 
necesidad de un método interdisciplinar. Desde la Historia Social enlazamos con la 
Antropología, la Geografía, la Etnografía, Economía, Matemáticas, Tecnología y Cul-
tura Científica, Ciencias del Deporte, Filología, Urbanismo y Ecología, entre otras.  El 
proyecto se plantea a partir del cruce nominativo de distintas fuentes,  como Catastro de 
Ensenada, censos, padrones, a lo que uniremos un valioso trabajo de campo, con entre-
vistas y testimonios de empresarios, alcaldes, asociaciones rurales y vecinos en general. 
Nos han abierto sus casas y conocimiento para compartir este problema común en la 
España interior: la despoblación del mundo rural. Problema que hemos difundido a tra-
vés de las nuevas tecnologías con la apertura de una página web que contiene gran parte 
del trabajo realizado. Entre otros señalaremos los planos sobre la reconstrucción del 
casco histórico de Letur que nos facilitaba su arquitecto César Juan Guillén. También se 
han incorporado una importante colección de planos urbanos, cedidos por el Archivo 
Histórico Provincial del Albacete (Jorquera y  Letur 1889; Lezuza, 1886; Tiriez y Lezuza, 
1885; Masegoso, 1887; Nerpio, 1883; Peñas de San Pedro, 1889; Socovos, 1890; Yeste, 
1887). Se visibiliza una estupenda galería de imágenes del trabajo de campo, todas ellas 
realizadas por profesores y alumnos del proyecto, imágenes históricas cedidas igual-
mente por el Archivo Histórico de Albacete, los mejores videos de las entrevistas que 
se hicieron durante el trabajo de campo, coordinados y realizados por José Luis Piñera 
Núñez, los metrominutos de varias de las villas en formato JPG y algunos enlaces des-
tacados. Una página que ha sido coordinada y realizada por Raúl Peinado Fuentes.

Enlace a página web del PIE: https://repoblandoelfuturo.wixsite.com/repo-
blandoelfuturo

2.   Véase, Estudio Institucional Catastro de Ensenada, en http://pares.mcu.es/Catastro/ser-
vlets/ServletController?accion=2&opcion=40
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Mapa 1. Fuente: www.google.es
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El medio físico3

La actual provincia de Albacete, por su situación en  la península ibérica, forma parte 
de la Meseta Central. Dentro de la superficie provincial podemos distinguir dos zonas 
perfectamente diferenciadas: la zona del llano, claramente meseteña al norte,  y la zona 
de la sierra, montañosa, al sur. Entre ambas, según el geógrafo José Sánchez, se extien-
de “una línea más o menos precisa, pero de clara significación tectónica, que marca la 
divisoria de estructuras geológicas y morfológicas”4

Los territorios que abarca este proyecto de estudio quedan configurados en tres 
grandes espacios territoriales: la Sierra de Alcaraz, la Sierra de Segura y La Mancha de 
Albacete. (Mapa 1)

Las Sierra de Alcaraz y de Segura, ocupan toda la parte suroccidental de la provincia 
y están formadas por una serie de alineaciones que se suceden de Sur a Norte y que se 
prolongan hacia el Noreste por Albacete, el frente prebético de la Sierra de Cazorla, 
Sierra de Segura y Sierra de la Sagra, de las provincias de Jaén y Granada.

Las Sierras del Segura agrupan todo el conjunto de sierras que constituyen la cuenca 
del río Segura, desde la vertiente meridional del alto Taibilla (Sierra de las Cabras, Sierra 
de Taibilla), hasta el río Mundo. Al Norte del río Mundo, la Sierra de Alcaraz comprende 
la Sierra del Agua, Calar de la Osera, Sierra de la Atalaya y la cuerda de la Almenara. 
Todo el conjunto se prolonga por el Este hasta los municipios de Bogarra, Ayna y Pe-
ñas de San Pedro (Sierra del Saúco). Todas estas sierras son unidades marginales de las 
Béticas, en su transición a la Meseta.

Los materiales dominantes corresponden al periodo Mesozoico. En Alcaraz afloran 
materiales paleozoicos, que indican la proximidad del zócalo herciniano de la Meseta 
y Sierra Morena. En el sector de Socovos se produjeron numerosas fallas entre Letur, 
Socovos y el Sabinar (Murcia), lo que denominan un “campo de fallas normales”. En 
general este sector presenta extensas plataformas calizas, que han sido erosionadas por 
los ríos, determinando calares, estrechos valles, muelas o cabezas. Los valles longitudi-
nales, recubiertos de materiales miocenos (calizas, margas, arcillas y areniscas), son las 
zonas ocupadas por los cultivos. 

El terreno del Campo de Montiel, al Norte de la Sierra de Alcaraz, morfológica 
y estructuralmente pertenece a la Meseta Central.  Sus calizas superficiales descansan 
sobre un piso inferior de margas yesíferas con depósitos salinos (Pinilla) y debajo yace 
el sustrato paleozoico de la meseta a un nivel no muy profundo, pues aflora cerca de 
Viveros. La inmensa tabla a 800-1000 metros de altitud se presenta en ocasiones un 

3.   Para el estudio del medio físico hemos recurrido a las investigaciones y trabajos de José 
Sánchez Sánchez .: Geografía de Albacete, Tomo I, Instituto de Estudios Albacetenses, 1982

4.   Esta línea se puede trazar desde Alcaraz a Bonete, pasando por Casas de Lázaro, Peñas de 
san Pedro, Pozo-Cañada y Pétrola, SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.: Geografía de Albacete, Tomo I, 
Instituto de Estudios Albacetenses, 1982, p. 24
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poco ondulada (Lezuza, El Bonillo, Ossa de Montiel). La erosión de los ríos y arroyos 
confiere a los bordes un estilo morfológico de páramo donde los cauces van mordiendo 
la plataforma calcárea. Los ríos Jardín,  Ojuelo, Córcoles, Lezuza y Sotuélamos, a pesar 
de su escasa potencia erosiva, van irregularizando el contorno de la altiplanicie, enca-
jándose en las calizas y margas, sobre los bordes de la llanura manchega con carácter de 
plataformas estructurales.

Sobre la Mancha de Albacete el término más utilizado es el que procede del árabe 
(Ma’ancha, sin agua), lo que nos da una idea de la irregularidad de las precipitaciones. Sus 
límites comúnmente aceptados se sitúan en los páramos de Ocaña, Tarancón y Cuenca 
por el Norte; Montes de Toledo y Campo de Calatrava, al Oeste; Campo de Montiel y 
Sierra de Alcaraz, al Sur y la Sierra de Montearagón y estribaciones del Sistema Ibérico, 
por el Oeste. La parte de la llanura correspondiente a Albacete se denomina la Mancha 
de Montearagón o la Mancha de Albacete, ocupa unos 6300 kilómetros cuadrados. 
Morfológicamente predomina la línea horizontal. En dirección a Peñas de San Pedro las 
capas se van levantando al contacto con la Sierra de Alcaraz, sin llegar a modelar un re-
lieve en cuesta. El relieve es más movido en las zonas en las que aflora el triásico (zonas 
de la Manchuela), pero el único accidente de importancia es el cañón del Júcar, estrecho 
y profundo, donde las poblaciones apenas pueden encontrar espacio para sus viviendas. 
El fondo del valle está intensamente ocupado por las huertas y frutales. Los meandros 
son frecuentes y constituyen espléndidos asentamientos de los pueblos de Jorquera, en 
la confluencia de los ríos Abengibre y Júcar. 

Respecto a la climatología, indicaremos que el clima de toda la provincia de Albacete 
es de una gran continentalidad, acentuada aridez estival e inviernos muy fríos.  Los va-
lores medios anuales de precipitación en la provincia de Albacete oscilan entre los 300 
mm en los sectores menos lluviosos y más de 900 mm en los más húmedos.

El tipo de poblamiento estará determinado por las características orográficas en las 
diferentes comarcas que analizamos. En la zona de Jorquera está constituido por un área 
central, representada por la extensa llanura y alterada por las vertientes de dos ríos, el 
Júcar y el Cabriel. Ambos cursos fluviales determinarán la distribución de los núcleos 
de población así como las actividades económicas. Se trata de pequeñas poblaciones, 
con distancias muy pequeñas entre ellas y en general bien comunicadas. Su localización 
en zona de paso, en un territorio de transición entre el interior castellano y la periferia 
levantina, según las investigaciones de María del Mar Simón, propiciaba buena parte 
de las relaciones comerciales y movimientos migratorios desde los tiempos modernos5

En la zona de La Mancha, el clima, topografía y modos de explotación de los recursos 
naturales son condicionantes fundamentales para los asentamientos de esta población. 
Albacete se encuentra situado a 686 metros sobre el nivel del mar, Lezuza a 912 metros 
y El Ballestero 1029 metros sobre el nivel del mar. Circunstancia clave para comprender 

5.   SIMÓN GARCÍA,M.M: “Familia, propiedad y grupos sociales en la tierra de Jorquera, a 
mediados del siglo XVIII. Un espacio rural diferenciado”, Facultad de Humanidades de Albace-
te, 2005 (DEA, mayo 2005), p. 8
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la estructura de sus núcleos urbanos,  porque esta altiplanicie ha determinado en gran 
medida el carácter de los asentamientos. Nos encontramos en una de las comarcas de 
mayor altitud de los núcleos urbanos de la provincia,  como puede ser El Ballestero. Las 
características del poblamiento de esta zona vienen definidas por la concentración de la 
población en pocos núcleos, pero relativamente importantes, pueblos que se encuentran 
bastante alejados unos de otros, con términos municipales muy extensos y salpicados 
de algunas aldeas y casas de labor. En general se trata de un extenso y amplio espacio 
prácticamente despoblado, con distancias que superan en algunos casos los 30 km y con 
una deficitaria red de caminos para comunicarse desde el siglo XVIII. La densidad era 
de 5,47 h/km² a mediados del siglo XVIII6. 

En cuanto a las Sierra de Alcaraz y Segura desde la segunda mitad del siglo XVIII 
se asiste a una continuada redistribución del poblamiento dentro del espacio comarcal, 
derivado tanto de la movilidad de la población que habitaba en el núcleo urbano  hacia 
su zona próxima, como de la existente en otras villas de la periferia (Lezuza, Peñas de 
San Pedro). El resultado, según los estudios del profesor Francisco García González, 
sería un poblamiento con un fuerte grado de asimetría como consecuencia del elevado 
nivel de diseminación y del número de núcleos con un reducido grupo de pobladores. 
Una serie de factores favorecían esta dispersión: la orografía montañosa, el vigor de las 
pendientes, lo angosto de los valles, la pobreza de los suelos, las malas comunicaciones 
hasta tiempos actuales, con rutas y caminos de muy difícil tránsito…7         

Sin embargo, aun reconociendo la importancia del medio físico, debemos tener muy 
presente que son los procesos histórico-culturales los que moldean fundamentalmente 
los distintos sistemas de poblamiento.

6.   HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Calles y casas en el Campo de Montiel. Hogares y espacio doméstico en 
las tierras de El Bonillo en el siglo XVIII. IEA, 2007, p. 73

7.   GARCÍA GONZÁLEZ, F.: La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII, Población, familia y estructura 
agraria, Instituto de Estudios Albacetenses, 1998, p. 64
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Las huellas del pasado.       
Un territorio escasamente poblado

La actual provincia de Albacete en tiempos de Felipe II, del Quijote o de Cervantes 
(siglo XVI), pertenecía a la Corona de Castilla y a los reinos de Toledo y Murcia8, si bien, 
lo realmente importante entonces era que una provincia tuviese voto en Cortes, porque 
cobraban impuestos y los distribuían según sus propios intereses9.

Así, los distintos municipios que contempla este análisis, pertenecían a ambos reinos.  
Al reino de Toledo pertenecían todos los municipios del partido de Alcaraz (en nuestro 
caso, las poblaciones del partido de Alcaraz que forman parte de este estudio son Le-
zuza, El Ballestero,  Peñas de San Pedro, Casas de Lázaro, Masegoso) y los que estaban 
representados en Cortes por Cuenca: Alcalá del Júcar, Jorquera, Madrigueras, Tarazona 
de la Mancha y La Roda. Al reino de Murcia, ciudad que también los representaba en 
Cortes, pertenecían el resto de municipios (y para nuestro análisis son los municipios de 
Letur, Ferez, Socovos, Yeste y Nerpio)

La conformación de este territorio es una consecuencia del proceso de reconquista 
y repoblación medieval llevada a cabo por los reyes castellano-leoneses en el borde de la 
Meseta. Un territorio semidesértico que sería repoblado por la Orden Militar de Santia-
go, “los concejos de la Extremadura castellana”, la iglesia y la nobleza. Por lo que queda-
ría conformado desde finales de la Edad Media bajo dos sistemas jurídico-públicos di-
ferentes: el de realengo (tierras pertenecientes al rey) y el de señorío (de un señor- laico 
o eclesiástico- u orden militar). Esta organización se mantuvo hasta el final del Antiguo 
Régimen (principios del siglo XIX). La Orden Militar de Santiago se extendió por la 
sierra de Segura, reuniendo bajo su jurisdicción las poblaciones de Yeste, Nerpio, Férez, 
Socovos, Letur y Liétor. (Además de Ossa de Montiel). Estos dominios señoriales pasa-
ron a los Reyes Católicos a finales del siglo XV, incorporándose a la Corona.

Las comarcas serranas del sur de la actual provincia de Albacete, desde el siglo XIII, 
hasta finales del siglo XV, constituyeron una zona de frontera con el reino musulmán de 
Granada. No es de extrañar que en esta zona las incursiones de los musulmanes y los 
litigios de frontera fuesen frecuentes. Sabemos que pueblos como Letur y Yeste tuvie-
ron que sustentar su frontera sin ayuda de otras villas, así como el mantenimiento de los 
castillos o el de los puentes, dada su situación geográfica. 

Por ejemplo, en las Relaciones de Felipe II indicaban  que en el año 1480, los ve-
cinos de Yeste tuvieron que hacer frente a una importante incursión de musulmanes 

8.   La denominación de reino ya había perdido fuerza y contenido en el lenguaje administrativo, 
prefiriéndose la denominación de provincia, que en aquellos momentos era bastante ambigua.

9.   VALDELVIRA GONZÁLEZ, G. “La provincia de Albacete durante el reinado de Felipe 
II, según las “Relaciones Topográficas”, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, nº 39. 1996.
pp.157-215
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granadinos. Y sobre la población de Nerpio, los primeros datos documentados son 
del año 1243, cuando el príncipe don Alfonso confirma a la villa de Segura de la Sierra 
sus extensos términos. El año anterior, primeros meses de 1242, tropas santiaguistas y 
aragonesas conquistaban Nerpio y Taibilla junto con todos los castillos y poblaciones 
musulmanas de aquella comarca; y, en agosto del mismo año, Fernando III otorgaba a la 
Orden de Santiago la villa de Segura  de la Sierra con todos su términos, en los que es-
taban incluidos Taibilla y Nerpio como aldeas. Se completaba, de este modo, el dominio 
castellano sobre las sierras de Segura, organizándose el territorio conquistado en torno 
a la hegemonía política del concejo de Segura, del que dependían gran cantidad de po-
blaciones extendidas desde Chiclana y Beas hasta Huéscar, Moratalla, Liétor y Yeste10.

Los reinos estaban divididos en partidos, gobernaciones o corregimientos. Algu-
nos de los municipios que analizamos pertenecían a la gobernación del marquesado de 
Villena. El marqués de Villena había logrado mantener bajo su jurisdicción la villa de 
Jorquera, junto con la de Alcalá del Júcar y Jumilla, formando el corregimiento de Jor-
quera, con capital en dicha villa, teniendo un corregidor que nombraba el marqués. En 
el siglo XVI conformaba el “Estado de Jorquera”, que conservó el marqués de Villena 
después del levantamiento de los pueblos del Marquesado de Villena en favor de los Re-
yes Católicos. Las tierras que hoy configuran la actual provincia de Albacete en la Edad 
Moderna no constituían una demarcación propia, sino que eran un espacio disperso 
entre las antiguas provincias de La Mancha, Murcia y Cuenca. (Mapa 2)

El comandante inglés Dal-
rymple, viajero por estas tie-
rras en 1774 indicaba que  
La Mancha tenía un aspecto 
absolutamente desabrido y 
señalaba que “en este país llano 
el agua es detestable, lo que unido 
al calor extremado y a la pobreza 
de los habitantes, les da un aire 
pálido y horrible”11, destacando 
al mismo tiempo del paisaje 
rural su gran cantidad de vi-
ñas, vastos campos de cebada 
y algunos olivos.  

Y es que la población en 
los tiempos modernos es en 
gran medida una consecuen-

10.   RODRÍGUEZ LLOPIS, M. “El Privilegio de villazgo de Nerpio y su segregación de Yes-
te”, Boletín de Información “Cultural Albacete”, junio - julio de 1995 (número 87)

11.   DALRYMPLE, W.: “Travel through Spain ando Portugal in 1774; wit a short accounto of  
the spanish spedition against Algier in 1775. London 1777

Fuente: Atlas de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1986, pág. 60 
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cia del periodo medieval y se caracteriza, como señalan numerosos demógrafos (Rodrí-
guez Llopis, Cano Valera), por la diversidad y variedad entre comarcas -las tierras de la 
Orden de Santiago, el Concejo de Alcaraz y el Marquesado de Villena-  por los espacios 
señoriales; por el medio físico, la situación geográfica, la orografía y sus posibilidades de 
desarrollo económico12

Y en este sentido debemos diferenciar entre los antiguos núcleos históricos (Alca-
raz, Almansa, Chinchilla, La Roda, Hellín, Jorquera, Yeste), de las aldeas o pequeñas 
poblaciones que con el despegue de otros núcleos rurales, van a perder población. Así 
lo comentaban los vecinos de Alcalá del Río Júcar: 

“en otro tiempo tuvo mas de dozientos vecinos y la causa de esta disminución a seido que es la tierra 
esteril y es agraz e todos los labradores se an salido a vivir a las ladeas e tierras y partes donde biben a 
menos trabaxo y mas provecho…….y la causa porque los vecinos de Alcala viven en el termino de la 
villa de Xorquera es poruqe las dichas dos villas tienen los términos comunes en todo aprovechamiento 
ya ainsi los vexinos de Xorquera pueden vivir en el termino de Xorquera y también en pueden vivir 
dentro de las dos villas y gozar de los términos como si fueren vecinos de donde residen y biben13”

A principios del siglo XVI aún no se había completado la repoblación, abundaban 
los territorios vacíos y la densidad demográfica se encontraba entre las más bajas de 
España. Las causas hay que centrarlas en una economía cerealística, basada en una agri-
cultura y ganadería extensivas.  

En estas comarcas, la evolución de la población durante los siglos XVI y XVII es 
similar al resto de la Corona de Castilla: una fase de crecimiento y expansión y otra de 
estancamiento o regresión a mediados del siglo XVII, iniciándose el crecimiento a fina-
les del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. (Tabla 1)

Trabajaban tierras, cuya propiedad quedó reservada para la Orden de Santiago, a 
cambio del pago de un tributo -llamado almagrán- al maestre santiaguista, según las 
investigaciones de Rodríguez Llopis. Poco más sabemos, pues hasta el siglo XVI no hay 
referencias documentales de esta población. 

Con la desaparición del reino musulmán de Granada en 1492 se acentuó la explo-
tación económica del territorio, y en Nerpio se iniciaron roturaciones de tierras, cons-
trucciones de pequeñas viviendas, molinos o batanes.  Indicios de un débil inicio de 
asentamiento de población, que se constata con numerosos documentos como el que 
cita Rodríguez Llopis datado en 1507, un tal Gabriel Montañés, vecino de Yeste, cons-
truía un molino en “el río que dicen de Nerpio, y contaba con una rueda para moler 
panizo y otra para moler trigo”. Datos que confirmarían, por lo tanto,  una colonización 
progresiva del territorio en los años iniciales del siglo XVI. Y que como señala el citado 
autor,  muy posiblemente comenzara a conformarse la pequeña aldea de Nerpio, como 
lugar de asentamiento temporal de pastores y campesinos que desarrollaban sus tareas 
por aquella zona.

 

12.   CANO VALERA, J. Historia de la provincia de Albacete, edit. Azacanes, 2000, p. 242

13.   CANO VALERA, …. Op, cit, p. 242
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Tabla 1. Evolución de la población en los siglos XVI, XVII y XVIII

Núcleos 
rurales

Año 1530 Año 1591 Año 
1646

Año 1693 Año 1755 Año 
1787

Año 
1857

Villa de 
Albacete

1.350 (en 1573) 800 
veci-
nos

4136 ( año 
1746)

8261 16.607

Casas de 
Lázaro

Aldea de Alcaraz 
hasta el siglo XIX

El Ballestero 32 293 272 663

Férez 61
228h

551

Jorquera 200 (en 1575) 219

Letur 308
1155h.

461
1728h.

Lezuza 149 230 504 950

Masegoso 32 225 (con 
Peñarrubia)

Nerpio* Año 1575. 50 
familias: 200 h.

147 (fami-
lias). 588 h.

(Año 1688)
150 vecinos
(600h.)

286 vecinos 
(Catastro de 
Ensenada
1144 h.

Peñas de 
san Pedro

455
(1706 h.)

522
(1957 h.)

1360h 3645h. 5.875

Socovos 62 - 1212 (en 
1748)
1151 (en 
1752)

Yeste 797 1186 (con 
Nerpio)

2903 (en el 
año 1748)
3.356 
(1752)

4343

*Nerpio obtendrá su emancipación de la villa de Yeste en 1688, año que obtiene el privilegio de villazgo. 
Fuentes: CANO VALERA, y otros: Historia de la provincia de Albacete, Azacanes, 1999, pp.246-247. 

Catastro de Ensenada, Respuestas generales (para el siglo XVIII)
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En Nerpio se celebraba una Mesta anual antes de consolidarse como villa 
(1688)

Poco sabemos sobre la situación de los musulmanes de Nerpio en los primeros años 
de dominio castellano, salvo  que constituían una comunidad agrícola  y que según los 
datos extractados en 1575, contaba con una población estable de 50 familias (si apli-
camos el coeficiente 4 tendría  200 habitantes). Además, existían seis ruedas de moli-
nos que evidencian el desarrollo agrícola conseguido y mantenía en sus proximidades 
algunos pequeños caseríos rurales ocupados sólo temporalmente, entre ellos Yetas y  
Chorretites. Para entonces, se había consolidado la realización de una Mesta anual en el 
segundo domingo del mes de agosto,  que es buena prueba de la amplia utilización de 
sus pastos por rebaños ajenos. 

Al finalizar el siglo, en 1597, Nerpio contaba ya con ciento cuarenta y siete familias, 
(588 habitantes si aplicamos el coeficiente 4), cifra que se mantendrá estable durante la 
siguiente centuria, lo que convierte, claramente, a la segunda mitad del siglo XVI en el 
período clave de consolidación de Nerpio como núcleo de población.

Sin embargo,  Nerpio era una aldea de Yeste, no tenían término propio. Por lo que 
desde comienzos del siglo XVII solicitarían la segregación de Yeste mediante protestas 
continuadas. En 1609, un memorial de los vecinos de Nerpio al rey afirma que la pobla-
ción tiene  “mas de çiento e çinquenta vezinos” entre los cuales existían unas trece familias con 
mayor riqueza que el resto, que eran quienes fomentaban ya los deseos de emancipación 
civil y religiosa respecto a Yeste. Un informe paralelo del vicario yesteño dice que no 
supera los 120 vecinos “la mayor parte dellos son gente pobre nesçesitada de tal forma que entran a 
serbiçio con otros veçinos de la dicha villa de Yeste y se alquilan a trabajos corporales”, aunque afirma 
que entre ellos hay diez o doce ganaderos y hasta veinte labradores14.

De ahí que desde mediados del XVII se solicitase el privilegio de villazgo y la separa-
ción de Yeste. Privilegio que se obtiene en el año 168815. Contaba con ciento cincuenta 
vecinos, (600 habitantes si aplicamos el coeficiente 4), y  de acuerdo con Rodríguez 
LLopis, tuvieron que pagar por la obtención del título de villa la cantidad de un millón 
ciento veinticinco mil maravedíes16. Con el privilegio de villazgo, los habitantes de Ner-
pio tuvieron concejo propio, con dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores y un procura-

14.   RODRIGUEZ LLOPIS, M. “El privilegio de villazgo … 87. Y también en : https://www.
dipualba.es/archivo/Estudios/el_privilegio_de_villazgo___.htm

15.   El privilegio de villazgo fue otorgado en Madrid, a 26 de junio de 1688. Una copia se con-
serva en el Archivo Municipal de Murcia, leg. 2016.

16.   Pagados en tres partes, al finalizar el mes de septiembre de aquel año y de los dos años si-
guientes. Para garantizar el pago, la comunidad de vecinos otorgó una carta de obligación a favor 
de Martín de Tejada, secretario del rey y depositario del Consejo de la Cámara. Esta cantidad 
resultó de asignar a cada vecino la cifra de siete mil quinientos maravedíes, comprometiéndose 
la villa a que se pagaría más si hubiera un mayor número de vecinos. https://www.dipualba.es/
archivo/Estudios/el_privilegio_de_villazgo___.htm
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dor general, más dos alcaldes de la Hermandad y los demás oficiales necesarios para la 
administración de justicia en su territorio. 

El problema del término vino seguido. Nerpio se situaba sobre tierras del comen-
dador de Yeste. Acudieron al rey que resolvió la cuestión obligando al comendador a 
arrendar todos los años las tierras de Taibilla al concejo de Nerpio (por dos mil reales 
de vellón anuales). De esta manera, se permitía a la comunidad disfrutar del término y 
de los pastos en beneficio de su economía ganadera.

A mediados del silo XVIII, según los datos del Catastro del Marqués de la Ense-
nada, Nerpio contaba con 286 vecinos “sin que aya ninguno que havite en el campo sino en 
tiempo de verano y otoño con el motibo de cultibar sus labores y recoger sus cosechas17”. La población 
estaba formada por 315 casas, todas habitables, a excepción de dos que se encontraban 
arruinadas. Diseminadas por el campo había otras 133 casas, llamadas cortijos, que 
normalmente sólo se habitaban temporalmente en la época de la recolección y de otras 
faenas agrícolas18 y 12.948 fanegas de tierra productiva,  de las que se recogen centeno, 
cáñamo, cañamón, cebada, panizo, garbanzos, hortalizas y moreras19.

Había cuatro molinos harineros de agua y un batán de paños y bayetas. Sabemos que 
dichos molinos pertenecían a un grupo de elite local, los Ruiz Ortega. Don Joseph Ruiz 
de Ortega, era propietario de uno de ellos,  

“…es de una piedra y se sitúa en el paraje que dicen de las Nogueras, y muele con agua corriente 
del rio de la Salceda y lo tiene arrendado en 112 fanegas de centeno al año. Otro molino es de don Pe-
dro Ruiz, muele con una piedra y se halla en el sitio que llaman El Tobar y lo tiene arrendado en 72 
fanegas de centeno al año. Otro es propio de doña Antonia Ruiz Ortega, viuda, muele con una piedra 
en el sitio que llaman el Molino de En medio, y lo tiene arrendado en 62 fanegas de centeno al año. Y el 
otro es de don José Antonio Ruiz de Ortega, es de una muela y se halla en el sitio que llaman la fuente 
de Nerpio y lo tiene arrendado en 50 fanegas de centeno al año”20.

El batán, señalan que es de una rueda con dos mazos, y es propio de don Pedro 
Alfaro Vizcaya que lo tiene arrendado en 220 reales de vellón al año. Además el pueblo 
cuenta con cuatro hornos, uno de cocer ladrillos y los otros tres de pan cocer. Tienen 
contabilizadas 674 colmenas, 

“…y regulan por la miel y cera que producen en 10 reales anualmente. Hay dos tiendas de menu-
dencias, una de Francisco Suarez por la que se considera de utilidad 350 reales de vellón al año y la 
otra de Miguel Martínez que se considera de utilidad de 500 reales anualmente”.

Y en la Respuesta 33 del Interrogatorio indican que solo hay un hospital que no se 
usa a causa de hallarse arruinado y no poder reedificar por no tener renta alguna, el que 
en otro tiempo servía para recogimiento de algún pobre pasajero.  Como la mayoría de 
estas poblaciones el número de jornaleros era elevado, 

17.   Respuesta 21, Interrogatorio General Catastro de Ensenada

18.   Respuesta 22, Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

19.   Respuesta 11, Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

20.   Respuestas Generales, Catastro de Ensenada de la villa de Nerpio. http://pares.mcu.es/Ca-
tastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=12738&pageNum=1
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Gráfico 1. 
Población en 
Nerpio, 2002-
2016 (INE)

“…hay 95 jornaleros a los que se les regula de utilidad diaria, el día que trabajan, 3 reales in-
cluyendo la comida. Las especies de ganado que criaban eran vacas, bueyes, terneros, terneras, novillos, 
novillas, mulas, machos, muletos, yeguas, caballos, potros, potrancas, burros, burras, cabras, machos 
cabríos, cabritos, cabritas, ovejas, corderos, puercas de cría y cerdos, grandes y pequeños, sin que haya 
cabaña ni yeguada que pasten dentro ni fuera del término”21

Durante los siglos XVIII y XIX la evolución histórica de este municipio no es muy 
diferente de cualquier otro de los pueblos de la Sierra de Segura. 

En la actualidad, en  el año 2016 contaba con 1.311 habitantes,  según datos oficiales 
del INE. Cerca de la mitad viven en el casco; el resto se reparten entre las pedanías de 
Beg, Bojadillas, Cañadas (Las Cañás), Los Chorretites de Abajo, Cortijo del Herrero, 
Cortijo Nuevo, Fuente la Carrasca, La Molata, Pedro Andrés y Yetas de Abajo.

La gráfica de población del INE es una línea claramente descendente, desde  2002 
hasta el 2016 (Gráfico 1). Al comienzo del siglo XXI se registraban 1668 habitantes, 
cifra que en 2006 baja a 1605 habitantes. Durante los años 2007-2009, la población se 
mantiene ligeramente estable, hasta que en 2010, la población de  Nerpio baja de mane-
ra dramática hasta 1499 habitantes, en parte se debe a la emigración y sobre todo ya al 
envejecimiento de la población.  Cifras que mejoran en el año 2011, produciéndose un 
leve aumento de población, relacionado con la ganadería extensiva y las ayudas europeas 
para salvar la raza caprina. Desde 2014 volvemos de nuevo a los descensos que han sido 
imparables, hasta llegar a los 1311 habitantes en el año 2016. Y en esas cifras continúan 
en el año 2017. 

De los 1311 habitantes censados en Nerpio, la diferencia por sexos es significativa, 
715 hombres  y 506 mujeres, con una mayor presencia en la edad adulta, de 40 a 60 años. 
Una esperanza de vida elevada y la natalidad claramente en retroceso.

Y según el lugar de nacimiento, con los datos publicados por el INE procedentes 
del padrón municipal de 2016 el 86,42% (1.133) de los habitantes empadronados en 
el Municipio de Nerpio han nacido en dicho municipio; el 12.59%,  han emigrado a 
Nerpio desde diferentes lugares de España; el 3.89% (51) desde otros municipios de la 
provincia de Albacete; el 8.70% (114) desde otras comunidades autónomas y el 0.99% 
(13) han emigrado a Nerpio desde otros países.

21.   Respuesta 21 del Interrogatorio General
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Casas de Lázaro adquiere la condición de villa en el siglo XIX y en Mase-
goso se constituye una sociedad matritense de amigos del país.

En tiempos medievales, tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1213 el rey Alfonso 
VIII conquista una alquería de nombre Qazal-laraz  (lugar de buen agua) que se  incor-
pora como aldea a la ciudad de Alcaraz con el nombre de Casa Lázaro. El asentamiento 
de población en este lugar vendría relacionado con la roturación de tierras de labor a 
cargo de población mozárabe. 

Son muchos los datos y vocablos que demuestran la presencia de los mozárabes, 
como los denominados “quiñones”, vocablo derivado de un sistema de arrendamiento 
tradicional musulmán, donde el arrendatario percibía la quinta parte a cambio de su 
mano de obra. También encontramos costumbres como «la dula» (círculo en árabe), es 
la  rotación en el pastoreo de ganados que persistió en el pueblo hasta los años ochenta 
del pasado siglo. Pero en el último tercio del siglo XVIII estas aldeas de Alcaraz, a raíz 
de la Reforma Agraria de Carlos III de 1767, viven la llegada de colonos, a consecuencia 
de las obras que ponen en cultivo vegas y secanos, así como la introducción de cultivos 
desconocidos hasta esa fecha, como la patata, maíz, judías etc. También se mejoraron 
las técnicas en secano, rotación de cultivos. Y en estos años se realizaron algunas obras 
públicas dignas de destacar, como el puente del Caño, la Iglesia, muchas presas para 
la conducción del agua por medio de acequias (a destacar la Mina de Tobablanco), los 
denominados «Caz» que a su vez se aprovechan también para la puesta en marcha de 
varios molinos y batanes. La necesidad de dar cobijo ante la llegada de gente trae como 
consecuencia la construcción de caleras, tejeras, yeseras así como carboneras (cuyos 
restos se reparten por todo el término). Como albergues de emergencias numerosos 
cucos se reparten por el campo así como ardales (también conocidos como ranchos) 22.

En el siglo XVIII los documentos notariales de la ciudad de Alcaraz denominan al 
lugar como heredamiento de Casa Lázaro. En la primera reforma liberal del siglo XIX, 
Casas de Lázaro obtiene su independencia de Alcaraz, y obtuvo las aldeas de El Cu-
charal, El Berro, Montemayor y Navalengua.  El mayor propietario de dicha población 
era el marqués de Valdeguerrero, que en el Censo de Floridablanca contaba con 38.009 
hectáreas de tierra repartidas en 6 parcelas. Contaba también con propiedades en Casa 
Pablo, Tobablanco y las dos Alamedas, así como el molino en Montemayor.

Sociedad matritense de amigos del País,  en Ituero, aldea de Masegoso.

Llama nuestra atención el hallazgo de unos documentos que certifican la constitu-
ción de la sociedad matritense de amigos del País en Ituero, aldea de Masegoso23. El 18 
de noviembre de 1892, don Donato Cuerda Ruiz, de 25 años, casado, vecino de Ma-

22.   Para ampliar datos véase:  https://www.verpueblos.com/castilla+la+mancha/albacete/
casas+de+lazaro/

23.   Archivo Histórico Provincial de Albacete ( en adelante, AHPAB), Protocolos notariales, 
Alcaraz, 1892
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segoso y residente en la aldea de Ituero, como elector inscrito en el censo electoral de 
Masegoso, desea junto con otra veintena de personas, darse de baja en el citado censo 
electoral, “para poder ser alta en el colegio especial que ha de constituir la Sociedad económica Matri-
tense de Amigos del País.”

Este hecho en una pequeña población de poco más de 500 habitantes es digno de 
resaltar, dado que estas Sociedades Económicas de Amigos del País, representaban la 
nueva ideología de la ilustración, el nuevo pensamiento crítico, científico y tecnológi-
co. En Castilla-La Mancha, se fundarían unas veinte asociaciones, algunas en pequeñas 
poblaciones de Cuenca y Toledo. Esta iniciativa gubernamental, impulsada por Cam-
pomanes,  iba dirigida a los grupos acomodados de la nobleza y el clero, pero sin duda 
otros sectores, menos acomodados, se incluyeron en estas asociaciones que difundían el 
conocimiento e impulsaban reformas. En Masegoso se citaban 26 hombres y firmaron 
la escritura, Donato Cuerda, Julián escribano, Cristino Ruiz y Ángel Rodríguez. 

Sobre el origen etimológico de este municipio, sabemos que Masegoso está surcado 
por la hoz del Río Masegoso, el cual hace referencia a una pequeña cárcel que se remon-
ta en el latín a carcĕrĕlla. Mozárabe deriba a Carčelél·la en el árabe deriva a Qarčililla, y 
esta deriva al castellano Carchililla.

Y respecto al declive poblacional de Masegoso, los últimos datos del INE, confir-
man una leve mejoría, con un ligero aumento de población. Actualmente tiene censados 
121 habitantes. 

El número de hombres supera  al de mujeres ampliamente. El momento del ascenso 
fue a partir del año 2000 hasta 2013, ya que se ofrecieron subvenciones para el apoyo 
empresarial, según nos comentaba su alcalde. En el año 2010 hubo un ascenso de pobla-
ción motivado por esas ayudas que llevaron a cabo desde el cambio de política munici-
pal. Así un claro ejemplo de esa política  es la  bonificación del impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, la tasa de basuras, la tasa de alcantarillado. También bonificación  de 
acceso a piscina y bonificación impuesto del valor de los terrenos,  por  lo que algunas 
personas decidieron fijar en Masegoso su residencia, regentar algún pequeño negocio, 
llevar sus tierras, rehabilitar la vivienda que ya tenían. Y en algún caso se dieron de alta 
en el padrón como población de derecho, pero no figuran como población de hecho la 
mayor parte del año. 

Lezuza, El Ballestero y el Campo de Montiel: desde su dependencia del 
concejo de Alcaraz a la concesión del villazgo.

Esta zona no estaba muy poblada en las primeras décadas del dominio cristiano. 
Alcaraz, se esforzó en repoblar -o poblar desde cero- alguna de las aldeas grandes, otor-
gando ventajas a sus vecinos, si no excepcionales, al menos generosas, pues competía 
con la Orden de Santiago que estaba concediendo heredades y tierras de cultivo a los 
repobladores de otros lugares24.

24.   Para una mayor información, véase: PRETEL MARÍN, A.: Alcaraz en el siglo de Andrés de 
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 La aldea de Lezuza en el siglo XIV aún se localizaba en el cerro donde estuvo la 
antigua la colonia Libisosanorum Foroagustana, más conocida como Libisosa, impor-
tante colonia romana, que marcaba uno de los principales hitos en el camino de la Vía 
Augusta. (siglo II. a.C).  En 1411 se documenta una importante epidemia de peste y la 
población abandona la zona del cerro y se traslada al valle, a orillas de la vega del río 
Lezuza. Ese año se le otorga una Carta Puebla,  por la que el concejo de Alcaraz, al 
que pertenece como aldea, exime de tributo por diez años a cuantos aldeanos vuelvan 
a residir en la antigua Lezuza (Libisosa). Como consecuencia, la población aumentaría 
considerablemente. Unos años más tarde, en 1440, don Juan Pacheco, marqués de Vi-
llena, se anexiona Lezuza, junto con otras poblaciones de Alcaraz. Anexiones que en 
1475 la reina Isabel la Católica anula y reintegra de nuevo Lezuza al concejo de Alcaraz.

Y es que Lezuza era una de las pocas aldeas de la zona de El Campo de Montiel -con 
El Bonillo y Munera- que a mediados del siglo XV concentraba la mayor población,  
todavía dependiente de Alcaraz.  Munera consiguió independizarse en 1548 y parece 
probable que Lezuza también lo consiguiera, aunque la donación oficial del villazgo se 
retrasase unos años, concretamente en 1553.25  De esta forma y gracias al dinamismo 
del poblamiento aldeano se constituyeron en villas y comenzaron su autonomía concejil.

La recién adquirida condición de la villa de Lezuza impulsaría un aumento demo-
gráfico gracias al nuevo estatus que ahora adquiere. Pero además de la incorporación de 
nuevos vecinos, la expansión iría de la mano de una mayor demanda de productos, entre 
los que destacaríamos la ganadería,  dado que el suelo, usufructuado por estos nuevos 
concejos como bienes propios o comunales,  se encontraba relacionado con la actividad 
ganadera y su arrendamiento en almoneda pública de las dehesas para pasto del ganado, 
sobre todo lanar y caprino. Asimismo,  el crecimiento de población lo relacionamos con 
los productos artesanales como la producción de tejidos y alfombras o la forja del hierro. 

Respecto a la toponimia, el término Lezuza no es claro si se relaciona con Libia (valle 
del Ebro) y el río Lib- ycus ( galicia), ambos de etimología incierta. Hay un Libisonis 
turris en. Sardinia (Cerdeña). Lobetum (ptol. II, 6, 59). El elemento lob– puede rela-
cionarse con el ie. *leb– « labio; colgarse sueltamente». Libisosa es la raiz de donde ha 
salido la voz castellana Lezuza.

La Yunquera  se identifica como mozarabismo por su Y inicial en vez de J, tal como 
indica R. Menéndez Pidal. Es el latín iuncārĭa “lugar poblado de juncos”; el artículo 
“La” ha de ser una agregación posterior. 

Tiriez (Lezuza), con importantes restos de ocupación romana remontará al mismo 
nombre propio romano que Tirieza (Murcia, castillo situado 12km al E de Vélez Blan-
co), es decir: tĕrtĭa “villa de tĕrtĭus”, nombre propio romano frecuente. 

Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril (Cultura, Sociedad, Arquitectura y otras bellas artes en el 
Renacimiento), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1991

25.   El 21 de marzo de 1553 Lezuza se separa de Alcaraz y de esta forma puede elegir libremen-
te a sus alcaldes, a plantar cepo, picota y horca y a tener cárcel, cuchillo, cadena y azote, símbolos 
de su independencia
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Y en cuanto a El Ballestero, en el paraje de El Conchel (El Ballestero) se encuentra 
un pequeño lavajo (suave hondonada en la que se acumula el agua de lluvia) redondea-
do denominado Navajo Conchel, próximo al núcleo de la Casa del Conchel, y a unos 
dos kilómetros de distancia de una laguna de mayor tamaño llamada Nava Conchel. La 
terminación -chel apunta a una procedencia mozárabe, y por el contexto topográfico 
se deduce que se trata del latín conchĕlla “pequeña concavidad”, derivado de concHa 
“concha, vaso, concavidad”. El desarrollo fonético sería: conchĕlla > mozár. *Cončél·la 
> ár. *Qunčāl, con pérdida de la -A final > cast. Conchel. 

Peñas de San Pedro, su historia está ligada al castillo-fortaleza que rodea 
la cumbre 

Según la toponimia, en tiempos de los romanos se conocía esta zona como Castrum 
Altum. En algunos textos árabes, lo nombran como San Bitru o Sanfiro. Y desde el siglo 
XIII ya aparece con una denominación similar a la actual, Rupe Sancti Petri.Tras  estas 
notas toponímicas, podemos indicar que la historia de Peñas de San Pedro está induda-
blemente ligada al castillo-fortaleza que rodea la cumbre de la población. Esa cumbre es 
una elevada meseta, hay quienes apuntan a un cerro testigo, de unos doscientos metros 
de altura desde la llanura. 

En tiempos medievales cobró gran importancia, fue ocupado tanto por tropas caste-
llanas como por reyes de taifas. Hasta que en el año 1242 el castillo y toda la aldea pasan 
a manos cristianas y posteriormente a Alcaraz, que en 1305 decide repoblarlo porque la 
vida en el cerro era cada vez más difícil para sus moradores.

En  el siglo XVI, al igual que otras aldeas de Alcaraz,  Peñas de San Pedro obtiene la 
autonomía como villa independiente de la ciudad de Alcaraz (1537). Y poco a poco la 
población empieza a ocupar el valle y abandona la zona elevada, proceso que en el siglo 
XVIII aún no había concluido por completo, aunque ya se había construido la iglesia y 
el ayuntamiento, así como diversas casas en la parte baja, a los pies del castillo.

Entre la cuantiosa documentación de esta villa, en El Catastro de Ensenada (1752), 
se indica que en el término hay diversas moreras y árboles frutales plantados en tierras 
de primera, pero los frutos que se cogen en el término son trigo, cebada, centeno, vino, 
miel, cera y una porción de bellotas26. 

Respecto a los diezmos que entregan a la iglesia, calculan en cada un año los siguien-
tes: 

“...el diezmo íntegro de trigo, mil trescientas fanegas, el de cebada, mil cuatrocientas fanegas, el de 
centeno, cuatrocientas cincuenta fanegas, el de vino, dos mil arrobas, el de miel, cuarenta arrobas, el de 
cera, ochenta libras27.”

26.   Respuestas Generales al Interrogatorio, Peñas de San Pedro, Pregunta nº11. http://pares.
mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet

27.   Respuestas Generales al Interrogatorio, Peñas de San Pedro, Pregunta nº14
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet
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Señalan que hay varios mo-
linos harineros, que muelen 
con agua del río Montemayor, 
con una o varias piedras. Des-
tacamos el molino harinero 
de la Noguera, en la aldea del 
Royo. Pertenece a un vecino 
de la ciudad de Chinchilla, tie-
ne una piedra y por su estado 
le regulan de utilidad 10 fane-
gas de trigo28. Según investi-
gaciones de Salomé y Ana Molina29, la edificación de este molino comprendía una parte 
de vivienda y la del molino propiamente dicha. Se dividía en un cuarto encamarado, 
corral, pajar y porche en la parte delantera. Aquí se ubicaba la vivienda del molinero y 
el molino. Además, tenía una huerta anexa, según consta en el testamento de Narcisa 
Jiménez30, que entonces constaba de tres piedras para la molienda. La construcción de 
estos molinos hidráulicos se llevaba a cabo por maestros canteros, carpinteros y alarifes, 
desde la época medieval.

También se documenta en la población un pozo de nieve, próximo a las casas del 
Ayuntamiento, perteneciente a la cofradía de las Benditas ánimas del purgatorio, dos 
prensas para sacar cera, diferentes tejeras en las que se fabrica teja, ladrillo y baldosas. 
Hay también un horno de alfarería en el que se fabrica todo género de vedriado pardo, 
que pertenece a Matías Madrona, así como diferentes calderas donde fabrican aguar-
diente y dos hornos de pan cocer, uno pertenece a la iglesia parroquial y otro a Pedro 
Amores31. Registran en el término mil cuatrocientas colmenas y fuera de él, dos mil 
quinientas cincuenta32. Para el tráfico de labor registran 60 pares de bueyes y 120 pares 
de mulas, pertenecientes a diferentes dueños de esta villa y sus aldeas. Calculan 11.700 
ovejas con 3.070 crías.

En la villa y sus aldeas había 1050 casas, de ellas 350 son de la villa (6 inhabitables 
por imposibilidad de sus dueños) y 700 casas en las diferentes aldeas33. Hay cuatro 
mesones públicos en la villa y dos en El Pozuelo, así como cuatro tiendas públicas en 
las que se vende especiería frutas secas y demás menudencias34. No hay hospital alguno, pero 

28.   Respuesta 17 del Catastro de Ensenada

29. Véase los documentos publicados: https://cucharalaldeasalbacete.wordpress.com/2012/09/ 
14/molino-harinero-del-royo-en-textos-de-1757-y-1902-penas-de-san-pedro/

30.   AHPAB, Protocolos notariales, caj.1522

31.   Respuesta 17 Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

32.   Respuesta 19 Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

33.   Respuesta 22 Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

34.   Respuesta 29 Catastro de Ensenada, Interrogatorio General



• 34 

si hay una casa que está en el barrio de san Pedro, en donde se albergan y hospedan los 
pobres forasteros que vienen35. Hay algunas personas, indican, que benefician su caudal 
comprando azafrán, miel y cera, como Marcelino de Córcoles, cuya utilidad anual es de 
tres miel reales de vellón, Pedro Sánchez Clemente, 1700 reales de vellón. Había tres 
cirujanos sangradores aprobados, dos boticarios y dos escribanos en la villa, un maestro 
de primaria, nueve arrieros y un estanquero de tabaco al por menor.

Respecto a los datos demográficos actuales, la densidad de población de Peñas de 
San Pedro es de 8,1 habitantes por km2. Las cifras del INE indican que en el año 2016 la 
población era de 1428 habitantes (Gráfico 2). Diferenciados por sexos, serían 830 hom-
bres y 598 mujeres, una población muy descompensada, entre los efectivos masculinos 
y femeninos. 

El constante aumento de población en este municipio, en los últimos cinco años, 
está muy relacionado con las ayudas al empadronamiento gestionadas desde el Ayun-
tamiento, como se manifiesta en la conversación mantenida con el secretario del ayun-
tamiento y que más adelante expondremos en la segunda parte. 

El “Estado de Jorquera” y las tierras de La Manchuela36

El nombre de Jorquera, conocido como “Xorquera” en el siglo XIII desciende por 
evolución fonética del latín “soricaria” que significa ratonera. Esta palabra es un deri-
vado de “Sorex,-icis” que significa ratón más el sufijo -aria que evoluciona al castellano 
-era (señala el habitat de los animales como zorrera, lobera,osera,lagartera...). La -S latina 
pasa a la pronunciación del arabe como Š, este sonido existía en castellano desde la re-
conquista y aparecía como -X La evolución de esta palabra sería asi:  sōricāria > mozár. 
(Soricáyra > Šurqayra) > cast. (Xorquera, Jorquera.)  El significado de “ratonera” tendría 
algún valor metafórico ya que no es común usarlo en la toponimia.

En cuanto a su significado etimológico,  Jorquera está situada encima de una gran 
mole de rocas y a su vez rodeada de un gran meandro del río Júcar y de un arroyo 
(Abengibre) que se le une a este meandro. Ese meandro imposibilita las posibles entra-
das al pueblo y dejando así solo una entrada estrecha. El nombre podría referirse a la 
entrada, utilizando el nombre de ratonera como “Trampa”.

Jorquera se sitúa en la parte nororiental de la provincia de Albacete, donde se une 
con las de Cuenca y Valencia, formando parte de una comarca denominada actualmen-
te “La Manchuela”. Durante el Antiguo Régimen este territorio se identificaba con el 
Estado de Jorquera. 

Desde el punto de vista orográfico, está constituido por un área central, representa-
da por la extensa llanura, alterada por las vertientes de los ríos Júcar y Cabriel. Ambos 
cursos fluviales determinaron la distribución de la población y en cierta manera las 

35.   Respuesta 30 Catastro de Ensenada, Interrogatorio General

36.   Para el estudio geográfico e histórico hemos seguido las investigaciones de María del Mar 
Simón, “Trabajo de investigación”, Facultad de Humanidades de Albacete, UCLM, mayo 2005
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actividades económicas desarrolladas. La delimitación municipal que se dibuja en la 
actualidad de esta comarca denota un tipo de poblamiento muy específico: se trata de 
pequeñas poblaciones, con distancias muy cortas entre ellas y bien comunicadas.  Su lo-
calización es una zona de paso en un territorio de transición entre el interior castellano y 
la periferia valenciana, lo que determinará las relaciones comerciales y los movimientos 
migratorios de la comarca.

El Estado de Jorquera constituía un señorío jurisdiccional perteneciente al Marque-
sado de Villena. Según las Relaciones Topográficas de Felipe II, pertenecía al Obispado 
de Cartagena, pero no al Reino de Murcia, pues territorialmente formaba parte de la 
provincia de Cuenca, dentro del Reino de Castilla. Judicialmente era cabeza de corregi-
miento dentro de la Chancillería de Granada.

En el siglo XVIII, y según las Relaciones Geográfico-Históricas de Tomás López37, 
este señorío lo constituían los siguientes pueblos: Abengibre, Alborea, Casas Ibáñez, 
Casas de Motilleja, Fuente Albilla, Golosalbo, Jorquera, Las Navas, Mahora, Pozo Lo-
rente, Villamalea, Valdeganga, Zenizate, y las caserías de Bohormate, Casas de Juan 
Núñez, Casa Valiente, Serradiel y Campo Albillo.

Todo este territorio perdería su capitalidad (Jorquera) en 1874, que pasaría a Casas 
Ibáñez, el núcleo de población más numerosa y emergente de esta comarca. Más del 
70% de su población a mediados del siglo XVIII se dedicaba a las labores del campo y 
a otras actividades relacionadas con el mundo agrario. Si bien según las declaraciones al 
Catastro de Ensenada veinte de sus vecinos pertenecían al estado noble, de ellos 14 hi-
dalgos pertenecían a Jorquera y los seis restantes se registraban en Casas de Juan Núñez38

Yeste: “Dízese questa villa de Yeste siendo esta tierra de moros y tan bra-
vas y altas sierras”

El Poblado de Jartos (Yeste), situado entre el Arroyo de Boche y el Barranco 
de la Celada, emplazamiento de una villa romana según Lozano, figuraba como Jar-
tos en el año 1507.  Es un mozarabísmo derivado del latín saltus que significa “lu-
gar encajonado a un río, desfiladero”. Saltus deriva a sotos. Del mozárabe deriva a 
Sátos. Del árabe deriva a Šalṭuš y del castellano antiguo Xartos, a Jartos actualmente. 
En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1595), en alusión al significado etimológico 
de Yeste indican lo siguiente: 

“Dízese questa villa de Yeste siendo esta tierra de moros y tan bravas y altas sierras le puso a esta 
villa el nombre el diablo porque pasando por aquellos cerros dándole posesión de aquellas tierras y aun 
de aquella gente que eran moros no le daba la posesión de Yeste y que pasaron sin mirar y que él volvió 
la cara como se dexaban aquel olvidado, y dixo ¿yeste cómo no se me da? Y que de allí tomó. Esto 
entiendo se fábula y por tal lo digo.”

37.   RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J: Relaciones geográfico-Históricas de 
Albacete (1786-1789), IEA, 1987, p. 218

38.   AHPAB, Sección Catastro, libro de personal de Jorquera, Leg 3203 (lib.104)
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Yeste pertenece a la comarca de la Sierra del río Segura y esta situado a 877 metros 
de altitud. El término municipal incluye el pueblo de Yeste y las pedanías de Alcantarilla, 
Arguellite, Boche, Fuentes, Góntar, Grava, Jartos, Moropeche, Paúles, Rala, Raspilla, 
Sege, Tindavar y Tus, además de aldeas como Arroyo Morote, Cortijo de la Juliana, Lla-
no de la Torre, Majadacarrasca, Las Quebradas y Tejeruela entre otras.

En el año 1243 la villa de Yeste fue conquistada por las tropas castellanas y lo mismo 
que sucedía en Nerpio, Letur, Férez, o Socovos,  pasó a la Orden de Santiago, como una 
aldea englobada en el término de Segura de la Sierra. A finales del siglo XIII le fue con-
cedido el privilegio de villazgo y pasa entonces a ser encomienda y vicaría de la Orden, 
convirtiéndose en centro político y religioso de una amplia comarca a la que pertenecían 
Letur, Liétor, Nerpio, Taibilla, Férez y Socovos.

Parece ser que la principal misión de esta villa y sus aldeas hasta el siglo XV fue la 
defensa del territorio frente a los musulmanes granadinos, así como participar con los 
reyes castellanos en la conquista de nuevas tierras. Como por ejemplo la conquista de 
Huéscar en 1434. La villa de Yeste al ser el centro político y religioso de la comarca fue 
amurallada y los maestres de la Orden, así como los reyes castellanos, la dotaron de nu-
merosos privilegios y exenciones de tributos, lo que motivó la atracción de pobladores 
nuevos que buscaban lugares donde la fiscalidad fuese menos gravosa. Como conse-
cuencia, aumentó la población en el siglo XV. Pero en el siglo XVI los Reyes Católicos 
suprimieron parte de estos privilegios, lo que llevó en 1503 a un enfrentamiento de la 
población contra la monarquía de los Reyes Católicos. Levantamiento que fue reprimi-
do por las tropas reales.

El término de Yeste se fue ampliando durante estos siglos de la Baja Edad Media que 
incluía la aldea de Nerpio y esto supuso el aumento de población en el siglo XVI, debido 
a la roturación de nuevas tierras para la agricultura, así como la utilización de pastos y 
montes para la ganadería extensiva. De tal forma que en 1575 la población de Yeste y 
su término alcanzaba los 5000 habitantes (en el año 1468 cifraban en 1300 habitantes).

En el Catastro de Ensenada en 1753 indicaban que había diversas especies de árboles 
frutales, principalmente melocotoneros, higueras, perales y moreras, que están puestos 
en tierras de secano, también en regadío y en unas y otras hay también olivos39.

El término poseía más de veinte mil fanegas de tierras de secano y mil doscientas de 
regadío. Producen trigo, cebada, panizo, cáñamo, cañamones, centeno, uva, hortaliza, 
hoja de morera, aceituna y azafrán. Había ocho molinos harineros de agua y de una pie-
dra, dos batanes y cuatro almazaras o molinos de aceite. Uno de los molinos harineros 
era del Concejo de la villa. “Otro Molino que llaman el de la Claras era propio de Pedro Alcánta-
ra, que además tiene un batán, otro molino era el de Royo Zufaya, que era de Teresa Ruiz, el cual hoy 
no está corriente, pero reparándolo valdrá su arrendamiento diez fanegas de trigo y diez de centeno”40

39.   Respuestas 6 y 7 del Interrogatorio General. http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/Ima-
geServlet

40.   Respuesta 17 del Interrogatorio general, http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/Image-
Servlet
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“El número de vecinos es de setecientos catorce poco más o menos y en las casas de  campo no se 
habita más tiempo que el de la recolección. Tiene la villa setecientas setenta casas habitables y ciento 
arruinadas y en el campo habrá doscientas cincuenta poco más o menos”41. Indican además que hay 
un hospital para recoger pobres peregrinos, no hay tenderos de ropa, oro, plata y seda. 
Habrá como unos cincuenta pobres de solemnidad.

En el siglo XX, entre 1929 y 1933 se construyó el pantano de la Fuensanta para el 
aprovechamiento de las aguas de los ríos Segura y Tus. El emplazamiento se hizo en 
el llamado Estrecho del Infierno. El pantano supuso la expropiación de más de 700 
hectáreas de tierras fértiles y además dificultaba el transporte por el río de la madera de 
los pinos. Todo ello desembocó en una serie de acontecimientos dramáticos en mayo 
de 1936, con la ocupación comunal de tierras y la respuesta de la guardia civil, que se 
saldó con el fallecimiento de 18 personas (17 vecinos y un guardia civil). Hechos que 
sucedieron dos meses antes de estallar la Guerra Civil. Una matanza que se enmarca en 
un contexto nacional de conflictividad social y fuerte agitación política en las semanas 
previas al estallido de la Guerra Civil. Tres obras dan testimonio de lo que ocurrió aquel 
aciago día en Yeste: ‘Señas de identidad’ (1966), del escritor y Premio Cervantes Juan 
Goytisolo, ‘Los sucesos de Yeste’, de Manuel Requena Gallego, y ‘La campana de Yeste’, 
de Manuel Sánchez Gregorio.

Juan Goytisolo en su novela ‘Señas de identidad’, publicada en 1966 relataba los su-
cesos de Yeste. Años más tarde, en 1981 escribió en el diario El País un artículo titulado 
‘Las cruces de Yeste’, en el que afirma que “la feroz represión que en 1936 se abatió 
sobre Yeste y las pedanías cercanas sumió a sus habitantes en una campana neumática 
de aislamiento, recato y silencio que debía perpetuarse casi cuarenta años. Cuando visité 
el pueblo en 1963, la gente hablaba a murmullos de lo sucedido y daba la callada por 
respuesta a mis preguntas curiosas e ingenuas. Como tuve ocasión de comprobar en 
seguida, su reserva tenía un fundamento real […] “Un kilómetro después reconozco la curva de 
la carretera donde ocurrió la matanza de campesinos por las fuerzas del orden enviadas por el cacique. 
La boca de la atarjea donde se refugiaron los heridos y en la que fueron rematados sin piedad cuando 
intentaban arrastrarse hacia los olivares. La cuesta escarpada desde la que los guardias dispararon 
sobre la multitud. Ninguna cruz, ninguna lápida rememora a los dieciocho españoles que perdieron la 
vida entre los, pinos, arbustos y zarzas, en aquel escenario agreste y soberbio. Cielo, oraciones, gloria 
póstuma siguen siendo patrimonio exclusivo de aquellos a quienes la fortuna sonrió desde su nacimiento. 
Nuestra sociedad prolonga a la vida futura su inconmovible voluntad de estratificación” 42.

Yeste es la cabecera municipal (1.472 habitantes  en 2015) y, además, se compone 
de 13 pedanías. A su vez, estas pedanías se componen de pequeñas aldeas o caseríos. 
Contando todas las aldeas, Yeste tiene unos 137 núcleos poblados. (Mapa 3. Pedanías de 
Yeste), lo que significa una gran población dispersa. 

41.   Respuestas 21 y 22 del Interrogatorio general, 

42.   Diario La Crónica, 29 de mayo de 2016.
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Letur, Férez y Socovos: tierras de castillos y medinas, un importante le-
gado islámico

 El topónimo actual de Letur  responde a la identidad de su grupo fundador. Se trata 
de la tribu de los At Yettureg, originaria de la zona oeste de la actual Argel (Argelia), que, 
junto a otros grupos tribales bereberes, llegaron a la Península Ibérica a partir del siglo 
VIII. Este colectivo se asentó también en otras zonas del desaparecido al-Andalus y 
dió origen a las poblaciones de Yátor (Granada), Liétor (Albacete), y Letur (Albacete), 
entre otros.

Hay fuentes que dicen que a esta villa se la llamó Lonusdo en época romana, y que 
más tarde se adaptó a la lengua romance y se llamó Leturge. Nos llegan otros nombres 
como Ylaturgitana o Yaturginata, pero no son datos fidedignos.

Desde tiempos prehistóricos se tienen vestigios de la presencia humana en estas 
tierras de Letur.  Hay cuevas de arte rupestre del epipaleolítico -Arte Levantino (10.000-
6.500 años antes del presente) y del neolítico- Arte Esquemático (6.500-3.200 años 
antes del presente). Declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 1998.

El núcleo histórico de Letur es de trazado claramente musulmán, con sistemas como 
el alcantarillado y el regadío de influencia mudéjar. Casco histórico que también ha sido 
declarado en 1983, Conjunto Histórico Artístico. Y es que la invasión musulmana, do-
cumentada en el siglo IX y consolidada a lo largo del siglo X, es de gran importancia 
en este municipio y su término, con vestigios como el castillo de Letur levantado en el 
siglo XII. Entre 1240 y 1250 estos territorios pasan a la Orden de Santiago. En 1243 
el rey Fernando III encarga a la Orden de Santiago la reconquista de Letur. Posterior-

Mapa 3. Pedanías del tér-
mino municipal de Yeste 
Fuente Mapa: https://
historiayviajes.wordpress.
com

Las pedanías y población actual 
son las siguientes:  
Majada Carrasca: 82 habitantes.
Arguellite: 80 habitantes.
Fuentes: 131 habitantes.
Góntar: 77 habitantes.
Graya: 147 habitantes.
Jartos: 99 habitantes.
Majada-Carrasca: 77 habitantes.
Moropeche: 199 habitantes.
Paúles: 22 habitantes.
Rala: 85 habitantes.
Raspilla: 35 habitantes.
Sege: 100 habitantes.
Claras: 39 habitantes.
Tus: 252 ha
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mente, parte de los territorios que pertenecían a la demarcación de Segura de la Sierra 
se dividieron en “encomiendas” (lugar, territorio y rentas que se concedían a algunos 
caballeros de la órdenes militares), pasando Letur a depender de la vecina población de 
Socovos, dentro de la Orden de Santiago. Fueron periodos convulsos por las propias di-
visiones internas de la Orden y por ser zona de frontera. Hasta mediados del siglo XIX 
Letur dependería de la Orden de Santiago, si bien parece ser que sus formas de vida se 
mantuvieron durante muchos años más43.

Y tal vez por esta permanencia de una forma de vida que no querían perder, Letur 
fue territorio de acogida para poetas, antropólogos, artistas, filósofos, un nutrido grupo 
de personas, en tiempos contemporáneos, que han aportado sus saberes y al mismo 
tiempo se han ido integrando con los naturales de esta sierra segureña.

Tras la conquista del reino de Murcia por tropas castellanas, mediados del siglo XIII, 
la Sierra del Segura queda bajo el señorío de la Orden de Santiago, como venimos co-
mentando. Pero la población de toda la zona siguió organizada en torno a comunidades 
mudéjares de carácter marginal, que con el paso del tiempo traería una crisis demográ-
fica y el consiguiente abandono de muchos núcleos de población. Ante la situación, la 
Orden de Santiago estableció medidas repobladoras, pues los incidentes eran cada vez 
más agudos. Se documenta que entre 1448/49 los mudéjares de Letur prendieron fuego 
a la villa y se marcharon a Huéscar en el reino de Granada.

Hacia 1454 se documenta que la zona se repoblaría con cristianos que llegaban desde 
Yeste, Ayna o Liétor. Procesos repobladores que poco a poco fueron sustituyendo las 
antiguas comunidades musulmanas por población cristiana. Pero muchos continuaron 
viviendo en la zona y con la Orden. Eran los mudéjares. En el censo de 1533 figuran en 
Letur 169 vecinos pecheros. A finales del siglo XVI censaría 194 vecinos, de los que 25 
eran moriscos44.

El trabajo de campo nos ha permitido conocer de cerca a Joan Benoit  Van den 
Heede, un artista enamorado de Letur y a César Juan Guillén, arquitecto, restaurador del 
casco histórico de Letur. Ambos nos dejaron una excelente entrevista con propuestas 
repobladoras para esta zona. Y Anneliese Grasreiner, una mujer alemana que vivió más 
de treinta años en Letur, y cuyo legado escrito ha sido de gran ayuda en la parte más 
humana del proyecto (Aspectos que analizaremos en la segunda parte del trabajo).

En la villa de Férez desde finales del siglo XV se documenta el cultivo de la seda. 
Posiblemente la demanda del preciado cultivo venía desde la vecina Murcia y en esta 
villa y sus alrededores las moreras fueron aumentando como se comprueba en algunos 
documentos de la Orden de Santiago. Según las investigaciones de Pedro José Jaén, en 
una carta redactada en Férez en 1494 se da cuenta de las rentas obtenidas por la mesa 
maestral de Férez, y entre ellas figura el diezmo de hilazas45.

43.   Noticias de Castilla-La Mancha.com (1/10/2015)

44.   Tras la conquista de Granada, y la obligación masiva a bautizarse, los antiguos mudéjares 
se bautizan y pasan a denominarse moriscos. 

45.   http://blogdepedrojosejaen.blogspot.com.es/
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La población de Férez en 1533, según consta en el censo de ese mismo año era muy 
pobre y necesitada: 

“… tiene sesenta y un vecinos pecheros que todos son nesçesytados y pobres, está el lugar muy perdido 
e para se despoblar porque tienen poco término e tierra áspera y fragosa; susténtanse de solo una huerta 
que tienen y de algunos ganadillos de cabrío con fatiga…”.  

En cambio, en Letur y Socovos si mencionan las moreras en el citado censo: 
“… tiene buena huerta de moreras e árboles…” o Socovos, de la que refiere que 

tenía”…sesenta e dos vecinos pecheros todos moriscos y de los más pobres moriscos 
de toda la provincia salvo hasta quince vecinos que tienen algunas cabras e razonable 
pasada. “Tienen huerta y pequeña y no abundancia de agua para ella, cogen algund pan y azeite y 
otras cosas y tienen moreras y colmenas pero poco de todo…”

Durante el siglo XVIII el cultivo de la seda en Férez está totalmente extendido46.  
Según los datos investigados por Rafael Peinado Santaella, en 1468 la Encomienda 

de Socovos albergaba casi la quinta parte de los vasallos que vivían en las nueve uni-
dades territoriales en que se dividía el dominio señorial de la Orden de Santiago en el 
Reino de Murcia. Treinta años más tarde el porcentaje se había reducido al 13,6%. Y es 
que la evolución demográfica de la encomienda estuvo estancada hasta comienzos de 
la tercera década del siglo XVI. A partir de esta década la población de la encomienda 
conoció una etapa de crecimiento, que quedaría reflejada en la ampliación de las iglesias 
de Letur, Liétor y en la construcción de una nueva ermita en Socovos.

Los mudéjares debieron de ser los primeros repobladores a mediados del siglo XIII 
y la despoblación del territorio durante el siglo XIV se relaciona con la evasión de mu-
déjares al territorio nazarita.  

Durante estos siglos la población de Socovos era mudéjar y desde 1494 habitaban 
ya moros y cristianos. La Encomienda percibía tributos de los moros. La convivencia 
no estaba exenta de roces, en parte originados por la disparidad de usos y costumbres 
de unos y de otros. La llegada de pobladores cristianos dio lugar a un reparto de tie-
rras.  Órgano de control moral e ideológico, la iglesia aparecía también en estos pueblos 
fronterizos como el símbolo perfecto de la victoria sobre los musulmanes. De ahí que 
su advocación a la Virgen María (en Letur y Socovos) y a Santiago (Liétor), pueda con-
siderarse como una voluntad clara de reafirmación ideológica47

El problema del agua en la sierra de Segura

Contactamos con Francisco Fernández Tenedor, investigador de la sierra de Segura 
y también concejal de Férez, en pasadas corporaciones, que  siempre ha mostrado un 
gran interés por el problema del agua.

46.   http://blogdepedrojosejaen.blogspot.com.es/2012/05/

47.   PEINADO SANTAELLA, R.G. “Un señorío en la frontera del reino de Granada: la en-
comienda de Socovos a finales de la Edad Media (1468-1526)”, Congreso Historia de Albacete, V.II, 
1984, pp.2239-261
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La Cuenca del Segura que corresponde a la provincia de Albacete ocupa un total de 
22 municipios que se corresponden, casi en su totalidad, con las Comarcas de Sierra de 
Segura y Campos de Hellín. Estos municipios son: Albatana, Alcadozo, Ayna, Bogarra, 
Bonete, Corral Rubio, Elche de la Sierra, Férez, Fuentealamo, Hellín, Letur, Liétor, 
Molinicos, Montealegre del Castillo, Nerpio, Ontur, Paterna de Madera, Pétrola, Riópar, 
Socovos, Tobarra y Yeste. Con una superficie conjunta de 4.573 kilómetros cuadrados, 
ocupa el 25,1 % del total de la Cuenca Hidrográfica del Segura y una población de 
68.766 habitantes que supone el 4,56% de la totalidad de la misma. Con respecto a la 
provincia de Albacete estos datos equivalen a un 30,6 % de la superficie provincial y un 
18,1% de los habitantes . (Mapa 4)

Los grandes afluentes que vierten sus aguas al Segura y que están situados en esta 
zona de estudio son El Mundo y El Taibilla, que a la vez son los cauces donde el hombre 
ha ejercido una presión más demoledora, llegando a transformarlos de manera significa-
tiva. El Mundo, muy conocido por las bellas imágenes de su nacimiento, a partir del Em-
balse del Talave, tiene un cauce totalmente ficticio, pues se le agregan las aportaciones 
del Trasvase Tajo-Segura. El Taibilla es el único río de España que está dedicado en su 
integridad al abastecimiento, sirviendo de suministrador a los Canales de la Mancomuni-
dad del Taibilla. Adelantar que, por supuesto, las demandas de agua para abastecimiento 
que cubre este río están más que desbordadas por la masificación de los territorios del 
Levante Español. 
No puede este río, 
con unas aporta-
ciones medias que 
rondan los 50 hec-
tómetros cúbicos 
anuales, abastecer 
a más de 2 millo-
nes de personas.

Mapa 4
Fuente: ARCGIS. 

9.2. Arc map. Imagen 
cedida por Francisco 

Fernández Tenedor

La Cuenca Alta del Segura contiene el mayor número de infraestructuras realizadas 
por metro cuadrado del mundo: Embalse de Taibilla, Toma de Agua de los Canales del 
Taibilla, los Canales del Taibilla que cruzan los municipios de Nerpio, Yeste, Letur, Fé-
rez y Socovos, la Planta Potabilizadora de agua de Letur, el embalse de la Fuensanta, el 
embalse del Cenajo, el embalse de Camarillas, el embalse del Talave y además, el tramo 
final del Trasvase Tajo-Segua. También hay que contabilizar las presas del Boquerón y 
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Bayco. Todo esto en un espacio de 4.573 kilómetros cuadrados. Pero lo más llamativo 
es que el 99 % de las mismas benefician a otros territorios, lo cual no es más que un 
ejemplo de una política hidráulica unilateral y altamente perjudicial para intereses de 
esta zona, permitiendo que una elevada cantidad de agua circule de manera entubada, 
mermando de un modo considerable las recargas de los acuíferos de la zona que abaste-
cen a todos los municipios anteriormente citados, lo que supone importantes pérdidas 
económicas y sociales en una comarca ya de por sí deprimida y expuesta fácilmente al 
fenómeno de la emigración.

Todo ello viene enmarcado en una historia de la política hidráulica que desde sus ini-
cios, allá por los principios del siglo XX, ha dejado claro qué zonas había que beneficiar 
y cuáles olvidar. Desde comienzos de siglo se va perfilando la idea de construir el em-
balse de la Fuensanta, destinado sobre todo a aumentar los recursos disponibles. Con el 
decreto de 1928, el agua regulada se destinaría a la ampliación de regadíos tradicionales y 
la sobrante a la creación de nuevos regadíos. El aumento de regadíos sin autorización es 
impresionante, llegando a alcanzar cifras por encima del 60%. Ya se comienza a hablar 
de riegos abusivos y de necesidades mayores. Con la construcción de los embalses de 
Camarillas y Cenajo pasa algo parecido, pues se crean expectativas mayores a las solu-
ciones aportadas y se impulsan superficies de nuevos regadíos. El famoso Decreto de 
1953 tiene como fin el completar la dotación de los recursos a los riegos tradicionales, 
consolidar (legalizar) aquellos riegos ilegales y además crear con los recursos sobrantes 
nuevos regadíos. De nuevo la superficie de estos últimos creció muy por encima de las 
cifras previstas quedando fuera de la cobertura legal, creando lo que hoy entendemos 
como “déficit estructural de la cuenca”.  Un claro ejemplo de cómo una obra beneficia 
a unos y perjudica a otros es el embalse del Cenajo. Tiene una cuenca receptora de 1.430 
kilómetros cuadrados, 437 hectómetros cúbicos y 950 metros cúbicos por segundo de 
desagüe. En la construcción se emplearon 500.000 metros cúbicos de hormigón y tra-
bajaron 7.747 obreros (buen número de ellos presos políticos que redimieron parte de 
su condena). Se realizó con el fin de evitar las grandes riadas y para controlar las aguas 
para riego, pero no dudaron en anegar una gran porción de terreno de dos municipios 
de la provincia de Albacete: Férez y Socovos. La anegación de la vega de la Alcantarilla 
de Jover (Férez) supuso el hundimiento económico y social del municipio. La población 
disminuyó de manera considerable y la actividad económica, basada en una fértil agri-
cultura, decayó de manera estrepitosa con posterioridad a la construcción del embalse 
del Cenajo. 

Sobre la situación de la población en relación a la construcción de estos embalses, 
Adela Moreno recordaba para nosotros lo que estas obras supusieron para su familia:

“En la fragua como había muchos hermanos, no había para todos, trabajaban mucho pero como 
entonces tampoco se pagaba con dinero, tenían igualas, para dar de comer a tantos hijos, nietos, incluso a 
los que venían de los cortijos más alejados a herrar los animales, la abuela ponía unas pucheras grandes 
y faltaba… ..Un  amigo de mi padre nos animó a irnos a vivir a Letur, ya sólo quedaba un herrero y 
se iba a jubilar, nos acogió primero en su casa y luego nos buscó una habitación, una casa muy pequeña. 
Como estaban haciendo el canal del Taibilla en el pueblo había mucha gente con trabajo. Un herrero 
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era muy importante para reparar las herramientas y trabajó para los del canal. Yo tuve a mi primer 
hijo pero trabajaba cosiendo también. Había en Letur otra modista y dos sastres pero cada uno tenía 
su clientela. Cuando se terminó el canal mucha gente emigraba, en el pueblo no se podía vivir, las tierras 
eran pocas y de unos pocos, tenían algunos criados pero por poco, casi todo lo que cultivaban se lo que-
daba el amo. Los hijos se iban haciendo mayores y se iban muchos a Castellón, la mayoría a Tarrasa. 
En la Dehesa hay más tierra de cultivo y fuentes para regar, pero Letur es más monte.  Nosotros nos 
fuimos a Cartagena, mi marido consiguió un trabajo de soldador en las minas. Allí se vivía muy bien, 
había mucha gente. Pero entre que aquel clima húmedo perjudicó la salud de mi marido y que recibió 
una carta de su padre para que fuera a ayudarle con la fragua, porque se quedó solo y no podía aten-
derla bien, decidimos volvernos a nuestra tierra, y pienso que hicimos bien. En La Dehesa estuvimos ya 
muy poco, en seguida decidimos instalarnos definitivamente en Letur, nos gustaba el pueblo, teníamos 
ya amigos, necesitaban un herrero y sabíamos que donde fuéramos trabajando en lo que fuera necesario  
nos ganaríamos la vida. Nos alquilaron una de las posadas antiguas, y en la planta baja puso la fragua 
y en la de arriba la vivienda48.”

Finalmente aludiremos a la toponimia de la sierra del río Segura. Las fuentes greco-
rromanas lo llaman tabEroS (Ptolomeo), tHEodoruS (Avieno) y tadEr (Plinio). En los 
textos árabes encontramos inicialmente Ṭād(i)rū, forma que continúa la denominación 
latina; pero el río pronto empezó a conocerse por los nombres de ciertos lugares por 
los que pasa, proceso muy habitual en la hidronimia). Hacia el final de la época árabe se 
empezó a usar el término al-Nahr al-Abyaḍ “el río blanco”. A partir de la Reconquista se 
impuso el nombre Segura, que alude a su nacimiento en la Sierra de Segura, topónimo 
que a su vez se deriva del nombre de la población de Segura de la Sierra (Jaén), capital 
de una kūra, o región administrativa árabe, citada en los textos árabes como Šaqūra. Este 
nombre se deriva del latín secūra, étimo que habría de interpretar, o bien como el adje-
tivo secūra “segura”, que se aplicaría al lugar por ser (o a fin de conjurar la suerte para 
que fuera) un lugar seguro; o, como propone Nieto Ballester, secūra “villa de secūrus”, 
cognomen romano que aparece con frecuencia en inscripciones tardías, africanas y cris-
tianas.

Sobre Férez, apuntaremos que está documentado a partir del s.XIII como “Feriz” 
(1243) y “Ferez” (1273-4), parece remontar al ism (nombre propio) árabe Fāris, que 
significa “caballero”. Asín Palacios ya propuso derivarlo de uno de los nombres Fāris 
o Farīš, y Vallvé Bermejo apunta que Férez figura en fuentes árabes como Farīš, sin in-
dicar en qué texto o autor. En realidad no es factible derivar Férez de Farīš, debido a la 
acentuación llana del topónimo actual, y su -Z final, incompatibles con la terminación 
aguda /-īš/ de Farīš. En cambio, dado que el castellano alférez procede del árabe al- fāris 
“el jinete”, no existe impedimento alguno para derivarlo de Fāris, que significa precisa-
mente “jinete, caballero”. Por otra parte, de confirmarse que Férez figura como Farīš en 
algún texto árabe, sólo cabría concluir que el nombre se transformó posteriormente en 

48.   Adela Moreno Álvarez nacía en La Dehesa de Letur hace 85 años. Esta entrevista nos la 
concedió a mediados de octubre de 2017, en su casa de Albacete. Fue entrevistada por Pilar 
Torrente Moreno.
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Fāris, por etimología popular, antes de ser adoptado por los castellanos. 
Socovos, citado en las fuentes árabes como Šuqūbus y en los primeros textos caste-

llanos como “Socouos” (1243 y 1282), parece remontar al sintagma latino suB cŏVōs, 
compuesto de la preposición Sub “bajo” y el adjetivo vulgar plural masculino cŏVōs 
(clásico căVōs) “huecos, socavados”. Sabemos que en el norte de la Península el adjetivo 
femenino cŏVa evolucionó semánticamente para convertirse en un sustantivo de signifi-
cado “cueva”, ya que éste es el origen del castellano cueva y del catalán y portugués cova 
“cueva”. Pero en Portugal el equivalente masculino cŏVus también originó el sustantivo 
correspondiente: covo “cueva”. La forma arabizada Šuqūbus indicaría que el mozárabe 
local, como el portugués, había desarrollado un sustantivo masculino covo “cueva”, por 
lo que, en definitiva, cabría interpretar el topónimo Socovos con mayor exactitud como 
“bajo las cuevas”.
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Estructura socio-profesional de la población en 
la primera mitad del siglo XX. Análisis compara-
tivo.

Las fuentes de información que nos han dado una visión muy cercana a la realidad 
socio-profesional de estas zonas son los censos municipales y electorales que desde 
finales del siglo XIX se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. 

En ellos se indicaba la edad del varón (a partir de 1931, también las mujeres), nivel de 
instrucción y ocupación laboral. Se ha llevado a cabo un proceso de investigación com-
pleto, desde la búsqueda de documentos, su extracto en una base de datos informática, 
el análisis de los resultados y su relación con el contexto histórico. Si bien, el proyecto 
de innovación pide algo más, que a partir de los datos históricos, busquemos soluciones 
de repoblación en las diferentes comarcas de estudio. De esta forma damos un paso más 
en el conocimiento histórico, porque la Historia, como dice Zubiri,  no está tejida de 
hechos, sino de sucesos y acontecimientos49.

Y en este punto es importante explicar que la historia la entendemos como el estudio 
científico de la evolución de las sociedades humanas en el pasado. Una historia que se 
interesa por lo generalizable, que se centra en el factor dinámico o de cambio y asume al 
hombre y a la mujer en sociedad, como protagonistas del proceso constante de transfor-
maciones sociales. Esta visión de la ciencia histórica se identifica con las aportaciones 
historiográficas y metodológicas de P. Vilar y J. Fontana, historiadores que defienden 
la historia total, o interrelación global de sociedad, cultura, economía y política, desde 
una actitud cívica, en la línea de historiadores comprometidos que iniciaron M. Bloch y 
L. Febvre.  La historia escolar que se deriva de esta concepción debe enseñar a pensar 
históricamente a los futuros ciudadanos: recuperar la memoria, facilitar la comprensión 
de los problemas históricos relevantes del tiempo presente y ayudar a la construcción 
del futuro. Y en este sentido hemos ido construyendo y escribiendo la historia de estas 
comarcas albaceteñas. En ellas tienen un destacado papel las mujeres, auténticas prota-
gonistas de los cambios sociales, pero protagonistas olvidadas e invisibles para los histo-
riadores tradicionales. La nueva historia se interesa por las mujeres, los jóvenes, la vejez, 
el mundo rural, la pobreza, los jornaleros, labradores, pastores… y es que todo aquello 
que antes se consideraba inmutable, se ve ahora como una construcción cultural.  Pues 
bien, todos ellos son sujetos de la historia. Una historia que no ha sido suficientemente 
explicada, pero que forma parte de la historia de todos nosotros. De ahí que conside-
remos de interés social y educativo recoger todos los datos de mujeres que indirecta o 
directamente encontramos  en las fuentes, y reconocer el valor de sus contribuciones a 
la humanidad.

49.   Zubiri,  X.Naturaleza, Historia, Dios. Alianza Editorial, 1994, p. 309
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Las mujeres en la sociedad tradicional del mundo rural. Olvidadas por la 
historia

De un total de 1176 personas (611 hombres y 565 mujeres), censadas en Socovos en 
1934, el 52% eran varones mayores de 20 años y el 48% mujeres, mayores de 21 años. 
Tan solo cinco mujeres manifiestan ejercer una ocupación laboral, como María Dolores 
Fernández, de 31 años, era sirvienta doméstica, o Eloina Beteta, de 32 años, propietaria 
de tierras, y otra hacendada, la que ostenta la mayor edad de la villa, Teresa Tamayo que 
contaba 91 años de edad. Junto a ellas otras dos mujeres, Modesta Rubio y Josefa Lau-

da, de avanzada edad, supe-
ran los setenta años,  también 
constan como propietarias 
hacendadas. El resto, es decir 
556 personas se registran 
como mujeres dedicadas a sus 
labores. (Véase gráficos 3 y 4)

Gráfico 3
Fuente: AHPAB, Sección censos 
electorales, munipio de Socovos. 
Datos extractado por Laura Enero, 
Génesis Manrique e Inmaculada 
Rodríguez

Gráfico 4
Fuente: AHPAB, Sección censos 
electorales, munipio de Socovos. 
Datos extractados por Laura Enero, 
Génesis Manrique e Inmaculada 
Rodríguez

Gráfico 5
Fuente: AHPAB, Sección censos 
electorales, munipio de Nerpio. Da-
tos extractados por María Moreno.
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Situación que se repite en el resto de las poblaciones analizadas, según los censos 
electorales de la II República, en Nerpio y sus aldeas, sobre 2182 personas censadas en 
1932, el 49% eran mujeres, 1060  en números absolutos. Y de ellas 1053 se registran 
dedicadas a sus labores. Destacaremos a 7 mujeres propietarias de algunas tierras con 
las que podían mantenerse, como Antonia Cánovas, Petra García, Esperanza López, Jo-
sefa Serrano, Felisa Guillén o María Sánchez. Una mujer ejercía como maestra nacional, 
llamada Maria Larios Ramos. Y aunque resulte sorprendente, por el tiempo en el que se 
registra,  una mujer de 29 años aparece como estudiante en el censo de Nerpio, María 
Arévalo Gutiérrez de Ceballos. (Gráfico 5)

En El Ballestero la situación es muy similar a las poblaciones descritas. De un total 
de 875 personas censadas en 1935, 420 eran mujeres dedicadas a sus labores. El total 
de mujeres en el censo electoral era de 429, lo que significa que 9 mujeres de esta villa 
oficialmente tenían asignada una ocupación laboral remunerada. Así encontramos a 
María Díaz Garví, costurera, de 41 años; Josefa Moreno Martínez, mesonera, Emilia 
Rubio, era comerciante de 35 años. Dos mujeres, Juana Cuerda y María Juana Garví 
constan  como propietarias de tierra, y María Jaén Martínez se registra como labradora 
de 36 años. Francisca Navarro era sirvienta doméstica y Carmen Santos Garví, con 75 
años seguía como lavandera. La maestra nacional, María Rosa Sánchez tenía 62 años. 

Y traemos un excelente testimonio sobre la vida de una costurera en Letur, Adela 
Moreno Álvarez, que nos contaba su trayectoria vital a finales de octubre del año 2017: 

“Con 18 años me mandaron (mis padres) a Albacete. Yo ya había venido alguna vez. Teníamos 
unos parientes que vivían en la calle Rosario y me quedé con ellos para aprender el corte, pues coser ya 
sabía bastante, y bordar también. Más tarde nos compraron los abuelos una máquina y nos hicimos 
los ajuares. Estuve solamente unos seis meses en Albacete, que no era ni mucho menos como ahora, 
pero aprendí bastante, era lo que me faltaba para coser más para la gente. Mi madre sabía que yo no 
valía para los trabajos en el campo, siempre había sido muy floja, y quería que tuviera un oficio para 
ganarme la vida…..Mi trabajo de modista ha sido un ingreso importante en nuestra familia. Había 
trabajo para las dos modistas de Letur, cosíamos a gente de fuera también, sobre todo de las aldeas, de 
Férez y Socovos.  Antes toda la gente se hacía la ropa a medida y se cosía muy bien, cuellos, mangas, 
ojales, etc., todo muy bien hecho. Ahora veo que van y se la compran  fuera, se ponen ropa mal cosida y 
hecha en la China o no sé dónde, con géneros peores,  es ropa de usar y tirar.  Yo sé muy bien los punto 
que hay que dar para coser un vestido, o para arreglarlo, he cosido abrigos y hasta trajes de novia. No 
se podíacobrar por horas, pues en algunos se tardaba mucho tiempo, se probaba, había que reformar y 
atender los gustos de la clienta. A veces algunas más delicadas te decían en la primera prueba más corto, 
en la segunda preferían más largo. En algunas prendas ganabas un poco más, pero en otras echabas 
muchas horas.  Algunas veces venían oficialas a aprender y me ayudaban en las vísperas de fiestas que 
había más trabajo, todo el mundo quería estrenar, entonces como no se les podía pagar (ni siquiera yo 
podía pagar los cupones para luego poder cobrar la jubilación, ya pagaba mi marido), les cortaba su 
ropa y les ayudaba a hacérsela y se cogían de los materiales que yo compraba. Uno de los dos sastres que 
había sí que tenía contratadas varias oficialas, los trajes de chaqueta se cobraban mejor, y cosían para 
fuera, pues muchas veces lo acompañaba mi marido de taxista para ir a probar los trajes a clientes de 
Caravaca y otros pueblos más grandes. Recuerdo haber cobrado por los vestidos 1000  pesetas, luego ya 
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lo demás en función de que tuviera más o menos trabajo. Alguna gente que no tenía para pagar venía 
sólo para que le cortara la ropa y se la probara, a cambio me ayudaban con algún trabajo como sobrilar. 
Luego, ya   tarde, me compré una máquina más industrial, con la que podía sobrilar y adelantar mucho. 
Para planchar las costuras utilizaba planchas de hierro que se  calentaba en la misma estufa de leña, 
y me hacía dos servicios.”

Y en este sentido traemos otros testimonios orales que completan la información 
del archivo y de las fuentes censales50.  Es el caso de Remedios, una letureña que vivió 
toda su vida en aldeas y cortijos, recordaba que cuando tenía 16 años se marchó con 
sus tres hermanas ( y no cita a sus padres) a un cortijo entre Letur y La Dehesa llamado 
Agua Vieja. 

“..Allí no vivía nadie, había un poco de huerta que arreglábamos a medias para el amo.. Había 
muchas moreras, y cuando llegó la temporada de la cría de los gusanos…. Nos fuimos a vivir allí para 
echarles de comer las hojas de las moreras, tres veces al día. Por la mañana les echábamos en los zarzos 
las hojas que ya teníamos cogidas y después nos fuimos a coger hojas frescas para todo el día. Cuando la 
morera era vieja, se cortaban ramas enteras… las llevábamos a casa en canastas mientras los gusanos 
eran pequeños, pero cuando eran gordos, se tenían que cargar burros con cestos de paja llenos de hojas… 
Los gusanos se criaban en zarzos primero y cuando ya no cabían allí, se les echaba al suelo. Cuando 
eran gordos se les echaba un palmo de hojas encima y esto tres veces al día. Comían mucho. Al final se 
ponen dorados, no comen, es su cuarto y último sueño. Entonces es el momento de echarles boja del campo 
para que trabajen. Toda esa boja la arrancamos del campo y la pusimos al suelo en forma de casa y 
en medio de cada casa dos o tres kilos de gusanos, hasta llenar toda la habitación de casas de boja. En 
julio sacamos los capullos y por el día de Santiago se vendían al señor que había vendido la simiente”51

Y es que las ocupaciones laborales de las mujeres han permanecido ocultas e invi-
sibles en todos los censos que hemos manejado. De ahí que sea la historia oral nuestra 
principal herramientas para construir el conocimiento histórico, como en el caso de Ilu-
minada,  una mujer que se crió en El Sabinar, una aldea cerca de Pedro Andrés (Nerpio). 

“..Mi padre murió allí, yo tenía veinte años cuando nos fuimos porque mi madre no quiso quedarse 
sola, fuimos tres hermanas y un hermano. Entonces me fui a vivir con Julio, mi marido al cortijo Rojo- 
eso cae más arriba de Pedro Andrés- Luz no teníamos… para lavar hacíamos jabón con aceite pringe 
y sosa… en invierno llevábamos calcetines en las alpargatas. Los calcetines los hacíamos las mujeres de 
la lana de nuestras ovejas… también hacíamos jerseys y los colchones de las camas se llenaban también 
de lana…52”

50. A mediados de siglo XX, Anneliese Grasreiner, una antropóloga alemana, investigadora de 
las tradiciones populares en Letur, recorría las casas y cortijos de la comarca, entrevistando a 
sus vecinos. Sus testimonios son un gran legado histórico que aporta vida a todos estos datos 
estadísticos.

51. GRASREINER, A. (1990): Letur: sus gentes y tradiciones, Diputación de Albacete, pp. 172-173

52. GRASREINER, A. (1990): Letur: sus gentes y tradiciones…op, cit, , p.176
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En Casas de Lázaro 497 mujeres ejercieron su derecho al voto en 1934. Pero apenas 
si se pueden dar otros datos de ellas. Sus ocupaciones reales se ocultan bajo el manto de 
sus labores, y en algún caso, cuando quedan viudas se visibilizan en otros documentos 
notariales. (Gráfico 6)

Gráfico 6Fuente: AHPAB, Sección 
censos electorales, munipio de 

Casas de Lázaro. Datos extractados 
por Mario Pérez, Dam Andrei y Adyl 

El Gottaya

Estudiar el papel de las mujeres en la sociedad tradicional y en el medio rural,  resulta 
a todas luces complicado, y más si nos decidimos por conocer su peso económico. La 
dramática ausencia de fuentes oculta la realidad económica de la mujer rural. 

Adela Moreno nos narraba las dificultades de las mujeres en los cortijos de la sierra 
de Segura:  

“Me crié en una casa de labradores en el caserío de “Las casas de abajo”, con otras cuatro familias 
numerosas. La mayoría del cortijo éramos familia y en nuestra casa también vivían  mis abuelos. Yo 
era la mayor de ocho hermanos, que tuvimos la suerte de sobrevivir, pues mi madre tuvo también unos 
mellizos que murieron al nacer…….  Se trabajaba mucho porque teníamos que hacerlo todo. Algunas 
veces ayudábamos en el campo cuando íbamos a llevarles la comida porque labraban, o segaban, según 
la época,  aunque mi padre no quería, sabía que en la casa teníamos muchas cosas que hacer: había 
que echarles de comer a los animales, hacer la comida, ir al arroyo a lavar la ropa, algunos días había 
que amasar, pues teníamos un horno en el cortijo y nos poníamos de acuerdo para encenderlo y hacer 
el pan, así nos ayudábamos unas mujeres a otras. Por la noche, al lado de la lumbre hacíamos labo-
res, remendábamos la ropa,  hacíamos los calcetines para todos, mi padre nos hacía las esparteñas de 
esparto o cáñamo. Mi madre nos cosía la ropa, nos hacía jerséis  de lana, sabía muchas labores, pues 
con nuestra lana, hilaba, tejía, hacíamos “mantas retaleras” con trapos viejos, mantas de lana para los 
“tendios del pan”,  todo lo que necesitábamos en la casa, pues se le daban muy bien todas las labores y 
nos enseñaba…., la vida ya era dura antes, no teníamos tiempo para descansar, aunque en mi casa te-
níamos suerte porque comíamos bastante bien y sano (mi hermano se acordaba de lo bien que comíamos 
y no nos dábamos cuenta, los guisos tradicionales con lo que sacábamos de nuestra tierra). Mi padre 
cultivaba un poco de todo en su tiempo, teníamos cabras para la leche, gallinas, marranos (cerdos) para 
hacer matanza, y bueno, mi madre sabía guisar bien. Si faltaba algo, cuando venían a vender al cortijo, 
lo conseguía. Me acuerdo que compraba letrías ( fideos gordos) y las cambiaba por huevos. También 
comprábamos el azafrán bueno, azúcar, bacalao, etc. Entonces no corría el dinero como ahora. Las 
vecinas nos cambiábamos algo, ya nos entendíamos entre nosotras.”
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Desde la perspectiva educativa y comentando ese elevado peso de mujeres dedicadas 
a sus labores que se empeñan en poner en todos los censos consultados,  podemos decir 
que las mujeres en el medio rural casi desde su nacimiento eran preparadas para  traba-
jar en todo lo que se precisaba: campo, casa, animales, costuras, tejidos, alimentación, 
partos, crianzas… Todos los testimonios coinciden. Desde una perspectiva de género 
no podemos consentir que a estas mujeres se les asigne solamente como principal ocu-
pación, sus labores del hogar, cuando la realidad era muy distinta.

Y así lo volvemos a testimoniar con el caso de las mujeres parteras. Adela Moreno 
recuerda perfectamente su papel a mediados del siglo XX en Letur y aldeas circundantes:

Cuando paría mi madre y mis tías, venía a mi casa la Juana, una tía de mi padre, era la partera 
de toda la Dehesa. No sé quién le enseñaría, ella se ganaba la vida de tejedora, pero tuvo dos hijas y 
cuando eran pequeñas se le murió el marido,  entonces como tenía valor atendía los partos aunque no le 
pagaban, seguramente le daban algo, ellas decían que les dieran la voluntad, y cada uno le daba lo que 
podía. Lo hacía todo sola, me acuerdo que les ponían carbón picado en la tripa para que la  echaran 
antes, y aceite, casi todo lo curaban con aceite. Las mujeres al parir se desgarraban y eso tardaba en 
curarse. A veces se le amontonaba el trabajo porque nacían más críos que ahora. Me contaba mi madre 
que cuando yo nací la llamaron para que fuera a atender otros dos partos, nacimos tres la misma noche. 
Si había complicaciones, no se podía llamar a ningún médico, se morían los críos o las madres. Decían 
que: “¡ponerte a parir era ponerte a morir”, como le pasó a muchas, a la primera mujer de mi suegro, y 
a la madre de mi mejor amiga. Cuando se moría la madre buscaban a otra que había parido para que 
le diera pecho también al niño que se había quedado sin madre.  Había otras que no tenían teta y no 
podían darle, la partera siempre sabía quién le podía dar, había amas de cría, que ahora no hay. Estas 
lo único que recibían a cambio era la gratitud o comida…..Cuando nació mi primer hijo (1956), vivía 
en  Letur, la partera se llamaba Isabel, que era de un cortijo de Nerpio , se vino a vivir a Letur con su 
marido y su hija. Era una mujer muy lista, alegre y muy buena, sabía también coser bien. En Letur 
ya había otra partera, Francisca, esta iba a asistir  a las mujeres de los ricos, se quedaba con ellas una 
semana o dos, hasta que le decían que se fuera, porque allí seguramente comía mejor que en su casa. En 
cambio, la  Isabel iba a los partos de las mujeres pobres, que en vez de cobrar, muchas veces tenía que 
asistir después del parto, incluso a algunas les llevaba un caldo de gallina. Contaba a su hija que cuando 
fue a asistirme a mí, buscó la ropa para vestir al recién nacido y decía que encontró el mejor  “ajuar de 
cristianar” que había visto, muy bien cosido. (Luego seríamos vecinas y me asistió en otros dos partos, 
de mis dos hijos menores).”

Observamos que se está haciendo un gran esfuerzo por eliminar la implicación 
sexista en los libros de texto, pero aún, en las primeras décadas del siglo XXI,  falta mu-
cho por conseguir. Indicar que la enseñanza de la Historia, las Matemáticas, Literatura, 
Filosofía y otras disciplinas, necesitan de una urgente renovación metodológica. En el 
caso de la Historia, las nuevas corrientes historiográficas pretenden abarcar todo aquello 
que está relacionado con las personas y el grupo humano en el que se integran. Y en este 
contexto historiográfico, la Historia de las Mujeres ha recobrado significado y se con-
vierte en imprescindible para conocer y entender mejor el pasado. Como lo son otros 
grupos socio-profesionales,  jornaleros, labradores, artesanos o profesionales liberales, 
a los que dedicaremos el análisis siguiente.
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Tierras de jornaleros

Decía con gran acierto el historiador Noel Salomón que los jornaleros eran los ver-
daderos parias del mundo agrícola, y así lo comprobamos. El citado autor considera que 
los jornaleros representan más de la mitad de la población rural de Castilla La  Nueva. 
En el siglo XVI en Castilla el proletariado rural se acercaba al 70% de la población, y la 
mayoría, indicaban algunas fuentes, eran pobres, precisamente por ser jornaleros53. En 
el siglo XVIII la situación no había cambiado, y comarcas como el campo de Montiel 
albacetense registraba 560 jornaleros, que ganaban de utilidad diaria dos reales, según 
los datos del Catastro de Ensenada54. 

Lo sorprendente es que 
a mediados del siglo XX, se-
gún nuestras comprobaciones 
en los censos municipales, 
seguían siendo el colectivo 
más numeroso en todas las 
poblaciones analizadas y con 
porcentajes que superan los 
alcanzados en el siglo XVI. 
Así en Yeste, sobre un total de 
453 varones, mayores de 23 
años, inscritos en 1945 en el 
censo, el 62% eran jornaleros 
o braceros (282 en números 
absolutos). (Gráfico 7)

En 1923 en la villa de Jor-
quera la situación se repite, el 
64% son jornaleros, sin em-
bargo en 1945 se ha produci-
do un trasvase de jornaleros al 
mundo agrícola, registrando 
190 labradores por 125 jorna-
leros, que si bien la diferencia 
es muy poca, las cifras se han 
igualado en estos años poste-
riores a la Guerra Civil. (Grá-
fico 8)

Situación que en Lezuza, 
en el año 1923 es semejante, 
superando los 400 varones 

53.   Así se menciona en la villa de Hontanar, según las Relaciones Topográficas de Felipe II, 

54.   AHPAB, Catastro de Ensenada, Libros 36, 39, 40. 57, 106, 141, 150 

Gráfico 7
Fuente: AHPAB, Sección censos munipales de Yeste. Datos 

extractados por Yassine Katty, Miguel García y Manuel Romero

Gráfico 8
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de 

Jorquera. Datos extractados por Miguel Gónez, Francisco 
Marchante y Raúl Tercero
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que solo vivían de sus jor-
nales temporales. (Gráfico 
9). Es decir, un 64% de los 
hombres en edad laboral eran 
jornaleros.  Las edades de este 
grupo mayoritariamente se 
encuentran entre los 23 y los 
40 años, sin embargo se re-
gistran personas con 80 y 83 
años que siguen trabajando 
como jornaleros.

Sin embargo, en Letur, 
los datos censales de 1923, 
revelan una zona bastante 
más proletarizada que las del 
entorno. Así de 961 varones 
mayores de 23 años, inscritos 
en el censo, casi el 80% eran 
jornaleros, en concreto 759  
hombres. (Gráfico 10)

Los principales ingresos 
que tenían eran los derivados 
de su trabajo, situándose en 
lo más bajo de la escala so-
cial del campesinado agrario, 
como Antonio “el Cateo”, 

que en 1999 indicaba que en 
este pueblo, en los años ante-
riores a la guerra del 36, había 

pocos ricos, pero tenían mucho:
“… había media docena de familias ricas, que tenían el 80% de la superficie del campo, lo restante 

eran pequeñas parcelas repartidas entre todo el pueblo. Trabajaban para esos señores “a medias”.. 
era la vida tan mísera que los padres tenían que poner a sus hijos a disposición de los amos a cuidar 
cerdos, corderos y pavos, para única paga la comida y un colchón al suelo. Para esos niños no existía 
la escuela”.55     

Y ¿qué pasaba con las mujeres jornaleras? Remedios, cuando ella era pequeña, iban 
con su padre al monte a segar espliego para llevarlo a vender:

.”.para llevarlo a vender a los que tenían calderas. Esto lo hacía a su propia cuenta, cuando no ha-
bía trabajo con patronos. En la época de coger aceituna iba toda la familia- los que podían andar-. Para 
comer se llevaba un poco de pan y algo del gorrino. La oliva no se partía, sino el patrón la pagaba por 

55.   GRASREINER, A. op, cit, pp. 167-168

Gráfico 9 Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio 
de Lezuza. Datos extractados por Lucía Roldán y Paula Oliva.

Gráfico 10
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Letur. 
Datos extractados por Carolina Oliver, Julia Elvira, Andrea Ruiz, 

María Rubio, Almudena Manzanera.
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fanegas. También íbamos a segar. Yo fui a La Mancha con diecisiete años, a Ciudad Real, a Infantes 
y a Valdepeñas. Íbamos con burros, cuatro personas para dos burros, la mitad del camino andando, mi 
padre, tres hermanos y yo. Íbamos con esparteñas y llevábamos unas de recambio porque se gastaban. 
A lo cinco días llegamos y nos quedamos aquel año cincuenta y dos días segando. Ganábamos entre los 
cuatro mil pesetas56.”

Adela Moreno nos comenta esta situación en la zona de la Sierra de Segura a media-
dos del siglo XX:

“En la Dehesa las mujeres hacían muchos trabajos, pues tenían que sembrar ellas la hortaliza 
mientras los hombres se iban a segar por Albacete y alrededores, más de un mes. También iban a recoger 
la aceituna del suelo mientras los hombres vareaban. Como casi todos los hombres se iban a la siega de 
los campos lejos, muchos, como mi padre, buscaban a las mujeres para segar los campos de por allí y algo 
les pagaban. Ellas iban donde las llamaran, para trabajos del campo o para otras labores a echar un 
jornal como los hombres, pero hacían diferentes faenas. Me acuerdo de que bajaban al arroyo a lavar la 
ropa del amo, pues como les pagaban poco, a veces sólo la comida, podían tener dos o tres mozas. Las 
llamaban para enjalbegar.  Cuando trillaban también estaban allí  y barrían la era.  En todas las casas 
había corral, las mujeres les echaban de comer, y si no estaban los hombres  sacaban los animales y los 
guardaban, pues entonces  tener gallinas, pollos, cabras, cerdos, etc. era importante no sólo para comer 
sino también para poder vender. En mi casa había una pareja de machos para labrar la huerta y una 
burra para cargar o para ir al pueblo. Teníamos colmenas también. Durante algunos años, la mayoría 
criábamos gusanos de la seda y con ese dinero nos comprábamos el ajuar. Por eso sembrábamos moreras 
y los criábamos, luego vendíamos el capullo, pero eso tenía mucho trabajo. Si queríamos comer pan 
teníamos que hacer mucho trabajo, desde que sembrábamos el trigo hasta que lo molíamos, y hacíamos 
el pan, todo el proceso era con nuestro trabajo, pero el pan estaba mucho más bueno que el de ahora.”

En Peñas de San Pedro, a comienzos del siglo XX, destaca en el censo municipial un 
elevado número de jornaleros, aunque no alcanza el 50% de la población ( 42%). La di-
versidad de ocupaciones y un importante número de artesanos marcan la diferencia con 
las poblaciones de la sierra, entre ellos quince albañiles, once carpinteros, diez herreros, 
siete zapateros e incluso un vidriero. (Gráficos 11 y 12). 

Gráfico 11. Fuente: AHPAB, Sec-
ción censos electorales, munipio 

de Peñas de San Pedro. Datos ex-
tractados por María Valera, Lorena 

Belmonte y Gloria Rodenas

56.   GRASREINER, A., op, cit, pp.172
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Gráfico 12. Fuente: AHPAB, Sección 
censos electorales, munipio de Pe-
ñas de San Pedro. Datos extractados 
por María Valera, Lorena Belmonte y 
Gloria Rodenas

También marcaba la diferencia el número de animales que podían servir de ayuda al 
jornalero. Antonio el Cateo, vecino de Letur, describía sus escasos enseres del ajuar y lo 
imprescindible, el borrico. 

Dice que el ajuar del varón eran los muebles para vestir su casa y un borrico que era 
lo principal… Era imprescindible para las familias humildes, era el medio de transporte 
para traer leña, coger esparto y ganar jornales acarreando sobre sus lomos la madera de 
construcción, carbón de leña, la cal de las caleras… todo era por mediación del burro. 
El burro ayudaba a hacer un poco de ingreso en la casa. Una pareja de burros valía para 
la familia tanto como hoy en día un camión.

Labradores, propietarios y mozos sirvientes

El sistema social se sostenía en la tierra y el ganado, aunque poco más del 40% de la 
tierra se cultivaba y además seguía explotada de forma arcaica, “todo se reduce al azadón y 
arado”, decían en el Catastro de Ensenada.

En el medio rural que trabajamos hasta mediados del siglo XX, la sociedad seguía 
muy polarizada. Los que se consideraban gente rica tenían tierras, bienes, pero muchos 
vivían como si fueran pobres. Al menos así lo confirman en los numerosos testimonios 
de las personas que trabajaban para estas familias. “En Letur, los Rodríguez tenían, pero 
vivían malamente. Don Pedro dormía en un colchón de perfolla, es decir, como la gente pobre. ..Tenían, 
pero no lo disfrutaban57.”

¿Qué tenían? Tierras y ganados principalmente. En La Mancha las tierras de secano 
en conjunto suponían el 96% de la superficie cultivada, y en ella el 98% se destinaba al 
cereal. El viñedo en secano, con una proporción mucho menor, era el segundo cultivo 
en importancia. Producía un “vino clarete y de buen gusto, pero por lo general se vuelve 
vinagre el que queda en verano”58. El olivar empezaba a destacar en zonas de la sierra, 
mientras que en el llano tenía mucha menos representación.

57.   Testimonio de Sagrario, en Letur 1996, GRASREINER, A. (1990): op, cit, , pp. 165-166

58.   Citado en HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y 
sociedad rural (1650-1850), Silex 2013, p.199
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Los propietarios hacendados, sin embargo, poseían la mayor parte de las tierras y del 
ganado. Así en el campo de Montiel, un 26% de los propietarios en el siglo XVIII de la 
zona manchega, solo eran poseedores del 0,26% de hectáreas de tierra, en cambio 58% 
de la tierra pertenecía a un 5% de propietarios59. Este desigual reparto de la tierra se 
remonta a la época de la Reconquista, cuando los reyes castellanos premiaban con tierra 
los favores recibidos en esta lucha. En Letur fue la Orden de Santiago la que concentró 
la mayoría de las tierras y fincas. “Tenía el Huerto de la Orden, junto al cementerio viejo 
y todas las huertas que hay en esa zona se denominan de la Orden. Con la desamorti-
zación de Mendizábal estas tierras pasaron a todos aquellos que podían comprarlas, es 
decir a los terratenientes. En Letur la tierra dice Annelisse, la tenían tres familias durante 
el siglo XX. “Mi abuelo, comenta, Jesús García Tomás, tenía más de mil hectáreas, 12 pastores 
con el ganado… Mi bisabuelo ganó un pleito al Tribunal Supremo y compró muchas tierras que per-
tenecieron a la Orden60”

En Férez el numero de propietario se elevaba a 116, en 1935 y a 72 en 1923. En 1907 
eran 83 los que se declaraban hacendados.(Gráfico 13)

Propietarios que demandaban mano de obra para las labores agrícolas y ganaderas. 
El testimonio de Juan “Rincones” (Letur, 1909) nos desvela los lazos de dependencia 
de la mayoria de la población hacia estos grupos hacendados. Pero también la necesidad 
de recurrir a varios oficios para poder sobrevivir. 

Y así comenta Juan “Rincones”, que nació en el Rincón del Sastre, (El Sabinar) -de 
ahí el apodo-  que de pequeño con diez años ya tenía un oficio, 

“… ya tenía un oficio, reca-
dero de un pastor. Con doce años 
ya era carbonero, con el tío Frasco 
Picón, que era el dueño del monte 
en la Poza del Cura y las Beatas. 
Iba con mi padre y mis hermanos, 
los que podían, a hacer carbón todo 
el invierno, y en verano íbamos a 
la siega a La Mancha. Y al aca-
bar toda esa recolección volvíamos 
a cortar el monte con el contratista, 
él se llevaba la madera y nosotros, 
la leña la preparábamos para ha-
cer carbón.Cuando tenía 18 años 
me bajé a Letur porque no ganaba 
bastante con el carbón. ….Enton-
ces me puse de mulero”.

59.   HERNÁNDEZ LÓPEZ, C…. La casa en La Mancha Oriental, op, cit,  p. 200

60.   GRASREINER, A., op, cit,  p.161

Gráfico 14
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Férez. 
Datos extractados por Carolina Oliver, Julia Elvira, Andrea Ruiz, 

María Rubio, Almudena Manzanera
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Comprobamos que el número de muleros en todas las comarcas era significativo, 
son en realidad mozos sirvientes que podían tener un par de mulas, o no. Su trabajo lo 
explica muy bien Juan “Rincones”: 

“...Yo tenía un par de machos, una burra y un muleto, (los animales eran del amo),  los cuidaba yo, 
les echaba de comer y los llevaba a beber agua al pilar de la Plaza de la Iglesia, limpiaba el corral, saca-
ba el estiércol y lo tiraba al campo. Luego labrar, sembrar con la mano: trigo, cebada, centeno, avena… 
y luego tener que segarlo con la hoz, acarrear y trillar. Si uno de los animales se ponía malo tenía que 
buscar al veterinario en Socovos.. los amos tenían igualado con el veterinario…La dueña me cuidaba 
muy bien, dormía y comía en la casa de los dueños… tenía una habitación para mí arrimada al lado 
de la cuadra: una cabecera en el suelo y ya está..Para mí no había tiempo libre porque me daban tarea 
de esparto… tenía que ir haciendo soga, pleita, serones, espuertas, cestos donde se guardaba el pienso. 
Era una esclavitud. Se trabajaba de día y de noche… me pagaban al año 500 pesetas, mis padres 
bajaban una vez todos los meses a llevarse hato de mis dueños: patatas, alubias, garbanzos, trigo… 
Los dueños anotaban lo que les habían dado y al final del año se ajustaban las cuentas, si quedaba algo 
me lo daban en dinero.. y si no había más se limpiaba uno la boca….. Tres años fui mulero. Cuando 
tenían 21 años, en el 30 me tuve que ir a la mili a Barcelona, la hice un año… Al terminar me vine 
a la Fuente de la Sabina a hacer carbón otra vez. Entonces conocí a mi novia en Casa Quemada, no 
lejos dela Fuente de la Sabina… Yo era casadero con 26 años, ella tenía 21… decidimos juntarnos a 
escondidas porque.. para echarnos las cruces en la iglesia había que pagar y no podíamos… Yo seguí de 
carbonero.. tuvimos una nena, nació en enero de 1937, pero cuando tenía siete meses me tuve que ir a 
la guerra. La nena vivió dos años, en 1939 la llevaron al médico de Nerpio, pero ya no tenía remedio, 
le habían hecho mal de ojo.. no me enteré que había muerto mi hija hasta que vine de la guerra… En 
Talavera de la Reina me cogieron prisionero en julio del 38, y me metieron en la cárcel de Toledo.. La 
gente buscaba presos para trabajar porque los hombres se habían ido a la guerra… y me vi obligado a 
meterme a una carbonería. Repartía carbón por Toledo, me daban tres sacos, que llevaba a cuestas, de 
3 a 5 kilos cada saco.. cuando los llevaba a la casa me daban propina.61”.

En otras villas como la de 
Masegoso, a comienzos del si-
glo XX el número de labrado-
res y mozos sirvientes era muy 
similar al de jornaleros, entre 
110-120 profesionales en cada 
grupo (Gráfico 14) 

Cuando hablamos de la-
bradores en estas sociedades 
tradicionales estamos hablan-
do de personas cuyas funcio-
nes iban ligadas a la tierra y al 
ganado. Las denominaciones 

61.   GRASREINER, A. op, cit,  pp. 180-186

Gráfico 14
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Mase-
goso. Datos extractados por Mario Pérez ,Dam Andrei  y Adyl el 

Gottaya
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son muy diversas, desde labrador con hato, que contaba con un par de mulas y un pe-
queño rebaño de ovejas-cabras, que no superaba la treintena, a labradores con pollino 
y hortelanos, dedicados al cultivo en pequeñas huertas. Naturalmente entre ellos ha-
bía diversidad de fortunas y situaciones, como labrador sirviente o el labrador a rento, 
con categorías de mayoral, zagal o ayudador. Trabajan para los labradores propietarios, 
quienes a su vez empleaban mano de obra fija asalariada, cuando el patrimonio era lo 
suficiente para tener varios pares de mulas y su correspondiente tierra de labor.

La trayectoria de Juan “Rincones” continúa tras la guerra civil trabajando de pastor.  
La mayoría de los pastores entran en la categoría de mozos sirvientes,  o eran propieta-
rios de un pequeño hato. En el Campo de Montiel en el siglo XVIII ocupaban el 15% 
de los efectivos. También ellos ofrecían una variada gama de actividades, desde mozos 
de labor, criados caseros, pastores de ganado, sirvientes de carretería, sobrados, zagales, 
ayudadores, mayorales, al fin y al cabo trabajos relacionados con el sector agropecuario, 
porque la oferta de trabajo venía desde aquí. En Masegoso el número de mozos sirvien-
tes se aproximaba al centenar en el año 1907. En Férez, en 1935 superaban la centena y 
en las tierras de Jorquera, por esos mismos años, apenas había más de 15 mozos sirvientes. 

Y así prosigue su historia Juan “Rincones”:
 “….cuando volví, en mayo de 1939 me vi obligado a meterme de pastor, con 200 cabras en la 

hacienda de Las Rejas. Estaba muy retirado de mi casa, a 5 kilómetros de camino de la Fuente de la 
Sabina. Salía de madrugada, me llevaba merienda de la casa y volvía de noche. La vida era amarga con 
mucho trabajo. El señorito era una buena persona, pero tenía un encargado general que lo hizo dueño 
de la finca y era el que mandaba… así aguanté cinco años. Después me vine a vivir a la Abejuela, 
también de pastor con don Ramón Peyró, tenía 200 cabras y ovejas, todo revuelto. Allí estuve siete años 
y todos los años le criaba ciento y pico de borregos… De la Abejuela me vine a la Era del Rosal, con 
el mismo dueño. Estuve 24 años con él. En 1960, ya tenía yo 51 años, me metí a trabajar tierra, la 
compré con mi trabajo y el de mi mujer…. Con todas las penas del mundo pudimos hacernos una casica 
y en ella vivimos sin tener que pagar 
alquiler. Ella murió en febrero de 
1995 con 81 años62.”

En cuanto a los grupos 
de edades de estos colectivos  
comprobamos en el caso de 
Peñas de San Pedro que ma-
yoritariamente se encontra-
ban entre los 30 y los 50 años, 
edades a partir de las cuales se 
reducen bastante los efectivos 
(Grafico 15). En Jorquera es 
muy similar el resultado en 

62.   La entrevista se realizó en noviembre de 2001 a Juan “Rincones”, en GRASREINER, A. 
op, cit, pp. 186-187

Gráfico 15. Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, muni-
pio de Peñas de San Pedro. AB-342-JUN-LIS.  Datos extracta-

dos por María Valera, Lorena Belmonte y Gloria Rodenas
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1945, apreciándose un ligero 
aumento de los varones entre 
51 y 60 años (Gráfico 16). En 
Casas de Lázaro los efectivos de 
la población mayoritariamente 
se encuentran en los dos grupos 
primeros, entre 20 a 40 años, 
aproximándose a los 300 indivi-
duos, en 1934. (Gráfico 17)

En 1945, poblaciones 
como Yeste registran los efec-
tivos poblacionales más ele-
vados entre los 41 y 50 años. 
(Gráfico 18).  Edad a partir de 
la cual baja notablemente la 
población y que pondríamos 
en relación con la Guerra Civil 
de 1936 y los años de penuria 
económica que siguieron a la 
misma.

Las mujeres hacendadas 
que se registran como viudas 
o solteras son escasas y apenas 
tienen representación en los 
censos manejados. Sí son más 
frecuentes las mujeres contra-
tadas como sirvientas domés-
ticas, la mayoria solteras, que 
trabajaban hasta que contraían 
matrimonio. Pero también las 
encontramos en los talleres de 
costura, taberna, lavanderas, 
tenderas…

Adela Moreno nos comen-
ta la situación en Letur:

 “En Letur muchas mujeres no 
trabajaban en el campo, había más 
mozas o sirvientas en casa de señori-
tos,  que trabajan mucho por poco, y 
les hacían todas las tareas de la casa 
y los recados. Mandaban a la moza 
a todos sitios, también a recoger los 

Gráfico 18. Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, 
munipio de Yeste. Datos extractados por Yassine Katty, Miguel 

García y Manuel Romero

Gráfico 16
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio Jorquera. 
Datos extractados por Miguel Gómez, Raúl Tercero y Francisco 

Marchante

Gráfico 17. Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, mu-
nipio de Casas de Lázaro. Datos extractados por Mario Pérez, 

Dam Andrei y Adyl El Gottaya
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vestidos cosidos. Recuerdo mujeres muy trabajadoras como las tres molineras. Había cuatro taberneras 
con negocio familiar, varias tenderas, carnicero y carnicera, dos estanqueras, las de las dos fondas, una 
peluquera, y las dos modistas, y varias oficialas de sastrería. Las mujeres sabíamos hacerlo todo porque 
además de nuestros trabajos teníamos que trabajar con los hombres. No teníamos ninguna comodidad 
en las casas (las primeras lavadoras fueron un alivio) así pues  trabajábamos desde que se hacía de día 
hasta la noche sin parar y criábamos más hijos que ahora, sin quejarnos.”

Escasa presencia del artesanado

Como era de esperar el número de artesanos en estas zonas rurales es poco signifi-
cativo, no obstante hay algunas poblaciones como Peñas de San Pedro que presentan un 
número importante de ellos. Cerca del 20% tenían un oficio relacionado con el artesana-
do en el año 1908 en la citada villa de Peñas de San Pedro, entre ellos los albañiles, car-
pinteros y herreros tienen una 
mayor presencia (Gráfico 19)

¿Qué tipo de artesanos en-
contramos en estas villas?

Según los datos extracta-
dos en Lezuza, entre los 56 ar-
tesanos registrados, los sastres 
y zapateros son los que tienen 
una mayor presencia, dado 
que seguían siendo sociedades 
rurales muy tradicionales y la 
mayor parte de la población 
consumían productos que ela-
boraban en los talleres artesa-
nales de la zona.  (Gráfico 20)

El número de herreros 
es significativo desde el siglo 
XVIII, en Peñas de San Pedro 
se contabilizan 10 herreros. 
Y destacamos la presencia de 
dos artesanos sederos.  

Jesús García, un sedero de 
Letur, exponia en su testimo-
nio  en 1996 y decía que en su 
juventud había un organismo 
que se llamaba la sedícola de 
Murcia Gráfico 20

Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio Lezuza. 
Datos extractados por Lucía Roldán y Paula Oliva

Gráfico 19. Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, muni-
pio de Peñas de San Pedro. AB-342-JUN-LIS.  Datos extracta-

dos por María Valera, Lorena Belmonte y Gloria Rodenas
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“… En casi todas las casas se criaban gusanos de seda…Las moreras estaban en los bancales, po-
dían ser de su propiedad o las tenían a medias o al tercio, entonces la seda también se partía…Cuando 
empezaron las sedas artificiales y la seda ya no era negocio en Letur se dejaba la crianza de los gusanos 
de seda en los años 50, coincidiendo con la emigración de la gente a las zonas industriales63”

Sobre los albañiles y su oficio encontramos el testimonio de “El Peque de Letur”, un 
experto albañil de la arquitectura tradicional. 

“ Me crié en La Dehesa, en la casa del Pino.. Tenía trece años cuando empecé en la construcción 
con un vecino que le decían Pedro el Curro. Entonces estaba de pinche en la construcción del Canal del 
Taibilla… El Pedro me enseñó el oficio de albañil: hacer tapiales, obra de piedra, techos de palos con revol-
tones, tejados de palos, caña, barro y 
teja. Una casica sencilla de tapial no 
resultaba muy cara. Porque si uno 
era pobre, avisaba a los vecinos y fa-
miliares y a raticos iban haciéndola 
sin cobrar jornales….No había que 
comprar nada más que la madera, 
las tejas, las puertas y las venta-
nas…. Yo ganaba seis reales al día. 
Un real equivalía a seis huevos.”64

En El Ballestero se elevan 
a 54 los artesanos, destacando 
como en la villa de Peñas de 
San Pedro, los albañiles (que 
en algún caso se inscriben 
como alarifes). Significativa  
en esta población es la pre-
sencia escrita de una costu-
rera, pues aunque nos consta 
que las había en todas las po-
blaciones, en ninguna se visi-
bilizan. Además se registra un 
cantero y como en todas las 
demás villas, el aperador de 
carros y carretas. (Gráfico 21)

En Masegoso  el 22% de 
los artesanos eran sastres y 
el 17% zapateros, porcentaje 
que también registran en dicha 
villa los herreros. (Gráfico 22)

63.   GRASREINER, A: op, cit, pp. 116-117

64.   GRASREINER, A.: op, cit. pp. 90-91

Gráfico 21
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio El Balles-

tero. Datos extractados por Miriam Córcoles

Gráfico 22
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Mase-
goso. Datos extractados por Mario Pérez ,Dam Andrei  y Adyl 

el Gottaya
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Sobre los herreros, el último herrero de Letur, Francisco Torrente comentaba que 
de pequeño aprendió el oficio con su padre, arreglando herramientas de agricultura, la 
mayoría de esas herramientas las hacían los herreros: azadas, hachas, azadones… 

“Cuando vine a Letur hace 39 años me decian: “ ya tenemos dos herreros en el pueblo y si viene 
otro, los tres pasarán hambre”. No era así, yo hacía otros trabajos. …Un día vinieron con un chi-
quillo llorando en su cuna, habia metido la cabeza en el adorno de hierro y no la podía sacar. Yo con 
mucho cuidado enderecé el adorno hasta sacarlo….Una tarea importante de los herreros era herrar los 
animales de trabajo que habían perdido la herradura o se les había gastado en el trabajo… sin esta 
protección los vasos del animal se aspeaban y no podían andar”. Además también les cortaban los vasos, 
era parte de herrar al animal. Hacían las herraduras, de varios tamaños. También hacían cuchillos 
para la matanza del cerdo. “El acero lo cogíamos de utensilios gastados de acero como limas de fábrica. 
Los poníamos a la fragua y cuando 
estaba la lima roja, con un martillo 
en el yunque se le daba la forma del 
cuchillo con su hoja y su espiga con 
tres agujeros. Después se limaba 
la hoja para afilarla y se templa-
ba… Para finalizar se afilaba en 
la muela de agua….. Por los años 
cuarenta dejamos de hacer cuchillos 
porque la gente los compraba en 
Albacete…. Conforme el tiempo 
iba pasando se iba perdiendo el ofi-
cio de herrero y apareciendo la repa-
ración de bicicletas y motos. Ahora 
no queda herrero en Letur y yo soy 
un abuelo jubilado”. (noviembre 
de 2000)65

Significativo es el caso de 
Yeste, nada menos que el 76% 
de los artesanos registrados 
en 1945 eran molineros. Un 
capítulo importante el de los 
molinos hidraúlicos, que apro-
vechan los numerososo saltos 
de agua, principalmente en las 
zona de la sierra del Segura. 
(Gráfico 23)

65.   GRASREINER, A.op, cit, pp. 99-101

Gráfico 23
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio deMase-
goso. Datos extractados por Mario Pérez, Dam Andrei  y Adyl 

el Gottaya

Gráfico 24
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Férez. 
Datos extractados por Carolina Oliver, Julia Elvira, Andrea Ruiz, 

María Rubio, Almudena Manzanera
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Y en Férez el 22% de los artesanos son carpinteros, dadas las posibilidades madere-
ras de la zona y la demanda de enseres de madera. (Gráfico 24).

“En nuestro pueblo, cuando mi padre era carpintero y yo era pequeño había, si no me equivoco, 
siete carpinteros y todos trabajando…..Hacíamos mesas, puertas, ventanas, sillas, tarimones, arcas, 
también cuarterones para los techos de las casas. Hacíamos utensilios de labranza como hubios, dentales 
y timones del arado, trillos, medias fanegas, barbichas y celemines… También hacíamos los utensilios 
para la carpinteria: el banco, las terrajas, las tuercas y husillos, prensas para el banco y las tuercas 
para las almazaras y prensas de vino. Hacíamos los ataúdes…. Como todos estos trabajos se hacían a 
mano, necesitábamos más tiempo y había trabajo para todos”, comentaba José Laforet Martinez, 
carpintero de Letur, un oficio que no se ha perdido en la comarca por su importancia 
económica.66

Una ocupación entre el artesanado, hortelanos, jornaleros y comerciantes, era la des-
tilación de plantas aromáticas, presente en todas las zonas, principalmente en las comar-
cas de la sierra, que lleva siglos existiendo. 

Así lo comentaba Práxedes para Anneliese,
 “…que había empresas dedicadas al comercio de esencias, que hacían contratos de alquiler con 

propietarios de monte, para un año cada vez y contratos también para colocar una de sus calderas en 
el sitio apropiado- donde haya una acequia, buen acceso por camino y, desde luego, muchas plantas 
aromáticas. Para cuidar de la caldera contrataba a un calderero y le pagaban su jornal. ….Aparte de 
esta gran explotación por una empresa, siempre había particulares que ponían en su propio terreno una 
caldera propia, o la alquilaban y hacían la recolección, la destilación y la venta de su propia cuenta. 
Esto todavía lo hace gente del pueblo  de Letur hoy en día. Para coger plantas aromáticas en el monte 
del estado hoy se necesita solamente un permiso del ayuntamiento…. El cortar plantas aromáticas se 
compagina muy bien con los trabajos de huerta y con otros trabajos. Las partes principales de la insta-
lación para destilar son la caldera y el horno… Para combustible se utiliza fandango, así llaman a los 
restos que se sacan de la caldera, después de destilar. Este reciclaje es muy útil, deja el espacio limpio, es 
un combustible renovable y no se gasta dinero para otro”67

66.   GRASREINER, A.  op, cit, pp.101-103

67.   GRASREINER, A op, cit, pp. 85-86
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Tierras donde la mayoría de sus habitantes eran 
analfabetos

Según los datos manejados por Bartolomé Bennassar, en el siglo XVIII la tasa de al-
fabetización en España era comparable a las tasas en Francia o Inglaterra. En su mayoría 
eran varones, urbanos y prioritariamente de núcleos comerciales. Sin embargo, el anal-
fabetismo femenino fue más tenaz que en los países del noroeste de Europa y el campo 
fue sensiblemente menos alfabetizado que las ciudades, especialmente en los pueblos 
pequeños68. Pero el censo de 1860 evidenciaba claramente unas altas tasas de analfabe-
tismo, el 80% de la población española. Los censos antiguos consideraban alfabetizado 
al que sabía firmar. Los censos más recientes, a los que saben leer y escribir. La Unesco 
lo definió como la persona capaz de entender unas frases, expresar una idea corriente 
por escrito y manejar elementalmente las cuatro operaciones aritméticas; después ha ido 
perfilando las definiciones.

Sin entrar en el debate sobre cuando se entiende que una persona es analfabeta y 
analizando solamente los datos de los censos municipales, donde expresan si los censa-
dos, todos adultos,  sabían leer y escribir, comprobamos que los niveles de alfabetiza-
ción se corresponden bastante con los datos del INE extractados en la tabla 2. Así en 
Peñas de San Pedro, en 1908, las tasas de analfabetismo son del 47% (En España oscilan 
entre el 40 y 45%).  (Gráfico 25 y Tabla 2)

Gráfico 25
Fuente: AHPAB, 
Sección censos 
electorales, 
munipio Peñas 
de San Pedro. 
Datos extracta-
dos por María 
Valera, Gloria 
Rodenas y Lore-
na Belmonte

68.   VILANOVA RIVAS, M.y MORENO JULIÁ, X. Atlas de la evolución del analfabetismo en 
España de 1887 a 1981, Centro de publicaciones el ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 
1992, p.62
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Tabla 2. Porcentaje de analfabetismo en España según los censos del siglo 
XX

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Varones 36,8 32,1 28,1 19,5 13,8 9,9 7,3 5,1 4,7

Mujeres 54,0 47,4 41,2 32,0 23,2 18,3 14,8 12,3 11,5

Ambos sexos 45,3 40,0 34,8 25,9 18,7 14,2 11,2 8,9 8,2

Fuente: TENAS ARTIGAS, J. (1981):  “El analfabetismo en España hoy”, Revista de educación, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, n.268,  pp. 291-297 (p. 202)

Datos que en las villas de 
Socovos y Masegoso  aumen-
tan hasta un 68% en 1934, y 
es que como ya hemos co-
mentado en los pueblos pe-
queños del medio rural las 
tasas de analfabetismo eran 
muy superiores. En Férez por 
las mismas fechas eran algo 
inferiores, un 59%. Cifra que 
había descendido mucho en 
estos años de la II República, 
dado que en 1907 para este 
municipio el analfabetismo 
masculino se elevaba hasta el 
72%. (Gráfico 26)

Porcentaje similar al de Le-
zuza en 1923, cuyas tasas de 
analfabetismo entre los varo-
nes eran elevadas, nada menos 
que un 74% de los hombres 
no sabían leer en esta pobla-
ción manchega. (Gráfico 27)

Si el análisis lo hacemos 
por profesiones, entre los jor-
naleros encontramos el mayor 
número de personas analfabe-
tas.  Pero son las mujeres las 
que registran sin lugar a du-
das, los mayores índices de analfabetismo en el medio rural de la provincia de Albacete. 
La desigualdad generada por la propiedad de la tierra y del ganado, unida a las difíciles 
condiciones de acceso a estas propiedades, generaron una gran masa de población po-

Gráfico 26
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio Soco-

vos. Datos extractados por Laura Enero, Génesis Manrique e 
Inmaculada Rodríguez.

Gráfico 27
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio Lezuza. 

Datos extractados por Lucía Roldán y Paula Oliva
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bre. Y en estas condiciones se 
necesitaban muchos brazos 
para trabajar y comer, brazos 
no siempre de población adul-
ta. Solo cuando empiezan a 
emigrar desde el medio rural, 
es cuando se puede decir que 
comienzan a bajar los niveles 
de analfabetismo, como así in-
dica Viñao Frago. Para el caso 
gallego, fue necesario el éxodo 
rural para mejorar la alfabeti-
zación de la población, pues 
sólo en la ciudad la población 
infantil de origen rural pudo 
ser efectivamente escolariza-
da; proceso doble, donde el 
factor económico, la emigra-
ción y sus causas, confluye 
con el factor escolar69. 

En Nerpio comprobamos 
que las tasas de analfabetismo 
femenino superaban los 800 
efectivos en 1932, muy supe-
riores a los jornaleros que ape-
nas superan los 500 efectivos. 
En Férez el 78% de las mu-
jeres no sabían leer en 1935 y 
en El Ballestero eran 235 las 
mujeres que no sabían leer, 
cifras muy elevadas. (Gráficos 
28, 29 y 30)

69.   VILANOVA RIVAS, M.y MORENO JULIÁ, X. Atlas de la evolución del analfabetismo en Es-
paña de 1887 a 1981,…op, cit, pp.73-75

Gráfico 28
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Ner-

pio. Datos extractados por María Moreno

Gráfico 29
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Férez. 
Datos extractados por Carolina Oliver, Julia Elvira, Andrea Ruiz, 

Maria Rubio, Almudena Manzanera

Gráfico 30
Fuente: AHPAB, Sección censos 
electorales, munipio de El Balles-
tero. Datos extractados por Miriam 
Córcoles
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Sobre las causas del analfa-
betismo en España se obser-
va un doble posicionamiento: 
los que opinan que prevalece 
el aspecto escolar y los que 
apuntan hacia el factor eco-
nómico. Ambas posturas se 
complementan, parten del 
atraso económico español que 
ha generado un déficit de es-
cuelas y el elevado absentismo 
escolar, con niveles muy bajos 
de renta y una gran desigual-
dad. Al margen de esta doble 
postura, señalan Mercedes 
Vilanova, y Xavier Moreno,  
hay que destacar que la biblio-
grafía apenas hace referencia 
al papel jugado por la Iglesia 
católica en el retraso de la al-
fabetización en España. Es 
innegable que su actitud de 
rechazo a la lectura popular 
de la Biblia hasta la segunda 
mitad del siglo pasado, ha sido 
una de las principales causas 
de dicho retraso70.  

Y según comprobamos en 
los gráficos extractados de los 
censos que incluyen el apar-
tado de instrucción, todas las 
poblaciones objeto de estudio 
presentan índices de analfa-
betismo elevados. Como es el 

70.   VILANOVA RIVAS, M.y MORENO JULIÁ, X. op, cit, p.72

Gráfico 31
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio Lezuza. 

Datos extractados por Lucía Roldán y Paula Oliva

Gráfico 32
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Férez. 
Datos extractados por Carolina Oliver, Julia Elvira, Andrea Ruiz, 

María Rubio, Almudena Manzanera

Gráfico 33. Fuente: AHPAB, Sec-
ción censos electorales, munipio de 

Masegoso. Datos extractados por 
Mario Pérez ,Dam Andrei  y Adyl el 

Gottaya
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caso de Lezuza donde los jor-
naleros superaban el 80% de 
analfabetismo, y en Férez este 
colectivo era el más destacado 
del resto de profesionales. En 
Casas de Lázaro superaban el 
60% en tiempos de la Repú-
blica. Y en Masegoso, jorna-
leros y mozos sirvientes pre-
sentan los máyores efectivos 
de analfabetismo, con cerca 
de dos centenares. (Gráficos 
31- 34)

Los porcentajes aumentan 
en la zona de Nerpio, supe-
rando el 70% de analfabetis-
mo y en Socovos donde más 
de 400 mujeres no sabían leer, 
por tan solo un centenar que 
declararon saber leer y escri-
bir. (Gráficos 35 y 36)

Y sobre su alfabetización 
nos decía Adela Moreno: 

“… tuve suerte, mi padre nos 
mandaba a la escuela, los maestros 
se venían a vivir a nuestra casa, 
algunos venían huyendo de algo se-
guramente, y tuvimos suerte, todos 
aprendimos a leer y las cuatro cuen-
tas que luego íbamos a necesitar.  
La maestra cuando venía alguien a 
la escuela, o se celebraba algo, le de-
cía a mi madre que me pusiera uno 
de los vestidos que me cosía muy 
bonicos y me ponía delante, pues la 

Gráfico 34
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Mase-
goso. Datos extractados por Mario Pérez, Dam Andrei  y Adyl 

el Gottaya

Gráfico 35
Fuente: AHPAB, Sección censos electorales, munipio de Ner-

pio. Datos extractados por María Moreno

Gráfico 36
Fuente: AHPAB, Sección censos 
electorales, munipio Socovos. 
Datos extractados por Laura Enero, 
Génesis Manrique e Inmaculada 
Rodríguez
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gente iba muy mal vestida, bueno, todos íbamos con ropas de trabajo casi siempre, aunque mi madre no 
quería que fuéramos a la escuela o a misa sin arreglar: ”¡menudo genio tenía la Aurelia!” (se ríe)…. 
muchas  familias pasaron hambre. Algunos, incluso de los ricos que estudiaban fuera, con la miseria 
que había en las ciudades también trajeron la tuberculosis y se la pegaron a otros, se moría mucha gente 
joven entonces.” (Habla de la posguerra)
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Consideraciones generales sobre la propuesta 
del “Metrominuto”

María del Carmen Monzó González

En la segunda parte de la investigación recogemos multitud de propuestas y so-
luciones que ayudarán, sin duda, a paliar el problema de la despoblación rural. Hay 
propuestas genéricas, aplicables a cualquier zona rural del territorio español y las hay 
específicas, acordes con las peculiaridades de cada pueblo o comarca. Partimos en todas 
ellas de un trabajo vinculado al mundo científico y matemático y que se relaciona con la 
denominada Teoría de Grafos. 

La teoría de grafos ha servido de inspiración para las ciencias sociales, en especial 
para desarrollar un concepto no metafórico de red social que sustituye los nodos por los 
actores sociales y verifica la posición, centralidad e importancia de cada actor dentro de 
la red. Esta medida permite cuantificar y abstraer relaciones complejas, de manera que la 
estructura social puede representarse gráficamente. Se emplea en problemas de control 
de producción, para proyectar redes de ordenadores, para diseñar módulos electrónicos 
modernos y proyectar sistemas físicos con parámetros localizados (mecánicos, acústicos 
y eléctricos). Se usa para la solución de problemas de genética, y es un apoyo matemáti-
co de los sistemas modernos para el procesamiento de la información. 

Los grafos son importantes en el estudio de la biología y hábitat. El vértice repre-
senta un hábitat y las aristas representan los senderos de los animales o las migraciones. 
Con esta información, los científicos pueden entender cómo esto puede cambiar o 
afectar a las especies en su hábitat. Pero la inspiración para nuestro trabajo viene de un 
lejano 1931, cuando el ingeniero y diseñador Harry Beck se ayudó de un grafo sobre una 
cuadrícula octogonal para proyectar el mapa del metro de Londres.

Nuestra idea ha sido realizar un Metrominuto de cada una de las áreas estudio del 
proyecto centrada en un pueblo o zona: Casas de Lázaro, Nerpio, Peñas de San Pedro, 
Jorquera, Lezuza, Letur y Yeste, con el objetivo de mostrar las ventajas de ir a vivir a esas 
zonas, y fomentar su repoblación. 

Los vértices han resultado ser los puntos necesarios para la vida cotidiana en el pue-
blo (no los meramente turísticos):

Colegios Farmacias Estaciones bus, tren Centros deportivos

Institutos Supermercados Ayuntamiento Bibliotecas

Parques Bancos Iglesia Guarderías

Industria Carriles bici Zonas verdes Etc
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Los vértices se han conectado con aristas donde aparece la información de la dis-
tancia entre los vértices y el tiempo que se tarda en recorrerlos caminando (tomando 
como velocidad 5 km/h). La idea es bien sencilla, se trata de hacer ver al usuario las 
distancias y los tiempos de recorrido a pie entre los diferentes puntos de encuentro o 
“paradas”, fomentando la movilidad urbana y haciendo la ciudad más accesible tanto a 
sus habitantes como a los visitantes.

Ha sido fundamental un trabajo de campo, se han visitado todas las comarcas. Las 
herramientas usadas han sido muy variadas; desde los planos proporcionados por los 
Ayuntamientos, pasando por los mapas de Google Maps y desembocando en programa 
de dibujo y la plataforma matemática Geogebra, que nos ha permitido ver que a cual-
quier representación geométrica le corresponde una expresión algebraica, como consta 
en los ejemplos de Metrominutos de Lezuza y Casas de Lázaro tratados con Geogebra 
antes de ser convertido a formato png, como veremos en cada una de las poblaciones 
que trataremos en los diferentes núcleos de estudio.
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Casas de Lázaro y Masegoso.    
Proyectos repobladores de mayor urgencia

Coordina: Cristina Piqueras González

Telares Eustaquio en Casas de Lázaro/Foto José Luis Piñera
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Propuestas desde el trabajo de campo. 
Hablamos  con doña María Eugenia 
Cuartero, alcaldesa de Casas de Lázaro

Adyl El Gottaya y Mario Pérez

La visita a Casas de Lázaro coincidía con la vís-
pera de las fiestas patronales, el 19 de Marzo. Por 
lo que encontramos un ambiente de pre-fiestas y 
como no podía ser de otra forma, nos invitaron a 
unos bocadillos.

María Eugenia Cuartero, alcaldesa del munici-
pio de Casas de Lázaro, fue nuestra guía en esta 
visita. En la presentación nos felicitaba por el pro-
yecto, por hacernos eco de un tema tan importan-
te para ella, como es la despoblación en el medio 
rural de Albacete. Se brindaba para ayudarnos en 
lo que pueda aportar. Su idea es que un alcalde 
debe brindar oportunidades. “Tengo 41 años, em-
pecé con 26 años como alcaldesa y la sociedad de-
manda nuevos comportamientos en los políticos, 

evitar los temas de corrupción. Así empezamos en Casas de Lázaro con temas de co-
rrupción y a día de hoy, los tribunales nos están dando la razón”, comentaba a propósito 
de la dedicación a la vida política.

¿Qué proyectos tiene?

Hemos solicitado muchas ayudas para la gente, sobre todo a Bienestar social, ayudas 
a domicilio. Convenios firmados con el Ayuntamiento y Bienestar social para que perso-
nas del pueblo puedan ir a ayudar a los mayores en su limpieza y cuidados. Dependemos 
mucho de las ayudas y convenios de Castilla-La Mancha y del Ministerio. Se han hecho 
Planes de inversión Estatal y Fondos de Acción Especial, con la Diputación de Albace-
te, Castilla-La Mancha y a nivel estatal.

Si se trabaja diariamente se puede recuperar un pueblo. Y ese es mi objetivo.

¿ Hay viviendas para jóvenes?

Tenemos un problema, no hay viviendas,  si un joven se quiere venir aquí a vivir no 
hay viviendas municipales. Hay algunas casas rurales, tres o cuatro en el pueblo y otra en 
El Batán. Pero el ayuntamiento no tiene casas, no puede darles casa si desean instalarse 
aquí. A lo que podrían acogerse es a una vivienda en alquiler. Se pueden dar ayudas para 
el alquiler, que depende de la Consejería de Fomento. 

Si un joven decide pedir ayuda para una vivienda en alquiler en Casas de Lázaro y 
se la conceden, ¿cómo se desarrollaría como persona, laboralmente? El ayuntamiento 

María Eugenia Cuartero, alcaldesa de 
Casas de Lázaro, durante la entrevista 
en la escuela/ Foto José Luis Piñera
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se acoge a los planes extraordinarios de empleo. Nos acogemos a todas las ayudas, para 
que puedan ser bien atendidos. Pero nosotros no lo podemos crear el trabajo, lo tiene 
que crear el gobierno o iniciativas privadas.

¿Eventos, festejos?

Se trata de mantener las tradiciones, festivales taurinos, orquestas, meriendas. Los 
eventos están pensados para que todos estén reconocidos y que nadie se sienta des-
plazado. La partida presupuestaria para este año es de 47.000 euros. Tratamos de unir 
calidad y economía. 

Ayuntamiento: organización

Para atender a las demandas de los vecinos, el ayuntamiento tiene dos administra-
tivos, un secretario interventor, una persona en mantenimiento y personal itinerante, 
como una psicóloga, una trabajadora social, una asesora jurídica, técnica en consumo. 
“Tenemos todo lo que pudiera tener un ayuntamiento grande para atender las demandas de sus vecinos” 
afirma la alcaldesa

Turismo rural

Hay cinco casas rurales en Casas de Lázaro y tres en la aldea del Batán. Hay una zona 
en El Berro, muñecas del Neolítico, pintadas en las rocas. Hay un proyecto para revita-
lizar esta zona. También hay un proyecto muy interesante que sacó Vicepresidencia del 
gobierno, con el presidente Barreda, y se han adjudicado unas obras valoradas en 8/10 
millones de euros para la puesta en funcionamiento de una venta, la Venta del Quijote, 
que se inició en la zona de las Alamedas. Esto se anunciaba en el año 2007. 

Sobre dicho proyecto investigamos en las hemerotecas y encontramos lo siguiente: 
A propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, el consejo de Gobierno de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha aprobado la firma de un convenio con la empresa pública 
Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (Gicaman) para la construcción de una 
nueva venta de la Ruta del Quijote en la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en el 
término municipal de Casas de Lázaro, en la estación de Las Alamedas de la Vía Verde, con una 
inversión próxima a los 12 millones de euros.

Se trata de una infraestructura muy esperada en la comarca, entre otras cosas porque en febrero de 
2007 se informó desde la Junta de Comunidades que sería la primera venta del Quijote y que se reali-
zaría en 19 meses, al final fue la venta de Bolaños de Calatrava la primera, que ya está funcionando.

Se trata de una excelente noticia para los pueblos de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de 
Montiel y, por extensión, para toda la provincia de Albacete por lo que supone en cuanto a la creación 
de empleo, el efecto llamada que puede producir y las posibilidades que se abren para recibir un turismo 
de calidad en la zona.

……..40 habitaciones. Si se mantiene el proyecto aprobado en febrero de 2007, la Venta ocupará 
una superficie de 3.250 metros cuadrados y dispondrá de 38 habitaciones, 36 de ellas dobles, de 31 
metros cuadrados, y dos familiares de 39 metros; con una recepción de 63,70 metros, un salón de 132 
metros y un comedor de más de 172 metros; con cocina, sala de estar, spa, caballerizas y zonas de 
circulaciones. Según datos aportados por la Junta de Comunidades, las ventas de la Ruta de Don Qui-
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jote, «son un tipo de alojamientos representativos del máximo exponente de calidad y excelencia de los 
alojamientos rurales, vinculados a la historia y a las tradiciones de la región. Se trata de construcciones 
que cuentan con un valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográfico, o bien de nueva 
construcción. que incorporan un gran patio interior y el uso de materiales tradicionales de la zona para 
su construcción».

(La tribuna de Albacete, 16 de julio de 2009)
La crisis paralizó el proyecto y no sabemos hasta cuando seguirá paralizado. 

¿Qué falta en Casas de Lázaro?

No hay nacimientos en Casas de Lázaro. Con diez familias que vinieran con niños 
salvaríamos el pueblo y sobre todo la escuela. (Bromea y comenta que si nos quedáse-
mos los cincuenta alumnos sería la mejor forma de luchar contra la despoblación). La 
estructura está creada

¡Salvemos la escuela!

La ratio está en cinco alumnos por aula. El próximo curso escolar baja a tres alum-
nos, y esto posiblemente, llevará al cierre de la escuela en Casas de Lázaro. Es una reali-
dad que ya vivieron en Masegoso hace varios años. Cerrar la escuela significa que poco 
a poco el pueblo irá muriendo. 

Un momento de la entrevista a la alcaldesa de Casas de Lázaro/Foto José Luis Piñera
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Trabajo de campo sobre infraestructuras en Casas de Lázaro y Masegoso

Coordina María Josefa Valiente 

Realizan: Andrés Cuenca y Alberto Cortegana

Fase de diagnóstico so-
bre Casas de Lázaro 

De nuestra visita a Casas 
de Lázaro hemos recopilado 
la siguiente información:

Viviendas

Este pueblo cuenta con un 
colegio, que parece ser cerra-
rá muy pronto. Posee buenas 
infraestructuras deportivas, 
tales como pistas de fútbol, 
frontenis y donde hacen tor-
neos anuales y piscina muni-
cipal. 

En cuanto a viviendas privadas, según nos comenta su alcaldesa no cabe la posibili-
dad de ceder viviendas abandonadas. Y  tampoco existe la posibilidad de ceder terrenos 
para la agricultura.

Industria

Casas de Lázaro destaca por su industria textil, ya que la empresa de Eustaquio Rosa 
ha conseguido recuperar la tradición y artesanía, presentes desde el siglo XVIII. Reali-
zan trabajos de consumo propio para la zona y también realizan exportaciones interna-
cionales, lo que supone importantes ingresos, a pesar de que sea una empresa privada. 
También hay un taller de madera.

Calle de Masegoso/Foto José Luis Piñera

Telares Eustaquio Rosa/ Foto José Luis Piñera
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Agricultura

 Disponen de todo tipo de cultivos, desde hortalizas para consumo privado, hasta 
grandes terrenos de cultivo de secano y regadío.

Servicios y comunicación

 Las carreteras de acceso y de los pueblos de alrededor pueden ser mejoradas, dis-
pone de un servicio de autobuses que cubre la ruta a Albacete, de lunes a viernes, y no 
hay línea los festivos.

Energía

Consta de un parque eólico, que implica unos ingresos anuales al ayuntamiento ade-
más de la generación de energía.

Fase de diagnóstico sobre Masegoso

En nuestra visita a Masegoso no hicimos grandes avances, ya que no se pudo llevar 
a cabo el encuentro con el alcalde, y no pudimos recabar mucha información. Aun así 
conocemos lo siguiente gracias a nuestra primera reunión con el alcalde.

Vivienda

No tienen viviendas disponibles. Hay un colegio, pero actualmente está cerrado por 
falta de alumnos. Consta de una piscina municipal con un pequeño bar y de unas pistas 
de fútbol decentes. Al no poder hablar con el alcalde, nos quedó pendiente saber si se 
podrían ceder y habilitar las escuelas para futuros pobladores.

Servicios y comunicación

 En la primera y única charla con el alcalde meses antes en Diputación, nos dijo 
que habían instalado un wifi público, abierto para todos los habitantes, que aunque no 
funciona muy bien, ya significa algo. Las carreteras no están en muy buen estado. Por úl-
timo, decir que este pueblo no está muy bien comunicado, ya que no suele haber cober-
tura de línea telefónica. El gran problema de Masegoso es su falta de población, aunque 
censados hay unos 40 vecinos, la población de hecho no supera la decena de personas.

Fase de propuestas de mejora a partir del análisis de los datos obtenidos

Analizando la situación de ambos pueblos para exponer sus posibilidades de re-
población, llegamos a la conclusión de que, en el caso de Masegoso, las posibilidades 
son muy pocas, ya que no disponen de industria alguna que pueda crear trabajo, y esta 
situación no resulta atractiva para los posibles habitantes, además de que la mejora de 
sus servicios y reparación de los mismos sería muy costoso. No obstante, aportamos 
estas soluciones:

En el término municipal  de Masegoso se encuentra la Laguna del Arquillo, mo-
numento natural de Castilla-La Mancha, con una superficie de 522 hectáreas y con 
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superficie periférica de 3.757 hectáreas, siendo ésta digna de visitar.  Desde este paraje 
se pueden organizar campamentos de escolares y aprovechar los recursos paisajísticos 
y acuáticos. 

También tiene un capítulo relacionado con el cine. En Masegoso se captaron algu-
nos paisajes para la película de José Luis Cuerda,  «Amanece, que no es poco». Como se 
ha hecho en otras zonas, una ruta cinematográfica puede recrear el ambiente fílmico y 
organizar alguna semana de cine. El director José Luis Cuerda procedía por parte pater-
na de esta localidad, lo que sería interesante contactar con él y organizar en esta villa un 
ciclo de cine o semana cultural.

En los alrededores del pueblo se puede disfrutar de una gran cantidad de espacios 
naturales, como los Ojos de la laguna del Arquillo declarada Monumento Natural y la 
Vía Verde de Alcaraz. La propuesta es hacer de la Vía Verde una vía activa, con grupos 
de senderistas que la recorran. Grupos de otros lugares de España y que haya un recla-
mo turístico para su venida.

Por último debido a su situación en un entorno de encinares y campos de cereales, 
tierras altas de clima continental y de fauna ibérica como ciervos y cabras montesas, 
optaríamos por instalar zonas de avistamiento para fotografiar.

En Casas de Lázaro las posibilidades aumentan, pero sería determinante actuar antes 
de que cierren el colegio, aunque si esto ocurre aún habría posibilidades, puesto que 
dispone de puestos de trabajo en diversos campos, como el colegio, mantenimiento 
del parque eólico, en las industrias que tiene y en su agricultura. Para poder repoblar el 
pueblo exitosamente también necesitaríamos una reparación y mejora de servicios para 
aumentar la calidad de vida. Eso supondría unos gastos los cuales quizás si puedan per-
mitirse, gracias a los ingresos de las renovables, por lo que en esta zona es muy posible 
la repoblación. 

Propuestas deportivas, ecológicas y artesanales para Casas de Lázaro y 
Masegoso

Coordina: Marta Sánchez Garrido-Lestache
Realizan: Dan Andrei Jouldu, Adyl Elgottaya y Mario Perez Salmerón

Casas de Lázaro limita con los municipios de San Pedro, Peñas de San Pedro, Al-
cadozo, Peñascosa, Masegoso, Alcaraz y Balazote. El municipio se sitúa a partir de los 
valles creados por los ríos Montemayor y Masegoso, que vierten sus aguas al río Jardín. 
El núcleo urbano se extiende desde el cerro de San Marcos que es la parte más elevada 
del pueblo hasta un margen del citado río Montemayor. A la otra parte del río existe un 
grupo de casas conocidas como la peña. Tiene varías pedanías:

El Batán. Situada a 500 metros del casco urbano de Casas de Lázaro.
El Batán de los Mazos.
El Cucharal.
La Rinconada.
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Montemayor. Finca rústica.
Berro. Situado a más de 1300 metros, a 12 km de Casas de Lázaro, a 3 km del Sahúco 

y a 56 km de Albacete.
Navalengua.
Rutas de senderismo ya diseñadas
Entre las mejores rutas que podemos encontrar en Casas de Lázaro citaremos:
50km. Casas de Lázaro. Casa pablo. Puentecillas. Loma albarda. Masegoso. Mitras. 

Casas de Lázaro
50km. Casas de Lázaro -xtrem. A la búsqueda de nuevos caminos.
Casas de Lázaro Montemayor- Masegoso –Ituero- Casas de Lázaro.
Casas de Lázaro -mMtras-Pinada oscura-Alamedas-Cucharal.
Casas de Lázaro – San Pedro.
Casas de Lázaro -Cortes.

Deportes que se pueden practicar en Casas de Lázaro

Las actividades deportivas son muy adecuadas, dada la riqueza paisajística y el río que 
la cruza. Nuestra propuesta contempla estas modalidades deportivas:

La pesca en el río Casas de Lázaro.
Carreras populares.

Pesca.

De acuerdo con la Orden 4/2017, de 24 de enero, de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de Pesca de 2017. [2017/905], se podrá 
practicar la pesca en el río Casas de Lázaro y sus afluentes, así como en Masegoso, salvo 
en los tramos que están vedados.  Se establecen las siguientes limitaciones y excepciones 
de carácter provincial y cursos y masas de agua en régimen especial en la zona: Arroyo 
Masegoso. Vedado de Pesca T.m.: Masegoso y Peñascosa. Lím. sup.: Casa Molina. Lím. 
inf.: Puente de Masegoso. Longitud: 5 km. 

 Río Casas de Lázaro y afluentes. Vedado de Pesca T.m.: Casas de Lázaro, Peñascosa, 
Paterna del Madera y San Pedro. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: San Pedro. Longitud: 
36,4 km.

Proponemos la práctica de pesca sin muerte y la lucha contra las especies exóticas  
invasoras.

Carreras populares

El circuito de carreras populares que organiza la Diputación Provincial de Albacete 
está teniendo un gran éxito, y uno de los puntos de este circuito es el tramo de Casas 
de Lázaro. Es necesario seguir fomentando estas carreras con incentivos a los atletas 
locales, en caso de que participen. Asimismo se podría organizar una especie de jornada 
deportiva escolar para alumnos de distintos centros de Albacete, para que pasen un día 
en el pueblo, conociendo el entorno y asistiendo a un taller de juegos y tradiciones. Una 
parte de la mañana sería para los juegos y la otra se centraría más en conocer las tradi-
ciones (gastronómicas, telares, apicultores, molineros..) 
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Talleres impartidos por las personas mayores 
del pueblo 

Respecto a los talleres que se pueden impartir 
sobre las tradiciones de Casas de Lázaro, citaremos 
talleres gastronómicos, de molienda, del apicultor y 
sobre todo el de los telares. Aprovechando la exis-
tencia de los telares en la localidad, el maestro teje-
dor puede impartir con los alumnos un taller para 
que puedan conocer cómo se teje una pieza de telar 
y se ofrece con posibles repobladores.

Conclusiones del grupo de Casas de Láza-
ro/Masegoso

En  la visita a las localidades, observamos que 
en Casas de Lázaro no faltan infraestructuras como 
colegios, pistas o parques. Dispone de un colegio, 

centro médico, plaza de toros, parque, plazas, pistas 
polideportivas, rutas... Está bien equipado. Pero fal-
ta lo más importante, la gente. El proceso de despo-

blamiento de los pueblos seguirá creciendo si no se pone remedio desde la iniciativa 
privada, pues las administraciones, a pesar de haber colaborado, haber tenido un trato 
correcto y haber facilitado la información que los alumnos les han solicitado, no alcan-
zan a poner los mecanismos ni las inversiones necesarias para solventar el problema y 
no porque muchas de ellas no quieran ni pongan empeño en ello.

El grupo ha trabajado en algunas iniciativas pero ninguna es fácil ni de bajo coste, 
como conseguir la depuradora que tanto tiempo lleva pidiendo el pueblo, montar una 
fábrica o montar un hotel. La visita al pueblo y la entrevista con la alcaldesa nos hizo ver 
que el ayuntamiento trabaja bien para el pueblo, solicita todas las ayudas y los proyectos 
que lanzan desde la administración general. El pueblo dispone de muchas infraestruc-
turas. Los habitantes se autoabastecen con pequeños huertos. 

Muchos de ellos tienen casa en Albacete, pues los jóvenes se van a estudiar y acaban 
invirtiendo, así en invierno a muchas de las personas mayores se las llevan a vivir allí. 

Como propuesta de mejora, el grupo estudió la posibilidad de fomentar un alquiler 
de los huertos no utilizados por estos vecinos que se van a pasar parte del año fuera, 
para su utilización en huertos ecológicos. Es una propuesta abierta a los que se interesen 
por dicha iniciativa.

Otro de los problemas a los que se enfrenta Casas de Lázaro es el cierre de la escuela 
que no permitiría que muchas familias jóvenes con hijos se quedaran a vivir allí. La pro-
puesta más factible ha sido la de coordinarse con organizaciones no gubernamentales o 
de acogimiento con el fin de encontrar familias con niños que pudieran establecerse en 
el pueblo, llevando a los niños al colegio aumentando así el número mínimo necesario 

Gema Díaz y Mario Pérez vestidos 
con tejidos manchegos de los 

telares de Eustaquio en Casas de 
Lázaro/Foto José Luis Piñera
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para que el colegio permanezca abierto. Esta solución se empezó a trabajar poniéndose 
en contacto con Caritas, pero no está cerrado con la alcaldesa la posibilidad de ofertar 
algún tipo de ayuda o trabajo a esas familias.
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Jorquera y Ribera de Cubas. Paisajes únicos que 
desean ser compartidos

Trabajo de campo sobre infraestructuras en Jorquera 

Coordina María Josefa Valiente
Realiza Pablo Corrales Gualda

Jorquera se localiza al 
Noreste de la provincia de 
Albacete (Latitud:  39,1748º        
Longitud:-1,52104º ) y la 
Ribera de Cubas (Latitud: 
39,1778º  Longitud: -1,5389º). 
Las pedanías de Jorquera son: 
Alcozarejos, Cubas, Maldo-
nado y Calzada de Vergara. 
Desde un punto de vista geo-
gráfico tenemos que destacar 
la ubicación de este pueblo 
con un emplazamiento único 
y singular. Se encuentra situa-
do en lo alto de una atalaya, en 
torno a la que discurre el río 
Júcar, dando lugar a un paisa-
je natural de gran belleza. Sus 
meandros abren un estrecho 
valle en piedra caliza.

La visita a la zona

Aunque existen datos y 
restos de habitabilidad desde la prehistoria, pasando por iberos y romanos, el trazado 
y la estructura actual de la población corresponde a época musulmana y cristiana, tal y 
como nos indica  su alcalde Jesús Jiménez,  que nos acompañó durante el día que visi-
tamos la zona.

La visita comenzó  en el Castillo almohade (en ruinas), que conserva parte de su mu-
ralla, exactamente el torreón de Doña Blanca, que hace las veces de sala de exposiciones 
y que por su situación, a la entrada del pueblo, constituye un buen enclave para acoger 
un futuro Centro de Interpretación y recepción de visitantes.

Vista panorámica de Jorquera sobre el río Júcar/ Foto María 
Josefa Valiente

Vista panorámica de la Ribera de Cubas/Foto Lucía Roldán
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 Subimos para ver los res-
tos del Castillo, prácticamente 
inexistentes, y la parte de la 
muralla que se conserva en 
buen estado. El paseo nos 
permitió realizar una original 
visita al cementerio.  Un lugar 
donde se puede rastrear el pa-
sado genealógico de esta villa. 
Bajamos después recorrien-
do el pueblo, pasando por el 
frontón,  construido sobre el 
muro exterior de la muralla, dirigiéndonos hacia el Ayuntamiento. En el trayecto descu-
brimos alguna casa blasonada como muestra del tiempo en el que la villa  perteneció al 
marquesado de Villena. 

Finalmente, visitamos la Iglesia de  Ntra Sra. de la Asunción de estilos gótico y re-
nacentista. 

En la visita a la Ribera de Cubas descubrimos un perfecto cañón labrado por el 
río con sus características hoces, en un paisaje  de gran valor natural y ecológico con  
árboles, plantas y aves características de la comarca. También es importante destacar 
la originalidad de su paisaje urbano, formado por casas-cueva,  viviendas trogloditas 
construidas al abrigo de los surcos,  labrados en la peña, a lo largo del trazado del rio. 
Visitamos el Santuario de Ntra. Sra. De Cubas como buen ejemplo de esta especial for-

ma de construcción.

Castillo almohade de Jorquera/Foto Lucía Roldán

Casa blasonada en Jorquera/ Foto 
María Josefa Valiente Viviendas rupestres en la Ribera de Cubas/Foto Lucía Roldán
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Recogida de datos del 
trabajo de campo

Fase de diagnóstico

Se plantea el análisis de 
esta zona para detectar las ne-
cesidades de  la población en 
base a la recogida de datos a 
partir de la encuesta realizada 
al alcalde,  de los datos obte-
nidos por las encuestas reali-
zadas a diferentes vecinos del 
pueblo y de otros aspectos obtenidos por observación 
directa durante nuestra visita: viviendas y construc-
ciones, accesos, sistemas de comunicación, economía, 
agricultura, industria,… 

A continuación, se reflejan los resultados obteni-
dos: 

Vivienda

 Encontramos edificaciones  históricas importan-
tes, como el Castillo almohade, donde aún pueden 
verse las almenas. El puente que conecta la zona de 
la calle San Cristóbal con la fuente, de origen romano 
con arcos de medio punto.

En cuanto a construcciones de la arquitectura po-
pular, que es la más extendida en Jorquera,  destacan 
por sus fachadas de color blanco (para irradiar el sol), 
normalmente con tejados a dos aguas. Anchos muros 
de carga dan estabilidad y aíslan del calor y del frio. 

Según los datos investigados en la zona de Jorquera y Ribera de Cubas, con un 
núcleo urbano de 300 habitantes, encontramos alrededor de 110 viviendas, habitadas 
la gran mayoría,  por una población envejecida. Existen otras viviendas de ocupación 
ocasional o deshabitadas en diferentes estados de conservación,  ya que algunos propie-
tarios  no van nunca o solo van en fechas importantes (como fiestas),  por lo que sería 
necesario ponerse de acuerdo con los mismos para conocer su disposición a participar 
en el proyecto y saber cuántas de estas viviendas podrían ser vendidas o alquiladas.

Existen edificios de uso común como escuelas, centro social o sanitario, todos ellos 
en correcto estado de conservación. Edificios destinados a un uso municipal en la ac-
tualidad como la escuela, el ayuntamiento o la biblioteca.                            

En cuanto al tipo de arquitectura en Ribera de Cubas, es muy significativa. Estamos 

Viviendas de la arquitectura tradicional en Jorquera/ Foto María 
Josefa Valiente
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ante un tipo de vivienda inte-
grada totalmente en el  paisaje, 
un modo de vida casi primi-
tivo, troglodita. Y ahí radica 
su grandeza. Estas viviendas 
son totalmente bioclimáticas. 
En verano no necesitan aire 
acondicionado, pues mantie-
nen la temperatura de la roca 
y en invierno con muy pocos 
focos de calor conservan bue-
na temperatura interior. 

Industria

La industria es práctica-
mente inexistente. Actual-
mente, existe una cooperativa 
de vino, Ntra. Sra. De Cubas, 
en la que se procesa un vino 
autóctono.  Las actividades 
industriales existentes en el 
pasado son escasas. Nos co-
mentan que antes había una 
industria de trabajo manual o 
artesanal de pleita y esparto, 
muy utilizados para el aislamiento de vasijas y la fabricación de cestas y sillas, objetos 
que en la actualidad han quedado en desuso. 

Predominio de pequeña empresa para elaborar el pan, hay dos panaderías. Una car-
nicería. Sigue existiendo un antiguo locutorio con tele operadora. Industria artesana del 
azafrán, cultivo, producción y venta. Fabricación de trillas para el burro. Muy usada para 
una agricultura cerealística (molido). Una empresa de construcción. Dos establecimien-
tos públicos de hostelería o bares. Y se continúa con la matanza del cerdo.

Sin embargo, en Jorquera,  siempre ha prevalecido el sector primario: agricultura y 
ganadería, aunque el ganado en la actualidad no es muy abundante,  desde siempre, ha 
predominado el ganado ovino y el caprino. Destacamos la agricultura.

Agricultura

Jorquera y Ribera de Cubas se caracterizan por sus excelentes tierras de cultivo de 
huerto. Hay 15 Km (de suelo fértil) desde la Ribera de Cubas a Jorquera, muchas de 
ellas  abandonadas en la actualidad,  por lo que se abre una posibilidad de trabajo, previa 
localización de los propietarios. 

La agricultura de esta zona, es de secano (vid, cereal y olivo sobre todo) y de regadío 
en las huertas (que todavía son el sustento básico de algunas familias) vendiendo los 

Casa-cueva de la Ribera de Cubas y vista general de la roca 
caliza donde se construyen las viviendas trogloditas/ Foto 

María Josefa Valiente
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productos hortícolas como 
antaño en las poblaciones ve-
cinas del llano. La acequia es 
usada como sistema de riego 
de cultivos. Riega los huertos 
situados a ambos lados del 
río. Uno de los principales 
problemas son las rígidas nor-
mas establecidas por la Con-
federación hidrográfica del 
Júcar.  En el curso del río hay 
muchas choperas debido a la 
abundancia de agua. La made-

ra de chopo sigue siendo demandada para empresas de carpintería y muebles. Se abre 
otra propuesta desde este cultivo.

En la actualidad, la normativa vigente en esta comarca, está sujeta a Zona Zepa, 
(Zona de Especial Protección a las Aves, un programa para la  conservación del espacio 
natural, especialmente aves rapaces como el águila real, águila culebrera, el azor, buitre 
leonado y varias colonias de aves menores), si por un lado conserva  los espacios natu-
rales, según la normativa de la Unión Europea, por otro, nos dicen muchos vecinos,  que 
no facilita el trabajo en el campo, puesto que los agricultores no pueden construir ni  un 
pequeño almacén para los aperos del campo. 

Energía

  Como formas de energía más importantes destacamos la electricidad, el  gas 
butano o la gasolina, todas ellas no renovables. Otras energías como la solar térmica 
(renovable), solar fotovoltaica (renovable), eólica (renovable) no pueden ser implanta-
das puesto que el entorno, como hemos indicado, se encuentra dentro del plan Zepa. 
Esto origina una gran diferencia respecto a otras poblaciones limítrofes que han visto 
su economía saneada por la llegada de los parques eólicos.  El ayuntamiento de Jorquera 
permitiría  la instalación y explotación de energías alternativas de acuerdo a la legislación 
estatal y autonómica.

Servicios

Existe recogida selectiva de basura gracias a la Mancomunidad Manchuela Júcar, 
aunque se desconoce el tratamiento posterior de los residuos recogidos. 

Jorquera solo dispone de red 3G. Es imposible tener red 4G, debido a la baja canti-
dad de demandantes. En el caso de la Ribera de Cubas no hay cobertura porque el Plan 
Zepa, de nuevo, impide la instalación de antenas específicas. Sería necesario buscar una 
alternativa a este problema, entendiendo que en la actualidad, el móvil y la conexión 
a Internet suponen una necesidad ante cualquier posible repoblación. Un servicio en 
desarrollo es la disponibilidad de casas rurales para atender la demanda turística que en 
una zona de tal riqueza natural  bien planificada cabria esperar. 

Huertas de regadío en Jorquera/ Foto María Josefa Valiente
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Se ha echado en falta, un instituto de Secundaria, un hotel y otros servicios; que no 
están disponibles por la baja demanda en este momento.

Fase de propuestas para la repoblación

Estas son nuestras soluciones  a los problemas detectados en la fase de diagnóstico.

Vivienda

El problema de la vivienda en Jorquera tiene difícil solución puesto que el ayun-
tamiento no dispone de propiedades para poner a disposición de los nuevos pobladores 
con algún acuerdo de cesión o arriendo. Por lo tanto,  habría que ponerse en contacto 
con propietarios de casa cerradas para plantear su alquiler por un precio módico o a 
cambio del mantenimiento de las mismas.

En cuanto a la Ribera de Cubas, la zona central habitada,  solo existen algunas casas 
en venta con precios desde sesenta mil a noventa mil euros, cantidad que difícilmente 
van a poder pagar las personas interesadas en empezar de cero sin saber si el resultado 
de la experiencia va a ser positivo. Tal vez podrían ser adquiridas por la Comunidad de 
Castilla-La Mancha para su conservación patrimonial. 

Y en este sentido nuestra 
propuesta se orienta hacia el 
turismo rural. Alumnos de 
Escuelas Taller podrían tra-
bajar en la recuperación de 
este patrimonio, con fondos 
de la Unión Europea y llegar 
a regentar estos negocios pos-
teriormente. Aportarían po-
blación joven a la zona y ellos 
encontrarían un trabajo y nue-
vas oportunidades. Existen 
también restos de viviendas 
en ruinas cuya propiedad habría que averiguar  para poder construir  sencillos estudios 
con una única estancia de uso general y un baño, al abrigo de la montaña.

Industria

Una propuesta puede ser la recuperación de una industria basada en la pleita y el 
esparto dirigida a la fabricación de objetos ornamentales para decorar paredes, con el 
valor añadido de la  originalidad en su diseño. Llega la hora de eliminar los anticuados 
espartines para sacar  los elementos calientes a la mesa y renovar su presentación. Tam-
bién parece interesante la creación de bajo platos artesanos de cuidado diseño y calidad.  
Para su comercialización solo hace falta una buena página web y un buen sistema de 
distribución. 

Zona de Ribera de Cubas en ruinas/ Foto María Josefa Valiente



 89 •

Agricultura

Una posible industria debe ir ligada a la riqueza que ofrece el entorno, principalmen-
te agrícola y paisajístico. Podría dirigirse al envasado y la comercialización de produc-
tos autóctonos que permitan un ciclo completo del producto, desde el cultivo hasta la 
distribución,  con la finalidad de evitar la participación de intermediarios y que además 
obtengan la certificación de ecológico. Almendras crudas o tostadas, mermeladas y hor-
talizas son productos que admiten un proceso de producción artesano y sencillo. Para 
su comercialización solo hace falta una buena página web y un buen sistema de distri-
bución rápido y económico. Teniendo en cuenta que uno de los productos  autóctonos 
tradicionales es el olivo y que en la actualidad se está valorando la producción de aceite 
por métodos de prensado naturales, otra posible actividad empresarial sería la produc-
ción y envasado de aceites aromatizados. Así como retomar el cultivo de productos que 
se han perdido y que en este momento son apreciados, por ejemplo, el azafrán, que ha 
sido el apoyo en la economía de subsistencia hasta los años setenta.

Energía

Fomentar la utilización de biomasa a partir de la cáscara de almendra, restos de 
materia vegetal obtenidos tras la limpieza y poda de la vid, los olivos o los almendros.

Una segunda  alternativa es el aprovechamiento del salto de agua que hace el río en 
la presa para aprovecharla como un recurso energético. 

Servicios

Se considera importante destacar el patrimonio cultural y natural de Jorquera.  La 
Ribera de Cubas constituye un paisaje único de inestimable valor. Por ello, sería impor-
tante llevar a cabo la explotación de estos recursos a partir del turismo.

Pienso que sería una  idea acertada la instalación de un hotel en el pueblo para atraer 
turismo de interior con una buena promoción exterior. También se podría estudiar la 
posibilidad de hacer un balneario con un programa de descanso en la naturaleza.  

Por otra parte,  teniendo el recurso del río, se propone la creación de una empresa 
que se dedique a realizar actividades deportivas como piragüismo, escalada o tirolina 
entre otras para familias y escolares, que podría trabajar incluso a nivel de idiomas.

Otra alternativa, serían las actividades turísticas con la opción de existencia de guías 
turísticos que informen sobre el pueblo y sus paisajes. Consideramos que es una alter-
nativa de empleo para los locales de Jorquera y Ribera de Cubas. A nivel turístico y de 
recreo, se propone limpiar la presa y hacer un espacio de “playeta” para atraer gente  
como hizo Alcalá del Júcar hace varios años. También sería factible instalar una escuela 
para actividades deportivas o, como en el caso que vimos en  El Ballestero, un gimnasio.  
Este podría organizar actividades para niños,  adultos y  ancianos a nivel individual o de 
grupo. Se podría plantear  una escuela de fútbol para los más pequeños, ya que existe un 
campo de fútbol disponible. Otra opción son sesiones de entretenimiento para todos 
los públicos, donde se establezcan juegos populares para entretener tanto a mayores 
como a pequeños.
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 En cuanto al ámbito de la comunicación y ante el problema de la instalación de 
antenas o cable en la Ribera de Cubas, se propone como innovación la utilización de 
router inalámbricos alojados en drones que puedan ascender para captar y emitir las 
señales. Además se podrían impartir clases de repaso, de informática, robótica o tecno-
logía o también cursillos de carpintería o de fontanería  por ejemplo,  en el centro social 
polivalente.

Otros recursos: zona hidrográfica de la presa en Jorquera (actualmente en desuso), 
para su restauración,construcción de una nueva zona de ocio infantil. 

Vista del río Júcar a su paso 
por Jorquera/Foto María Josefa 

Valiente
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Otras propuestas, desde la investigación his-
tórica para La Manchuela

Miguel Gómez y Génesis Manrique

Desde la investigación histórica descubrimos el 
gran potencial que tiene el entonces denominado 
“Estado de Jorquera” en cuanto a la producción y  
posterior comercialización de esencias, perfumes,  y 
yerbas medicinales. Exponemos las yerbas  que en  el 
año 1789 consideraban medicinales, correspondientes 
a la zona de Carcelén y comarca de Jorquera (Tabla 3): 

Proponemos recuperar las esencias tradicionales y 
en su caso hierbas medicinales desde la producción, 
fabricación y venta de los productos elaborados o de 
las plantas aromáticas. Buscamos la calidad en la pro-
ducción, el respeto al medio ambiente y la excelencia 
en los productos generados. 

El proyecto estaría organizado en tres fases pro-
ductivas:

1 - La producción. Gran parte de las tierras de 
Jorquera está improductivas. Se arrendarían los cam-
pos para sembrar hierbas aromáticas, lavanda, esplie-
go, romero,…

2 - Secadero de plantas. Requiere una instalación 
que albergue la producción por un lado y por otro la 
zona del secado. Aquí, se puede optar por el secado 
al aire libre, con  lo que se expone a la pérdida de la 
planta en el caso de las inclemencias del tiempo. O el 
secado artificial, controlado a través de un tratamiento 
tecnológico, pero que garantiza la máxima calidad del 
producto. 

3 - Destilación de las plantas y esencias. Aquí 
recurrimos a la utilización de las calderas y alambiques 
con vapor de agua que volatiliza y arrastra las molé-
culas aromáticas de las plantas. El proceso químico 
posterior da como resultado el aislamiento del aceite 
esencial que flota sobre el agua destilada. El proyecto 
puede ser muy variado y diverso. Abarcar la produc-

Tabla 3. Yerbas medizinales
Bardana Amapolas
Agrimonia Lechugas amargas
Fumaría Combros amargos
Colimaría Pempinela
Alquerquexos Yantel
Virga aurea Vretonica
Poleo Eneldo
Pasíeraría Alquimila
Yperícon Chicoría
Zarcamorenillas Ruda ortense y 

montana
Doradilla Grama
Lengua carvína Solano
Elecho Ditamo
Salvia Artemisa
Romero Brusco
Espliego Manrrubio
vulgosa Vrionía
Verbascover-
bena

Mielgos

Estepa Cerraura
Corregía Berdolazas
Escorzonera Íva artética
Renaculo Yendra terrestre
Penpinela Tusilago
taratarí Alorvas
Ceteroc Malvas
Lirios blancos Palo dulce
Flor de sauco Creta del gallo
yervabuena Malvas
Esparagueras Malvaviscos
Enevro Verros
Zicuta Grama
Apio Salamorda
Perejil Inoxo
Lirios Gayuga o alcan-

tarillas
violetas Consuelda
Mirto Ajenxos
Tomillo Borrajas
lisabina Ombligo de venus
Ajedrea Sanguinaria
Nera Madroñera
Cinco en rama

Fuente: Relaciones geográfico-históricas de Albacete (1786-
1789) de Tomás López. Instituto de Estudios Albacetenses, 

Diputación de Albacete. 1987, pp.169-170
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ción de cereales (avena), jabones, cremas, esencias, infusiones, etc. El objetivo final es  la 
venta de los productos,  vía internet, o en una tienda en la misma zona de producción. 

 
Mercadillo en Jorquera/Foto Lucía 

Roldán
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Letur. Una zona para repoblar con gran futuro 

Coordina Pilar Torrente Moreno

Puerta del Sol en el barrio histórico de 
Letur/Foto Fátima Simón Hernández
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Trabajo de campo desde la entrevista con personas que han trabajado por 
las zonas deprimidas.

José Luis Piñera, Carolina Oliver, Paula Oliva y Miguel Gómez

Entrevista a Joan Benoit,  un artista enamorado de Letur.  Y a César Juan 
Guillén, arquitecto, restaurador del casco histórico de Letur

Carolina Oliver: ¿Ha notado el descenso de población en Letur y toda esta co-
marca?

Benoit: ¡Brutal!. Pero es normal. Ocurre aquí y en otros sitios y es el fruto del 
bienestar. La gente quiere vivir bien. Cuando llegué hace 30 años había menos necesi-
dades y los jóvenes no tenían tantos estudios como los de ahora, pero con esos estudios 
aquí no tienen salidas, y si te quedas, vives de una forma precaria, sobreviviendo, y la 
gente quiere un coche, casa…y aquí no es posible encontrar un trabajo. O sea que esta 
sociedad del “bienestar” ha hecho que el medio rural se despueble.

Paula Oliva: Y ahora mismo ¿qué haría para repoblar?

Benoit: Estamos haciendo lo que podemos. Aquí hay, en Letur, lo que es la agricul-
tura ecológica, como se está haciendo en “El cantero de Letur”, que da muchos puestos 
de trabajo y ofrece el área de lo que es la alimentación de los animales…. Entonces eso 
es una cosa importante. Y la otra cosa es aprovechar el patrimonio que tiene, el conjunto 
histórico de Letur y el turismo. Entonces, para eso ¿qué hay que hacer?, seguir trabajan-
do en embellecer, reformar y restaurar lo que tiene de antiguo y luego ofrecer nuevas 
ofertas para que la gente que venga de fin de semana pueda realizar actividades, rutas, 
deportes…un uso cultural, artístico y puedan venir en familia y estén a gusto; y eso hará 
diferenciarse por la calidad. No sé si habéis oído hablar de Leturalma, la iniciativa de 
María Rozalén, que es de aquí. Se diferencia de un festival de cantautor. De mucha cali-
dad. Ofreces algo muy especial, y viene mucha gente. Hace que se conozca más Letur, 
y luego, una vez que vienen aquí, dicen: “vendremos otro fin de semana más tranquilo 
en familia”. Estas varias facetas artísticas son nuestro objetivo, fomentar el turismo de 
calidad y luego el ecológico.

José Luis: ¿Tiene su residencia en Albacete? ¿Qué es lo que le atrae para estar 
aquí, trabajar y tener la fábrica  en Letur?

Benoit: Porque empecé aquí. La gente que me trabaja está formada y vive aquí y no 
se quiere mover. 

Este es un amigo, César, el arquitecto de Letur, un gran amigo desde hace 30 años.

José Luis: (dirigiéndose a César)  ¿Es de aquí?

César: No. Soy del norte.
Benoit: César es uno de los grandes responsables de la arquitectura en Letur. Tie-

ne una línea, una cierta unidad, porque Letur estaba hundido hace 30 años, la gente 
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había emigrado por el hambre. 
Cuando llegamos aquí, empe-
zó un movimiento. César llegó 
por una de las primeras Escue-
las Taller que se montó aquí 
para restaurar edificios.

César: Me vine para hacer  
la obra del Ayuntamiento por-
que había un compañero, del 
cuál era amigo de su hermano, 
que falleció, y entonces me 
dijo: ¡échale una mano a Pepe-
lu, que había terminado hace 
unos años, pero no había ejer-
cido. Y me acerqué para pasar 
unos días y de esto ya hace 27 
años. Y a pesar de eso no me 
siento de Letur.

José Luis: ¿Y ha tenido tra-
bajo este tiempo?

César: Sí. Porque lo que 
es el casco histórico de Letur 
estaba despoblado, destroza-
do, y hubo una serie de cir-
cunstancias que favorecían la 
reconstrucción de lo que es el casco histórico, una administración superpotente que se 
movía por todos sitios, y financiación, y poco a poco hasta hace unos 14 años se recons-
truyó todo el conjunto histórico.

José Luis: Lo bueno es que está guardado el estilo, aunque se ve lo nuevo, lo 
antiguo, hay una cierta unidad. 

Benoit: ¡Claro que si vais por ejemplo a Riopar, Yeste… está destrozado porque no 
hubo la suerte de una serie de circunstancias que permitió salvar, salvo algunos puntos.

José Luis: ¿Hubo varios arquitectos?

César: Pues prácticamente no. Ha habido dos arquitectos, uno de ellos Pepelu, que 
hizo tres viviendas en el mirador, y Chema que hizo otra intervención. Yo he llegado a 
hacer casi cincuenta intervenciones.

Benoit: ¡Claro, es la suerte de haber tenido a César que se queda tanto tiempo, que 
le da unidad, ¿no? Se puede tener una unidad horrible, pero tiene gusto, porque es así.

César: A lo largo de mi intervención en el casco he tenido dos supervisiones im-
portantes, por un lado Patrimonio, que en cada actuación que hacíamos, por no tener 

Calle del casco histórico de Letur/Fátima Simón Hernández
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Plan Especial, que es obliga-
torio, nos tenía que dar el vis-
to bueno Patrimonio de todos 
los proyectos. En uno me hi-
cieron cambiar una ventanita, 
en el 99,9% dieron el visto 
bueno. Y la otra supervisión 
intensa y eficaz ha sido la de 
Benoit, que me ha corregido 
todo. Me ha ayudado…

Benoit: Bueno, coincidi-
mos en gustos…

Carolina: ¿Y qué hace que 
permanezcan en Letur?

César: En ese momento había unas perspectivas de trabajo y posibilidades de hacer 
algo diferente increíble. Te encuentras con una ruina que se va a reconstruir toda…un 
trabajo único porque muy pocos compañeros han tenido la ocasión de intervenir en un 
sitio, en la totalidad. Vine para una obra, y salía otra, otra…Y con mucha libertad por 
parte del Ayuntamiento, tuve la ocasión de hacer cosas, de lo que te apetece. Es una 
cosa que suele pasar, cuánto más libertad te dan para hacer los trabajos, mejor salen. Y 
en este caso hubo confianza y suerte por todos sitios.

José Luis: En todo el tema técnico, de la reconstrucción, ¿intentó imitar los edi-
ficios de al lado?

César: No imitar. Yo he dicho en alguna ocasión que las obras que he hecho son 
nietas de las existentes, pero no imitar, porque hay ventanas muy diferentes, luego dices, 
hay ventanas muy parecidas, pues no, ventanas que están unidas por los vértices, dices, 
¡bueno!, y luego no desencaja, o sea que es como una continuación, no imitación.

José Luis: ¡Muy interesante!  Efectivamente, yo  me dedico al tema de patrimo-
nio, y pasas por ahí y no distingues lo que era antiguo de lo nuevo. Todo está 

bien, hay una gran armonía.

Benoit: ¡En Letur hemos te-
nido muchísima, muchísima 
suerte!¡y más que vamos a tener 
porque esto no está acabado!¡Las 
cosas no se hacen en un día!

Carolina Oliver en una instantánea en el taller de Benoit duran-
te la entrevista/Foto J.L. Piñera

Benoit nos recibe en su taller artesano/
Foto J.L. Piñera
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Jose Luis: ¿Quién le inspira? 

Benoit: ¡César! Ja,ja… Nos inspira todo lo que existe, todos los artistas que nos ro-
dean, uno siempre coge de todos, todo lo que ves, no puedes decir que he inventado una 
cosa. Me gustan mucho los escultores vascos. En escultura me atrae el arte abstracto, 
sin embargo, fui formado en lo clásico. En acuarela un poco de todo, pero sí, digamos 
sí, de tipo más figurativo, pero no soy un purista porque no entiendo tampoco. Soy un 
autodidacta en realidad.

Miguel: ¿Ha expuesto fuera de la provincia de Albacete?

César: No, porque me estoy formando y no lo busco. Trabajo por gusto, no ha sur-
gido. Aquí se expone en los restaurantes.

José Luis: ¿Venderá?

Benoit: No se vende. La gente pregunta sólo de vez en cuando. Pero como uno no 
lo hace para vender sino por gusto, cuando vendes alguno, ¡qué gusto!

Miguel: ¿Pinta siempre aquí?

Benoit: Sí, pinto de noche, porque de día trabajo.
(César vuelve a preguntar que para qué se utilizará esta entrevista, y los alumnos 

le explican en qué consiste nuestro proyecto y los objetivos que se pretenden. Inter-
cambian información del problema de despoblación en Letur desde los años 80, y la 
alarmante situación actual (hoy mismo  ha habido dos funerales). La media de edad de 
la población es muy elevada. Se preguntan qué será de Letur dentro de 20 años si no se 
hace nada para poner remedio).

José Luis: Parece que la gente que viene de fuera es más consciente de este pro-
blema. Porque Paco Cuervo, el fundador de El Cantero de Letur,  era asturiano

Benoit: Aquí y en cualquier sitio los elementos exteriores no están paralizados por 
su propia historia. Por ejemplo el pueblo hispanoamericano es muy potente. Son todo 
gente de fuera. La gente de aquí no da un paso por si va a sentar mal o porque te co-
nocen desde hace siglos, la gente dice ¿este por dónde va?, si su padre esto o lo otro…
Es muy complicado. Hay un dicho y es bien cierto que en general cuando venimos de 
fuera no estamos paralizados por nuestra propia historia, nos atrevemos a hacer cosas 

que en general los de aquí no se atre-
ven por prudencia. Si eres de fuera, 
eres un poco inconsciente y te atreves 
a todo. Es así. O por la necesidad de 
crear algo de ser alguien, o de mos-
trarte algo a ti mismo, de ser pionero 
en un sitio.

Paula sigue atenta la entrevista con Benoit/
Foto José Luis Piñera
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Carolina: Así es. Nosotros estamos intentando buscar soluciones.

César: Eso sería extraordinario que fueran efectivas. Y mira que es difícil vivir en 
una ciudad, porque sales y sólo es gastar, gastar…, en cambio aquí la vida es mucho 
más asequible, tranquila, excesivamente tranquila. Pero aún siendo más económica y 
más llevadera, nadie en general se viene aquí. Viene gente últimamente por necesidad.  
Sudamericanos vienen a cuidar abuelos.

José Luis: El problema es el trabajo principalmente.

César: ¡El trabajo se inventa!

José Luis: Y no hay clientes, pues si produces aquí y vendes fuera encareces el 
producto.

Benoit: Es complicado. Hay que reeducar.

Entrevista al director de  marketing de “El Cantero de Letur”

Fátima Simón, María Valera y María Moreno

El viaje a Letur nos condu-
jo a una de las empresas con 
mayor proyección económi-
ca de las zonas analizadas: El 
Cantero de Letur.

Y nos recibió el director 
de marketing, León Molina 
Pantiga.

PREGUNTA. ¿Cómo em-
pezó “El Cantero de Letur”

RESPUESTA. La idea de 
una persona visionaria que 
hace 26 años pensó en esto, 
cuando en España los productos ecológicos eran prácticamente desconocidos. Las cer-
tificaciones ecológicas eran tan completamente desconocidas, que cuando empezó la 
empresa, casi que había que ir ayudando a las administraciones. 

P. ¿Quién fue este visionario?

R. Nos encontramos ante una persona, adelantada a su tiempo, que buscaba hacer 
algo importante para promover el desarrollo de una zona de montaña, económicamente 
deprimida, donde todo el mundo marchaba a levante a trabajar y se estaba despoblando. 

Entrevista con León Molina/Foto Fátima Simón
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Él buscó aportar su granito de arena y empezó. Ese es 
el origen: una persona con una idea: Francisco Cuer-
vo, que es el padre de Pablo Cuervo, el actual gerente. 

P. ¿Cuándo ocurrió todo esto?

R. La empresa comienza en el año 1990. La de-
cisión de situar en Letur la empresa se debe a que la 
familia vivía aquí. La mujer de Francisco Cuervo era 
maestra y fue destinada a Letur. Ellos ya habían parti-
cipado en algunas experiencias sociales de comuna en 
la región, pero vinieron a Letur por el destino de ella. 
Francisco Cuervo hacía trabajos de tipo intelectual, 
era traductor. Era un hombre muy entusiasta y vio la 
situación del pueblo. Buscó algo con lo que aportar 
su granito de arena y promover desarrollo en esta co-
munidad. 

P. ¿Había tradición lechera en Letur?

R. En esta zona tradicionalmente nunca ha habi-
do producción lechera, siempre ha sido producción 
cárnica,  la de toda la zona. El primer esfuerzo que él 
tuvo que hacer fue el de convencer a los ganaderos de 
que se pasaran a la producción láctica. A pesar de que 
en la actualidad, El cantero de Letur destaca por sus 
productos de oveja y cabra, Francisco Cuervo empezó 
a trabajar con vacas. Sus antepasados son asturianos 
y tenía muy asimilado en su cultura lo de tener una 
vaca en casa. Un día apareció en casa con una vaca. La 
familia empezó a consumir leche y con la que sobra-
ba fue haciendo quesos. Y como había sobrante, pues 
fue dándoles a los vecinos y vendiendo por la zona, y 
fue gestando la idea de aumentar el negocio. Por su 
mentalidad, siempre pensó que esto debería ser eco-
lógico. Como fue teniendo demanda, compró más vacas y se lanzó al negocio. Después 
compró una pequeña parcela donde montó la quesería. A las pocas semanas contrató a 
una chica del pueblo para que le ayudara con el queso, y actualmente ella es la directora 
de calidad de la empresa. 

P. ¿Cómo fueron los inicios de aquella empresa en gestación?

R. Los primeros tiempos fueron dificilísimos. Pasaron muchos años sin haber bene-
ficios. Pablo nos cuenta que su padre en la primera etapa del negocio buscó a amigos 
suyos para invertir en él. Y les dijo: -si vais a invertir, hacedlo con un dinero que no os 
haga falta, porque casi seguro que lo vais a perder-. Los amigos, como acto de amistad, 

Cartel recordando al fundador/Foto 
Fátima Simón



• 100 

aceptaron. Tras 26 años pode-
mos asegurar que esto no ha 
sido así y los socios inverso-
res se han visto beneficiados, 
pero en los comienzos, ellos 
lo hicieron por puro conven-
cimiento a este proyecto. 

P. ¿Dónde radicaba la ma-
yor dificultad?

R. Los comienzos fueron 
muy difíciles porque los cos-
tes de producción de todo lo 
ecológico eran muy altos, y 
por tanto, el producto era muy 
caro. La gente aún no estaba 
concienciada con los benefi-
cios de los productos ecológi-
cos y les parecía un disparate 
pagar esos precios por la leche o el queso. Era muy difícil vender ese producto. Durante 
años, Francisco Cuervo iba por los pueblos con los cántaros de leche vendiendo, pero 
tuvieron que pasar varios años hasta que se ganó la primera peseta. 

P. ¿Cuál diría usted que fue su mayor valor?

R. El principal valor que han tenido ha sido el de no bajar los brazos y ser tenaz. La 
tenacidad ha sido el secreto de Francisco Cuervo. 

P. ¿El Cantero de Letur controla la quesería y venta de productos o también 
controla la ganadería?

R. El Cantero de Letur  establece acuerdos de colaboración, que renovamos anual-
mente. Ellos son empresas independientes, pero trabajan exclusivamente para nosotros. 
La mayoría pertenecen a personas a las que hemos convencido para que lo lleven a 
cabo y se incluyan, de esa forma, en este proyecto. Estas ganaderías han de estar cer-
tificadas como productores ecológicos, y con eso ya pasan sus auditorías y revisiones 
para mantener su autorización de producto ecológico. Además de eso, como nosotros 
les compramos –a precios justos- el 100% de sus productos, también vigilamos que se 
cumpla con toda la normativa. 

P. ¿Han sido premiados por producir productos ecológicos?

R. Podéis echar un vistazo a nuestra web, donde aparecen todos los premios que 
hemos recibido. El último que nos han dado, hace apenas un mes, es muy importante, 
y ha sido el Premio al Sabor Superior de la International Taste and Quality Institute de 
Bruselas. Esta entidad es independiente, de chefs y somelieres. Ellos hacen catas a cie-

Junto al Coche con el que el fundador, Paco Cuervo, repartía la 
leche y queso de su primera vaca/Foto Fátima Simón
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gas con chefs de primer nivel, 
con estrellas Michelín. Este 
año ha sido la primera vez 
que nos presentábamos, y lo 
hemos hecho con el yogur de 
cabra y con el yogur de oveja. 
Necesitas obtener mínimo de 
70 puntos sobre 100 para ob-
tener premio. Si tienes de 70 a 
80, te dan una estrella, de 80 a 
90, dos estrellas y de 90 a 100, 
consigues tres estrellas. En el 
yogur de cabra nos dieron dos 
estrellas y en el de oveja, tres, 
lo que hace que sea un pro-
ducto excepcional. 

P. ¿Las inversiones que hace la empresa influyen en el pueblo?

R. Claro. Las inversiones son productivas, es decir, están dedicadas a la producción. 
Y esto es algo que necesita gente. Las inversiones afectan al pueblo y mucho. La plantilla 
directa que tenemos está alrededor de las 40 personas, y muy relacionadas con la em-
presa hay otros 16. Y no hablemos de los que están indirectamente relacionados, como 
por ejemplo los restaurantes del pueblo, a los que pueden ir, por ejemplo, los mecánicos 
que nos arreglan las máquinas o comerciales que vienen a visitarnos. Pero sin contar 
con eso, tenemos a unas 60 familias que viven de esto, y si pensamos que estamos en 
un pueblo de 900 habitantes, es algo que tiene una importancia tremenda. Y además, 
en buenas condiciones, ya que Pablo –el gerente de la empresa- sigue con la idea funda-
cional de su padre, y es que esto se crea para fomentar el desarrollo de manera social y 
ética. Pagamos sueldos justos, con la crisis han bajado los sueldos, pero nosotros hemos 
seguido subiendo los sueldos y pagando sueldos justos a los proveedores. Esto tiene 
mucha importancia en el pueblo y en la comarca. 

P. ¿A nivel provincial son los primeros? 

R. Somos los primeros de España. El primer queso ecológico que se certificó en 
España lo hizo El Cantero de Letur, y después de esto hemos sido también pioneros en 
numerosas certificaciones: el primer yogur de cabra, el primer yogur de oveja, kéfir de 
cabra, batido ecológico… Podemos decir que la empresa ha sido pionera en la certifica-
ción de lácteos ecológicos. 

P. Coméntenos cómo va lo de la certificación ecológica

R. La certificación ecológica en los últimos años no ha cambiado demasiado, solo 
hemos tenido pequeñas adaptaciones a las directrices europeas, pero no mucho más. En 
realidad, lo ecológico es ecológico y no puede variar mucho. Esto es cuando se controla 

María Valera y María Moreno muestran los productos y premios 
obtenidos por  El Cantero de Letur/Foto Fátima Simón
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la alimentación de los animales, que se alimenten con productos que no tengan abonos 
químicos de síntesis ni con productos transgénicos, es decir, que se alimenten con pro-
ductos del campo 100%. Además, que se respeten  los ciclos vitales de los animales. Una 
de nuestras vacas puede vivir 10 años, y en cambio, una vaca de ganadería intensiva vive 
menos de la mitad. También el espacio en el que vive el animal está establecido, no po-
demos hacer ningún tipo de mutilación ni marcas. Y lo más importante, respetamos sus 
ciclos, no se hormonan los animales, no se vacunan, se respetan sus ciclos biológicos. 

P. ¿La vaquería es de la empresa? 

R. La vaquería sí es de la empresa, y están en zonas semiestabuladas. Os llamaría la 
atención porque están sueltas en el prado, viven al aire libre, a su aire. Las ganaderías 
de ovejas y cabras, como hemos dicho, son de gente de la zona, con los que pactamos 
precios justos. Nosotros pactamos el precio con ellos año tras año. La raza de cabra de 
la que extraemos la leche es la murciano-granadina, la cual produce mucha leche, y es 
una raza autóctona de España. 

P. ¿Tienen algún proyecto a medio plazo?

R. Estamos permanentemente creciendo e innovando en la gama de productos eco-
lógicos. En este proceso de investigación, actualmente trabajamos en los yogures eco-
lógicos de frutas. Podéis pensar que es algo sencillo porque sería añadir fruta al yogur, 
pero ocurre que la leche fermenta con los azúcares de la fruta en poco tiempo, y es un 
proceso muy complicado conseguir que no ocurra. Si fuéramos productores convencio-
nales, podríamos utilizar conservantes (de tipo E), pero como no lo somos, pues hemos 
de investigar hasta dar con la clave. Hemos tenido que comprar máquinas de produc-
ción, hemos separado las zonas del queso de las del yogur, porque sospechábamos 
posibles contaminaciones. Está siendo complicado para nosotros. Lo que la industria 
alimentaria convencional tiene ya solucionado gracias a los conservantes y colorantes, 
para nosotros es trabajoso. 

P. ¿Dónde van los beneficios?

R. Una parte importante de los beneficios se reinvierte en desarrollo y crecimiento 
de la empresa y en innovación. Ya no somos un negocio local sino que estamos cre-
ciendo a nivel nacional. Afortunadamente en España ha empezado a crecer la demanda 
de productos ecológicos, estamos apreciando un gran cambio en relación a los últimos 
años. Nos imaginábamos que esto llegaría, ya que en el resto de Europa ya se estaba ges-
tando un mercado de productos ecológicos importante. Hace 5 años, la mayor cadena 
de productos ecológicos tenía 6 tiendas, pero por suerte en la actualidad, esa misma ya 
tiene unas 60 tiendas. 

P. ¿Exportación? 

R. Exportamos poco, solo algo de queso, pero nada más. El yogur es complicado 
porque al ser un producto perecedero, tendríamos que transportarlo por vía aérea y 
eso encarece mucho el producto. Si  nos limitamos a exportar en el ámbito europeo, 
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es donde encontramos los grandes competidores en 
Alemania, Francia, etc. Son empresas que llevan mu-
cho tiempo, con grandes extensiones y con productos 
muy buenos y mejores precios (porque trabajan a ma-
yor escala). Es complicado para nosotros la exporta-
ción, lo que pasa es que al tener nuestro producto una 
calidad tan alta, puede ser que en cualquier momento 
surja. De momento, tenemos mucho mercado por al-
canzar en España, y en eso nos estamos centrando. 
Actualmente, el crecimiento que tenemos es el creci-
miento óptimo, que es el que podemos abarcar, asu-
miendo los crecimientos de producción, logística, etc., 
y para el que estamos preparados. 

P. A nivel del personal que trabaja en la empresa, 
¿nos puede hacer un balance del perfil profesio-
nal?

R. Tratamos, en la medida de lo posible, que los 
trabajadores sean de la zona. En mi caso, director de 
marketing, no había nadie con experiencia en la zona, 
y es cuando me lo ofrecieron a mí. También tenemos 
una compañera lituana, que ya se ha quedado a vivir en España, ella es economista, 
abogada, habla 5 idiomas, y era un perfil que no encontrábamos en la comarca. Ya que 
estamos en una empresa alimentaria, valoramos los estudios de FP en relación con la 
industria alimentaria. También damos mucha importancia a los valores éticos y respeto 
entre los trabajadores. De hecho, tuvimos el caso de despedir de manera fulminante a 
una persona que faltó el respeto a una compañera (hablar groseramente). En los puestos 
de administración, se requieren carreras universitarias como ADE. De todos modos, 
esta empresa es muy plana y casi todos los puestos están en producción. Solo somos 
5 o 6 personas las que no trabajamos en producción directamente. En producción hay 
encargados, donde contamos, más que la formación, la experiencia. 

P. ¿Buscan la equidad entre trabajadores y trabajadoras?

R. Tenemos igualdad de hombres y mujeres entre nuestros trabajadores, y es algo 
que la Junta de Castilla-La Mancha nos premió. Creo que en la actualidad solo lo tie-
nen 10 empresas en la región. Hemos llegado incluso a estudiar cómo adaptar nuestra 
maquinaria industrial en relación a la ergonomía femenina, porque son mujeres las que 
utilizan esas máquinas. 

P. La comercialización estará a cargo de comerciales. ¿Tienen muchos?

R. Tenemos un agente comercial, solo uno. Lo que ocurre en España es que la ma-
yoría de tiendas de alimentación, no venden ecológico. Solo lo hacen los hipermercados, 
porque por tamaño, tienen mayor gama de productos. Vendemos a los hipermercados y 

Los productos ecológicos ayudan 
a mantener la biodiversidad/Foto 

Fátima Simón
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a tiendas ecológicas. Y a estas 
tiendas solemos hacer la venta 
a través de distribuidores. Por 
lo que con un comercial que 
tenga la empresa, sobra, ya 
que las cadenas de hipermer-
cados de España son pocas. 
Por ejemplo, El Corte Inglés 
fue la primera cadena que 
puso nuestros productos a la 
venta, hace 18 años. Le tene-
mos especial cariño, a pesar de 
que el mundo de los negocios 
puede resultar árido. 

P. ¿Tienen intención de 
cambiar algún tipo de pro-
ductos?

R. De momento no. Seguimos con los lácteos, aunque sí innovando, pero dentro 
de los lácteos. Nuestras próximas incorporaciones, como os he comentado, serán los 
yogures de frutas, y empezaremos con el yogur de fresa, el de arándanos y de vainilla. 

Hablamos con Elena Navarro, agente turístico municipal de Letur

Inma Cuesta, Miriam Córcoles, Marcos Estacio y Laura Enero

Me llamo Elena Navarro Muñoz, nací en Letur, el 1 de noviembre de 1970. Tengo 
dos hijos, uno que va a cumplir 18 años, y una hija  que acaba de cumplir 7 años.

PREGUNTA. ¿Su hijo ha estado matriculado aquí en el colegio?

RESPUESTA. Cuando nació mi hijo vivíamos en Puerto de Mazarrón. Entonces 
trabajaba en una empresa familiar y tras mi separación, decidí venirme aquí. Él tenía 
sólo 15 meses. Y toda su vida ha estado aquí, ha estado en el colegio y ha hecho educa-
ción secundaria en Socovos. Y ahora acaba de terminar los dos años de Bachiller en El-
che de la Sierra. Como ves, van y vienen todos los días. Pero su residencia está en Letur.

P. ¿A su hijo le gusta vivir en Letur?

R. A él le gusta mucho vivir aquí, pero ahora tiene ganas de ver mundo y sus expec-
tativas son irse a Murcia a estudiar Psicología, porque le gusta y su padre vive allí. Y mi 
hija nació en Hellín. Ha terminado 1º de Primaria y le gusta mucho vivir aquí. Como su 
padre no vive aquí porque su trabajo está en Caravaca, y algunas veces le digo que nos 
iremos donde está su papá, ella no quiere irse, quiere estar con sus amigos. No quiere 

Premios, diplomas y distinciones, recibidos por la empresa El 
Cantero de Letur/Foto Fátima Simón
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cambiar de ninguna manera.

P. ¿Ha pensado  su hijo 
volver al pueblo tras los 
años de estudios?

R. No. Tendrá que hacer 
master, oposición. La inten-
ción que tiene es hacer el PIR. 
Y también le gusta mucho el 
tema de la educación. Igual se 
va a orientación en educación. 
Y aquí no hay  salidas para esa 
profesión. De hecho el cole-
gio no sabemos el tiempo que 
le quedará. Este año hemos 
tenido 20 niños, lo que crea 
una situación conflictiva.

P. ¿Qué estudios ha cursado 
usted?

R. Hice hasta Bachiller, dejé de estudiar. Hice un curso de Acceso  a la Universidad 
por la UNED. Turismo, no lo terminé, no puedo criar, trabajar y estudiar. Hice también 
Formación Profesional, Auxiliar de jardín de infancia y tengo un curso de formador 
turístico local, por el que estoy habilitada y por eso puedo hacer las visitas guiadas. 
Trabajo en la oficina de turismo. O sea, que no he parado, ni paro de estudiar continua-
mente, estoy haciendo cursos de arte rupestre, de informática… continuamente estoy 
reciclándome.

P. ¿Amistades y 
costumbres?

R. Muy rutinaria. Mi traba-
jo es muy sacrificado porque 
trabajo los 365 días del año, 
porque esto es un no parar, 
para poder mantenernos. Mi 
trabajo es atender al cliente 
las 24 horas al tener la ofici-
na municipal, tanto para hacer 
reservas como para atender-
les cuando ya están aquí físi-
camente, por si tienen algún 
problema en la casa, hay que 
estar para solucionarlo. Es un 

Durante la entrevista con Elena Navarro/Foto Pilar Torrente

Visita turística por Letur con Elena Navarro/Foto Fátima Simón
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trabajo que me permite muy poco tiempo libre. Abro la oficina de turismo de martes 
a domingo, así trabajo fines de semana y festivos. Y por ello tengo muy poco tiempo. 
Esos días son cuando viene más turismo y tengo que atenderles e informarles sobre 
patrimonio, senderismo, restaurantes, etc.

P. ¿Qué se ofrece a los turistas?

R. Estamos intentando potenciar un turismo de calidad, basado en el descanso, tran-
quilidad, disfrutar del paisaje, de la historia, del entorno, para familias, y muy relajado. 
Ofrecemos rutas de senderismo, que tenemos marcadas y señalizadas, visitas guiadas 
históricas. A lo largo del año hacemos muchas actividades deportivas, todo ya organi-
zado

P. También hemos visto publicidad de festivales musicales y fiestas

R.  Festivales, si claro. Es “Leturalma”, que lo hace Rozalén, y el ayuntamiento co-
labora. Las fiestas patronales, de las aldeas. Viene mucha gente. Una cosa son los habi-
tantes de todo el año y otra los puentes y fiestas locales… Todo eso triplica la población 
y mucho más. Cuando son actividades deportivas viene mucha gente de mediana edad. 
Cuando son fiestas ya viene gente de todas las edades. La fiesta más turística del año es 
la Semana Santa, cuando más turismo se mueve. También viene gente que tiene aquí 
su segunda residencia. Hay que aumentar los servicios, y es un gran coste para el ayun-
tamiento. Se intenta llevar como se puede.

P. ¿Hay proyectos con futuro?

R. Hay unos chicos que intentan montar cursos, diferenciados, para atraer gente. 
Hay un proyecto de una pareja holandesa que quiere montar una empresa, enfocada a 
traer turismo extranjero. Y dirigido también hacia lo ecológico, un tipo de vida sana y 
saludable, en esa línea todo. Otro proyecto de Benoit ( si os dais cuenta casi todos son 
extranjeros), tuvo la iniciativa de “flores para la plaza de Letur”. Se unió mucha gente 
del pueblo. Así se recaudaron fondos de voluntarios para decorar el pueblo con flores. 
Los visitantes lo valoran mucho. Hay un proyecto de patrimonio, es de los que se llaman 
“Foro de Letur”, que está intentando sacar patrimonio. Hay unas tumbas en la Abejuela 
que no se sabe de qué época son y se está investigando. Siempre se están haciendo cosas, 
aunque es complicado, siempre hay varios proyectos en marcha. También hay proyectos 
de mejora de la Plaza Mayor, de todo lo que es el casco histórico. Otro para seguir mar-
cando las rutas de senderismo, para profesionalizarlas un poco más.

P. ¿El turismo ha aumentado?

R. Hemos tenido épocas de todas. En la década de los 90, cuando  se empezaron a 
rehabilitar las viviendas para dedicarlas al turismo rural, tuvo un auge bastante impor-
tante, y hasta la crisis del 2006, sí que hubo mucho turismo. Empezó a decaer, en el 2008, 
bajó, bajó… hasta el 2013 casi nulo. Cerraron muchos establecimientos, incluso bares. A 
partir del 2015 ha habido un pequeño repunte y sí que se va notando cada vez más. El 
turismo ha cambiado, pues antes era más de venir a pasar un fin de semana completo, 
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y ahora es más de una noche 
o sólo a pasar el día. Esto se 
debe a que las comunicacio-
nes han mejorado y pueden 
venir e irse en el mismo día. 
Pero sí hemos visto un repun-
te, sí ha aumentado.

P. ¿Y qué complicaciones 
ve a la hora de intentar 
atraer a gente?

R. La economía familiar 
evidentemente. Si mejora la 
economía, mejora todo. Es un 
círculo. Que haya trabajo y la 
gente salga a disfrutar. Y lue-
go las campañas de publicidad 
del Grupo de Acción Local 
de la comarca, están siendo 
importantes. Y también Roza-
lén, nuestra mejor embajadora 
que desinteresadamente está 
haciendo una publicidad muy 
importante. El Cantero de Le-
tur, que es una empresa afian-
zada en Letur, además de dar 
puestos de trabajo para que 

puedan quedarse familias a vivir aquí, también nos está haciendo mucha publicidad por-
que en el nombre dice su procedencia, y además se están esforzando porque conozcan 
que Letur aparte de la empresa, es mucho más. Rozalén también es la imagen de ellos y 
entre todos se hace mucho más. 

P. ¿Letur está preparado para atraer masivamente turismo?

R. Debería ser un turismo controlado para poder dar los servicios. Es un municipio 
pequeño con muy pocos recursos, y un ayuntamiento con un término municipal gran-
de, con bastantes aldeas y caseríos, a los que hay que dar servicios independientemente 
de los habitantes. Todo eso incrementa los gastos. Son gastos importantes. Mantener 
los gastos y poder ofrecer servicios a los visitantes es bastante complejo en un pueblo 
pequeño, con pocos recursos por habitante. Se intenta hacer.

P. ¿Con qué recursos cuenta?

R. La Hospedería Municipal, como es municipal, el dinero que ingresa a través de las 
viviendas, que se gestionan en la oficina de turismo, ayuda un poco a que los recursos 

Cartel de una casa en venta en Letur/Foto Carmen Hernández
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aumenten y poder cubrir todo este tipo de servicios. Por ejemplo mantener a una perso-
na contratada en la Oficina de Turismo. Antes había subvenciones, ahora ya no, ni para 
material. Este puesto que ocupo sale gracias a esos recursos. Para hacer la señalización 
para los visitantes, cuesta mucho crearlo y luego también mantenerlo, pues siempre hay 
personas poco respetuosas que se dedican a estropear cosas que son del bien común. 
El dinero que se recibe de esta partida se dedica a mejorar los servicios turísticos que se 
ofrecen. Además, las casas forman parte del patrimonio del ayuntamiento. Puede servir 
para afrontar cualquier problema.

P. ¿Qué propuestas de desarrollo tienen?

R. Eso tendríamos que hablarlo con la alcaldesa, que es la que gestiona el munici-
pio. Sí que hay propuestas y proyectos de mejora de patrimonio del conjunto histórico. 
Imagino que desde el ayuntamiento abrirán las puertas a empresas y a proyectos para 
que puedan empezar.

P. ¿Hay financiación?

R. Ahora está todo muy parado. Aparte de las viviendas de turismo rural, el ayun-
tamiento tiene restaurantes que los arrenda a particulares para que los gestionen. Ya 
está dando facilidades a familias, que no tengan que montarse el local, sino que vengan 
y arrendándolo puedan vivir. Hay un albergue que ha salido ahora a subasta, y lo van a 
empezar a montar uno de estos chicos que han presentado proyectos para hacer cursos. 
Hay un restaurante, un chiringuito, la piscina municipal, la zona de acampada… estas 
familias que lo gestionan pueden vivir aquí en Letur. Un poco va en esa línea. No hay 
subvenciones.

Propuestas emprendedoras de Antonio Abril, innovador turístico 

Carolina Oliver Herráiz

En nuestra visita a Letur hablamos también con Antonio Abril Martínez, hostelero, 
agricultor y emprendedor, en todos los ámbitos posibles. Las principales características 
de sus negocios son; la sostenibilidad y la autogestión. Junto a esto, tenemos en cuenta 
la experiencia y el recorrido que tiene Antonio en su ámbito laboral. Antonio tiene en 
su mano una serie de actividades únicas a nivel local. Creó talleres y cursos sobre la vida 
rural y la agricultura; el huerto, los animales, cómo hacer pan, etc. Esto atrae a la gente 
que no puede realizar dichas actividades en sus correspondientes ciudades.

Nos habló sobre cómo el pueblo fue perdiendo habitantes a partir de los años 60 y 
70, afirma que el despoblamiento es una realidad actual en las zonas rurales en España  
y actualmente, Letur lo sufre igualmente. Hablando de la vida y las necesidades de los 
trabajadores, nos reveló que en su carrera laboral y su sector recibe ayudas de diferentes 
organismos. Y  a nivel comarcal, una cooperativa, “la Sierra del Segura”, ayuda a la gen-
te emprendedora como Antonio. Tras dar una breve explicación de la situación actual 



 109 •

de Letur y centrándonos en el 
futuro, nos propuso unas po-
sibles soluciones para el des-
poblamiento:

- Crear puestos de trabajo 
a través de negocios sosteni-
bles y relacionados con el en-
torno agrícola. 

- Proporcionar facilidades 
a familias con hijos de tempra-
na edad, para que crezcan en 
un entorno sano y tranquilo. 

- Dar difusión a eventos 
musicales, deportivos, agróno-
mos, etc. para atraer a gente. 

Que se dé conocimiento del pueblo para que la gente pueda llegar a conocerlo y 
visitarlo más a menudo. 

Entrevista a José Ángel Álvarez Tamayo,  natural de Férez, maestro itine-
rante de Educación Física en Letur y Socovos

Julia Elvira Morcillo, María Rubio Pérez y Marcos Estacio Torrente

PREGUNTA. ¿Quién apuesta por estos pueblos, José Ángel?

RESPUESTA. Los ayuntamientos, consejería, diputaciones... son los primeros que 
tienen que apostar por el pueblo, porque si no, se creará un efecto dominó en el cual al 

final todos se acabarán yendo. 

P. Qué puede atraer a un 
joven para decidir vivir en 
aquí?

R. Los jóvenes podrían vi-
vir en los pueblos, ya que hay 
un montón de casas vacías 
que se hunden, muchas tierras 
que se están perdiendo. Se ne-
cesitan a personas emprende-
doras ya que por ejemplo, el 
dueño de la quesería tuvo esa 
brillante idea que dio trabajo a 
unas 25 personas, de las cua-
les hay familias que traen sus 

Durante la entrevista con Antonio Abril/Foto José Luis Piñera

Un rincón de entrada a las viviendas en el casco histórico de 
Letur/Foto Fátima Simón
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hijos al colegio, y de nuevo el 
efecto dominó, dando traba-
jo también a maestros. Debe 
cambiar la metodología del 
gobierno o los pueblos des-
aparecerán.

P.  En algunos ayuntamien-
tos  de la provincia conce-
den ayudas y material es-
colar para las familias que 
deseen instalarse en el pue-
blo y matricular a sus hijos 
en la escuela. ¿Sería viable 
esta solución en esta zona?

R. Yo pienso en las casas 
vacías que se están derrum-
bando. Precisamente yo ten-
go una casa que recibí de mi 
abuelo y si cabe alguna opción 
legal,  que desde el propio 
ayuntamiento se hiciera un 
contrato con algunas perso-
nas para que cuiden la casa, 
y de aquí a algunos años con 
alguna pequeña renta o sim-
plemente rehabilitándola con-
seguiremos mantenerla. Es 
una vía que veo posible. Tal 
vez  de aquí a un tiempo habrá 
alguien que le saque partido a 
esa casa y le dé vida, y también 
ayudará económicamente a esa familia. Esta idea fomentaría el turismo. 

P. ¿Qué ofrece esta zona a los turistas? 

R. Senderismo, rutas por el río, las culturas de los diferentes municipios. En  Férez, 
estamos haciendo una plataforma sobre este problema, y el otro día un hombre de 
México contactó con nosotros porque quiere venir y comprar unas hectáreas de tierra, 
también busca un poco de turismo rural, desde un aspecto académico, ya que los dos 
mexicanos son ingenieros forestales.  Si buscan hacer cosas, se  les recibe con los bra-
zos abiertos. Debe haber iniciativa desde la administración, pues no todos los alcaldes 
tienen muchas ideas en este sentido, pero hay que guiarles.

Una excelente vista de la sierra en Letur/Foto Fátima Simón

La lluvia nos despedía de Letur desde la plaza de esta villa/
Foto Fátima Simón
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P. Háblenos de las ventajas

R. No hay que olvidar que el ambiente del pueblo es mucho más familiar, pasas más 
tiempo con tus padres, tus abuelos, tu familia. Un estilo de vida inigualable. Desde el 
punto de vista educativo, moral, los valores, etc. Todo esto es algo extraordinario.

P. ¿Tiene usted algún proyecto sobre este particular?

R. Sí. He pensado convocar a una serie de personas de mi pueblo, fuera del ámbito 
político, sin despreciar nada, para mirar solamente por el bien del pueblo. En primer 
lugar, las casas que están deshabitadas o heredadas cada vez cuestan menos, ya que si no 
hay gente no tienen valor. La gente se va a vivir a ciudades, que están a grandes distan-
cias en las que apenas te ves con tu familia, con tu pareja, con tu hijo... y estás hipote-
cado casi para toda tu vida. En cambio, en un pueblo hoy en día, cualquier persona de 
20 años tiene su coche y trabajo.  Y si se van a la ciudad, sin ninguna formación, luego 
tendrán muchas menos posibilidades y una vida peor. Además, van a tener muchas más 
facilidades en el pueblo, teniendo la casa de los abuelos o de los padres, por mucho 
menos dinero y con mucha más calidad de vida. Incluso con las facilidades que tene-
mos hoy en día no hay problema en ir a una ciudad cercana a la playa, al cine, al centro 
comercial... Lo nuevo es cierto que siempre da miedo, pero hay que fomentar el respeto 
por el mundo rural, su calidad de vida y sus valores.
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Propuestas tecnológicas y científicas

Coordina: María Josefa Valiente Vicente
Realiza: Antonio Picazo

Después de un viaje de 
dos horas nos adentramos en 
la Sierra de Segura para des-
cubrir el encanto de Letur. 
Desde nuestra llegada pudi-
mos apreciar la mayor riqueza  
natural de este pueblo: el agua.

Panorámica de Letur/Foto Antonio 
Picazo

 

Antiguas canalizaciones 
llevan el agua desde tres ma-
nantiales o fuentes de origen, 
hasta las distintas plazas.

Canalizaciones de aguas en Letur/
Foto M.J. Valiente

 Canalizaciones de aguas en la villa 
de Letur/Foto M.J. Valiente
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El Charco de las Canales,  
es una piscina natural de aguas 
cristalinas a partir de la cual 
se distribuye el agua hasta los 
molinos. La parte superior del  
Arco de las Moreras conducÍa 
agua,  cuyas filtraciones pro-
ducían estalactitas tan largas 
que impedian  el  acceso a la 
plaza y a la Cuesta de los Mo-
linos, que precisamente debe 
su nombre a los tres molinos 
harineros presentes desde el 
siglo XVI.

Fase de diagnóstico

Vivienda

El trazado irregular de las 
calles y la disposición de las 
viviendas, con varias alturas 
debido a la orografía del terre-
no, calles en cuesta que bajan 

El Arco de las Moreras y molino harinero/Foto María Josefa 
Valiente

Piscina natural en Letur/Foto M.J. Valiente

La calle Albaycin, un ejemplo de ar-
quitectura islámica. Pared exterior 
de mampostería y tapial encalada/

Foto María Josefa Valiente
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La  Puerta del Sol. Antigua puerta 
de acceso al conjunto amurallado 
formada por dos arcos de medio 
punto, uno como pórtico y otro 
como arco fajón, que reforzaba, se-
guramente, la desaparecida bóveda 
de cañón, hoy sustituida por un 
techo de palos de madera.

Rejilla de alcantarillado en Letur/
Foto M.J. Valiente

Casas de la arquitectura tradicional/Fotos Pilar Torrente 
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al río, es de época musulmana. 
Calles estrechas  con casas de 
material barato como el tapial, 
encaladas y con patios interio-
res.  

En sus calles se obser-
van rejillas del alcantarillado 
y compuertas del sistema de 
regadío. Todo el subsuelo 
está minado con corrientes 
de agua cuyo curso se dirige 
colocando o extrayendo las 
compuertas.  

El agua pasa desde un par-
tidor junto a la iglesia hacia las 
canalizaciones para el agua de 
saneamiento. A través de ellos, 
el agua va a regar las huertas, 
muchas veces adosadas a las 
casas a las afueras del casco 
histórico. Esto nos lleva a la 
importancia de la agricultura, 
generalmente de subsistencia, 
de los vecinos de Letur.

Transcribimos  la descrip-
ción de la vivienda de Ramón 
y Juliana recogida en el libro 
“Letur, sus gentes, sus tradiciones” 
escrito por Annelisse Grasrei-
ner.

“Estrecha pero alta”
“En Letur las casas van muy juntas unas a otras, hasta a veces se pisan unos vecinos a otros, a 

consecuencia de las particiones de herencia, porque la situación del pueblo no permitía más extensión 
de las casas.”

A lo largo de nuestra visita podemos encontrar rincones con un gran encanto que 
permiten observar el tipo de arquitectura tradicional. En general, presentan un gran 
deterioro a la espera de ser restauradas para ser ocupadas por nuevos pobladores que 
sepan apreciar las ventajas de vivir en este pueblo. Durante años se ha llevado a cabo un 
plan de reconstrucción

Estas imágenes contrastan con las de una nueva edificación que recrea el gusto por 
la arquitectura popular.

  

Casas reconstruidas que recrean el gusto por la arquitectura 
tradicional/Foto Antonio Picazo
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Otras construcciones  im-
portantes son el Arco del 
Pósito era la antigua entrada 
al castillo del que solo encon-
tramos restos en la base de la 
torre.  La Iglesia construida a 
principios del siglo XVI. Es, 
en la mayoría de sus elemen-
tos, de estilo gótico, salvo la 
portada, que ya es renacentis-
ta.

Iglesia de Letur y restos del arco 
del Pósito/Foto Antonio Picazo

Industria

La principal industria de esta comarca es El Cantero de Letur, dedicada a la pro-
ducción ecológica de lácteos. En el trabajo de campo se ha realizado una interesante 
entrevista al gestor de la empresa. El resto de industrias de esta población son las que 
encontramos en todos los municipios: construcción, bares y restaurantes.

Agricultura

Las tierras de Letur admiten tanto  los cultivos de secano como los de regadío En 
cuanto al cereal, podemos decir que es uno de los más importantes, como se deduce 
de la importancia de los molinos, en el pueblo se conservan tres: El de Arriba, El de 

Abajo y El de en Medio. Visitamos el molino de 
Práxedes, una persona de una gran inteligencia, 
con un gran conocimiento de los métodos tra-
dicionales,  con la que compartimos una tertulia 
interesantísima en la que nos mostró y explicó 
el funcionamiento de un molino. Por ello agra-
decemos su acogida y colaboración. 

Con Práxedes, la molinera de Letur/ Foto María Josefa 
Valiente

Interior de la iglesia de Letur/Foto María Josefa Valiente
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Molino tradicional en Letur y fotografía de Práxedes de los años noventa/Foto María Josefa Valiente

En su proceso final, los hornos transforman la harina en pan. En Letur ha habido 
hasta 6 hornos que realizaban el pan para el consumo,  las pastas tradicionales y cual-
quier comida para hornear que llevaran preparada sus vecinos.

Olivo. De gran importancia en toda la Sierra del Segura, el cultivo del olivo junto a 
la energía del agua transformada en fuerza dieron lugar a la existencia de los molinos 
de aceite, que con sus tradicionales rulos prensaban la aceituna para extraer su aceite.

Almendro. Los tipos de almendra característicos de esta zona son la marcona y la 
del mayo, por su resistencia  a la sequía. 

Mimbre.  La presencia del agua hace posible la aparición del mimbre utilizado  para 
fabricar  cestas, según el procedimiento tradicional como muestra Práxedes.

Legumbres. Judías, lentejas o garbanzos son alimentos fundamentales en nuestra 
dieta que se han cultivado desde siempre en el secano de Letur en un  terreno que en la 
actualidad se dedica a plantar cereales, almendros o al pastoreo.

Tabaco. A través del libro La Historia de Letur, de Anneliesse Grasreiner hemos 
conocido que en Letur ha existido el cultivo y  producción de tabaco artesanal que se 
prendía con yesca, pedernal y eslabón.

Ganadería. 

Muchos son los animales que se han criado en Letur y cada uno de ellos con una 
función particular.

Burros: Portaban la leña, el esparto, carbón, la leña, cal de las canteras, madera para 
la construcción; junto con el caballo y la vaca ayudaban en las tareas del campo.

Cabra: “El olivo alimenta a  la cabra con sus  hojas y la cabra al olivo con su estiér-
col”, dice Práxedes en el libro de Letur y sus tradiciones. 

Transcribimos un párrafo de Annelisse  sobre este tema: 
“El árbol me da las aceitunas, el aceite y la leña, las cabras me dan leche y cabritillos. Si yo tengo 
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aceite, aceitunas, leche, carne y leña para calentarme y guisar, ¡qué más falta que acaso un trozo de pan 
y una patata71.”

- Pollos y gallinas: Según indica la costumbre, criar pollos y gallinas aseguraba en una 
familia la ingesta de alimentos importantes como la carne o los huevos. Su alimentación 
era sencilla. En la actualidad  es prácticamente inexistente.

- Pastoreo: En cuanto al pastoreo tradicional, decir que mucho pasto hay y tierras 
para cultivar también.

Servicios. 

Letur es un pueblo con gran patrimonio histórico y cultural que se conserva en buen 
estado para ofrecer al visitante un viaje al pasado, a nuestra historia y a nuestras tradicio-
nes. Tiene una buena infraestructura y alojamientos en casas rurales.

Fase de propuestas para la repoblación 

Entre las posibilidades analizadas se encuentran las siguientes:
- Explotar el negocio de los alimentos ecológicos y tradicionales del propio pueblo, 

(aceites aromatizados, almendras crudas o tostadas, bebidas y leches vegetales, pan para 
distribuir a ciudades como Albacete; contando siempre con la línea completa desde el 
cultivo a la distribución del producto.

- Cultivo y comercialización sostenible de las plantas  como el esparto, tomillo, ro-
mero, orégano, espliego, etc.. que tradicionalmente se utilizaban para obtener algún be-
neficio en el marco de una economía mixta.

- Junto al anterior beneficio, también destacaremos la utilización de terrenos para 
el cultivo de plantas de uso terapéutico con fines farmacológicos, utilizadas en el trata-
miento de los efectos secundarios de la quimioterapia (marihuana, opio,…)

- Empresa para el cultivo, recolección, envasado y venta de legumbres tradicionales 
sin la existencia de intermediarios.

- Rehabilitación de los  molinos como posible visita educativa  para escolares y  tu-
ristas.

- Explotación de la agricultura tradicional de regadío y secano.
- Mejorar la red de comunicaciones para tener buen acceso a Internet, dirigido a la 

actividad empresarial, a la formación académica on-line y al ocio.
- Facilitar el transporte, añadiendo una mayor red y optimizando el servicio.
- Empresa para realizar gestiones diarias con la capital.
- Empresa de distribución y reparto rápido para el comercio.
- Recuperación del pastoreo enfocado a la ganadería ecológica y a la producción de 

productos lácteos y cárnicos ecológicos. En este momento esta actividad podría estar 
subvencionada. En el caso de los lácteos, hemos conocido el ejemplo de El Cantero de 
Letur.  Animamos a que estas producciones ecológicos abarquen también a los cárnicos.

71.   Para ampliar este capítulo véase: GRASREINER, A…, op, cit,  pp. 34-85
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- Intentar instalar por completo la central solar térmica, de la que actualmente solo 
se conservan partículas.

- Fomentar el desarrollo de  actividades turísticas en el pueblo, donde ya existe un 
museo etnográfico.

- Habilitar más viviendas, públicas o privadas,  para la llegada de nuevas personas, en 
base a planes profesionales para desempleados.

Propuestas medioambientales y científicas

Coordina: Lázaro Muñoz. 
Realizan: Julia Elvira y Laura Enero

Acceso a Internet

Letur dispone de internet y cobertura más o menos de buena calidad. En la conexión 
rural se ofrecen planes de acceso a internet de banda ancha en Letur al mejor precio, por 
un servicio 150 veces más rápido que el tradicional. La combinación de la tecnología 
WIMAX, 4G; satélite, AD52 y fibra óptica, permite garantizarte un 99,99% de probabi-
lidad la disponibilidad de una conexión de banda ancha y telefónica72.

Internet como medio de producción

Comercialización ecológica. Si aprovechamos los productos que se consiguen a par-
tir de la agricultura y ganadería, se pueden vender a empresas que estén interesadas para 
conseguir beneficios, y además hoy en día es un tema muy presente en la sociedad. Eco-
total es una página online que ofrece un espacio donde puedes vender tus productos 
ecológicos, anunciando tu página, aumentando las visitas y la visibilidad en internet73. 
Y si existe alguna deliciosa especialidad que apreciarían personas de otras regiones e 
incluso de otros países. ¿Por qué no apostar por ella? Basta con ponerse de acuerdo con 
un productor local y empezar a distribuir por España y por Europa gracias a la web. O 
incluso puede ser una fabricación propia, desde dulces hasta ropa, artesanía, lo que sea 
que pueda tener mercado en otros lugares74. Además puedes recurrir a Marketplaces. 
Sin necesidad de tener tienda online, vendes tus productos a un nivel internacional, aho-
rras tiempo gestionando todos tus pedidos con la paquetería de Correos integrada y sin 
riesgos. Puedes abonarte a una tarifa plana (los precios rondan desde la más barata de 
9’95€/mes hasta la más cara de 99€/mes) o comprar tus bonos de créditos para publicar 
tus productos. Elige los marketplaces y los países en los que quieres publicar (amazon, 
privalia, ebay...) y gestiona todos tus pedidos desde un único punto. 

O montar tu propia tienda online y disfruta de todas las funcionalidades eCommer-
ce y de las mejores herramientas de marketing sin hacer grandes inversiones, puedes 

72.   Se puede contratar llamando al 800007789

73.   www.ecototal.com

74.   www.comandia.com
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diseñar tu tienda y si no tienes tiempo o no ves algo importante para ti, te la diseña la 
página web. Ofrecen un asesoramiento personal y un programa de formación continua 
con cursos y seminarios online, los servicios de correos más completos dentro de tu 
Tienda, incluyendo soluciones de Marketing directo y descuentos de paquetería. Puedes 
vender en más de 50 Marketplaces desde tu tienda online y aumentar la visibilidad de tus 
productos y las visitas a tu tienda online. Los precios oscilarían entre las mismas cifras 
anteriores, desde 9’95€/mes hasta 99€/mes.

Grandes instalaciones. 

Si dispones de un presupuesto más alto o de una finca que lo permita, una posible 
idea de negocio es transformar esta casa en algún centro. Una opción es apostar por 
crear un campamento de verano para jóvenes, ya que muchas personas con hijos tra-
bajan gran parte del verano y no pueden cuidar de sus hijos. Si el lugar es tranquilo y 
agradable, y se ofrece un buen servicio, podría ser una buena idea.

Una vez tengamos el espacio físico, ¿cómo abrir un campamento de verano?
 Elegir la edad a la que va a estar dirigido para saber qué servicios ofrecer. Normal-

mente suelen estar dirigidos a los niños que están en la primera infancia.
Considera que el coste de abrir un campamento de verano para niños puede ser muy 

bajo. Como en cualquier otro negocio, por lo menos si no tienes un gran presupuesto 
para afianzarte desde el principio, comenzaremos con un servicio de día, con poco per-
sonal y un número limitado de niños. 

Un buen campamento de verano para niños requiere animadores. Elegiremos perso-
nal capaz de entretener a los más pequeños con talleres de arte, ejercicios y actividades 
deportivas de juego colectivo. Por supuesto, cada grupo de edad deberá contar con 
servicios específicos.

Además podríamos alquilar una sala para fiestas infantiles, si hay suficientes salas y 
espacio. Los padres están siempre en busca de lugares para celebrar los cumpleaños u 
ocasiones especiales.

El papeleo. Las leyes para abrir un campamento de verano para niños no son tan es-
trictas (al menos por ahora). Sin embargo, hay que obtener la acreditación y los acuerdos 
necesarios con la autoridad local.

Placas solares

Letur dispone de placas solares, y aunque su coste es muy variable dependiendo de 
gran cantidad de cosas, en general no difiere mucho de los precios medios que se pue-
den encontrar por España. Además, desde los organismos oficiales se ofrecen ayudas, 
y se ofrecen desde placas solares sueltas para que las instales tú mismo hasta un kit 
completo con instalación incluida, de manera que varios de los escasos mil habitantes 
de Letur ya utilizan este tipo de energía renovable y ecológica75. 

75.   Para más información llamar al 652818075 o visitar la web www.viesgosolar.com
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Propuestas repobladoras deportivas

Coordina: Marta Sánchez Garrido-Lestache.
Realizan: Julia Elvira Morcillo, María Almudena Manzanera Escudero, María Rubio Pérez, 

Andrea Ruiz Vico y Carolina Oliver Herraiz

En Letur se realizan muchas actividades relacionadas con el senderismo y las activi-
dades al aire libre, como pruebas de BTT. Existen diferentes rutas para realizar sende-
rismo y caminos en bici. 

Las de senderismo son: Camino de los Cantalares. Ruta de San Sebastián. Ruta de 
la cascada

Los caminos para bicis son: La Abejuela a 7 Km. La Dehesa, a 12 Km. La Fuente 
de la Sabina, a 22 km.

Después de realizar diferentes entrevistas a varios residentes del pueblo, podríamos 
decir que la población está contenta con las actividades que poseen, pero quieren poner 
en práctica nuevas actividades para intentar atraer nuevos pobladores. Algunas de estas 
actividades, con sus propuestas y las nuestras, serían:

- Realizar campamentos en las afueras del pueblo, para niños de todas las edades, 
desde los más pequeños hasta los más grandes (18 años aprox).

- Cursos de natación para la iniciación en el agua.
- Escuelas de verano en el colegio practicando distintos deportes.
- Cursos de equitación por los caminos de senderismo.
- Nuevas actividades deportivas planteadas
En los campamentos se practicarían deportes como escalada, el tan conocido sende-

rismo propio del pueblo, geocaching, orientación por los astros, descenso de barrancos, 
excursiones, mountain bike, paintball, paseos en caballo, pesca, piragüismo, tirolinas, 
deportes de riesgo, turismo de aventura, viajes de aventura, turismo activo, deportes 
extremos, tiro con arco, etc.

Cursos de natación en la piscina natural municipal y en la piscina artificial, enseñan-
do a nadar a braza, a mariposa, a bucear, a croll y de espaldas, para así poder sentirse más 
seguros en el campamento si realizan actividades acuáticas.

En las escuelas de verano, en el colegio, se practican diversos deportes, como el fút-
bol, baloncesto, tenis, padel, voleyball, badminton.. y después de practicar estos, un rato 
a la piscina para refrescarse.

Los cursos de equitación, que son para todas las edades, se realizan por las rutas de 
senderismo, por caminos lisos y sin superficies rugosas, para evitar que el caballo pase 
un mal rato. Podrían ser una vez a la semana para que el caballo descanse. Deben ser 
cursos reducidos porque no hay suficientes caballos.

¿Qué medios y procedimientos se necesitarían para conseguir que esas activida-
des lleguen a la luz?

Está claro que para alcanzar el triunfo de dichas actividades hace falta que tengan 
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repercusión y obtener un exitoso resultado que ayude al progreso del pueblo. Para ello 
necesitaremos una difusión a nivel provincial y regional. También adaptaremos los dis-
tintos medios de repercusión y  la edad de las personas para las que esté destinada dicha 
actividad. Es decir, si hablamos de una actividad dirigida hacia un público adolescente 
podemos llegar a ellos a través de una actividad llamativa anunciada por redes sociales 
como; Instagram, Twitter, Facebook., etc. Esto creará interés en ellos, ayudando así a la 
difusión de las actividades de una manera rápida e inmediata y adaptándose a las nuevas 
tecnologías de la actualidad.

Otra manera de difusión de las actividades puede ser a través de propaganda en di-
ferentes recintos; lugares de ocio, bares, mercados, etc. Esto se haría con una actividad 
destinada para todos los públicos que no tenga ni edad especifica ni un género determi-
nado. También podremos contar con otros medios de comunicación como el periódico 
local o incluso alguna revista semanal que sea de interés en el distrito donde queremos 
que se haga popular. 

Si no contamos con los medios suficientes para realizar esta propaganda, otra de las 
opciones será una cooperativa entre la organización de la actividad que podrá crear unos 
carteles de bajo coste e ir a las ciudades o puntos de encuentro más comunes donde 
reparta dichos carteles, panfletos, etc.

Finalmente puede optar por forma tradicional para que la la actividad llegue a todos 
los públicos, por correo. 

En definitiva creemos que Letur tiene unas condiciones inigualables para plantear 
una repoblación y que ésta funcione. Letur cuenta con un paraje natural único, bue-
nas comunicaciones, recursos, iniciativas. Sus vecinos se han interesado mucho por el 
proyecto y es gente cooperativa y emprendedora que harán posible dicha repoblación. 
En el ámbito deportivo cuenta también con unas condiciones inigualables para realizar 
deportes de montaña y otras actividades que podrán atraer gente al pueblo. Hay que 
saber cómo explotar esta situación. Si la gente tomase un día de su vida para pasar por 
Letur, quedarían prendados de tal pueblo y sin duda alguna aprovecharían lo que nos 
da la naturaleza. Letur es una potencia desaprovechada que con esfuerzo lograra su 
recuperación.

Conclusiones para la zona de Letur, Férez y Socovos

Reorientar la agricultura en la dirección de la producción ecológica, próxima a lo que 
han hecho en estas zonas en  tiempos pasados.

Apostar por una ganadería alimentada de manera ecológica, criada en estas zonas 
para crear empleo.

Crear empresas de desarrollo sostenible siguiendo el ejemplo de “El cantero de Le-
tur”, y cuyos beneficios se reviertan también en crear empleo estable.

Recuperar oficios y trabajos artesanales tradicionales, elaborados con materias pri-
mas que se encuentran en la sierra, espartos, mimbres, lanas, etc.

Mejorar los servicios turísticos. La oferta de hospedería es notable, pero deben me-
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jorar los restaurantes, ofreciendo la gastronomía tradicional y los productos ecológicos 
de calidad que se producen en esta zona. Deben regular bien los precios para que ade-
más de atraer un turismo de calidad, puedan competir con otras ofertas.

Inventar actividades de ocio, de cultura y deporte que atraigan el interés de turistas 
y de los habitantes de estos pueblos, que deben aprender a trabajar en coordinación y 
colaboración para optimizar recursos y ampliar la oferta.

Que los proyectos surjan desde abajo, de jóvenes preparados y emprendedores, que 
puedan contar con inversiones de gente vinculada a estas zonas, aunque no viva, y con 
asesoramiento del Grupo de Acción Local de la comarca, con apoyos de la administra-
ción municipal. Y con  normativas que se hagan para proteger las zonas rurales.

Hay que revalorizar la calidad de la vida rural, el ambiente idóneo para criar y educar 
a los hijos, la alimentación sana y el medioambiente, toda una filosofía de vida huma-
nística.

Todos estos municipios tienen que atraer a familias jóvenes con hijos pequeños  en 
edad escolar. Deben mantener los colegios abiertos, pues la figura de los maestros es 
básica no sólo para los niños sino para toda la comunidad, si está bien integrada en la 
vida cultural y tradiciones del pueblo.

Crear puntos de venta para turistas y enlaces de transporte  para vender fuera. 
Los ayuntamientos tienen que poder gestionar y pagar servicios básicos, como son 

las buenas comunicaciones, deben disponer de wifi, que permitan que los habitantes no 
se aíslen e incluso puedan realizar trabajos a través de internet.

Repartir bien, con formación suficiente, los trabajos dirigidos a atender la demanda 
turística, servicios de embellecimiento, limpieza y conservación del patrimonio.

El grupo durante la visita a Letur/Fotos José Luis Piñera
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Férez, una historia sumergida

Trabajo de campo. Entrevista a don Luis Dionisio López, alcalde de Fé-
rez

Pilar Torrente y Marcos Estacio

Luis Dionisio López Pé-
rez,  nacido en 1984, es el 
alcalde de Férez. Nos recibió 
en su despacho municipal a fi-
nales de verano. Nos comenta 
que es técnico superior de Ad-
ministración y Finanzas. En 
los últimos seis años ha traba-
jado como técnico  instalador 
de teleasistencia domiciliaria 
en cruz roja española y Tele-
vida servicios sociosanitarios.

La charla-entrevista la or-
ganizamos en diferentes ám-
bitos temáticos

Fiestas y turismo rural en Férez

PREGUNTA. ¿Hay turismo rural en Férez?

RESPUESTA. Sí. Hay turismo rural

P. ¿Se podrían hacer  actuaciones que 
promocionaran el pueblo entre colectivos 
que no tienen ninguna conexión con el 
municipio? ¿Las fiestas son útiles para 
esto o son más un  gasto grande para un 
ayuntamiento pequeño?

R. Las fiestas no podemos quitarlas, pero  
como aquí había unos gastos desorbitados en los 
toros, ( pedí precio el año pasado y nos dijeron 
que un toro valía 3000 euros, dije no. No se pue-
de pagar eso por un toro, y buscamos más peque-
ños, pero por esto fuimos muy criticados). Así 
nos costaron 1700(IVA incluido) cada toro. Las 

Pantano del Cenajo ( 2015)/Foto Diputación Provincial de 
Albacete

En el despacho del alcalde de Férez/Foto 
Pilar Torrente
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vacas, que era lo que se com-
praba antes valen 1200/1300 
euros cada una.

P. ¿No habría que informar 
más y reeducar a la 
población rural para que 
conozca los gastos que se 
pueden evitar a cambio de 
recibir servicios básicos,  y 
otros de mayor calidad?

R. Sí, claro.

P. ¿En el festival 
“Almaletur” se alquilaron 
todas las viviendas rurales?

R. Se han alquilado todas 
las viviendas rurales privadas, 
de las públicas alquilamos 
una, las otras tres están alqui-
ladas todo el año.

P. ¿Cuántas viviendas 
alquiladas hay en Férez?

R. Unas seis o siete fami-
lias solamente.

P. ¿Qué disposición de 
casas de alquiler hay por si quiere venir gente a vivir?

R. En condiciones de vivir ya, habrá unas 30 viviendas.

P. ¿Qué promoción se hace desde el ayuntamiento para que vengan familias a 
vivir?

R. Ayudas por nacimiento, un mínimo de 500 euros. Pero no podemos hacer como 
otros ayuntamientos que quitan impuestos. Se publicita a partir de una ordenanza en 
el Boletín Oficial, y tenemos una aplicación de móvil (cuandomovil?), parecido a lo del 
wasap, y cuando el ayuntamiento envía un mensaje le llega a todos los teléfonos que 
tienen esa aplicación.

Servicios y ocio

P.  ¿Dónde van los niños cuando sus padres están trabajando y no pueden ir a 
recogerlos al colegio? (como ha dicho que no había comedor escolar)

R. A las casas de sus abuelas, como muchos en las ciudades. Pero aquí es más fácil 

Fiestas populares en Férez/Foto Francisco Fernández Tenedor

Bienvenidos a Férez/Foto Fátima Simón
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que en la ciudad, porque pueden ir solos. Algunos pa-
dres buscan una cuidadora.

P. ¿Qué actividades de ocio tienen?

R. Hay biblioteca, piscina y ludoteca  municipal. 
Los fines de semana la biblioteca organiza proyeccio-
nes de películas o los campeonatos de fifa, ajedrez, 
curso de ordenadores, 

P.  ¿Y campamentos? 

R. Sí, campamentos de verano. A principios de ju-
lio se fueron a  Alicante, a una granja escuela 37 niños.

P. ¿Y cómo se gestiona todo?

R. Todo se gestiona desde la Universidad Popular, 
que es la que lleva la biblioteca, la guardería y ludoteca 
también.

P.  ¿Qué personal tienen contratado desde el 
ayuntamiento?

R. Dos funcionarios, secretario y policía local, un auxiliar administrativo, una mo-
nitora de guardería y ludoteca, bibliotecaria (media jornada) y la coordinadora de la 
Universidad Popular. Son trabajadores fijos.

P. Si en un pueblo hay tantos servicios y lo que necesitamos es habitantes, ¿qué 
proyectos tiene este ayuntamiento para repoblar, animando a gente que se venga 
a vivir a Férez?

R. Es complicado, porque nosotros queremos ayudar a empresas que vengan, pero 
el ayuntamiento no cuenta con terrenos propios para ofrecer como polígono industrial.

Trabajo, producción, comercio

P. Cuál es la masa empresarial más importante con la que cuenta este munici-
pio?

R. La agricultura.

P. ¿Qué tipo de agricultura?

R. La almendra, el olivo, que hay una almazara de aceite virgen extra.

P. ¿Y lo comercializan fuera?

R. Sí, se lo llevan mucho a Italia, está exportando mucho.

P.  ¿Y no hay alguna otra empresa que pueda elaborar las materias primas 
autóctonas y pueda dar mayores ingresos a la localidad? ¿Con la almendra qué 
se hace?

Parque infantil de Férez/Foto Pilar 
Torrente
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R. No, la almendra no se vende fuera. Teníamos una empresa de encurtidos, pero la 
han cerrado hace un par de meses.

P. ¿Qué problemas ha tenido?

R. Que el pez grande se come al chico.

P. ¿Se fomenta que la gente compre los productos que se producen aquí?

R. No. La gente compra muchas cosas fuera, en los grandes almacenes, como hacen 
en las ciudades,  aquí sólo compran lo que se les olvida.

P.  ¿No considera que esto  es  un problema de educación también? ¿Se debe-
ría reeducar a la población para que valore más que el precio, la calidad de sus 
productos autóctonos y que esto permitiría que la gente pueda trabajar en sus 
pueblos y no tenga que emigrar a las ciudades? En otros pueblos nos dicen que 
tienen huertos ecológicos que funcionan bien, el apadrinamiento de animales 
de granja, etc.

R. Aquí se cultiva para autoconsumo solamente, como antiguamente. Por ejemplo, si 
este año ha tenido buena cosecha de tomates, vende unos pocos a sus vecinos o los re-
gala. Sí, hay que hacer mucha concienciación, pues la gente de ciudad sí está conciencia-
da y prefiere pagar un poco más, pero consumir productos buenos. Aquí sabemos que 
lo tenemos, pero vamos por ahí y lo vemos 10 céntimos más barato y lo compramos.

P. Suponemos que el mayor inconveniente para comercializar desde estos pue-
blos de sierra son las comunicaciones. ¿Cómo están las comunicaciones en este 
municipio, hay buen servicio de wifi, es gratuita? ¿Podrían venir familias con hi-
jos pequeños si sus padres pudieran trabajar a distancia con redes informáticas?

R. Nosotros queremos poner ahora fibra óptica municipal, sería un avance impor-
tante.

P. En la reunión que tuvimos con los alcaldes en la presentación de nuestro 
proyecto en Diputación, usted concretamente, nos comentó que uno de los pro-
blemas que tenían para el desarrollo de estas localidades rurales de sierra eran  
“ las zonas ZEPA”. ¿Nos puede explicar qué significa esto y los inconvenientes 
en Férez ?

R. Para iniciar algún proyecto empresarial  fuera del casco urbano te ponen muchos 
impedimentos para conseguir licencias, por ejemplo si quieres montar una granja y en 
tu finca hay un nido de águilas, se acabó la granja. Son zonas donde suelen anidar aves 
protegidas y no permiten hacer nada. En una ocasión que estaban haciendo una carre-
tera, encontraron un nido de águilas y tuvieron que paralizar y desviar incluso hasta que 
no salieron del nido.

P. ¿Qué fauna hay en esta sierra protegida?

R. Lo más habitual e importante es el águila y la cabra montesa, que junto con otros 
animales no protegidos, como el jabalí y la zorra, ocasionan problemas a los agricultores 
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porque destrozan y  se comen sus plantaciones. Los agricultores se defienden  o con un 
pastor eléctrico o se tienen que ir a la finca, sólo con remedios naturales para alejarlos. 

P.  Entendemos que las “zonas ZEPA” es una ventaja medioambiental, más que 
un inconveniente. ¿Estas zonas no se deberían promocionar más por su atractivo 
natural y medioambiental? ¿Las distintas administraciones, bien coordinadas, 
no podrían compensar de alguna manera esta imposibilidad de explotación con 
planes de desarrollo ecológico y turístico, contratando gente que mantenga los 
montes limpios; pues esto sería también una solución para el empleo  rural (en 
vez de ofrecer subsidios de desempleo), y para evitar los incendios, no?

R. Supongo que sí, claro. Todo es mejorable si  se gestiona mejor.

P. En otros ayuntamientos pequeños hay ingresos importantes con las energía 
renovables, como la eólica, ¿se podría hacer algo así es estos pueblos de la sierra?

R. Ahora mismo todo eso está paralizado. Hay sanciones. Pero aquí hay mucho te-
rreno donde da el sol 330 días al año.

P. ¿Desde las administraciones no hay planes para que se ahorre energía en los 
edificios públicos, que tienen un gasto enorme y  faltan ingresos?

R. En el Ayuntamiento de Férez no existe ningún local con placas solares, en cambio 
hay particulares que sí lo tiene para el agua caliente. No les dejan para más. La normativa 
aquí no ayuda.

P.  ¿Y si alguna empresa decide poner unos molinos para recoger energía eólica 
en estas montañas, podrían?

R. No dejan.

P. ¿Lo han intentado?

R. Sí, Paco Tenedor, concejal en otra corporación, hizo esta propuesta.

P. ¿Paco Tenedor, era también miembro de una comisión sobre la gestión de las 
aguas de la Sierra de Segura? El agua en la sierra es abundante,  ¿qué ingresos 
o fuente de riqueza supone para este o estos municipios?

R. Ninguna. Pues la estamos pagando y no podemos usarla. Nosotros tenemos una 
familia  en el embalse del  Cenajo. Allí no llega el abastecimiento público y no les dejan 
coger agua del pantano, la Confederación Hidrográfica del Segura no les deja coger agua 
del pantano. Todas las aguas son propiedad de esta confederación de Murcia.

P. ¿Por qué son de su propiedad? ¿En algún momento se les ha vendido esa pro-
piedad o se les ha concedido ese derecho?

R. Ellos tienen unos derechos que les dieron, y ya está. A nosotros cuando hicieron 
el pantano nos inundaron una aldea que teníamos. Perdimos la aldea, no nos dieron 
nada, igual dieron algo a los propietarios de terrenos. Esto no funciona bien.

P.  ¿Y no existe descontento y protestas de la población a esta situación? ¿No se 
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podría gestionar y compartir esta riqueza que entiendo que debe ser en benefi-
cio de la mayoría, no de una empresa y de unos pocos? ¿La política está gestio-
nando este tema bien?

R. Pienso que podría funcionar si dejáramos de pensar en la política. Sí, podríamos 
hacer más fuerza. Somos varios pueblos que estamos apartados, pero cada uno es de un 
color político y pasa que uno dice: “¡Tú no hagas lo que dije yo!” 

P. El medioambiente es muy importante en todos los lugares,  pero debe ser 
básico en zonas naturales que a la vez se ofrecen para ser visitadas. ¿Férez tiene 
problemas medioambientales?

R. Las basuras que se hacen atraen a los animales a los pueblos. Hacemos mucha basu-
ra en los pueblos. En verano se retira diariamente, en invierno vienen cada dos o tres días.

P. ¿Esas basuras tienen tratamiento? ¿La gente tira basuras fuera de los contene-
dores? ¿Hay recogida de todo tipo de  residuos?

R. No suelen tirar fuera de los contenedores. Hemos mejorado. Había un conte-
nedor para recoger todo, incluso electrodomésticos, pero nos pedían mucho dinero. 
Ahora la gente debe llamar a un teléfono, a una empresa que se dedica a eso, vienen y 
se lo llevan. 

P. ¿Hay que buscar en los pueblos algo que no pueda haber en las ciudades para 
que quieran venir a vivir aquí?

R. Sí. La tranquilidad que hay en un pueblo, el que conoces a todos los vecinos, los 
ves muchos días y puedes hablar con ellos, se interesan por cómo estás, aprendes las 
tradiciones, aprendes trabajos artesanales de tus antepasados, y muchas ventajas más)

Tradiciones, gastronomía

P. En cuanto a las tradiciones locales, folklore, gastronomía, etc. ¿se transmi-
te la cultura a los jóvenes y 
niños?

R. Sí. Hay una labor impor-
tante que se hace a través de la 
Universidad Popular en la casa 
de la cultura. El ayuntamien-
to compró instrumentos y 
se formó una banda de mú-
sica. No sé por qué motivos 
se quitó la banda, pero ahora 
por iniciativa particular se ha 
vuelto a crear, el ayuntamiento 
tiene un convenio con ellos y 
les cede los instrumentos que 

Calles de Férez/Foto Carmen Hernández
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tenía y participan en todas las actividades festivas y culturales de la localidad.

P. ¿Los pueblos podrían tener más interés si además de esas ventajas, desarrollaran 
y ofrecieran al turista una gastronomía sana y tradicional, una artesanía propia, 
actividades para disfrutar en la naturaleza, etc?

R. Actualmente se está trabajando en la impresión de la 2ª Edición de un libro de 
recetas de Cocina Tradicional Fereña que sirva para trasmitir las recetas y los “toques” 
que sólo sabe dar la sierra. Todos nuestros negocios locales hacen hincapié en ofrecer 
al turista esas recetas de antaño ayudando también a la conservación y trasmisión de 
las mismas a otras generaciones. En el pueblo se trabajaba el esparto (de hecho existía 
una pequeña empresa familiar dedicada a ello) y daba trabajo a muchas familias del 
municipio, pero con la modernización de la industria y la infravaloración del precio del 
esparto se cerró. Actualmente, hay varios artesanos del esparto, que están ya mayores, 
pero aún podemos verlos trabajarlo en sus casas. 

P. ¿Cómo podrían ayudar las administraciones públicas, la normativa, y la 
reeducación de la población para proteger las zonas rurales y hacerlas más 
valiosas para la sociedad moderna?

R. Las Administraciones Públicas superiores deberían darse cuenta de que tene-
mos “piedras preciosas” en 
cada uno de los pueblos de la 
sierra, pero que por nosotros 
mismos no somos capaces de 
“pulirlas” para que alcancen 
mayor valor. Por ello, son ellas 
las responsables subsidiarias 
y quienes deberían dotar de 
presupuesto a aquellas zonas 
que estamos afectados por 
las zonas de especial protec-
ción para las aves (ZEPAS) 
y lugares de interés comuni-
tario (LIC), que a día de hoy 
nos ponen más trabas que 
ayuda para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos ya que 
tenemos que cumplir con sus 
exigencias.

Antiguos escudos nobiliarios com-
parten el balcón y resisten el paso 
del tiempo en  Férez/Foto Carmen 

Hernández
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Un Historia sumergida bajo las aguas. El embalse del  Pantano del Ce-
najo

Francisco Fernández Tenedor

“Siempre he mantenido que uno de los momentos más duros y tristes de la evolución histórica de 
nuestro pueblo, Férez, fue cuando se cerraron las compuertas del embalse del Cenajo y se empiezan a 
anegar o inundar, como mejor se entienda, las huertas y tierras de una de las fincas más nombradas en 
nuestra historia: La Alcantarilla”. Explica Francisco Fernández Tenedor. “A través del Blog 
Molino Viejo de Férez, he tenido contacto con mucha gente que sus familiares han nacido, vivido o 
trabajado en la Alcantarilla. Muchas personas que sin ser de Férez sienten ese momento de abandono 
de las tierras y las casas como una parte de su historia familiar. Algunos fueron sus abuelos, otros sus 
padres, como Ángel Ortiz que vive en Nava de Campana. Su familia salió de la Alcantarilla hace 
50 años. A todas estas personas que tuvieron que emigrar de Férez a otros pueblos y también, por 
supuesto, a aquellos que se quedaron en nuestro pueblo pero después de abandonar esas fértiles tierras 
van dedicadas estas líneas. 

Sobre el origen histórico de la Alcantarilla, sabemos que después de la reconquista de los territorios 
de la comarca por parte de la Orden de Santiago se le concedió a la Villa de Férez el Fuero de Repo-
blación basado en el de Cuenca. En éste  se destinaba un amplio territorio cerca de las márgenes del Río 
Segura para dehesa de la villa. Esto suponía que todos los ganados de propiedad del Concejo de Férez 
y sus habitantes podían pastar libremente en esos terrenos sin pago alguno a nadie. Eran la Dehesa de 
La Alcantarilla. Después de algunos años y varios litigios con otros municipios como Liétor, Socovos 
o el propio Hellín,  el rey ratifica la utilización de la Dehesa de La Alcantarilla al concejo de Férez”

“… porque a este fuero fon poblados los Vecinos que ahora nuevamente fe vinieran a poblar a la 
dicha nuestra Villa de Férez; e otrosí, que puedan gozar, e gocen para sus ganados de labor de la de-
hesa de la Alcantarilla, que antiguamente fue de la nuestra Villa de Férez, como de cofa propia suya, 
e para que puedan llevar las penas a los que entraren, según lo tienen de ufo, y costumbre en la dicha 
dehesa, y en las otras dehesas de las Villas, y Lugares de fu comarca; e otrosí, les damos e aprobamos 
por buena una redonda, que el dicho Fernán García de Busto, por nuestro poder, e mandado, les dio a 
la dicha nuestra Villa de Férez, por donde va amojonada, e señalada, que tiene firmada de fu nombre, 
e signada de Escribano Publico, para en que fe reparen, e anden sus bestias, e ganados, e los ganados de 
fu Carnecería, la cual mandamos a todos los Concejos, e personas que la guarden, e no coman con sus 
ganados mayores, ni menores, para lo cual les damos nuestro poder cumplido, paa que el dicho Concejo 
de la nuestra Villa de Férez, o a quien fu Poder para ello moviere, para que puedan Prender, e prendan 
a todos los ganados, que en ella entraren, e llevar las penas que las nuestras villas de Socobos, o Lietor, 
llevan de las redondas que tienen e mandamos que ninguna, ni algunas personas fe lo non perturben, ni 
embarguen, ni paffen contra ello ahora, ni de aquí adelante, ni en algún tiempo, ni por alguna manera, 
fo pena de la nuestra merced, e de diez mil maravedis a cada uno, que lo contrario hiciere, para la 
nuestra Cámara.. (Villanueva de los Infantes, 1488)”
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Y en el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada, se indi-
ca  que uno de los mayores 
cultivos que tenía Férez era 
el arroz, con 83,5 fanegas de 
terreno ocupado. Esta super-
ficie suponía un 4 % del total 
de la cultivada por entonces 
en este término municipal. 
Su ubicación dentro del mu-
nicipio se corresponde con la 
Alcantarilla. Como indicativo 
señalar que una fanega se co-
rresponde a 6.708 metros cua-
drados. Ejemplo de ello lo te-
nemos en los datos referidos a 
la producción de arroz y otros 
cultivos a finales de los años 30 del siglo XX.  Destaca el arroz (512.967 kilogramos), 
seguido del trigo (327.885) y en tercer lugar la cebada (236.711). 

La anegación de la vega de la Alcantarilla de Jover  en 1960 supuso el hundimiento 
económico y social del municipio. La población disminuyó de manera considerable y la 
actividad económica, basada en una fértil agricultura, decayó de manera estrepitosa con 
posterioridad a la construcción del embalse del Cenajo.  Sobre este tema no podemos 
pasar por alto lo que señala Francisco Fuster Ruiz en su libro “Aspecto Históricos, ar-
tísticos, sociales y económicos de la provincia de Albacete”: “Así pues, en las antes feraces 
vegas del Segura de los términos de Socovos, Férez, Letur y Yeste se cultivaba el mejor arroz del mundo. 
Desgraciadamente esta actividad agrícola tan interesante y que daba empleo a mucha mano de obra ha 
desaparecido por completo por la construcción de los pantanos del Cenajo y de la Fuensanta que han 
destruido las vegas más fértiles e interesantes de toda la provincia de Albacete. El embalse del Cenajo 
arruinó también las salinas de Socovos, explotadas intensamente desde tiempos medievales, que abaste-
cían de este producto a toda la Comarca. Por otro lado, el embalse de Talave aniquiló lo más fértil de 
la vega de Liétor y el Taibilla la de Nerpio” 

Destacar  igualmente una situación sucedida en la inauguración del Embalse de Ce-
najo por parte del Generalísimo Franco en junio de 1963. De todo lo que pasó en esos 
momentos tenemos constancia a través de la crónica de Sebastián Moreno, que por 
entonces ejercía como corresponsal de La Voz de Albacete en Férez y el día 19 de junio 
de 1963 remite la siguiente crónica: 

“El pueblo de Férez pidió en el Cenajo al Caudillo, compensación por la construcción del pantano.  
El pantano del Cenajo, esa magistral obra recientemente inaugurada por S.E. el Generalísimo privó a 
Férez de sus tierras más feraces, de unas tierras que constituían la base de la economía del pueblo. Allí, 
en la fértil Alcantarilla de Jover, donde junto a los ricos arrozales se producían en gran escala maíz, 
cereales, las judías y un sinfín de productos, allí, hoy, sólo vemos una inmensa masa líquida que sepulta 

El Pantano del Cenajo en el puente de Híjar / Foto Francisco 
Fernández Tenedor
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aquellas riquezas (…) Los colonos emigraron en grandes masas porque Férez inmolaba su fértil vega, 
en sacrificio ejemplar por unas provincias más prosperas. Por eso cuando Franco llegó al Pantano para 
inaugurarlo, Férez se traslado al Cenajo a aclamar y pedir ayuda a su Caudillo. Bien lo rezaba la 
ondeante pancarta que frente a él gritaba: “FÉREZ, PUEBLO SACRIFICADO POR ESTA 
GRAN OBRA TE PIDE AYUDA”. (…)

El Pantano del Cenajo en Alcan-
tarilla de Jover / Foto Francisco 
Fernández Tenedor

El primer aspecto a tener en cuenta es el descenso demográfico ocurrido en el mu-
nicipio de Férez como efecto de la anegación de las tierras expropiadas. El núcleo más 
importante afectado fue la pedanía de la Alcantarilla de Jover, que en el Padrón de Habi-
tantes de 1.955 contaba con 349 vecinos y en 1960 no existía nadie. Pero además de este 
núcleo se vieron afectados los diferentes cortijos que existían en la zona de influencia 
del futuro embalse. Por ejemplo La Rada pasa de 46 vecinos en 1955 a 28 en el año 
1960. Desaparecen los núcleos de Rincón del Porche (3 vecinos), Aguas Calientes (26 
vecinos) e Híjar (3 vecinos). Esto hace que el total de la población afectada de manera 
directa por la anegación del embalse fuese de 367 habitantes, que emigraron fuera del 
pueblo. En este aspecto no vamos a añadir las influencias que de manera indirecta tiene 
esta actuación hidráulica sobre el total de la población de Férez, pues entre 1.950 y 1960 
sufre una pérdida de 696 personas.

Y nos muestra un documento histórico, el texto íntegro del primer recibí que firma-
ron todos los colonos de la aldea de Alcantarilla de Jover declarando haber percibido la 
cantidad de 10.000 pesetas de manos del Gobernador Civil de la Provincia como grati-
ficación para poder llevar a cabo la evacuación y traslado a otra localidad. En número 1 
de estos recibos está a nombre de Juan Marín Castillo y dice lo siguiente: 

El abajo firmante, Juan Marín Castillo, colono-aparcero de la finca de “Alcantarilla de Jover”, del 
término municipal de Férez (Albacete), inundada por las aguas del Embalse del Pantano del Cenajo, 
por el presente declaro recibir en este mismo acto de manos del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, la cantidad de Diez Mil Pesetas como gratificación especial para poder llevar a cabo mi eva-
cuación desde la referida finca y mi traslado a otra localidad. Y para que sirva de justificante en debida 
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forma firmo el presente en Férez a veinte seis de febrero de mil novecientos sesenta. 
Fdo: El Colono Juan Marín Castillo.”

A finales de los años 90 y principios del año 2000, y durante la tramitación del Plan 
Hidrológico Nacional, se plantearon varias obras que afectaban de manera conside-
rable a la comarca del Alto Segura. Estas obras eran: Túnel Talave-Cenajo, Conexión 
Fuensanta-Potabilizadora del Taibillla y el Recrecimiento del Camarillas. Todas eran 
contempladas como infraestructuras para mejorar el abastecimiento de la cuenca hidro-
gráfica y para el control de avenidas. Las dos primeras obras han estado marcadas por 
una fuerte contestación de la sociedad de la comarca, en clara oposición a las mismas. 
A principios del 2000 se constituye la Plataforma Provincial en Defensa de los Intereses 
de la Cuenca Alta del Segura. En la misma participaron prácticamente todos los colecti-
vos, entidades sociales de la comarca y provincia. Fue el primer intento de unificar una 
defensa de nuestros intereses. 

Actualmente y tras el último plan de obras, el pantano de Cenajo se convierte en un 
gran almacén para abastecer con agua del Trasvase Tajo Segura, las tierras murcianas.

“A lo largo de estos más de sesenta años han sido muchas las reclamaciones, reivindicaciones y 
peticiones que el municipio de Férez ha realizado ante la Confederación Hidrográfica de Segura, pero 
todas han caído en saco roto”. Afirma Francisco Fernández Tenedor.
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Lezuza y El Ballestero. Repoblación con ayudas 
eólicas

Aldea de  Lezuza con un parque eólico al fondo /Foto Carmen Hernández

METROMINUTO PARA LEZUZA
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El trabajo de campo y la entrevista con emprendedores y alcaldes para las 
zonas de Lezuza y El Ballestero

Lucía Roldán, Tomás Segura y Pablo Sánchez

La visita a la zona de Lezuza, sus aldeas, y El Ballestero, nos aportó gran cantidad de 
información para poder llevar propuestas de empresas, con muchos años de experien-
cia,  a nuestro trabajo de investigación. En Lezuza contactamos con dos emprendedores 
muy diferentes: Juan Manuel Marcilla, copropietario de Cestería Marcilla, artesanía del 
mimbre; y  en otra línea, conocimos el apadrinamiento de una gallina y la producción 
de huevos ecológicos con Atilano Jiménez Pozuelo. En una de las aldeas de Lezuza, La 
Yunquera, conocimos la quesería Cerro, fabricantes de queso puro de oveja manchega. 
A continuación entrevistamos al alcalde de Lezuza, don Alfonso Avendaño Sánchez. Y 
otro grupo pasó por el museo arqueológico Libisosa y Almudena Berajano, arqueóloga 
de la excavación Libisosa, explicó los orígenes de esa villa.
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La visita a El Ballestero fue mucho más corta, contactamos con la bibliotecaria y 
su alcalde,  que nos mostraron algunas de las obras emprendidas en la localidad y nos 
hablaron de las dos empresas más innovadoras del pueblo.

Fabricación de queso puro de oveja manchega

La fabricación de queso puro de oveja, de alta calidad, es uno de los distintivos que 
lleva el queso que se fabrica en algunas queserías de esta comarca. Concretamente visi-
tamos Quesos Cerro en la aldea de La Yunquera.

La fabricación de queso manchego es una propuesta interesante que seguirá siendo 
rentable si es de la máxima calidad y se fabrica con leche pura de oveja, sin mezclas. 
Hablamos con el consejero delegado de Quesos Cerro, José María Cerro, y uno de los 
copropietarios. Se trata de una empresa familiar fundada en el año 1982. Es una fábrica 
pequeña y artesanal. “Realizamos todo el proceso del queso de oveja manchega, desde la recogida, 
la transformación y la venta. Esto lleva mucho trabajo, pero es lo que marca la diferencia, no hacemos 
superproducciones”, indica varias veces a lo largo de su explicación. Y añade, “no nos volvemos 
locos porque vengan las grandes cadenas de supermercados. Nuestra mentalidad no es la de las grandes 
superficies”.

Sobre la materia prima, la leche de oveja,  es importante destacar que el ganado se 
alimenta de pastos de la zona, y que cada mañana recogen la leche a todos los ganaderos 
que les suministran el producto. Entonces, sacan una muestra para comprobar que no 
ha sido adulterada. Y esa muestra se envía para su análisis. “La leche de oveja es  muy cara, el 
litro se paga a 1,20 euros. Aquí la química está prohibida”, nos dice.  “Por eso hemos sido felicitados 
por el proceso que llevamos a cabo. Y solo queremos hacer queso puro de oveja, el de mezcla es donde 
está el fraude”, comenta José María Cerro.

Tras la recogida de la leche en tanques pasa a la planta de pasterizar. La leche entra 
a 4º y en un intervalo de 5 segundos pasa a 72º. Se hace para evitar las fiebres maltas. 
Y nos dice que a los animales se les hacen análisis  muy a menudo y se tratan sanitaria-
mente para evitar la brucelosis. “Garantizamos de esta forma que nuestro queso fresco 
es saludable, no le puede dar estas fiebres”, puntualiza. Sin este proceso habría muchas 

Quesos Cerro. La Yunquera/Foto José Luis Piñera
Pastor acompañando al rebaño de ovejas 

manchegas en la aldea de Casa Pozo 
(Lezuza)/Foto Carmen Hernández
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posibilidades de enfermar. Un ganado no tratado que pasa por una zona todos los días, 
puede contagiar de brucelosis a personas ajenas que transiten por ese lugar. “De ahí 
que  nuestras abuelas y madres hervían la leche fresca y al menos debía subir  tres veces 
la ebullición. Garantizamos de esta forma que el queso fresco lo podemos consumir”.

Una vez pasterizada echan el cuajo y luego hay que cortar la cuajada, y después batir 
ese grano y entonces empieza a soltar el suero. “No es como el queso fresco de Burgos 
que en la tarrina va todo. En nuestro caso el 80% no lo aprovechamos, se pierde.” La 
cuajada la echan en unos moldes, cada molde lleva un paño. Lo cierran y lo llevan a la 
prensa. Es como una comida, lleva unos pasos que hay que seguir meticulosamente. En 
la prensa hay unos tiempos. Hay que sacar el paño y volver a meter. Ahora sin paño, 
pero en el molde, para que el queso coja el dibujo de la pleita. “Conservamos el entremi-
so de madera, el esparto, pero como piezas de museo, pues ahora todo debe ser de acero 
inoxidable”, explica nuestro informante. Después pasa al saladero, y más tarde pasa a 
cámara. Lo dejan en una cueva natural con gran cantidad de humedad que permite la 
formación de moho.

“Aquí está el queso oreado. Tiene unos 15 días. Este proceso en las grandes empresas lo pintan, 
pero nosotros lo dejamos para que el moho salga por sí solo, que salga la humedad. La mano de obra es 
importante, pero las grandes empresas agilizan estos pasos porque les interesa la máxima producción. 
A la corteza le sale su moho natural”.

 “No exportamos, nos dedi-
camos a nivel nacional. Manda-
mos por agencia a toda España. 
A levante, Cataluña, pero a nivel 
particular, no vendemos a las gran-
des superficies. Podemos mecanizar 
todo el proceso, pero no queremos 
hacerlo. En alimentación no se debe 
cambiar el proceso tradicional. Cor-
tar a mano lleva riesgos de salud, 
sobre todo para la espalda, pero 
es lo que nos hace ser diferentes”, 
finaliza así la explicación José 
María Cerro.

Apadrina una gallina. 
Testimonio de Atilano Jiménez, criador y promotor de esta idea

Atilano Jiménez es un emprendedor que lleva adelante una iniciativa muy creativa: 
“Apadrina una gallina”. Con esta idea nos dice que ofrece la posibilidad a personas de 
Albacete, principalmente, que quieran tener una gallina y comer huevos de corral. “Lo 
que hacemos es prestar nuestro corral para las personas que les interesa. Esto es un corral de gallinas, 
lo que Albacete apadrina”, explica Atilano.

El artemiso forma parte de la decoración de la tienda del queso/
Foto José Luis Piñera
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Y así entramos en el corral de gallinas de Atilano. 
Mientras nos iba contando en qué consiste su inicia-
tiva emprendedora nos dejaba que colocásemos los 
huevos, con el sello de ecológicos, en las hueveras que 
traerá después a Albacete a los puntos de entrega. 

El tamaño es lo primero que nos llama la atención. 
Algunos huevos son muy pequeños. Nos explica que 
son de gallinas muy jóvenes. Pero a todos “les llama-
mos huevos felices. Las gallinas viven en libertad, se 
comportan de manera natural. Ellas no viven encerra-
das. Viven a su aire”, explica, al tiempo que cogía una 
gallina para que la viésemos. Las gallinas de las gran-
des empresas avícolas viven toda su vida encerradas 
en espacios muy reducidos, como un folio DIN-A4 
es el espacio que conocerán a lo largo de toda su exis-
tencia, la intención es que pongan muchos huevos y las iluminan con luz artificial para 
que aumente la producción de huevos. Las gallinas se rigen por las horas de luz, a mayor 
horas de luz, mayor producción. En primavera y verano aumenta mucho la producción, 
pero en otoño e invierno decae. 

Debido a su experiencia con estos animales Atilano nos ha ido explicando que las 
gallinas establecen sus jerarquías, pelean o se dan baños de arena, para quitarse los bi-
chitos que les molestan. Le preguntamos cómo entró en este proyecto. 

“Se me ocurrió, a raíz de venirme a vivir a Lezuza. Yo soy de Albacete y mi mujer es de aquí. 
Cuando me vine a vivir empecé a consumir productos del pueblo: echaba aquí gasolina, compraba en 
las tiendas del pueblo, me iba acoplando a esta vida. Mi vecina Encarna tenía gallinas, empecé a 
comprarle huevos de sus gallinas. Pasados dos meses me dijo que aquellos días no tenía huevos porque 
ponían menos. Volví a comprar huevos en la tienda. Nada más cascar el huevo me di cuenta que esos 
huevos no tenían nada que ver con los de las gallinas de mi vecina. Ahí pensé: Si a mí me han gustado 
los huevos de las gallinas de corral, le gustarán a mi hermana, mi madre, mis amigos. Y así empecé.”. 
Realmente las oportunidades vienen en momentos de crisis, pensamos. Al menos eso es 
lo que debió de ocurrirle a este productor.

Y nos explica que a cada padrino le dan unos seis huevos semanales. Los padrinos 
contactan por internet, le ponen un nombre a su gallina,  con el fin de crear un vínculo 
entre la madrina y la gallina. “Tenemos la gallina Cleopatra, Josefina, Lola Flores…. Al 
padrino le cuesta 89 euros al año y se le dan unos 300 huevos anuales”. El que quiera 
apadrinar una gallina contacta a través de internet. Funciona mucho el boca a boca entre 
las madrinas y sus amistades.

Le preguntamos por las personas que se interesan por el apadrinamiento y nos dice 
que “nuestra clientela son chicas, la mayoría jóvenes. Gente que busca una alimentación 
más tradicional, ecológica, amante de los animales. Ellas quieren que los huevos y las 
gallinas sean auténticos, sin forzar los ciclos”.

Y así es, en efecto. Atilano alimenta a sus gallinas con avena, maíz, productos eco-

Atilano muestra algunas de sus ga-
llinas felices / Foto José Luis Piñera
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lógicos y mucha fruta y verdura. Nos comenta que “en tres fruterías de Albacete nos 
reservan las piezas de fruta que no tienen buena vista para la venta. También alterna con 
pienso ecológico y el resultado son huevos ecológicos.

Respecto a las razas de estas gallinas nos habla de al menos tres: la raza Sesli, que es 
una gallina más robusta, que aguanta bien el frio y el calor. La raza araucana, que pone 
un huevo que tiene la cáscara azul, pero por dentro son iguales. Hay distintos tipos de 
colores de huevos, según la raza: azul, verde, totalmente blanco, moreno, color cho-
colate… “nuestras gallinas ofrecen huevos de todos los colores. Las madrinas reciben 
huevos de todos los colores, y en la tienda solo encuentras dos colores”. 

La araucana y la gallina castellana negra (huevos blancos) ponen menos huevos que 
la gallina sesli. Al tardar más tiempo en procesar el huevo, la yema sale más gorda. El 
proceso de elaboración del huevo, y en el proceso de soltar el huevo, en la cloaca, es 
donde varían de unas gallinas a otras. En Albacete hay 4 puntos de recogida y hacen 
servicio directo a domicilio quincenalmente. “Estamos en tiendas de comercio justo y 
en las tres fruterías colaboradoras. En estos puntos la entrega es semanal”, indica Atila-
no. Hoy tienen 50 padrinos, pero todas las semanas se apuntan nuevas madrinas. Como 
Cristina profesora de nuestro centro, que es madrina de una gallina que la llama Carlota. 
El proyecto lo inició hace dos años, desde entonces la noticia ha salido en algunos me-
dios de comunicación como España directo, en el programa de Castilla-La Mancha y se 
anuncia también en Facebook.

¿Le permite vivir de forma permanente? Preguntamos finalmente. “No. Es un com-
plemento a otras actividades que hacemos. Somos apicultores y distribuimos queso de las queserías de 
la zona. Si tuviésemos más padrinos sí daría para vivir, pero así debemos compatibilizar con otros 
trabajos. Es un complemento. Podéis pasar al corral y quien quiera que recoja los huevos de los nidales”, 
termina diciendo Atilano, a quien agradecemos esta interesante exposición práctica de 
su trabajo..

Pablo Corrales fotografiando una gallina/ 
Foto José Luis Piñera
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Artesanía del mimbre. Hablamos con el maestro artesano Juan Manuel 
Marcilla

 
“Soy maestro artesano, tengo 40 años y empecé desde 

muy joven en el oficio, desde los 16 años. Llevo 24 años 
trabajando. Es la mayor empresa artesana del mimbre. 
Una fibra vegetal que se cultiva en Cuenca, pero es el mejor 
del mundo, de la máxima calidad”. Así se presentaba 
Juan Manuel Marcilla, empresario, emprendedor 
e innovador en el oficio. Un gran trabajador, que 
nos dio una excelente clase práctica de economía 
y mercado. Desde el año 1964 son una empresa 
artesana. Fundada por su padre y continuada por 
él, su hermana y su madre.

PREGUNTA. ¿Por qué califican de artesana 
toda esta producción?

RESPUESTA. Somos de las artesanías muer-
tas. Todo se hace a mano. No hay nada mecaniza-
do. En el caso del mimbre y el esparto es así. No se 

pueden industrializar. Solo se necesitan tijeras, martillo y punzón. Trabajamos 10 horas 
diarias, en sillas bajas, sujetan la pieza con las rodillas y con el mimbre húmedo (se deja 
unas 5 horas en agua, antes de utilizarlo).

P. ¿Tantas horas sentados y con materiales húmedos será perjudicial para  la 
salud?

R. Padecemos enfermedades de espalda y de reuma. Los dedos se deforman por el 
trabajo continuado y por la humedad del  mimbre.

P. Háblenos de su empresa.

R. En Castilla-La Mancha solo estamos nosotros, nuestra empresa. Vendemos a toda 
España. Uno de nuestros principales clientes es el Corte Inglés. Todo lo que veáis de 
mimbre  en sus tiendas es de nuestra empresa. Aquí trabajamos solamente 6 empleados. 
Es muy complicado encontrar personas que puedan trabajar, el aprendizaje dura de 10 
a 15 meses para que puedas estar preparado y desempeñar bien el oficio. Tienes que ser 
muy técnico en las manos, trenzar bien. Hay que ser creativo. Un sillón, por ejemplo,  
pueden ser 6 horas de trabajo. Un conjunto entero pueden ser dos días. En 1978 mi pa-
dre tenía 120 trabajadores, pero tras sus fallecimiento nos quedamos mis dos hermanos 
y yo, que entonces tenía 18 años.

P. ¿Sigue con los mismos ideales y productos que inició su padre?

R. Hay que ser ávido, innovador, Ver las necesidades del momento y estar ahí para dar 
respuesta. Por ejemplo ahora me he metido en alimentación, decoro las fruterías para 

Juan Manuel Marcilla, de Cestería 
Marcilla/ Foto José Luis Piñera
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tener más vistosidad. Hacemos las cestas para atraer mejor al cliente. El pan, siguiendo 
el modelo francés, se viste también de mimbre. Las barras adquieren mayor vistosidad. 
Lo más novedoso y estimulante para la vista está en el mimbre. Y, si el espíritu es ese, 
Mi padre ya fue un innovador, pero el mimbre sigue trabajándose exactamente igual. 
Cambian los tiempos, cambian las necesidades y nos tenemos que ajustar para no morir.

P. ¿Tiene asesores?¿Es usted quién está expectante a los cambios?

R. Tras caer el sector de la construcción yo vi que lo que no caería sería la alimenta-
ción. Tdos tenemos que comer. También pensé en la natalidad, siguen naciendo niños, y  
en la mortalidad, la gente va muriendo. A partir de aquí vi negocios. Actualmente llevo 
todos los tanatorios de Madrid. Todas las cestas que llevan con flores a los tanatorios de 
Madrid salen de nuestra empresa. 
P. ¿Solo se dedica al mimbre o alterna con otros productos?

R. Mi idea es que hay que buscar alternativas, pero sin salirte de tu especialidad. Yo 
no me salgo de mi artesanía, pero hay que buscar siempre alternativas. Así, por ejemplo 
la fruta en los países europeos se expone en mimbre. De ahí surgió otra oportunidad y 
yo trabajo ahora mismo con las mayores empresas alemanas en fruterías.

P. ¿Exporta a muchos países?

R. Exporto a Méjico. Hemos entrado en los hoteles y en la decoración, pero la alta 
decoración. Hay que buscar quiénes tienen el dinero y el poder, moverse por ahí para 
encontrar el negocio. Para Méjico me exigen que  todos nuestros productos deban ser 
auténticamente españoles, fabricados totalmente en España. Por eso busco que me con-
ceda la Unión Europea el sello de calidad, la IGETE ((identificación Geográfica prote-
gida no agroalimentaria). Es como la denominación de origen. Al mimbre le queremos 
dar ese sello de calidad, que es de Castilla-La Mancha y me permitirá avanzar más en el 
campo de la exportación.

P. ¿Es rentable su negocio?

R. Las ganancias no son muy grandes Aquí somos 
tres familias, vivimos tres casas. Me da para comer. 
Vivo de esto. Mi hermana también vive de esto, ella 
y su familia. Teniendo 6 empleados, rentable si lo es, 
pero porque hecho 14 horas diarias. Hago tantas ces-
tas como mis trabajadores. Ellos cumplen sus hora-
rios. Vienen a los 8 de la mañana. Pero si solo trabajas 
seis horas no te da para vivir. El mimbre está muy 
caro. Yo lo compro a los agricultores directamente. 
Para sacar rendimiento al trabajo hay que hacer mu-
chas cestas cada día. Esto es una empresa de una ren-
tabilidad continuada. Si hubiera una máquina el traba-
jo se multiplicaría, pero no puede ser. Todo lo hacen 
las personas y ahí radica su calidad. Artesano de la cestería Marcilla/ 

Foto José Luis Piñera
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Museo de Libisosa. Hablamos con Almudena Bejarano, oficina de turis-
mo de Lezuza

Carolina Oliver y Miriam Córcoles

Lezuza gestiona su Patrimonio Cultural. Una nueva idea de Patrimonio

Sin duda alguna el poten-
cial del patrimonio de Lezuza 
es su mayor fortaleza para el 
futuro. Y hablamos de for-
taleza y de futuro no solo en 
la vertiente económica de la 
sostenibilidad, sino que es 
un proyecto que va más allá. 
Muchas veces prepondera en 
el ideario colectivo que la in-
versión de fondos públicos en 
patrimonio es poco más que 
meter los recursos del común 

de la población en un pozo sin fondo y sin ningún tipo de repercusión en la población, 
y eso no es así, siendo Lezuza un claro ejemplo de esto.

En nuestro municipio existe la convicción de que un abundante Patrimonio Cultural, 
mediante una gestión moderna, puede y debe transformarse en una fuente de riqueza 
material y de desarrollo para el municipio y la comarca. Así se potencia la importancia 
económica del sector cultural, ya sea como vivificador del capital humano de la sociedad 
(educación), o como foco de atracción de otras actividades como el turismo, que puede 
generar ingresos. 

Por todo ello, hemos abandonado las premisas que consideran al Patrimonio como 
una serie de reliquias dirigidas a un público de nivel cultural elevado, y que a la vez 
necesitaban de un esfuerzo constante para su preservación y conservación. Tenemos 
una nueva idea de Patrimonio, en un escenario de gestión que lo sitúa en el ámbito de 
la economía cultural moderna. En este contexto la población constituye un elemento 
fundamental, ya que son quienes dan vida y autenticidad a los pueblos.

En este tejido asumimos que la generación de cultura y patrimonio no es sólo res-
ponsabilidad de lo público, sino que también forma parte cada vez más de la economía 
privada, donde dispone de un fuerte potencial de crecimiento beneficioso para las eco-
nomías locales.

Y para finalizar, decir que la puesta en marcha de este tipo de actuaciones tiene 
también una lectura social. Entendemos que los habitantes del municipio de Lezuza 
tienen la capacidad de ser ciudadanos y, por tanto, encarar los problemas del presente de 
nuestro pueblo de forma colectiva, social. Y es aquí donde nace nuestra motivación de 

El yacimiento de Libisosa/Foto Carmen Hernández
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recuperar este pasado común. 
Sin embargo no entendemos 
esta tarea como una recupera-
ción del pasado por sí mismo, 
sin un sentido aparente, sino 
rescatarlo del olvido para que 
se convierta en motor de cam-
bio social y económico. Así, 
no entendemos nuestro rico 
patrimonio como un fin en sí 
mismo sino como un medio, 
un recurso laboral y turístico, 
entre otros muchos posibles. 
La participación social es pues 
la base de nuestro proceso de 
desarrollo económico sosteni-
ble, es decir, es condición imprescindible para que responda a los intereses de la mayoría. 

De este modo la participación social es la base de nuestro programa de desarrollo 
cultural, turístico y económico, ya que entendemos es la condición básica para que res-
ponda a las necesidades del común. Por tanto, partimos de la convicción de que nuestro 
pueblo, nuestra comarca, sólo lo es cuando se revive en una experiencia colectiva que 
le da sentido. Así devolver la vida a nuestra comarca, a nuestro pueblo, es preguntarnos 
¿quiénes somos en cuanto a lo que hemos sido?

La aventura de rescatar esa Historia ha de empezarse con el diálogo desde la ex-
periencia concreta de hombres y mujeres y con las experiencias históricas de nuestros 
antepasados. Se trata de establecer un diálogo con el pasado como vía de desarrollo. 

Entrevista al alcalde de Lezuza: don  Alfonso Avendaño Sánchez

Lucía Roldán, Tomás Segura, Adyl El Gottaya y Pablo Sánchez

PREGUNTA. Háblenos de Lezuza, señor alcalde

RESPUESTA. Lezuza es mi pueblo. Actualmente somos 1548 habitantes. Y además 
hay que indicar que tiene varias pedanías: Tiriez, La Yunquera, Vandelaras de Arriba, 
Vandelaras de Abajo y Pradorredondo. Por lo tanto, el término está dividido en varios 
núcleos de población: Lezuza, Tiriez y La Yunquera. El desarrollo económico de Lezu-
za le viene principalmente por la agricultura y la ganadería. Tiene además algunas indus-
trisa como la del mimbre,(cestería Marcilla) bolos de sílice, industrias queseras (Tiriez y 
la Yunquera),  producción y comercialización del azafrán, industrias de zapatillas y las 
industrias cárnicas. Todo esto le da una fuerza económica importante al municipio.

Cartel de las V Jornadas de recreación histórica en Lezuza/
Foto Turismo Lezuza
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P. Vemos un pueblo cuidado, con viviendas confortables y nuevas, pero no he-
mos visto a ninguna persona. ¿Dónde está la gente?

R. Hay poco más de mil quinientos habitantes, pero podría haber muchas más si la 
emigración no hubiera arrasado con todo, o casi todo. La causa principal de esta despo-
blación fue la emigración de los años 60, fueron años muy duros, el campo no generaba 
riqueza y se tuvieron que ir a la zona del levante. Primero se fueron los hombres y 
después se llevaban a la familia. La zona perdió muchísima población. En Novelda, por 
ejemplo,  hay un barrio que toda la población es de Lezuza. Allí funcionaba el efecto 
llamada, unos y otros se fueron marchando. Cientos de lezuceños se  instalaron allí, 
generando riqueza en Alicante y dejando una gran despoblación en toda la comarca del 
Campo de Montiel, no solo en Lezuza. La natalidad, llevamos unos años que se mantie-
ne, pero en Tiriez ha bajado mucho. En El Ballestero gracias a las tres fábricas que tiene 
en producción se mantiene su población. Sin embargo la pedanía de Tiriez no mantiene 
porque no hay apenas industria y esto es fundamental para consolidar el poblamiento. 
En verano la gente retorna al pueblo. Pasamos de 1000 a 3000 habitantes. Y esto hace 
unos 8-10 años no pasaba. La crisis ha traído a los niños y a los abuelos. El invierno es 
más duro, porque hay menos gente.

P. Tras esos años difíciles de emigración, muchos resistieron y no se  marcharon. 
¿Qué proyectos surgieron para mantener a la población?

R. Empezamos a movernos en varios sentidos, fomentando la industria agroalimen-
taria, industrias de la construcción, el yacimiento de Libisosa y el Parque Arqueológico

P. ¿Podríamos vivir en Lezuza con todas las necesidades cubiertas?
R. Las mismas cosas que tiene una ciudad las pueden disfrutar en Lezuza. Tenemos 

guardaría municipal, biblioteca, piscina municipal, ludoteca, pabellones deportivos…
Internet (tanto en Tiriez como en Lezuza), se hacen cursos para niños, mayores, en la 
universidad popular y prácticamente todo es gratuito. Por la guardería se cobran 20 eu-

Instantánea de la entrevista con el alcalde de Lezuza/Fotos J.L. 
Piñera

Calle de Lezuza/Foto Carmen Hernández
Fotos J.L. Piñera
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ros al mes. El aula matinal es totalmente gratuita.  Los talleres escolares son gratuitos, el 
aula municipal de música también es gratuita. Cuenta con 55 alumnos a día de hoy. Jotas 
y danzas son gratis. La gran mayoría son actividades gratuitas. La universidad popular 
cobra 5 euros al año, y porque nos obligan, pues no pueden ser actividades gratuitas, por 
ley. Pero el precio es simbólico. También en verano, la entrada a la piscina son dos euros 
por todo el día, y un abono 20 euros por temporada. Vivimos en un entorno rural, pero 
con todas las facilidades que tiene la ciudad.

P. Hablemos del tema de la vivienda, imprescindible para poder vivir en un lugar

R. Estamos pendientes de aprobación de los presupuestos, pero la propuesta que lle-
vamos es que  se haga una ordenanza para que a los jóvenes que quieran hacerse aquí su 
vivienda tengan ayudas. Que ya se les venía dando. Hasta ahora les subvencionaban  un 
2% el valor de la obra (unos 1900/2000 euros). Lo que vamos a hacer además es quitar 
el gravamen por obra,  un 2% que es la licencia de obra que piden al ayuntamiento. Lo 
queremos quitar para rehabilitaciones y todo lo que sea obra nueva. Sin eliminar la ante-
rior subvención. Lo que equivaldría a unos 4800/5000 euros de ayuda, ya dependiendo 
del tipo de obra que vayan a hacer. Hay que primar a la gente joven para que se queden 
aquí a vivir. También hay viviendas en alquiler. El alquiler está rondando entre los 150 y 
200 euros mensuales. De hecho hay gente joven que vive de alquiler porque no pueden 
acceder hasta que puedan a una vivienda nueva.

P. Suponemos que ahora mismo este Ayuntamiento tiene recursos y puede dar 
estas ayudas ¿de dónde salen estos fondos?

R. Como os he comentado todas las actividades son gratuitas, pagadas por el ayun-
tamiento y tenemos estas ayudas gracias a las energías eólicas, a las renovables. Ahora 
mismo hay ocho parques y en los años de las renovables, (2000-2005), se hicieron mu-

Viviendas de tapial y mampostería, 
muchas sin habitar/Foto Carmen 

Hernández

Los parques eólicos están muy extendidos por la comarca/Foto 
Carmen Hernández
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chos parques eólicos y vinieron acompañados de unas negociaciones muy buenas, que 
han favorecido a ayuntamientos como el de Munera, El Bonillo y Lezuza. Negociaron 
en conjunto y se coge mucho dinero de este medio. Uno de esos parques produce 
aproximadamente unos 234.000 euros mensuales. De esa cantidad cogemos un tanto 
por ciento, más luego los canon de obra, los canon de suelo por ocupación. El ayun-
tamiento recoge de ahí mucho dinero. Si no fuese por esto, el ayuntamiento de Lezuza 
estaría en la ruina. Pensad que somos 1500 habitantes y que tenemos que atender a las 
pedanías, por lo tanto son dos bibliotecas, dos piscinas, dos pabellones, un monitor 
deportivo, tenemos más gastos que Munera, siendo muy superior en habitantes. Y esto 
es porque las pedanías hay que atenderlas. Tienen el mismo derecho que los del pueblo.

P. ¿Hay muchos gastos? Entendemos que sin son pocos, los gastos serán menores
R. Tenemos muchísimos gastos. Por ejemplo, en fiestas se gastan 140.000 euros 

anuales. Hacemos 85 actuaciones o eventos de todo tipo. Y aunque no traigas orquestas 
de primera línea, son un gran desembolso. Hay dos fiestas en Tiriez, otras dos en La 
Yunquera, el día de fiesta en Vandelaras, y otras dos fiestas en Lezuza. Aquí hay que 
atender a las pedanías igual que al pueblo.

P. ¿Qué trabajos desempeñan sus vecinos?

R. Aquí hay varios jóvenes que trabajan en las zapatillas, algunos en el mimbre. En 
Tiriez en cambio se dedican más a la agricultura que a la industria. A pesar de que es la 
industria la que  fija más la población. El azafrán es otro recurso económico que nos 
da bastante vida y dinero. La cooperativa tiene unos 40 socios. Y se pueden sacar unos 
110 kilos de azafrán por temporada, de producción. Se está vendiendo a unos mil euros 
por kilo. Estamos hablando de unos trescientos mil euros por temporada entre Lezuza 
y sus pedanías. Y en este sentido comentaros que también en este producto hay mucho 
fraude, y a Lezuza le perjudica mucho. Los hay que compran azafrán iraní que es muy 
barato y lo venden por más del doble de su valor, como azafrán de Castilla-La Mancha.

Hay muchos jóvenes que se dedicaban a la construcción, tras el bajón de la construc-
ción, ahora sembramos mucho azafrán. Concretamente nosotros, mi familia, tenemos 
una hectárea de azafrán sembrada. También hay mucha gente que se dedica a los ajos 

y a la cebolla, en otras tierras 
que arriendan, por Santa Ana, 
La Herrera, San Pedro. La em-
presa de bolos de sílice es muy 
potente. Es particular, extrae 
los bolos y los llevan a las em-
presas de cerámica de España.

P. ¿Y el tema de los huertos? 
¿Hay tierra para arrendar?

R. Aquí los que tienen una 
huerta la cultivan para el auto-
consumo, pero venden como 

Mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Lezuza/ Foto José Luis 
Piñera
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decimos en el pueblo, al kileo. 
Todavía funcionan costum-
bres tradicionales, como la 
que mantienen estos hortela-
nos. Llevan a sus vecinos una 
cesta de tomates, o un saco de 
patatas, y ellos en algún otro 
momento también le llevarán 
otras cosas.  Hay mucha gente 
que tiene su huerta arrenda-
da para el cultivo del azafrán. 
Para que te hagas una idea, 
se paga por cada 525 metros 
unos 60 euros al año, por eso 
interesa más arrendar que 
sembrar hortalizas.

P. Contando con canteras de sílice y con un yacimiento arqueológico de gran 
envergadura, ¿no han pensado en sacar mayor rendimiento económico de todo 
esto?

R. El yacimiento es fundamental y el desarrollo que deseamos para este municipio es 
el cultural. Aquí no hay ninguna tienda de souvenirs. Con todo el potencial patrimonial 
que hay. Y esto sucede porque aquí hay gente, aunque os parezca increíble,  que no sabe 
que tenemos un museo, que nunca lo ha visitado. Eso funcionaria muy bien. Tenemos 
unas siete mil visitas anuales. Hacen una ruta de El Quijote, pasa por Munera, El Boni-
llo, El Ballestero. Ven el yacimiento y el museo y a continuación visitan la comarca. Te-
nemos también un parking de autocaravanas por dos euros, en la zona del río, bajando 
de la excavación de Libisosa.

P. Sabemos por los datos 
históricos investigados que 
había varios molinos, regis-
trados desde el siglo XVIII. 
¿Siguen existiendo?

R. Aquí hay cuatro mo-
linos, pero son privados. Se 
ha intentado por parte de un 
señor que tiene hoteles en 
Denia, comprar el que hay su-
biendo a Libisosa, en el río, y 

Viviendas tradicionales en Lezuza/
Foto Carmen Hernández

Cultivo de cereal y zona baja de huerta en la Casa del Vado,  
Lezuza/Foto Carmen Hernández
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aunque quieren venderlo, piden mucho dinero por él y ahí está prácticamente derruido.
Hay otro molino que  llamamos la Fábrica de la luz. El dueño lo ha reformado 

totalmente y le ha dado otro uso. Allí organizan fines de semana de relajación. Hacen 
muchos ejercicios, y viene muchísima gente. El propietario es el dueño de la marca de 
ropa deportiva Rasan. El complejo está instalado dentro de la vega y atrae a muchísima 
gente de fuera. Cada fin de semana se pueden juntar unas 70 personas, con sauna, gim-
nasio. Vienen de todos los puntos de España, de Galicia, Gijón... y hacen todo tipo de 
cursos y ejercicios.

P. ¿Hay también casas rurales?

R. Hay una,  la de “los angelitos”. Está muy bien. Viene mucha gente. La lleva una 
chica que es abogada y la gestiona bien. Además hay otro proyecto, el de una hospede-
ría, en la antigua posada del pueblo, junto al Ayuntamiento. Son dos hermanas que han 
estudiado turismo y se han formado en el extranjero. Quieren volver y montarla. Están 
gestionando ayudas a través del SACAM.

Propuestas deportivas, danza y baile

Coordina: Marta Sánchez. 
Realizan: Lucía Roldán Pérez, Pablo Sánchez Bravo, Tomás Segura Rosillo y Miriam Córcoles 

Pardo

En Lezuza hay que hablar de danzas debido a su gran originalidad. Tiene dos grupos, 
los danzantes y el grupo de bailes regionales y locales. Los danzantes podríamos decir 
que solo se pueden encontrar en Lezuza, ya que hay danzantes en otras partes de Espa-
ña, pero los bailes no son iguales. De ahí su originalidad. Los danzantes van vestidos con 
una camisa blanca, un pañuelo rojo en la cabeza con un moño en un lado de ésta, una 
enagua almidonada, unos pololos (unos pantalones especiales que podrían decirse que 
son de ganchillo) y unas alpargatas valencianas y con una banda de diferentes colores en 
honor a la patrona. Constituyen un grupo bastante exigente, en el que solo pueden par-
ticipar personas entre 14 y 17 años. Tienen dos bailes completamente diferentes, aunque 
en los dos, los únicos instrumentos que hay son una dulzaina (un instrumento parecido 
a una flauta) y un timbal. En el primer baile, los danzantes usan unos palos para el baile. 
En éste hacen unos cuantos movimientos con estos y entre parejas chocan sus palos, y 
van repitiendo esto. Lo especial según los antiguos danzantes, son los saltos que realizan 
estos mismos mientras que bailan. Y después en el otro baile, es un palo con cintas, en el 
que los danzantes van pasando unos por debajo de otros, enredando las cintas alrededor 
del palo hasta que cuando paran dejan las cintas enredadas en forma de cruz, entonces 
vuelven sobre sus pasos hasta que las cintas dejan de estar enredadas, y se quedan como 
estaban al principio, antes de enredarlas. 
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El grupo de bailes regionales y locales realiza bastantes tipos de danzas, pero desta-
can sobre todo en las manchegas. Está dividido en tres grupos: el grupo de los niños, 
que va desde los 5-6 años hasta más o menos los 14 años, el grupo de media edad que 
son desde los 14 hasta más o menos los 17-18 y el grupo adulto que está formado por 
grupos mayores de 18 años. Estos grupos bailan canciones del lugar (Lezuza, Munera, 
etc.) pero solo realizan actuaciones en Lezuza.

El Ballestero cuenta con una gran variedad de danzas, ya que encontramos muchos 
tipos de bailes que se realizan en este lugar, así que hablaremos de los más importantes, 
o los más realizados durante los últimos años por los habitantes. Estas danzas están in-
tegradas por todo tipo de edades, pero predominan los adultos, a causa de la población 
envejecida. Destacan la seguidilla, donde los pasos están muy marcados al  ras del suelo, 
es decir son pasos arrastrados. También es bastante importante la jota, sobre todo la 
variante de esta de “la mala suegra”. Y por último de los más importantes tenemos los 
mayos que es una fiesta primaveral que se realiza con el primer domingo de ese mes. En 
este la vestimenta es muy peculiar, ya que los hombres llevan unas alpargatas de cáñamo 
con cintas, unas medias blancas, un pantalón negro por la rodilla, un fajón rojo y una 
camisa blanca mientras que las mujeres llevan unas alpargatas de cáñamo con cintas, 
unas medias blancas, unas enaguas, un mandil, una camisa blanca, una faldiquera, un 
corpiño negro con puntillas, unos moños con horquillas doradas y lazos negros y unas 
castañuelas.

En cuanto a competiciones en Lezuza, que tiene muchas infraestructuras relaciona-
das con el deporte, se realizan competiciones casi de todo tipo, e incluso algunas muy 
peculiares. En Lezuza tienen un pabellón donde hay una pista de fútbol sala y dos de 
baloncesto, y en el exterior, hay una pista de pádel, una de tenis, otras tres de fútbol 
sala, y otra más de baloncesto, además hay una pista de petanca, y una pista de voleibol, 
además de una piscina de 25 metros de largo y 10 de ancho. Gracias a todo esto se rea-
lizan maratones de fútbol, campeonatos de baloncesto, de tenis, de pádel, de petanca 
de voleibol, etc. Aunque también se realizan otras competiciones como lanzamiento de 
garrote, que como dice el nombre, trata de ver quien lanza el garrote más lejos, además 
de quien tiene la mejor puntería al lanzarlo. Y, por último, está el lanzamiento de azada, 
que trata de ver quien lanza más lejos la azada en una dirección.

En El Ballestero a causa de su escasa población también se realizan actividades, pero 
son menos variadas,  ya que no poseen muchas infraestructuras deportivas. Se realiza 
una maratón de fútbol sala, una liga entre otros pueblos de fútbol sala, competiciones 
de natación, y algún partido de fútbol 11, además también realizan otros campeonatos 
ya nombrados antes, como el lanzamiento de azada, lanzamiento de garrote, etc. Las 
pocas actividades realizadas son a causa de que solo poseen un polideportivo, una pista 
de tierra de fútbol y una piscina municipal.

Tras el análisis de campo, proponemos diferentes actividades. 

Carrera popular de Lezuza 

Esta es la primera idea que se nos ocurre al grupo de Lezuza-El Ballestero,  hacer 
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una carrera popular en Lezuza, ya que hoy en día es 
uno de los deportes más practicados y estos eventos 
suelen atraer a mucha gente, ya sean corredores, fa-
miliares o incluso aficionados a este deporte, lo que 
llevaría a un incremento económico durante el día de 
la carrera, además de que hay la posibilidad de que 
alguien llegase a trasladarse, lo que conllevaría a un 
aumento de población.

La carrera no es demasiado larga, con lo que hace 
que sea para todos los públicos, desde los más pe-
queños hasta adultos, conllevando a un gran número 
de participantes. Para realizarla solo necesitaríamos la 
ayuda del ayuntamiento que se encargaría de cerrar las 
carreteras y marcar los caminos por donde pasarían 
los participantes, también deberíamos buscar patro-
cinadores para obtener botellas de agua y dinero para 
poder realizarla. 

Carrera ciclista en Lezuza

Esta es otra idea que hemos tenido. Sería una ca-
rrera de 2,9 km por vuelta y nos plantearíamos dar en-
tre unas 3 y 5 vueltas a este recorrido. Los beneficios 
de esto además de poder introducir 
a algunas personas al ciclismo son 
los mismos beneficios económicos 
y sociales que en la carrera popular. 
En esta carrera también haría falta 
buscar unos patrocinadores para 
costearla y obtener agua, y que el 
ayuntamiento se encargara de cercar 
todo el recorrido. Sería recomenda-
ble conseguir, mediante patrocina-
dores o por el ayuntamiento, medallas y premios para poder atraer la mayor cantidad 
posible de personas a estas competiciones.

Maratón de baloncesto en Lezuza/Tiriez

Nos parece una buena idea una maratón de baloncesto para todos los públicos en 
la que se celebre un torneo de baloncesto en el pabellón de uno de estos pueblos. Este 
torneo se realizaría durante un día entero. Para atraer a más gente usaríamos una pro-
moción en la que la piscina, que se encuentra al lado del pabellón, sería gratis para todos 
los participantes del torneo e incluso se podría crear un menú en el restaurante de ésta 
para los participantes del torneo. Así, además de conseguir que los equipos viniesen al 
pueblo podríamos atraer a sus familiares y conocidos. 

Propuesta de carrera popular en 
Lezuza

Propuesta de carrera ciclista en Lezuza
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Soluciones desde la Ciencia y Tecnología para Lezuza y El Ballestero

Coordina: María Josefa Valiente. 
Realiza: Tomás Segura

En este informe valoraré 
las posibilidades de repobla-
ción de estos municipios. Para 
ello, tras la recogida de infor-
mación y el análisis de nuestra 
visita voy a plantear los aspec-
tos positivos y negativos de 
ésta.

En Lezuza, según los da-
tos del INE, en el año 1950 
había 5698 habitantes. En la 
actualidad y tras el éxodo rural 
de los años ochenta del siglo 
XX, quedan 1700 habitantes. 
La población se encuentra a 912 metros sobre el nivel del mar. Lezuza es un pueblo 
importante que reúne unas buenas condiciones para vivir. Está cerca de Albacete, bien 
comunicado, dispone de un parque eólico que le proporciona importantes recursos 
anuales,  lo que permite la subvención de guardería, biblioteca, zonas de ocio, etc.  El 
término de Lezuza contempla además la aldea de Tiriez, Vandelaras de Arriba, Vandela-
ras de Abajo, La Junquera y  Pradorredondo. Zonas muy castigadas por la despoblación, 
algunas totalmente vacías de población y en otras apenas encontramos dos vecinos. 

El Ballestero es un pequeño municipio próximo a Lezuza que no dispone de esta 
ventaja, por lo que sus ingresos se reducen a una tercera parte de los recibidos en Le-
zuza. Aún así, la vida en ambos pueblos se puede considerar tranquila y  barata, aunque 
Lezuza dispone de más servicios gratuitos. 

Fase de diagnóstico 

Los datos que se mostrarán a continuación se han obtenido a partir de la entrevista 
a los alcaldes y una encuesta que respondieron en enero de 2017.

Vivienda

En cuanto a Lezuza, dispone de viviendas desha-
bitadas y listas para su uso por un alquiler de unos 
250 euros mensuales. En El Ballestero también es 
posible encontrar viviendas. Lezuza dispone de 75 
viviendas en buen estado. Estructura de casa tradi-
cional manchega de piedra remozada y encalada. 
Como detalle se observan vigas de madera con din-

Carretera comarcal que comunica la aldea de La Yunquera con 
Lezuza/ Foto José Luis Piñera

Viviendas en El Ballestero/Foto 
Tomás Segura
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tel sobre puertas y ventanas, paredes gruesas con pequeñas ventanas para aislar del 
frío invernal y las altas temperaturas del verano. Serían como actualmente se dice, unas 
viviendas bioclimáticas.                          

Industria

Lezuza dispone de industria de Quesos, industria de Azafrán e industria de Mimbre. 
El Ballestero tiene dos industrias destacadas, la embotelladora de agua de la laguna del 
Arquillo, que por sus especiales condiciones minerológicas, la empresa El Pozo, lleva 
varios años embotellándola y la fábrica de embutidos y productos cárnicos, El Conchel 
con una importante facturación y venta a nivel nacional. Esta fábrica de productos cár-
nicos y embutidos tradicionales proporciona un servicio a medida de las necesidades 
de la gran distribución, restauración organizada así como comercio minorista. Es una 
de las mayores empresas de esta comarca y sus instalaciones de nueva creación están 
equipadas con maquinaria de última tecnología. 

En Lezuza visitamos varias empresas que nos impactaron por su adaptación a mo-
delos de empresa actualizados que responden a las distintas necesidades del mercado, 
tal y como se expone a continuación:

Visitamos una quesería que ha obtenido varios premios, como ya hemos comentado 
al principio de este apartado sobre Lezuza

Empresa de mimbre que da trabajo a 5 personas que crea, construye y vende objetos 
(sillas, taburetes, muebles, canastas, cestas, etc) de diseños actualizados por toda España 
y al extranjero. En nuestra visita, nos enseñaron todo 
el proceso de trabajo y nos explicaron que ellos se en-
cargaban de todos los aspectos del producto  excepto 
de la extracción del  mimbre, que compran en Cuenca. 
El responsable de la empresa nos dio una charla sobre 
comercialización y marketing sobre cómo  sacar ade-
lante una empresa familiar salvando los inconvenien-
tes de ubicación y la crisis.

También nos recibió  el propietario de una empre-
sa se encarga de cuidar gallinas en un medio espacioso 
en el que ellas viven en semilibertad y comercializan 
sus huevos con una técnica de gestión llamada “Apa-
drina una gallina” que se encarga  de enviar los huevos 
“felices” a sus propietarios. Según el dueño, no es un 
medio de vida, pero es suficiente junto a la agricultu-
ra y otros trabajos que esta persona desarrolla en el 
pueblo para tener una vida cómoda. Una de nuestras 
profesoras ha apadrinado una de las cincuenta gallinas 
que actualmente se encuentran apadrinadas. 

La misma persona tiene también una empresa que 
se encarga de extraer y comercializar miel. Nos ense- Taller de trabajo del mimbre en 

Lezuza

Mimbre en remojo
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ñó las colmenas y nos explicó todo el proceso de producción de las abejas. Un  trabajo 
del que él se siente muy satisfecho. De hecho nos plantea que puede ser un buen medio 
de vida.

Telares. Después de enseñarnos la Iglesia, el párroco de la localidad nos invitó a su 
casa para mostrarnos los telares. Aunque no es una actividad industrial de explotación, 
la existencia de telares tradicionales de madera reavivan la importancia de Lezuza en la 
producción de tejidos tradicionales y alfombras en el aprovisionamiento de los señores 
del Reino de Granada al encontrase en la zona de paso desde Valencia hasta Andalucía.

Agricultura y ganadería

Lezuza también se nutre del negocio del azafrán, que proporciona muchos ingresos 
a quienes están haciendo negocio de ello. Es importante la denominación de origen para 
evitar el fraude y consolidar los precios. Los sabinares y las tierras propicias para buenos 
pastos han hecho de El Ballestero un lugar históricamente preparado para alimentar al 
ganado. De hecho, es importante la industria del queso que visitamos.

Servicios

Lezuza dispone de una piscina que, por un simbólico precio, todo el verano está 
preparada para los bañistas. Tienen también una casa rural activa que parece funcionar 
bien. Y existen molinos de propiedad privada, en uno de los cuales se celebran fiestas.

En El Ballestero existe una casa-museo que podría ser de interés turístico, junto 
a una ruta a través de los pueblos cercanos para conocer la cultura manchega y los 
pueblos cercanos. En cuanto a  los servicios de El Ballestero, dispone de un gimnasio 
moderno, colegio (al borde del cierre), una biblioteca que programa muchas actividades 
y algunos servicios básicos. 

Ambos pueblos tienen una aceptable comunicación por carretera. Los dos tienen 
colegio de infantil y primaria, pero ninguno posee secundaria. Como ya se ha señalado el 
mayor problema en este sentido lo tienen en El Ballestero que está a punto de cerrar el 
colegio si no se incorporan dos nuevos miembros el año que viene. Una situación muy 
penosa y grave, que solo acarrea una mayor despoblación. Además, en Lezuza se pro-
porcionan ayudas para los futuros repobladores, como la exención de tasas municipales, 
que nos comentaba el alcalde.

Fase de propuestas de mejora

Vivienda

En Lezuza  se podría alquilar viviendas por un precio asequible. 
En El Ballestero podemos encontrar las antiguas escuelas que se encuentran vacías y 

podrían habilitarse para residencia de nuevos pobladores, de hecho ya se comenzó una 
primera reforma y hay una pareja que vive en un apartamento. 
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Industria

Un trabajo asequible en 
ambos pueblos sería la ven-
ta de productos típicos por 
Internet, fabricados manual-
mente y que se vendan a toda 
España. Además, Lezuza reci-
be un buen número de turis-
tas anualmente y no existe to-
davía un negocio de este tipo. 
Es un pueblo rico en sílex o 
pedernal que se podría utilizar 
para hacer de forma artesanal 
pequeñas piezas, reproduc-
ciones de piezas significativas 
del museo, de recuerdo para 
el museo local u otras piezas 
para vender a otros museos 
nacionales, provinciales o lo-
cales. 

Ejemplos como la indus-
tria cárnica de El Ballestero 
pueden funcionar en cualquier 
zona de las tierras manchegas, 
tienen excelentes comunica-

ciones y el clima en invierno es muy propicio para estos productos.
Otro negocio posible sería el cultivo  de mimbre en nuestra provincia, especialmen-

te en los pueblos con riqueza de agua como Letur o El Ballestero,  para no tener que 
depender de Cuenca. Simplificar costes de transporte, disminuir el impacto ambiental 
de los combustibles quemados y contribuir al desarrollo del plan de mejora de nuestra 
provincia ya que sabemos de la existencia de empresas interesadas en este recurso.     

Agricultura. 

Recuperar el cultivo de productos tradicionales como son los ajos, el mimbre, la 
cebolla, para comercializar o para hacer algún tipo de transformados como la cebolla 
confitada.

Ganadería y apicultura. 

Explotar ideas nuevas sobre actividades tradicionales con un nuevo enfoque, por 
ejemplo, el apadrinamiento. Fomentar la ganadería ecológica y la producción de deriva-
dos con la etiqueta de natural y ecológico.

Elaboración de los productos de mimbre/Foto Tomás Segura

Resultado final  de la producción artesanal del mimbre/Foto 
Tomás Segura
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Energía. 

Fomentar  las energías al-
ternativas en EL Ballestero.

Servicios. 

Fomentar el turismo de 
interior, La ruta del Quijote,  
con la visita a la casa-museo 
de El Ballestero por su impor-
tancia como museo etnográfi-
co. 

En definitiva, durante las 
visitas a los pueblos y las en-
trevistas con los alcaldes he-
mos descubierto el valor cul-
tural tanto de Lezuza como 
de El Ballestero y también 
hemos descubierto que estas 
localidades son idóneas para 
los jóvenes desempleados que 
viven en grandes ciudades, ya 
que además de trabajo y una 
vida tranquila, les ofrece la 
oportunidad de colaborar a la 
repoblación. 

En nuestra opinión es ne-
cesario dar visibilidad a la vida 
rural en Albacete para que 
todo el mundo sepa la existen-
cia de esta posibilidad y pueda 
animarse a empezar una vida 
allí. Entiendo que estos pue-
blos no pueden aportar servi-
cios, que no son básicos, que los núcleos urbanos sí, pero con buena comunicación por 
carretera las distancias son cortas e incluso hemos conocido casos de gente que vivía en 
un pueblo y trabajaba en Albacete o viceversa. Tanto Lezuza como el Ballestero tienen 
grandes posibilidades de salir adelante, solo necesitan visibilidad ya que, por ejemplo 
en nuestro caso, si no es por la realización de este proyecto no sabríamos todo lo que 
sabemos ahora.

Un antiguo corral de ganado y palomar, construido de piedra y 
mampostería en Lezuza/Foto Carmen Hernández

Vivienda de piedra en Vandelaras de Arriba/Foto Carmen 
Hernández
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Propuestas de repoblación desde la investigación histórica

Miguel Gómez y Génesis Manrique

Propuestas viables para las 
dos poblaciones, Lezuza, y 
sus pedanías y El Balleste-
ro.

En Lezuza, al contar con 
tierras de secano y regadío, 
y dada la calidad del azafrán, 
orientamos las tierras hacia 
este cultivo, producción, en-
vasado y comercialización. 
Importante en este punto es 
estar asociados en la coopera-
tiva. La unión hace la fuerza, y 
aquí es clave la internacionali-
zación del azafrán.  En el caso 
de El Ballestero, sus tierras 
de secano se podrían orientar 
hacia la producción ecológica: 
pistacho, almendra, olivos…
También en Lezuza, en terre-
nos de secano.

Empresas de desarrollo 
sostenible

El alcalde de Lezuza y el 
de El Ballestero insisten en 
que la creación de industria 
mantiene la población. Así las 
dos grandes empresas de El 
Ballestero han sido decisivas 
para que la población no de-
caiga estos últimos años. Jun-
to a la industria artesana del 
mimbre, podrían empezar con la del esparto. Por otra parte,  el Yacimiento de Libisosa 
generará más empleo: tiendas de souvernirs, hospederías, restaurantes, gastronomía tra-
dicional, orientado hacia un turismo cultural de calidad que siempre estará bien situado 
para competir con otras ofertas. 

La monda del azafrán/Fondos fotográficos del Museo del Niño 
(Albacete)

Peribáñez (El Ballestero)/Foto Carmen Hernández
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Junto a estas iniciativas que ya están en marcha, 
desde los datos históricos encontramos que tanto en 
El Ballestero como en Lezuza los tejedores, las teje-
doras, destacaban por sus paños y alfombras, sobre 
todo en Lezuza. Desde el siglo XVI se documentan 
alfombras y tejidos de Alcaraz. El hecho de destacar a 
Alcaraz viene dado por su importancia como ciudad, 
de ahí que su nombre oculte a otras villas del entorno 
que igualmente producían gran cantidad de paños, al-
fombras y tejidos. Se tejían telas de cáñamo y lana para 
el surtido de los naturales y se sacaban para  Andalu-
cía, según indicaban a finales del siglo XVIII. 

Y en este punto de revitalización de industrias, en 
la zona próxima a El Ballestero, en Viveros, dentro 
del Campo de Montiel, se documentan las Salinas de 
Pinilla. 

En el siglo XVIII el término se incluía en Alcaraz,  a tres leguas de la ciudad, según 
las Relaciones Geográfico-históricas de Tomás López, “las quales eran antes de los propios 
de esta ciudad y hoy lo son de su Magestad. Consisten solo un pozo inagotable y por medio del artificio 
de una noria que mueve una sola caballería se saca el agua y dirige a las charcas destinadas, en las 
que a beneficio del calor del sol se congela y después se guarda en un edificio, que llaman el salero, del 
que se surte una considerable parte de España, especialmente toda la Extremadura y se consumirán 
anualmente de 50.000 a 60.000 fanegas, que se conducen en carretas…”76

Desde el conocimiento de estos datos podemos revitalizar estas salinas, sea de ma-
nera productiva o simplemente como reclamo turístico. Organizando todo el sistema 
que las ponía en producción y restaurando la nave principal como centro de docu-
mentación. Además todos estos proyectos deben contar con asesoramiento y deben 
ser emprendidos por gente 
joven, que apuesten por una 
vida diferente a las de las ciu-
dades, que valore la calidad de 
vida rural, las tradiciones y el 
contacto más cercano con la 
gente.

76.   LOPEZ, T.: Relaciones geográfico-históricas de Albacete (178-1789), I:E.A.1987, p. 110

La niebla nos acompañó en Vande-
laras de Arriba (Lezuza)/Foto José 

Luis Piñera

Cubierta del cargador de las 
salinas de Pinilla/Foto Carmen 

Hernández
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Nerpio. Un paraíso muy alejado que debemos 
acercar

Noguera del Plantón del Covacho, 
cuando aún se mantenía viva en 
Nerpio/Foto valledelTaibilla.com
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El trabajo de campo.  Mesa con emprendedores del municipio y entre-
vista al alcalde de Nerpio

 
Realizan: María Ángeles Tévar, María Valera, Maria Moreno, Adrián Pérez, Miriam Córco-

les y Rocio Bruixola
Presentación y organiza-

ción de la Mesa de trabajo en 
el Ayuntamiento de Nerpio

- Alcalde del ayuntamiento 
de Nerpio: D. José Antonio 
Gómez

- Presidente y secretario de 
la Asociación para la promo-
ción de la nuez  de Nerpio

- Secretario de AGRACE y
- Secretaria ejecutiva de 

AGRACE (Lola Sánchez)

La llegada a Nerpio

La llegada a Nerpio se nos 
hizo larga. Ya nos habían avi-
sado de que el viaje serían tres 
horas, pero no suponíamos 
que los últimos cuarenta kiló-
metros se nos iban a hacer tan 
largos. Decía más tarde Lola 
Sánchez  que la propia carre-
tera nos va preparando el te-
rreno, nos  lleva a otro ritmo, 
y el nuestro debería ir también al compás de lo que conoceríamos. 

Y así fue. Un señor bastante mayor nos saluda nada más bajar del autobús. Aquí, nos 
dice “el ayuntamiento lo tienen bajando esta calle, si pudiera andar bien les acompañaría, pero tengo 
mal estos remos”, llevaba un bastón. Bajamos por donde nos habían dicho, como ovejas 
que siguen al pastor sin pensar mucho en su destino. Nos esperaban en el ayuntamiento 
y en la oficina de turismo. Además, varias personas habían sido convocadas para una 
mesa de trabajo. Una excelente acogida para este grupo de alumnos medio mareados, 
remolones y con el sueño aún visible en alguno de sus rostros. Así debieron de vernos 
también nuestros anfitriones porque decidieron que el primer paso sería una visita turís-
tica por los alrededores del pueblo. 

Elena Sánchez, la guía turística de la zona nos llevó de un lado para otro, y casi sin 
darnos cuenta nos fuimos envolviendo en el paisaje, en una ruta que parecía sacada de un 

Secretario de AGRACE, Técnico sanitaria y el alcalde de Ner-
pio/Foto José Ángel Sánchez

Mesa de trabajo con el alcalde, secretario de AGRACE y pro-
ductores de la nuez de Nerpio/Foto José Ángel Sánchez
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libro de cuentos, y nos fuimos 
olvidando de lo que minutos 
antes nos parecía una pesadi-
lla. Empezamos a gozar de la 
naturaleza pura, viva, verde.  
El agua cristalina se podía be-
ber, un lujo que casi ninguno 
conocíamos. Raúl Tercero ve-
nía con un bañador por si se 
podía dar un chapuzón en el 
río, y así supimos lo que cui-
dan este entorno sus vecinos. 
“No está permitido el baño porque 
toda el agua es potable”. Raúl y 
los demás comprendimos el 
valor que tenía todo lo que 
nos rodeaba: el agua, el mon-
te, la gente, las casas, los ani-
males. Todo ello forma parte 
de una forma de vida que hay 
que proteger para seguir man-
teniendo vivo el territorio.

Los productores de Nueces 
de Nerpio

José Antonio Molina, el al-
calde del municipio, organizó en la Sala de Juntas del Ayuntamiento  la mesa de trabajo. 
En primer lugar, tomaron el turno de palabra el Presidente y secretario de la “Asocia-
ción para la promoción de la nuez de Nerpio”, Pedro Martínez y Juan Pedro Martínez. 

“Llevamos ocho años con la nuez, una nuez especial, que no es valorada en su justa medida. Por eso 
queremos que se le otorgue un valor de marca,  de calidad, darle un valor añadido. Así, no es sostenible, 
con el valor de mercado”, explicaba el presidente de la Asociación.  El problema que nos 
deja sobre la mesa era solo la punta del iceberg. Los jóvenes, como ocurre en tantas otras zonas 
ya visitadas, no se asientan en el  pueblo, se marchan. Y así aparece ya el tema que nos afecta, 
la despoblación. 

Después nos preguntaron qué tal el viaje. Alguno dijo, entre dientes, que se había 
levantado a las 6 de la madrugada, que subió a las 7 en el autobús y a las 10 aún no ha-
bía bajado. Es lo que querían oír estos empresarios, la comunicación con la capital está 
muy mal, es un problema que les aísla de la provincia y de la Comunidad Autónoma. 
De ahí que trabajen más con Murcia y Alicante que con Albacete, llegando a decir que 
“en Albacete la nuez de Nerpio no se conoce y  no se consume. Es el problema con nuestra comunidad”

En la oficina de Turismo/Foto Elena Sánchez

Conociendo el pasado prehistórico de estas tierras/ 
Foto turismonerpio.com
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La Nuez de Nerpio

Con su objetivo muy claro, 
nos cuentan que han llevado 
la nuez a Sevilla con el fin de 
analizarla para darle un valor 
de marca y se ha comparado 
con otras nueces de mercado,  
las de las grandes superficies. 
“Nuestras nueces tienen un valor 
añadido que no tienen las otras: 
antioxidantes, y polifenol, fenoles  y 
aceites que no tienen las demás. Y 
con eso nos han dado una marca de 
calidad que ha reconocido la Jun-
ta”, afirma Juan Pedro Martí-
nez.

Y nos comentan su obje-
tivo inmediato: “El estudio que 
queremos que nos subvencionen es el 
siguiente:  mediante un estudio ana-
lítico, diferenciar la nuez de Nerpio 
de otras nueces. Tenemos pensado 
hacer un estudio sobre una pobla-
ción grande, en Albacete (aquí no 
hay suficiente población de muestra). 
Hemos pedido ayuda al consejero de 
sanidad. La idea es tener a muchas 
personas, seleccionadas desde sanidad,  comiendo nueces de otras marcas, y otras comiendo nueces de 
Nerpio, ver cómo evolucionan en sus enfermedades. Estamos seguros que con las nueces de Nerpio 
mejorarían. Si se hiciese demostración sería muy importante a nivel provincial, regional o nacional”. 

La nuez tiene la marca de calidad diferenciada. No tiene denominación de origen, 
hay una pequeña diferencia, pero no mucha. Para llegar a esto tiene que cumplir más 
requisitos. Su meta es llegar a la denominación de origen. Les han dado una marca de 
calidad diferenciada. Pero el problema  que se plantea es que los nogales tienen que 
llevarlos personas más jóvenes, y no hay relevo generacional. “Nosotros a través de la asocia-
ción hemos presentado un proyecto para hacer una nave y allí calibrar la nuez, envasarla  en un envase 
unificado y venderla en el mercado con otro precio, ese es nuestro objetivo”, explica el presidente de 
la asociación. Las nogueras las tiene gente muy mayor. Lo que desean los productores 
de la Asociación  es coger ellos las nueces, y comercializarlas. “Y cuando esto funcione, en-
tonces buscaremos un gerente para organizar bien todo este proceso. Ahora mismo estamos en el límite, 
pero si dentro de dos años esto no se ha conseguido, no podremos seguir. Se habrá acabado el proyecto”, 
afirman con rotundidad.

Nogales en Nerpio/Foto alasparanerpio.com

Noguera en Arroyo Frío (Nerpio)/Foto valledelTaibilla.com
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Y también afirman que tienen mucha ayuda del ayuntamiento, pero necesitan jóve-
nes, lo que llamamos el relevo generacional. “Buscamos a través de la nuez y de la ganadería, 
mantener la población en Nerpio”

¿Podría vivir una persona, una pareja solo de la nuez? 

Es un árbol de crecimiento lento. Solo de la nuez no se podría vivir los primeros 
años. En tener un árbol adulto se tarda de 7 a 8 años. Pero hay alternativas. Comprar 
nogueras ya grandes, pues las hay en venta. Lo ideal es que esos jóvenes se vayan incor-
porando poco a poco, que compaginen con otros trabajos u ocupaciones.

Llegar de nuevo, sin nada, no es fácil. Hay productos que se pueden sembrar en 
los mismos bancales que la nuez, hasta que la nuez produzca, y funcionan bien. Es la 
frambuesa, aquí funciona muy bien. Es otra forma de economía mixta, la frambuesa te 
puede permitir aguantar esos 5-6 años hasta que la nuez produzca. 

La alianza entre la nuez y la frambuesa. 

El problema es que los jóvenes no quieren el trabajo en el campo, porque tampoco 
es fácil. Están las inclemencias del tiempo, los seguros agrarios, el tema de precios... Si 
ven otra salida los jóvenes no cogen esta. “Ese sistema de la frambuesa y la nuez, esa economía 
mixta le permitiría a un joven vivir mucho mejor que en la pizzería ganando 300 euros. Le daría una 
vida más libre, sería dueño de su propio negocio, en un ambiente sano y sin ruidos, y ganaría mucho 
más, sin ninguna duda” comentan desde la Asociación de la Nuez. La forma de vida es más 
barata que en la capital.

En el año 66/67 se cogían un millón de kilos de nueces. Desde que se creó la feria de 
la nuez, se ha visibilizado y el precio ha ido aumentando. La feria de la nuez y la asocia-
ción ha mejorado. Tanto es así que en estas fechas de junio ya no quedan nueces. Y se ha 
vendido un 70% más cara que unos años antes. En estos últimos años se ha conseguido 
mucho, que se valore el precio de estos productos. Antes casi tenías que pagar porque se 
las llevaran.  Se ha conseguido una marca de calidad diferenciada,  la calidad de la JCCM. 

¡Hay que fomentar desde la escuela el valor del medio rural!

Pero hay que partir de la mentalidad de la gente joven. Desde la educación, desde 
la escuela, hay que fomentar valores rurales, la calidad de la vida rural, un mundo rural 
por explotar y por recoger este legado. Se trabajan otros valores pero también hay que 
incluir el valor del medio rural, que se ha perdido y es un bien para todos

La tierra

Y llegamos a otro de los problemas estructurales del campo español, la tenencia de la 
tierra. En Nerpio descubrimos que la situación es bastante similar a la de otros pueblos 
de Castilla-La Mancha, porque estos agricultores lo comprueban todos los días.  “Hay 
muchas fincas que están abandonadas y eso hace mucho daño al territorio. Las tierras son de tres 
propietarios y ellos  deciden si  quieren  dejar la tierra abandonada. Eso podría generar empleo  para 
personas que lo necesitan, pero se les permite, porque son suyas, no explotar, ni cuidar ni cultivar el 
territorio. Eso también hace daño”, comenta el alcalde. 
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Si la nuez se asienta, faltarían puestos de trabajo. Hoy son 57 socios en la Asociación. 
El problema es que la Asociación y el terreno no tienen tierras comunales, no disponen 
de terreno. “Y no podemos ofertar tierra para sembrar. Para frambuesa si hay posibilidades, ya se 
ha sembrado y hay cámaras de mantenimiento, de hecho salió una cooperativa. La infraestructura está, 
falta sembrar la frambuesa. No hay terrenos comunales ni del ayuntamiento. Hay tres grandes propie-
tarios de Nerpio y ninguno está en la Asociación. Hacen competencia desleal. “Perjudican, porque la 
venden a intermediarios y el valor añadido se lo quedan esas personas. Esperemos que con el tiempo se 
unan a la Asociación”, comenta su presidente Pedro Martínez.

Las subvenciones

“Cualquier sociedad que quiera ser sostenible, progresista, tiene que mantener todo su territorio, y 
en nuestra financiación nacional, se ha abandonado el mundo rural”, indica el alcalde. El ejemplo, 
vuelven a insistir, “lo tenéis en la carretera por la que habéis venido. No ha variado desde hace 20 
años. Y si desde hace 20 años se hubiese invertido más en comunicaciones y telecomunicaciones en esta 
zona de la sierra, hoy otro gallo nos cantaría”, sentencia Juan Pedro Martínez.

“Hay un problema en España, desde hace unos veinte años o más,  que afecta a todas las adminis-
traciones públicas, de una u otra ideología, que se ha venido incentivando, y es la idea de que lo mejor 
es sacarse una carrera y hacerse funcionario. El tema del funcionariado se ha potenciado mucho, en 
todas las comunidades, y  las subvenciones fáciles también se han potenciado. Por el hecho de vivir en un 
medio rural parece que tenían que tener subvenciones para todo, y eso no es así, porque se ha mermado 
la capacidad de aprender, de ser libres para emprender. Han fomentado que tengamos que depender 
todos de la administración. Eso no es bueno, eso no debe ser así”, comenta Juan Pedro Martínez. 
En este sentido actualmente la política de las subvenciones ha ido cambiando. Ya no se 
da a fondo perdido el cien por cien, sino que el emprendedor tiene que hacer una parte 
de inversión.

 “La gente tiene que ser libre, ser emprendedora y que le ayuden, que le faciliten los inconvenientes 
por ser una zona rural alejada pero no por vivir aquí en Nerpio. Que le ayuden al que de verdad tra-
baje, premiar al que sea emprendedor, al que de verdad innove. Ayudarle de verdad, no acosarlo con los 
papeles que terminan por aburrirte y dejarlo. Y no deben  premiar a los que no hacen nada”, concluye 
el presidente de  la Asociación.

El desarrollo rural

“Parece ser que los políticos últimamente, de cualquier ideología, entienden que desarrollo rural es 
dar unas subvenciones a una casa rural o a un hotel que van a construir en la sierra. Para mí eso es 
anecdótico. Desarrollo rural es tener unas buenas comunicaciones, excelentes telecomunicaciones, colegios, 
centros médicos… y después que esa población se desarrolle  en su medio por sí sola, respetando sus 
valores. Se ha hecho todo al revés, porque si le dan la subvención a la casa rural y no puede llegar la 
carretera, para qué queremos hacer casas rurales”, afirma Blas Martínez.

La propiedad está muy concentrada, tanto en tierra de cultivo como en el monte. La 
mayor parte del monte está en zonas protegidas  Zepa. Esto conlleva más despoblación, 
aunque tiene grandes protecciones, pero no tiene subvenciones. Son errores en los pla-
nes de gestión. Es un agravio con otros ayuntamientos que tienen subvenciones. “No se 
puede permitir que por tener molinetas tu ayuntamiento tengas un gran presupuesto y otros, que conser-
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van el aire, no reciben nada. Esa discriminación hay que acabar con ella para combatir la despoblación. 
Esa financiación no se invierte bien. Algunos construyen plazas de toros y sus ayuntamientos los visten 
de mármol. Y en Nerpio no hay carreteras para comunicarnos. Muchos municipios se ven despoblados. 
El viento es público, igual que nosotros cuidamos que el agua sea potable en todo el término, , ¿por qué 
esto no se subvenciona? Es injusto.”

“Los ayuntamientos que tienen esos suelos protegidos se ven perjudicados. No existirían los Fondos 
Estructurales Europeos si no fuese por la protección a estos suelos, pero están desfavorecidos con respecto 
a otras zonas. Por ejemplo, aquí hay un nogal de 400 años y no se puede ni proteger ni subvencionar 
porque no cumple los parámetros, pues las subvenciones están hechas para otro tipo de plantaciones..

Tenemos nogales  con edades entre 300 y 500 años. Mantener esos nogales es muy caro, solo po-
darlos cuesta unos mil euros. Los propietarios son gente mayor que no tienen posibilidad de cuidarlos 
y en la asociación los apadrinamos, cuidamos, podamos, mantenemos… Para eso no hay subvenciones 
públicas, todo se hace desde los particulares, de mecenas y de los fondos que va renovando la asociación. 
No hay ninguna ayuda pública. Y son monumentos naturales para proteger, igual que se protegen las 
catedrales, algunos son más antiguos que nuestras catedrales protegidas, hay que protegerlos. Todo esto 
limita mucho a un pueblo”, afirma el alcalde.

(Pasamos la página para Apadrina un nogal centenario en Nerpio): http://nueces-
denerpio.com/index.php/
apadrina-un-nogal

Mari Ángeles Tévar a la sombra 
de un nogal centenario/Foto José 
Ángel Sánchez

Julián Sánchez, Secretario de 
AGRACE y Lola Sánchez, veterina-
ria y técnica ejecutiva de AGRACE/ 
Foto José Ángel Sánchez
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Los ganaderos, aquí si hay relevo generacional. En Nerpio tenemos un grupo de 
ganaderos bastante jóvenes -para lo que acostumbra el sector en cuanto a la edad-. Aquí 
sí que hay relevo generacional. Cada día aumentan los ganaderos, pero tienen el proble-
ma del aislamiento. Nos informa Julian Secretario de AGRACE, como defensores del 
logo de una raza en peligro de extinción. Esta Asociación se fundó hace algo más de 
veintisiete años. Con ella se recuperó una raza de cabra blanca celtibérica que se estaba 
perdiendo. Hoy se ha mejorado la raza gracias a la Asociación.

La cabra blanca celtibérica

La cabra blanca celtibérica se adapta muy bien a estos parajes, al frío y a la sierra. Se 
dedica para la carne, saca un producto de alta calidad, pero para la leche no sirve. La 
mayor parte de los ganaderos están en producción ecológica. Es un producto de mucha 
calidad, pero tienen un problema, la comercialización. Ese paso es el que más nos está 
costando. “Los ganaderos no podemos dedicarnos a la comercialización, nosotros nos dedicamos a 
cuidar los ganados en el campo, a seleccionarlos. Y esto es otra cosa”, afirma Julián Sánchez.

Las subvenciones para el ganado

“Hay una subvención para tener este ganado, y aunque vamos despacio, vamos bien, vamos bien. 
Se está incorporando gente estos años de las ayudas. Tengo 53 años y desde niño he trabajado en esto. 
Siempre he vivido de esto. Hoy tengo 400 animales seleccionados, los llevo a ferias, con esto me ilusiono. 
Ahora mismo está el 90% seleccionada,” explica Julián Sánchez. 

Las subvenciones europeas han estimulado a que jóvenes ganaderos se dediquen 
como Julíán a seleccionar su ganado. Algunos jóvenes dejan el trabajo en la ciudad y 
vuelven al pueblo con el ganado, según nos comentaba una de  las vecinas que entrevis-
tamos en la villa: “mi hijo ha dejado el oficio de camionero que tenía en Murcia y se viene a Nerpio 
a hacerse ganadero”.

Ayudan al medio ambiente

Esta cabra es una gran ayuda para el medio ambiente, las cabras recortan el tallo, ha-
cen caminos como cortafuegos, limpian el suelo y evitan los incendios. Cuando van mu-
chas cabras cortan todos los matorrales, la broza, y limpian el monte. Son cabras mon-
tesas, “dicen que iban a sacar ayudas para esto también,” informa el secretario de AGRACE.

La comercialización de la cabra blanca celtibérica

Venden los cabritos a personas que se encargan de matarlos y llevar la carne a otros 
puntos de distribución. “Eso es lo que queremos hacer nosotros, vender directamente la carne. Así 
nuestro productor valdría mucho más. Pero los ganaderos no podemos dedicarnos a eso, porque el ganado 
te exige todo el tiempo y todos los días, no hay descanso ningún día de la semana. Estar pendiente de 
ellas todos los días, requiere muchas horas de trabajo”, comenta Julián Sánchez.

El problema es que no se vende como carne de cabrito celtibérico, sino como ca-
britos normales, pues no está diferenciado. “El fallo insistimos está en la comercialización. El 
cabrito es de marca de calidad. Este producto no se conoce como carne diferenciada celtibérica”.

“El año pasado en feria se firmó un convenio con la asociación de los hosteleros de Albacete, con 
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el consejero, fomentando los ciclos cortos de comercialización, pero no funciona”, explica el alcalde.  
Falta un eslabón, contratar a una persona para la comercialización,  pero no podrían 
mantenerlo, por lo tanto requiere  un poco de ayuda institucional en los primeros pasos 
para lanzar el producto como una carne diferenciada. No es una ayuda a fondo perdido, 
sería hasta que el producto llegue a ser sostenible.

Mujeres ganaderas

Nos hablan de Ana Belin, 
la mujer de Pedro Álvarez. Es 
una ganadera entusiasta. Tie-
ne ovejas segureñas y la cabra 
blanca. Viven en Pincorto 
(aldea de Nerpio). Y  hablan 
de dos  mujeres en otras pro-
vincias. Porque aunque la ma-
yor cabaña ganadera de cabra 
celtibérica está en Nerpio y 
Yeste, también se cría en Gua-
dalajara, Granada, Cuenca, 
Almería, Murcia.

AGRACE y Lola Sánchez

María Dolores Sánchez es 
veterinaria y secretaria técnica 
de AGRACE. Entró en el año 
2003. AGRACE, Asociación 
de Ganaderos de Raza Capri-
na Blanca Celtibérica, empie-
za en el año 1995 porque en 
todos los rebaños había algún 
ejemplar de blanca celtibérica. 
Tradicionalmente estos ani-
males siempre habían estado 
aquí y son las que mejor se 
adaptan al medio. Pero llegó 
un momento en que la celtibérica se extinguía. A las repoblaciones de pinos parece que 
le estorbaban las cabras blancas y no veían su efecto beneficioso. Siempre veían la cabra 
como algo que estropea el monte.

AGRACE empieza porque junto a los ganaderos que llevaban blanca celtibérica, 
dos veterinarios, en la OCA  Tomás Medina y Francisco Martínez Banovio, empiezan 
a ver que desde Europa se están revalorizando las razas autóctonas, dentro del plan de 
conservación de las razas. En el año 97 se publica el libro genealógico en Castilla-La 
Mancha. Había ayudas para la Asociación, y en esos primeros años de trabajo en común, 

Cabras celtibéricas de la Sierra de Segura/Foto Restituto 
Jiménez

Un momento de la charla con Lola Sánchez/Foto José Ángel 
Sánchez
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expone que hay que mencionar a Juan Carlos Serrano que falleció el pasado año y se 
merece un reconocimiento a todo el trabajo que realizó. Había ayuda de CLM para los 
gastos de la sede, para pagar al técnico. Hasta el año 2003 que entró Lola Sáncjez, era 
Juan Carlos Serrano quien llevaba esta labor. De una asociación que al principio era de 
ámbito regional, al unirse con ganaderos de otras provincias limítrofes, como en Carava-
ca, poco a poco y por ir al unísono, se fueron juntando todos e hicieron una asociación 
nacional, quitaron el termino Castilla-La Mancha, y  ahora dependen del ministerio 
porque estan en más de una comunidad autónoma. 

Tienen un banco de germoplasma, donde se almacena material genético. La FAO 
establece un número mínimo de 25 ejemplares. Solo conservan dosis seminales. Con la 
UCLM también tienen dosis en el banco nacional de Colmenar viejo.

En 2003 llegan las ayudas a las razas en peligro de extinción

En 2003 trabajaban para que existiese una ayuda por mantener una raza en peli-
gro de extinción. “Yo llegué en 
ese momento, cuando se concede esa 
ayuda a los ganaderos. Se paga por 
unidad de animales  en peligro de 
extinción,  que están inscritos en 
el registro genealógico. La ayuda a 
los ganaderos se les da por mante-
ner estas razas y no otras que se-
rían más productivas. Se les ayuda 
por lo que dejan de percibir y no 
criar  otras, como la malagueña, la 
murciana-granadina. Esta cabra 
blanca celtibérica no es productiva, 
son rentables en la medida en que 
aprovechan recursos que otras razas 
no aprovecharían. Zonas de sierra como ésta tienen recursos variados y se adaptan muy bien al medio. 
En el año 2007 empezamos a trabajar con la universidad de Córdoba, el grupo Cobra, algo que se 
repite, ahora en Córdoba.  Ellos nos ponen en contacto con un grupo de personas que tienen blanca cel-
tibérica en Almería. Hay dos blancas, que siendo muy parecidas son muy distintas, la blanca andaluza 
y la celtibérica. Ambas son blancas, y comparten territorio. Huebras es de Albacete y a la vuelta está 
Santiago de la Espada que es Jaén”, afirma Lola Sánchez.

Se diferenció a través de una marca de calidad, que no solo se defiende una marca de 
calidad, sino de raza autóctona. Ese es el logo que quieren potenciar, logo raza autócto-
na, que lleva aparejado un paisaje, unas tradiciones, la riqueza de la gente.  “Merece la pena 
luchar por ella”, concjuye Lola Sánchez.

Cabras celtibéricas en la sierra de Segura/Foto Restituto 
Jiménez
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Cada raza nos habla de un territorio y de unas tradiciones

Cada comunidad tiene sus razas protegidas en peligro de extinción. Hay mucha di-
versidad de razas y cada una nos habla de un territorio, de unas costumbres ligadas a 
esas tradiciones, de una forma de entender el territorio. Aquí hay una música tradicional 
que se está conservando, un paisaje, pinturas rupestres, patrimonio cultural e histórico. 
El hecho de que haya una población que cuida todo esto y lo protege, lleva a fijar po-
blación al medio rural.Todo lo que arrastra una raza en peligro de extinción es mucho.

“Como técnico de la raza, os doy mi visión. Hay pequeños núcleos de población con una belleza 
inigualable, La sierra de las Cabras es espectacular, la parte de Huebras.. todo es maravilloso. Somos 
limítrofes con tres provincias. Estamos haciendo la promoción de un logo de raza autóctona por ser un 
producto de calidad diferenciada, come hierbas aromáticas, en un medio natural. Las cabras se alimen-
tan de hierbas, desde el día que paren las madres salen ya a pastorear.

Pero es cierto que no tenemos mucha tradición de consumo de cabrito. Se cría en la parte sur de 
España, pero se consume en la zona norte. Al consumir este cabrito y pagarlo a su precio estamos 
manteniendo todo lo que va detrás de él”, afirma Lola Sánchez

Los ganaderos son salvaguardadores de la biodiversidad.

Detrás de esto hay gente que conoce el medio, que cuida su territorio. Es un bene-
ficio para toda la sociedad. “Y estamos en deuda con ellas, porque hay cosas que no se les pagan. 
Tienen muchos conocimientos que los demás no tenemos. Sus saberes deben guardarse” Afirma rotun-
damente toda la Mesa por la ganadería

Vista de Nerpio/Foto José Ángel Sánchez
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Entrevista al alcalde de 
Nerpio. D. José Antonio 
Gómez Moreno

PREGUNTA. ¿Cómo afec-
ta el descenso de población 
a Nerpio?

RESPUESTA. En el año 
2000 el municipio tenía 2763 
habitantes, y ahora estamos en 
torno a los 1300. Aparte del 
descenso está el envejecimien-
to de la población. El descen-
so son 500 habitantes. Ahora 
mismo es muy importante tener en cuenta este envejecimiento. Los jóvenes cuando 
consiguen una formación quieren irse fuera. Parece que quedarse aquí para ellos es 
como si perdieran oportunidades. Con buenos medios de comunicación puedes vivir 
igual que en una ciudad. 

P. Pero en Nerpio ya hemos visto que las comunicaciones son deficitarias

R. En efecto. Ahora, desde Nerpio a Albacete son más de dos horas. Y encima mu-
chas cosas se centralizan en Toledo. Por ejemplo, en mi caso  tengo dos horas a Albacete 
y después muchas veces tengo que ir a Toledo, para eso prefiero ir a Madrid. Tardo me-
nos de Nerpio a Madrid que a Toledo. Aunque yo defienda mi Comunidad.

P. ¿Dónde fueron los vecinos de Nerpio? ¿Algún retorno?

R. Empezó la despoblación en los años 60. Se marcharon muchos de nuestros veci-
nos a las islas Baleares y hacia el levante. Precisamente tenemos un hermanamiento con 
Calviá (Mallorca). Para que os hagáis una idea de la pérdida poblacional, en el año 1958 
este municipio, Calviá,  estaba en 2000 habitantes y  nosotros cerca de 5000. Ahora ellos 
tienen más de 68.000 habitantes, con un problema de censo,(muchos extranjeros no 
están censados) y nosotros somos unos 1300.

P. ¿Se fomenta el consumo en las tiendas de la localidad?

R. Aquí hay de todo, pero la tendencia es ir a los grandes centros comerciales. Diaria-
mente la población compra en las tiendas de la localidad. Hay un mercado semanal, los 
sábados traen sobre todo frutas. Pero para la ropa y calzado van a la capital

P. El futuro de Nerpio está en los jóvenes, ¿Qué cifras manejan?

R. Bajó el número de jóvenes. En la guardería ahora mismo tenemos de 0 a 3 años, 
tres matrículas. Esto habla del futuro. Con los datos de población, dentro de 30 años, 
este municipio no sé qué será de él. Nuestra lejanía nos protege. A nivel municipal esta-

Instantánea de la entrevista al alcalde de Nerpio/Foto José 
Ángel Sánchez
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mos haciendo todo lo posible 
para la guardería. Pero como 
gestor del municipio invierto 
en 3 niños 15.000 euros, que 
quitamos de infraestructuras, 
y lo hago a gusto. son 150 
euros el trimestre. El nivel de 
renta es bajo, pero los plantea-
mientos de vida son diferen-
tes y no puedes pedir más.

P. ¿Y  en el Colegio e Ins-
tituto?

R. Hay 21 profesores en-
tre el colegio y la sección del instituto de Yeste. Aquí hay que comentar que un grupo 
del sector ganadero,  hace unos años incorporaron mucha población joven, que es con 
lo que se mantiene hoy el instituto. Hay tantos alumnos de Nerpio ahora mismo como 
de Yeste. El problema que veo es dentro de unos años, pues las incorporaciones en in-
fantil son muy bajas y eso es lo que nos da la referencia. Ha habido algún año también 
crisis, pues hay cursos con tres o cuatro alumnos nada más de esas edades. Visto así, el 
pueblo se nos está muriendo. Hace dos años había 14 niños. Pero eso marca lo que va 
a ser el municipio. Esto es un indicio de la grave despoblación y envejecimiento de la 
población que sufrimos.

P. ¿Qué ayudas repobladoras tienen para mejorar esto?

R. El ayuntamiento no puede dar ningún tipo de ayuda. No se puede endeudar. Por 
la ley de estabilidad presupuestaria, tenemos que cumplir una regla de gastos fija. Lo 
único que puedes hacer es este tipo de ayudas que te he dicho de la guardería. Si tuvie-
sen los padres que pagar íntegramente la guardería les costaría seis veces  más. Si sale el 
coste de cada niño en 170 euros y les cobras 50, estás creando una ayuda y un puesto de 
trabajo. Es en lo único que podemos.

P. ¿Han solicitado alguna vez enlace con una autovía?

R. (Risas de los vecinos presentes, incluido el alcalde). Me conformaría con una 
carretera nacional. Hicimos una propuesta con otros ayuntamientos de la zona, desde 
Moratalla hasta Puente Genave. Una nacional sería muy interesante.

P. ¿Mucho paro?

R. Sí. Hay mucho paro ahora mismo. Hoy se ha hecho una selección y para 25 pues-
tos de trabajo se han presentado 100 personas. La única oportunidad de trabajo que les 
ha salido. Las últimas políticas que se han hecho fomentan  que muchas personas por vi-
vir aquí creen que tienen derecho a esas ayudas, y eso no es así. Hay que tener iniciativas.

Aquí también llegó el boom de la burbuja inmobiliaria y cayó todo. Hay mucha gen-

Grupo Escolar de Nerpio/Foto José Ángel Sánchez
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te con 50-55 años que viene 
del sector de la construcción 
y está parada. Ahora la gente 
joven se va porque está más 
formada, tienden a opositar y 
se están yendo. A mayor for-
mación, mayor emigración. 

P. ¿Y el turismo?

R. Turismo sí que hay. Ha 
habido un repunte en los dos 
últimos años. Pero aquí no 
hay una oferta de empleo para 
el turismo. Sí que ha salido 
para los ganaderos, pero no 
para otros fines. 

P. ¿Podríamos vivir bien en 
Nerpio, señor alcalde?

R. Sí, y seríais muy felices. 
Tenemos agua, potable, cris-
talina. Tenemos viviendas, un 
paisaje único. Hay muchas cosas naturales. La producción de frambuesas, la comerciali-
zación de la ganadería, hay una línea regular, que no viene diariamente. Moviestar es la 
que mejor cobertura tiene. 

En la mesa continua Lola, la técnico de AGRACE, puso el punto final a esta Mesa 
de trabajo por la despoblación

La ganadería está muy dignificada. Nerpio es más ganadero que agrícola. En la sierra 
de Madrid no hay relevo generacional, pero aquí si lo hay. Los patrones cambian y lo 
hacen para bien. Hay una ganadera que siempre dice que ser ganadero es muy digno.

Por eso, retomando la pregunta que habéis hecho al alcalde: Y si  yo me viniese a 
Nerpio…, os diré que  aquí hay unas riquezas que la ciudad no las tiene. La carretera 
ya te para. Tienes que ir más lento porque el ritmo es otro. He vivido en Madrid y al 
llegar aquí tuve la sensación de que me agobiaba, pero ahora disfruto de la gente, de 
las cosas de cada día.  La gente que vengáis tenéis que dar, no venir pensando solo en 
recibir, ¿Qué tipo de trabajo voy a crear yo aquí?. Esa sería vuestra nueva perspectiva. 
Tenéis mucho que decir aquí. Y traéis  muchas ilusiones que los de aquí ya no lo vemos,  
vuestras habilidades.  Cambiar el planteamiento, ¿qué puedo yo ofrecer? El municipio 
me puede ofrecer muchas cosas buenas, he elegido quedarme aquí. 

Vista del Centro cultural de Nerpio/Foto José Ángel Sánchez



 173 •

Propuestas desde la investigación histórica

María Valera y Miriam Córcoles

La feria de la Mesta

En Historia hemos conocido cómo desde tiempos medievales se celebraba en toda 
esta zona de la sierra de las Cabras y en Nerpio la fiesta de la MESTA. Los ganaderos 
se reunían el segundo domingo de agosto en la villa de Nerpio. Ganaderos de ganadería 
extensiva de cabras y ovejas, igual que hoy. La feria era el lugar idóneo para comprar, 
vender, charlar sobre el ganado. Aquí no solo acudían pastores, ganaderos, sino los tra-
tantes de ganado, los albéitares, tablajeros, laneros…. 

La feria de la Mesta debe ser recuperada y puesta en valor. 

Recuperación de patrimonio histórico. Un museo etnográfico

El potencial paisajístico de Nerpio es muy importante, pero hay otro patrimonio que 
se está derrumbando cada día. Son los cortijos, las aldeas, corrales, molinos, colmenas,  
tejeras, etc. La recuperación de este patrimonio es importante pues constituye un legado 
que por muy difícil que fuese la vida, forma parte de nuestra historia. Recuperar esos 
enseres tradicionales, casas y ajuares, y darles valor en un museo etnográfico, puede ser 
una propuesta viable. Pero debe ser un museo que surja desde abajo, que sean los pro-
pios vecinos quienes entreguen sus herramientas, enseres de la vida cotidiana, y que el 
ayuntamiento habilite un espacio para su exposición, un antiguo cortijo, casas… de tal 
forma que todos tendrán ahí su objeto, que les aproximará al museo como parte de su 
historia. La gestión debe ser municipal.

La nuez de Nerpio/Foto www.legali-
mentaria.es
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Propuestas tecnológicas desde el diagnóstico y  trabajo de campo

Coordina: María José Valiente
Realiza: Alfonso Medina

Vista de Nerpio/ Foto José Ángel 
Sánchez

Nerpio es un pueblo que se encuentra en lo más profundo de la Sierra del Segura. 
Destaca por su gran importancia histórica y cuenta con unas singulares pinturas pre-
históricas.

Fase de diagnóstico

Viviendas

De trazado irregular que se adapta a las características del terreno montañoso. Sus 
calles son estrechas, de casas bajas y construidas en piedra y blanqueadas. Destaca en 
ellas el gusto por la decoración y los rincones con plantas y flores.

Industria

Telares “El Taibilla” es la empresa textil más significativa de Nerpio, creada hace 12 
años y medio cuya función es  la fabricación de artículos confeccionados con textiles 
(tapicería, hogar…), excepto prendas de vestir.  

Agricultura/ganadería

Existen varias plantaciones ecológicas de pequeños frutos (frambuesas,moras, arán-
danos), cuya producción se vende a marcas industriales.  El nogal es una de las especies 
más abundantes por lo que la nuez ha sido un producto muy aprovechado en la econo-
mía local. Realización de trabajos forestales y medioambientales para mantenimiento. 
Respecto a la ganadería ya hemos comentado que hay relevo generacional y que la cabra 
celtibérica y oveja segureña cuentan con ayudas europeas al ser especies en peligro de 
extinción.

Problemas detectados

Tal y como se indica  en el documento agenda 21 local y sostenibilidad de Albacete 
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observatorio de sostenibilidad de Albacete & universidad de castilla-la mancha,  en 
cuanto a sostenibilidad, Nerpio fue añadido al programa agenda 21 de naciones unidas 
en 2010, junto con Yeste, El Bonillo y Molinicos. Según este estudio los problemas 
encontrados fueron los que ya venimos indicando: movilidad, cuestiones sociales, urba-
nismo descontrolado. 

Fase de propuestas de mejora

Industria

Industria maderera. Un recurso que se podría volver a poner en valor. 

Agricultura/ganadería

La nuez es una de las materias primas más importantes de Nerpio, habiendo creado a 
su alrededor una feria con bastante futuro si se explota adecuadamente, como ya hemos 
comentado con los productores.  Junto a la nuez consideramos muy acertado el cultivo 
de frambuesa, de hecho ya que tienen las infraestructuras, faltan jóvenes que se quieran 
instalar en la zona y dedicarse a estos cultivos. Convertirse en pastor de cabras y ovejas 
es una opción por la que están apostando muchos jóvenes. 

Servicios

Turismo rural. 

Debido a la extensa cantidad de flora y fauna que tienen (valle los nogales, comarca 
del rio Taibilla, bosques de chopos, alcornoque, diversos tipos de aves, etc) no sería 
descabellado intentar dar a conocer al pueblo por esta rama, invirtiendo en casas rurales 
para la zona o mejorando las condiciones de las que ya hay. Pero para ello es imprescin-
dible la mejora de las vías de comunicación.

Comunicación

 Aunque el pueblo tenga conexión a internet su mayor inconveniente es la locali-
zación en el extremo sur de la provincia. Las carreteras son deficitarias, por lo que la 
accesibilidad al pueblo no es todo lo buena que debería. Esto dificulta la expansión del 
pueblo, ya que aunque se lleven a cabo buenos proyectos en él si es difícil de acceder,  
la gente se podría echar atrás. En este sentido consideramos imprescindible mejorar la 
carretera desde Albacete a Nerpio y a las aldeas del término.
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Propuestas de senderismo y paseos desde varias áreas

Gloria Ródenas y el grupo de alumnos colaboradores de Cuarto de ESO

El término de Nerpio es un lugar privilegiado por su naturaleza impresionante y 
bien conservada, por los restos de su historia milenaria que se remonta al mesolítico, 
y también por la supervivencia de formas de vida que en otros lugares desaparecieron 
hace tiempo. Todo ello conforma un territorio en el que el visitante puede pasar unas 
jornadas realmente placenteras. Por lo que la propuesta más viable son los deportes 
al aire libre, sobre todo el senderismo. Fomentamos las rutas ya establecidas: Nerpio- 
Castillo del Taibilla por el Plantón del Covacho. Nerpio Castillo del Taibilla por Solana 
de las Covachas. La Viñuela Los Prados Sto Lópe La Viñuela . La Dehesa- Fte. Cama-
rillas- Los Casares- La Dehesa. Ruta ornitológica: Mirador del Puntal de la Vieja. Ruta 
Ornitológica Mingarna. Ruta Ornitológica Chopera de Vizcable.

Y añadimos que en el viaje a este municipio, Roberto Carlos y José Ángel, capta-
ron paisajes como los que mostramos a continuación,  y que valen por sí solos como 
propuesta de paseo por este 
lugar:

El Puente, se construyó a 
comienzos del pasado siglo, 
uniendo dos zonas de la villa, 
sirve de entrada al casco anti-

Puente de Nerpio/Foto Roberto Carlos Neila
Paseo por las calles de Nerpio/

Foto José Ángel Sánchez

Vista del enclave en el que se con-
servan los abrigos de Solana de las

Covachas. © Juan F. Ruiz
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guo. Por lo que separa lo que sería la zona nueva de la 
histórica Sus estrechas y serpenteantes calles, recuer-
dos de un pasado histórico, invitan a visitar esta zona 
y a gozar de su patrimonio. Y retornar a la época pre-
histórica y contemplar las primeras muestras del arte 
rupestre en pequeños abrigos y covachos.

Como Solana de las Covachas,  donde podemos 
contemplar las pinturas rupestres de Arte Levanti-
no y Esquemático más importantes de la provincia 
y de gran relevancia en todo el territorio nacional. 
Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
Pero son muchos los puntos que en Nerpio eviden-
cian la presencia humana en tiempos prehistóricos. El 
arqueólogo y profesor de la UCLM Juan Francisco 
Ruiz, ha trabajado en varias fases y desde hace varios 
años en estas excavaciones, nos ha donado las foto-
grafías siguientes:

Rebeco de estilo levantino 
conservado en Prado del 
Tornero II (Nerpio). Estos 
animales son muy poco 

frecuentes en este estilo © 
Juan F. Ruiz.

Figuras de estilo levantino conser-
vadas en Torcal de las Bojadillas 
IV (Nerpio), donde se diferencian 

arqueros filiformes de muy pequeño 
tamaño (arriba y centro), típicos de 
esta comarca, y figuras de anima-
les en rojo (abajo) © Juan F. Ruiz.

Cabra de estilo levantino del 
abrigo Solana de las Covachas III 
(Nerpio), realizado con un relleno 

listado en color rojo © Juan F. Ruiz.Cabra bicolor de estilo 
levantino de Solana de las 
Covachas V (Nerpio) en 
postura rampante. Esta 
curiosa representación fue 
realizada en color rojo y des-
pués repintado su interior en 
color negro © Juan F. Ruiz.

Prótomo de ciervo bramando, de 
Solana de las Covachas VI (Ner-

pio) © Juan F.Ruiz.

Figura femenina de estilo 
levantino, de Solana de las 

Covachas VI (Nerpio). A pesar 
de sus problemas de conser-
vación se pueden observar la 
falda, los pies y el peinado de 

esta mujer © Juan F. Ruiz.
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En este paseo por Nerpio, encontraremos noga-
les por todas partes. Hay censados nada menos que 
30.000 nogales.

Y agua pura, cristalina y potable en mitad del pue-
blo, amenizando con su discurrir, nuestros paseos.

No necesitas llevar agua en este paseo, la puedes 
beber del río o de las muchas fuentes que encuentras. 
Siempre es agradable y sano beber agua de tan alta 
calidad. Nos paramos varias veces a descansar y apro-
vechamos para charlar con los vecinos. Nos cuentan 
historias muy entretenidas y de gran interés.

Y hablar con la gente, comunicarnos con los de-
más e integrarnos en su mundo, compartiendo cono-
cimientos y saberes.

María Moreno se despide de Sagrario, que nos contaba su 
vida, en la mesa camilla colocada en la puerta exterior de su 

casa/Foto José Ángel Sánchez

Paseo junto al río, entre nogales/ 
Foto José Ángel Sánchez

Recorrido junto al río por Nerpio/Foto José Ángel Sánchez

Fuente de Las Cabras, Nerpio/ Foto José Ángel Sánchez

Blanca Gómez con una vecina de 
Nerpio/Foto José Ángel Sánchez
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Y cuando volvamos cansados podemos sentarnos 
a charlar en algún escalón de la plaza,  donde siempre 
hay un sitio para el que llega a Nerpio con quien  com-
partir conocimientos  junto a la Fuente de la Iglesia y 
gozar de la Historia y de la naturaleza.

Calle del Arco en Nerpio/Foto José 
Ángel Sánchez

Cruzando el río en Nerpio/Foto 
José Ángel Sánchez

Dos vecinos charlaban en el esca-
lón de  la plaza del ayuntamiento/

Foto José Ángel Sánchez

 Intercambio de conocimientos/Foto 
José Ángel Sánchez
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Peñas de San Pedro. De un pasado histórico a un 
presente eólico

Coordina: Marta Sánchez Garrido-Lestache

Plaza y Ayuntamiento de Peñas de San 
Pedro/Foto José Luis Piñera
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Trabajo de campo. Conversación con el  secretario del ayuntamiento de 
Peñas de San Pedro, Mario Navarro García

Carolina Oliver Herráiz  

En la Sala del Ayuntamiento de 
Peñas de San Pedro/Foto José Luis 
Piñera

Excavaciones

Peñas de San Pedro ha empezado a excavar en la zona del castillo. Excavaciones que 
dirige la profesora de la UCLM, doctora, Doña Lucía Soria Combadiera, investigadora 
responsable del proyecto: “Intervenciones arqueológicas en la Peña del Castillo (Peñas 
de San Pedro, Albacete).  Nos comentan que por fin se pueden poner en marcha estas 
excavaciones, tras muchos años de abandono porque el castillo de Peñas de San Pe-
dro era propiedad privada hasta que el Ayuntamiento pudo comprar los terrenos que 
lo rodean. Esto ha dado un gran impulso, ha permitido la reconstrucción parcial del 
recinto amurallado y el inicio de la segunda campaña de excavación para el verano de 
2017 “que serán dos meses, en lugar de uno que hubo el pasado verano”, comenta el secretario. 
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Los hallazgos,  hasta ahora excavados y descubiertos, confirman la presencia humana, 
desde tiempos de la I Edad del Hierro, hasta el siglo XIX. Por lo que se pone en marcha 
un gran proyecto arqueológico que, sin duda, será importante reclamo turístico y una 
fuente de gran valor para los estudios históricos.

La población, aumentando ligeramente

Según los datos que Mario Navarro extraía de su portátil, la población en Peñas de 
San Pedro ha ido subiendo paulatinamente desde el año 2003.  Las cifras para 2003  eran 
de 1182 habitantes; después pasa al año 2011, en el que puede ya dar cifras positivas 
de población,  concretamente eran 1356 habitantes. Y en 2016 seguía subiendo hasta 
1428 habitantes. Para 2017 ya nos confirma que ha seguido aumentando  hasta los 1437  
habitantes. Tras estos datos, nos dice que “seremos de los pocos pueblos de la provincia que no 
perdemos población”. Sin embargo, hay una población envejecida, por lo que cada año al 
instalarse algunas familias, con hijos jóvenes, compensan el envejecimiento. Y en ese 
sentido, nos comenta que este año abrirán una guardería, “y es una gran satisfacción para este 
pueblo poder tenerla”, explica Navarro. Con una media de tres nacimientos por año, están 
subiendo paulatinamente. En el año 2015 nacieron 18 niños y en 2016, bajaron en tres 
nacimientos, fueron 15 niños. Todo ello aumenta la matrícula escolar que hasta ahora se 
mantenía en 50 niños y desde el pasado curso ya supera los 60 niños.  

“Nuestro objetivo es que los jóvenes nos quedemos en el pueblo a vivir y no se trasladen a la ciudad. 
La cercanía de Albacete, en este caso nos perjudica,  pues  muchos de los que vienen a trabajar diaria-
mente se marchan a la ciudad al terminar su jornada laboral”.

Planes de repoblación

Díganos su secreto señor Navarro. Esto es nuevo en el estudio que venimos reali-
zando. Todos nuestros pueblos están perdiendo población o manteniéndola difícilmen-
te. “Tenemos varios planes de repoblación para que la gente se quede aquí a vivir y para que vengan 
nuevos pobladores”, nos dice. El proyecto contempla varias partidas:

Ordenanza por nacimientos o adopción de niños y familias numerosas. Destinan 
diferentes ayudas a familias, a las cuales se les ingresa una cantidad de dinero a lo largo 
del año para poder satisfacer las necesidades familiares. Estas cantidades son 1.500 eu-
ros al primer hijo, fraccionado el ingreso en 5 años, 2.000 euros por el segundo hijo y 
3.000 al tercer hijo, todos fraccionados. El objetivo es que los niños  se matriculen en el 
colegio durante la enseñanza primaria.. De ahí que les vayan entregando las cantidades 
fraccionadas.

Entregan 120 euros para material escolar para infantil y 100 euros  para los alumnos 
de primaria

Fondo de promoción económica. 

Consisten en préstamos, sin intereses, por el plazo de dos años, a las fábricas y em-
presarios autónomos del pueblo. Los solicitantes son las empresas constituidas o en 
construcción. Está teniendo bastante aceptación

Mejora de acceso a vivienda. Los primeros 18.000 euros del impuesto de construc-
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ciones y obras están exentos de pago. Y además, en este apartado de vivienda, tienen 
otra medida repobladora: al comprar una casa nueva, construida en el municipio los 
compradores estarán exentos de pagar el IBI (impuesto de bienes inmuebles) que son 
unos 3000 euros, durante los primeros 10 años, si es familia numerosa los primeros 20 
años. Esto supone un ahorro importante a lo largo del año. “Por estas medidas de apoyo 
a las familias, la sociedad de familia numerosa nos dieron un título del primer municipio familiar de 
Castilla-La Mancha. De ahí que las familias decidan comprar aquí su vivienda”, indica Navarro.

Bonificaciones para distintas empresas. El objetivo de esta medida es atraer a dis-
tintas empresas hacia el pueblo. De ahí que las empresas que quieran venir  al polígono 
industrial de Peñas de San Pedro, puedan tener el suelo desde 24 euros (los polígonos 
de alrededor lo tienen a unos 40 euros). Esto plantea una solución. Si hay empresas, 
habrá puestos de trabajo para los habitantes del pueblo. Pero es complicado traer aquí 
empresas. 

Bonificación por exención del impuesto de vehículos, exención del pago por alcan-
tarillado, o exención  por basuras,  todo esto se hace para estimular a los empresarios  y 
a las familias a fijarse aquí.

Recursos económicos 

El término es muy extenso. Hay 11 aldeas, entre ellas El Sahúco. En Peñas de San 
Pedro hay 5 fábricas de embutidos, que dan 80 puestos de trabajo. Un taller mecánico, 
tres panaderías, una almazara. La tierra no es muy productiva, por lo que no hay muchos 
agricultores. Como novedad se ha vuelto a sembrar, y lo tienen como complemento 
económico. 

Preguntamos cómo puede dar tantas subvenciones el Ayuntamiento 

 “Las molinetas nos dan un importante  plus añadido”, comenta escuetamente Mario Na-
varro. Su interés se centra en comentarnos  de manera más detallada, que todos estos 
planes repobladores se han podido llevar a cabo gracias a la buena gestión del Ayun-
tamiento, en años pasados. “Porque los años de bonanza económica el ayuntamiento supo gestionar 
bien su dinero, sus recursos económicos. Lo que ha hecho este ayuntamiento ha sido gestionar bien los 
recursos”, puntualiza Navarro. 

En definitiva, desde nuestra perspectiva escolar creemos que Peñas de San Pedro tie-
ne un gran potencial turístico, desarrollado en torno a la excavación arqueológica. Pero 
es un proyecto a muy largo tiempo, que no daría resultados inmediatos. Las medidas que 
está tomando el Ayuntamiento,  para fijar o atraer la población,  las valoramos de mane-
ra positiva, al menos momentáneamente, de ahí nuestro comentario a continuación. Los 
numerosos parques eólicos del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro están generando 
importantes recursos económicos, pues tiene un término municipal muy extenso. Es el 
momento de aprovechar bien estos ingresos, promoviendo la formación, el empleo y 
el desarrollo  rural sostenible. Hemos conocido en algunos de los pueblos del entorno, 
iniciativas de trabajo excelentes, de una persona, de una familia, de cooperativas, de todo 
un pueblo, que contaban con el apoyo y colaboración efectiva  de sus ayuntamientos. 
Esa es la clave. Mejorar las infraestructuras de la zona, promover la formación y crear 
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empleo estable. Y hemos conocido que otros municipios también gozan de estos recur-
sos por energías limpias, pero aquellos que no pueden poner parques eólicos, por ser 
zonas de aves protegidas, están prácticamente arruinados. Así nos lo decía el alcalde de 
Lezuza: “Si no fuese por “las molinetas” el ayuntamiento de Lezuza sería una ruina”. 
En Jorquera, Férez y también en Nerpio escuchábamos las quejas de las zonas protegi-
das para las aves, impidiendo 
la instalación de parques eóli-
cos, que también a estos ayun-
tamientos favorecería para la 
creación de empleo y mejora 
de sus infraestructuras (prin-
cipalmente las carreteras). 

Propuestas tecnológicas

Coordina: María Josefa 
Valiente

Realiza: IshaK Bekkouche        

En este documento se re-
copila la información obtenida del viaje a Peñas de San Pedro, complementado con 
búsquedas en internet, así como las encuestas realizadas a sus residentes, para analizar 
el estado del pueblo y si hay buenas posibilidades de repoblación. 

El Sahúco y el Santo Cristo

Una de sus aldeas más conocidas es el Sahúco,  a 15 Km, y se sitúa entre “La Ram-
bla” y otra aldea llamada “El Berro”, que pasa a perte-
necer a “Casas de Lázaro” (siguiendo la carretera sin 
desviarnos por otro camino). Esta aldea destaca por la 
romería al Cristo del Sahúco. El Santo es desplazado 
desde “El Sahuco” a “Peñas de San Pedro y en agosto 
retorna a su santuario, en medio de una carrera. Mo-
tivo por el que cada vez más gente participa en este 
evento religioso. 

De la historia de las fiestas del Cristo del Sahúco, 
cuentan que se celebran así porque antiguamente in-
tentaron robar el Santo nueve personas del Sahúco y 
tres de Peñas de San Pedro, antes de amanecer y co-
rriendo en calzoncillos pulgueros un 28 de Agosto. Es 
por ello, que todos los 28 de agosto, sigue la tradición 
de correr vestidos de blanco y que el Santo reside 9 
meses en el Sahuco (por las nueve personas que fue-

Fragua de Peñas de San Pedro/Foto José Luis Piñera

Imagen del Santo Cristo en su 
ermita del Sahúco/Foto Carmen 

Hernández
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ron de alli) y 3 meses en Peñas de San Pedro (por las 
otras tres personas que iban de Peñas de San Pedro).

Además todos los años en verano (finales de ju-
nio, en julio y en agosto) se alojan en “las colonias” 
(campamento) muchos grupos de diversas zonas de 
España y de la provincia de Albacete. El resto del año, 
en puentes y fiestas nacionales, también se realizan 
visitas.

Fase de diagnóstico

Viviendas y construcciones

Peñas de San Pedro es un pueblo sencillo de casas 
bajas que conservan la estructura tradicional manche-
ga. Casas bajas, unas encaladas otras de revestimiento 
más actual, con patio y espacio para los aperos de la-
branza, coches, maquinarias. En cuanto a construc-
ciones importantes destacan el Castillo y la Iglesia de 
Ntra, Sra, de la Esperanza.

Industria

Una industria importante es la chacinera, que hace embutidos y salazones, conocidos 
en toda la provincia, como embutidos de Las Peñas. También hay otras industrias: textil, 
materiales de construcción, carpintería, carpintería metálica, talleres, electricidad y forja.  
El pueblo ofrece un excelente pan de horno de leña  moruno, que distribuye su pan 
hasta algunos despachos de Albacete.

Imagen en azulejos del Cristo del 
Sahúco/ Foto José Luis Piñera

En la panadería de horno tradicional moruno nos invitaron a 
probar sus dulces/ Foto José Luis Piñera

Herrero de Peñas de San Pedro/ 
Foto José Luis Piñera
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Pero sin duda, la más característica por su importancia histórica es la forja. 

Polígono industrial Cristo del Sahúco:

Hay puestos de trabajo disponibles. Las empresas que se instalen, pueden tener el 
suelo desde 24€

Agricultura

 Sus principales productos agrícolas de secano son cereales, almendras y aceitunas 
(buena producción de aceite). También se cultiva maíz hortalizas (patatas y cebollas). 
Algo especial es el cultivo del azafrán, producto de gran tradición casi abandonado que 
vuelve a cobrar importancia.  En el arbolado predominan los pinos. 

Ganadería

Su ganadería produce ganado lanar y porcino. Hay cotos de caza debido a la abun-
dancia de conejos, tórtolas, liebres y jabalíes.

Energías

Se puede aprovechar bien las energías renovables debido al clima. En este caso se 
aprovecha la energía eólica y se han instalado varios parques eólicos.

Pedanías

En el Sahúco encontramos unos caños de agua procedente de un manantial que 
fluye por debajo de la ermita del Cristo. Hay un hostal con bastantes servicios, como 
zona turística o para pasar unos días. En el Roble se encuentra una carrasca centenaria, 
cuyo tronco mide más de 5 metros de circunferencia. En la Solana, otra de las aldeas de 
este término, se puede gozar de un paisaje de pinares y arboleda. Existen todavía pozos 
y aljibes, como un pozo que conserva el sistema tradicional para sacar agua con una ga-
rrucha, en La Solana y en El Royo se mantiene una acequia. Es la zona con más riqueza 
agrícola del municipio y presenta un bello paisaje.

Fase de propuestas de mejora

El pueblo de Peñas de San 
Pedro ya tenía un plan previo 
al nuestro para su repobla-
ción,  que  está siendo aplica-
do. Por ello, nuestro proyecto, 
desde Tecnología Industrial,  
tiene limitaciones en esta zona 
entendiendo que en el tema de 
energía tiene parques eólicos, 
la industria está funcionando 
y ya existen ayudas  para nue-
vos pobladores. Sólo queda 
decir, ¿Qué puedo yo ofrecer Parada en la Casa Rural El Sahúco/Foto José Luis Piñera
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si decido vivir en Peñas de San Pedro? Como venimos comentando a lo largo de todo el 
trabajo se requieren personas emprendedoras que no se acomoden a las ayudas munici-
pales y emprendan un negocio, que arriesguen y se lancen a nuevos retos. 

Peñas de San Pedro ofrece una excelente oportunidad cultural y patrimonial, donde 
se puede poner en valor el legado histórico. Desde congresos, reuniones, asociaciones 
culturales, al turismo cultural, hospedajes, gastronomía y todo aquello que genere pros-
peridad y siga el camino de la repoblación.

El grupo de trabajo a los pies del castillo de Peñas de San Pedro/ Foto José Luis Piñera

Romería del Cristo del Sahúco en 
Peñas de San Pedro/Foto Carmen 
Hernández
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Propuestas repobladoras  para Yeste. La sierra en 
estado puro

El trabajo de campo en Yeste

Mesa por la despoblación con la alcaldesa de la localidad, Cortes Buendía Sán-
chez, el cabrero Restituto Jiménez y la empresaria de turismo rural, Inma Castro 
Cerro.

Coordina: Carmen Hernández
Realizan: Álvaro Huertas, Pablo Martínez, Jorge Pérez Valiente, Blanca Gómez, 
Pablo Huertas, Clara Campos, Adrián Valiente Pablo Serrano y Carlos Íñiguez

Yeste apuesta por la formación

Cortes Buendía, alcaldesa de Yeste,  manifiesta que siempre ha estado muy ligada al 
desarrollo rural, al empleo y la formación en el medio rural. “Como ayuntamiento nos plan-
teamos trabajar el tema de la despoblación, nos preocupa y atendemos todos los planes de empleo para 
que la gente pueda trabajar, pero también llevamos una actividad formativa, viendo las necesidades de 
Yeste y de la comarca. El último año se ha fomentado la formación para que los jóvenes puedan seguir 

Vista aérea de Yeste/ Foto cedida por la Asociación 
“Sierra del Segura”

Mesa de trabajo en el Ayuntamiento de 
Yeste/ Foto José Luis Piñera

En el Centro de Interpretación de los Calares del Mundo y de la Sima/ Foto José Luis Piñera
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estudiando o para aquellos otros vecinos que no tienen ni siquiera la educación secundaria obligatoria. 
Para poder seguir formándose necesitan hacer el curso que denominan de Competencias  Clave. Hemos 
organizado ya tres cursos de Competencias clave en Yeste, con el fin de tener una base de gente que 
pudiera luego hacer esos cursos de formación. 

Por otro lado el pasado curso organizamos un curso de cocinero, con certificado de profesionalidad de 
nivel dos, donde se formaron 18 cocineros, y actualmente la mayoría está trabajando, dentro y también 
fuera de la comarca. Así mismo se organizó un curso de atención a personas dependientes. Nuestro 
pueblo y toda la comarca se caracteriza por tener un alto número de personas de avanzada edad, por lo 
que el gobierno regional, Diputación de Albacete  y Ayuntamiento de Yeste estamos trabajando por dar 
a estas personas la ayuda a domicilio.  Hay que intentar que estas personas mayores sigan viviendo si es 
posible en sus casas, con lo que también se genera empleo en la zona. Además de la ayuda a domicilio 
gestionamos un centro ocupacional y la residencia de estudiantes. La idea era formar a la gente de esta 
comarca para que ocupe estos puestos de trabajo.”

El ayuntamiento está movilizando muchos recursos para generar trabajo y empleo 
en Yeste. Un ejemplo claro es la persona que nos acompaña en esta mesa, Inma Casto. 
El ayuntamiento sacó a licitación el camping del Río Tus, un proyecto que se les ha 
adjudicado por un periodo de 20 años. Dada la situación económica del ayuntamiento, 
quienes van a hacer la inversión van a ser ellos, pero tienen ideas innovadoras para esta 
zona. Además han sacado otros servicios y muchos de ellos no están cubiertos, a veces 
por indecisión y otras porque falta iniciativa, “pero estamos seguros que seguirán generando 
empleo”, afirma la alcaldesa

Una población dispersa que dificulta el mantenimiento básico diario

“Somos 137 núcleos habitados, esto genera una enorme complejidad y muchas dificultades para 
atender los mantenimientos básicos. Los fondos estatales que llegan al ayuntamiento  no tienen en 
cuenta la dispersión, sino que llegan por número de habitantes. Con lo cual perdemos población y cada 
año recibimos menos recursos, sin embargo debemos seguir manteniendo el alcantarillado, agua, luz, 
carreteras.. Es muy difícil, pero somos un equipo de gente joven, con muchas ganas de trabajar para los 
vecinos, para dar oportunidades y movilizar, es decir, el ayuntamiento moviliza a lo largo del año mucha 
gente por toda la comarca, y hay que conseguir que se mantengan estas plantillas, que se mantengan los 
servicios y se sigan generando puestos de trabajo. El objetivo final que nos mueve a todos es sencillamente 
nuestro pueblo.”, dice Cortes Buendía. 

El alumno Jorge Pérez Valiente pregunta a la alcaldesa en qué medida ha mermado 
la población en los últimos años y cuál cree ella que es su causa más destacada. Cortes 
Buendía comenta que de cinco mil habitantes que éramos a finales del siglo XX, hemos 
pasado a poco más de dos mil en estos momentos. Realmente la emigración de los años 
sesenta fue intensa, pero yo  creo que también es importante apostar por el emprendi-
miento y no esperar a que nos ofrezcan un trabajo, que suele ser lo más sencillo. Como 
esta empresaria que nos acompaña, hay que arriesgar mucho y generar empleo y riqueza. 
Restituto se marchó como otros muchos a trabajar en las zonas de playa, y como él mu-
chos otros vecinos de Yeste. Porque en las grandes ciudades hay más oportunidades de 
empleo, y era lo que la gente buscaba. Sin embargo Restituto Jiménez volvió y puso en 
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marcha un proyecto que hoy está generando empleo y fijando población. Cuentan con 
Fondos europeos, y eso es muy importante. Porque se necesitan emprendedores como 
las dos personas que nos acompañan, pero los gobiernos deben apostar también por el 
medio rural, o moriremos lentamente.  

Pablo Martínez  por su parte se interesa por la despoblación en las pedanías. Comen-
ta la alcaldesa que los 137 núcleos de población se organizan en 13 pedanías, y aunque 
alguna está deshabitada, pero son las menos. En la mayoría de las aldeas hay población. 
Y los cortijos abandonados tienen unas posibilidades enormes de ser rehabilitados para 
el turismo rural. Y pienso en las personas que construyeron esas casas, con mucho 
esfuerzo para llevar la piedra, la arena, la cal. Es un legado que debería ser recuperado.

También se pregunta por las viviendas disponibles. Son propiedad privada la mayo-
ría, comenta Cortes Buendía. Si esas viviendas abandonadas fuesen del ayuntamiento, 
las podríamos ofertar, pero no es posible.

El cabrero: Restituto Jiménez Fernández

“Soy Restituto Jiménez Fernández, soy pastor, soy cabrero, en la sierra de las Cabras. Guardo 700 
cabras blanca paloma, de raza blanca serrana celtibérica y soy el presidente de AGRACE, también 
soy miembro de la junta directiva de FEOGA y representamos a 138 ganaderías, todas en peligro de 
extinción.

Empezamos en el año 1995 como asociación, y hasta el año 2002 no nos reconocieron. Los comien-
zos no fueron fáciles y aquí se animaron muchos más ganaderos. Llegamos a los 63 socios. En 2007 
se abre a nivel nacional.”

 ¿Por qué empezó de cabrero?

Fui emigrante de mi tierra, 
como mucha gente de la sierra 
de segura y estuve de camare-
ro en la costa Brava. Un buen 
día pensé que debería volver y 
hacer lo que me gustaba,  em-
pezar con la ganadería. Nos 
juntamos un grupo de gente 
y, aprovechando las ayudas de 
Bruselas a las razas en peligro 
de extinción, decidimos criar 
y mantener este ganado. Éra-
mos unos 20 ganaderos deci-
didos a conservar esta genéti-
ca, que es única en el mundo. 
Nuestro objetivo inicial era 
proteger la raza y conservar 
los pastores que también esta-

El cabrero, Restituto Jiménez con su rebaño de cabras serra-
nas celtibéricas blancas/Foto Restituto Jiménez
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mos en peligro de extinción. ¿Qué llevaba esto con-
sigo? 

Pues que si se iba incorporando gente joven, como 
así está sucediendo, conservábamos esta raza de gana-
do y se fijaba población en la sierra. Actualmente la 
mayoría de la gente es joven, entre 35 y 45 años. Son 
familias jóvenes con hijos. Entre todos mantenemos 
la genética y la población. Así ya hay más alumnos 
en la escuela, se están construyendo casas para estas 
familias, servicios, alimentación… estamos cumplien-
do con nuestro objetivo inicial. Ayer me llamaba un 
compañero, se incorporó hace dos años,  lo tuve con-
tratado tres años y después se hizo ganadero indepen-
diente, por su cuenta. Me llamaba para decirme que 
iba a ser padre. Me dio una gran alegría, igual que Sergio, o Sonia, jóvenes pastores que 
se han incorporado recientemente. Yo tengo dos hijos, uno de ellos lleva siete años de 
camionero y ha decidido, junto con su novia, venir a Yeste y tomar el relevo, continuar 
con el oficio de cabrero. Supuestamente formará aquí su familia y mantendrá el legado 
de su padre. Esto nos ayuda mucho a seguir, nos infunde ilusión y ganas de estar ahí con 
el ganado. Después de todos estos años he recibido muchos premios por esta labor, fui 
Persona Distinguida 2010/11 en Castilla-La Mancha y en la universidad nos entregaron 
una placa de reconocimiento hace unos días. También en los medios de comunicación, 
prensa y televisión se hacen eco continuamente, y como os digo, nos ayuda mucho. Ne-
cesitas ilusión para ser cabrero, para ser pastor porque es muy duro.

Una labor que no conoce los días de fiesta: ¿Es así la vida del cabrero?

Cuando mi hijo me decía que iba a dejar el camión y tomar el relevo de cabrero le 
dije: “los 365 días del año no te puede amanecer en la casa y venir antes que sea noche 
tampoco”. Es muy sacrificado, todos los días hay que sacar las cabras muy temprano, 
son ganadería extensiva, viven en el monte. No puedes tener días libres, pero la ilusión y 
las ganas por seguir con este trabajo es lo que nos mantiene. Y hay que vivir en la sierra, 
esta cabra no se adapta a otros terrenos, no podríais tenerlas en La Mancha, allí es la 
oveja manchega, pero aquí es donde vive la cabra serrana celtibérica. 

Los alumnos Adrián García y Carlos Íñiguez se interesan por las ventajas de la ca-
bra. El pastor insiste en dos aspectos esenciales, la carne es de excelente calidad, sabe a 
hierbas aromáticas y además aprovecha los pastos donde otras cabras no pastan, limpia 
el monte y por consiguiente evita los incendios. La ocupación en la sierra de Segura va 
a ir para adelante tiene futuro, incluso se ha dignificado la profesión. 

Las cabras están para embellecer la sierra y para la carne del cabrito, pero no para 
la leche. Tenemos el límite de las diez mil. Ahora mismo somos 58 ganaderos a nivel 
nacional, si nos ampliasen hasta veinte mil seríamos el doble de ganaderos, y la mayoría 
en Yeste y Nerpio. 

Una instantánea de las cabras 
serranas celtibéricas blancas/Foto 

Restituto Jiménez
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Inma, la empresaria que 
dejó Albacete y apostó por 
Yeste. Nos cuenta su expe-
riencia

“Soy Inma Castro, empresaria 
junto con mi marido y desde hace 
doce años emprendimos esta aven-
tura y apostamos por vivir en Yeste. 
Ninguno de los dos somos naturales 
de esta comarca, somos de Albacete, 
pero nos gustaba la sierra y segui-
mos enamorados de estos paisajes. 
Empezamos en algo que nada tiene 
que ver con la hostelería. Tanto mi 
marido como yo hemos trabajado en servicios sociales, en ayuda al discapacitado, también he trabajado 
mucho con mujeres y con personas enfermas de alzhéimer. 

 Al principio fueron años difíciles, pero era nuestra ilusión desde hacía tiempo, regentar estancias 
adaptadas para los discapacitados. La sierra no era la zona más avanzada para estos colectivos, pero 
creamos el espacio y tiramos para adelante. Ya son seis años, casi siete que llevamos en ello. Hemos 
trabajado mucho con jóvenes discapacitados psíquicos y con grupos scout. Desde hace dos años llevamos 
también el tema de las casas rurales. 

Queríamos estar aquí y un buen día apareció el camping y junto con nuestros dos hijos pequeños 
apostamos por llevar adelante este proyecto durante veinte años. Nuestra ilusión es dar vida a esta sie-
rra, pero no solo con la hostelería (que ninguno de los dos habíamos trabajado nunca). Pretendemos que 
los que nos visitan conozcan Yeste, su comarca, que conozcan nuestra gente, tradiciones, parajes, trabajos 
como el de Restituto.  A veces es difícil. Luchamos por una zona muy extensa, con pocos jóvenes (en 
las clases de mis hijos hay solo 12 alumnos, y estamos muy ilusionados porque el próximo curso habrá 
una clase con 17 alumnos). 

Este año promocionamos el turismo, con actividades originales y novedosas, apostando por un turis-
mo de calidad al que podamos dar lo mejor de esta comarca. Espero que mis hijos quieran seguir con el 
albergue, o que se hagan pastores si es su deseo, pero que quieran continuar su vida aquí. Cada vez nos 
gusta más la comarca y me siento orgullosa cuando me dicen que ellos son yesteros. Es una comarca con 
muchas potencialidades, su fauna, flora, su gente… y queremos seguir viviendo y trabajando en ella.”

Blanca Gómez, una alumna,  se interesa por los deportes de multiaventura. “Esto ha 
cambiado mucho”, comenta Inma, “queremos promocionar el turismo activo. El pasado año al tener 
el embalse con agua, fomentamos las piragüas y el trayecto en barco. Este año, con la sequía actual, nos 
hemos tenido que reinventar y se ha hecho el salto de puente, que no es el puenting, y el barranco de las 
marinas.” 

Clara Campos, otra alumna,  le pregunta por las carreras populares.  “El ayuntamiento 
está apostando por carreras populares y también privadas. Actividades muy positivas porque son una 
parte más para que se conozca nuestra zona. Y creemos que nada tienen que envidiar nuestros bosques 
y paisajes a otros puntos de España. Los que vengan podrán correr y al mismo tiempo estamos promo-

Atendiendo las cuestiones que los alumnos planteaban a los 
tres expertos en el medio rural de Yeste/ Foto José Luis Piñera
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cionando nuestra zona.
Este verano ha sido un verano 

muy difícil. El incendio nos hizo 
mucho daño. Se anularon muchas 
reservas y el fuego se llevó el trabajo, 
los pinos. Fueron días muy duros y 
los medios de comunicación no ayu-
daron en este sentido. Las noticias 
alarmistas y la desinformación hi-
cieron el resto. Pero aquí estamos, 
continuando con el trabajo y con las 
ilusiones puestas en estas tierras de 
Yeste.”

Inma nos presenta su pro-
yecto de vida y de trabajo

Como familia de repobla-
ción nos interesamos por su 
proyecto y filosofía de vida. 
Inma y su marido Carlos se 
presentan así: “Somos una familia que crece, que aprende mutuamente y que descubre a cada rato 
este hermoso mundo que nos rodea. Unos seres humanos (y un perro) que se caen y se levantan cons-
tantemente y que disfrutan compartiendo esta vida, anhelada y trabajada, poco a poco vivida… Que 
llegaron a Yeste hace ya 10 años, pensado en vivir en la naturaleza y hacer de ella una forma de vida. 
Nuestra filosofía de vida es dejarse llevar, que un pie siga al otro y tus ojos descubran de a poco cuán 
lejos son capaces de llegar… Nuestros pies, celosos de perderse los unos de los otros, nos trajeron hace ya 
algunos años por este recóndito paraje por el que a ratos pareciera que el siglo XX no duró más que un 
ratito sólo… hay sueños que se roncan y otros que se cumplen, también que hay que tener cuidado con lo 
que deseas… nosotros decimos que no hay que tener miedo en apostar cuando lo haces desde el corazón”.

¿Dónde nos encontramos?

En el Valle de Tus, un recóndito lugar en Yeste (Albacete), dentro de la Sierra del 
Segura, a caballo entre Jaén,  Murcia y Albacete, lejano a la contaminación, al ruido y a 
todo aquello que nos expulsa de la urbe. Preservado de la barbarie urbanística, las aglo-
meraciones y la explotación sin sentido del medio rural.

Rodeados por el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, habitado por 
gentes humildes y orgullosas de ser garantes de un futuro sostenible en el que el sentido 
común debería volver a ser  “el más común de los sentidos”.

Nuestro Albergue Lugares Comunes, unas casas rurales y el Camping Rio Tus, hace 
nuestros alojamientos Ecoactivos. Trabajamos para que la energía que consumimos sea 
la menos posible y proceda de fuentes limpias, siendo parte de cooperativas de energía 
verde y con la esperanza de ser nuestros propios productores a no mucho tardar. Nos 
preocupa el tratamiento de nuestros residuos y el impacto que generamos en este bello 

Desportes en el agua, Tus/Foto Inma Castro
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y frágil entorno. Y además, 
siempre que podemos, tene-
mos preparado un huerto 
ecológico para tus ensaladas.

   En el Centro de Interpre-
tación del Parque Natural 
de los Calares del  río Mun-
do y la Sima

La Mesa de trabajo se 
dispuso en el Centro de In-
terpretación, un lugar único 
donde se puede aprender mu-
cho de esta sierra de Segura. 
Se visibiliza un espacio pro-
tegido de la sierra del Segura 
en la provincia de Albacete 
que se reparten seis  munici-
pios: Yeste, Riópar, Vianos, 
Molinicos,Villaverde de Gua-
dalimar y Cotillas. Se trata 
fundamentalmente de una 
zona cárstica, con impresio-
nantes calares, como el del 
río Mundo  y relieves calizos, 
entre ellos el de la Sima, un 
gran sinclinal que llega hasta 
la provincia de Jaén. Propone-
mos visitas al valle del río tus, 
al Calar de la Sima, al Pico de 
las Mentiras o subir desde las Lagunicas al Calar del Mundo.

Nos mostraron la enorme biodiversidad de este parque a través de paneles informa-
tivos, fotografías de la flora y fauna y varios videos explicativos. Pudimos contemplar 
una de las mariposas más bellas del mundo que vuela por esta sierra, galápagos, anfibios

Casas rurales y Albergue Lugares Comunes/Foto Inma Castro
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Propuestas emprendedoras y empresariales

Coordina: Lázaro Muñoz
Realizan: Yassine Katti, Alejandro Salmerón y Miguel García

Yeste ofrece muchas posibilidades de repoblación, de trabajo y de turismo en la 
naturaleza. Contactamos con una empresa privada, Olcades Aventura (www.olcades-
aventura.com), quienes amablemente nos explicaron que a los problemas típicos de los 
emprendedores (hacerse o no autónomo, compra o alquiler de local, licencias, permisos, 
personal, etc) en Yeste se encontraban con el problema de ser un paraje natural protegi-
do, con lo que se añade esa dificultad a las actividades que se quieran realizar (construc-
ción de espacios o recursos, utilización, cuidado del entorno, etc).

A la hora de emprender proyectos empresariales para la zona, los estudiantes se han 
encontrado con una serie de problemas inherentes a su juventud, ya que cuando por 
ejemplo se acercaban a empresas de paneles solares o de ciertas tecnologías de elevado 
coste no conseguían que los tomaran en serio al verlos demasiado jóvenes (o pensaban 
que era algún tipo de “espionaje industrial” por parte de otra empresa para averiguar sus 
precios y ofrecer otros mejores), y o no les daban presupuestos o directamente no los 
atendían. Sea como sea, seguimos adelante, y aquí está su trabajo.

Yassine Katy se centró en conseguir energía limpia y ecológica por medio de paneles 
solares:

¿Qué es un panel solar?

Es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. 
El término comprende colectores solares, utilizados para producir agua caliente domés-
tica mediante energía solar térmica, y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad 
mediante la energía solar fotovoltaica.

¿Cuánto cuestan los paneles solares?

Es difícil decir cuánto valen con exactitud, ya que depende en gran medida de tu gas-
to energético medio. Es decir, varía dependiendo de tu tipo de calefacción, del número 
de veces a la semana que pongas la lavadora, de si usas cocina de gas o de inducción, 
etc. En cualquier caso, actualmente el precio de una instalación oscila entre los 600 y los 
800 € por metro cuadrado de paneles solares. Es decir, una vivienda unifamiliar estándar 
puede tener un equipo fotovoltaico con un precio en torno a los 1000 y 1200 €.

Tamaño de las placas solares 

Existe una gran variedad de tamaños y potencias de paneles solares. En el mercado 
podemos encontrar potencias de 10w: 15w, 25w: 45w, 90w, 140w y 145w o incluso el 
panel solar de 300w. El precio de los panales fotovoltaicos condiciona el precio, aunque 
en el mismo se incluye el precio la estructura necesaria para su colocación.

Certificación los panales solares

Evidentemente, un panel solar debe cumplir la normativa vigente, para lo cual a día 



• 196 

de hoy hay que asegurarse de que tus paneles tengan el certificado CE, que es E1000-
6-1:2007/610000-6-3:2007, con normativa de seguridad TUV en la caja conexiones. 

¿Dónde se pueden plantear paneles solares? 

Para su funcionamiento óptimo, los paneles fotovoltaicos deben recibir los rayos so-
lares de forma directa y sin sombras. La mejor orientación para captar la mayor cantidad 
de horas de Sol es en dirección  sur. El terreno de Yeste es muy montañoso. Los dos 
grandes calares son el Calar del Mundo y el Calar de la Sima. Yeste cuenta con los ríos 
Segura, Tus y Taibilla (los dos últimos son afluentes del Segura). El Tus se une al Segura 
en el Embalse de la Fuensanta, mientras que el Taibilla se une unos pocos kilómetros 
después. El punto más bajo ronda los 600 metros sobre el nivel del mar, el más alto es 
el Cerro de las Mentiras (1896 m), por tanto, y dado que es una zona elevada y monta-
ñosa, se pueden plantear varios sitios donde colocar paneles solares para que reciban 
los rayos solares de forma óptima, lo que unido a la presencia de un río puede favorecer 
claramente en el turismo. 

Relación con el turismo

Una gran parte de la eco-
nomía se basa en el turismo. 
Yeste cuenta con más de 25 
casas rurales, un hotel (Hotel 
Yeste), el Balneario de Tus y 
el Camping del Río Segura. 
Es uno de los lugares más 
visitados para hacer turismo 
rural, ya que se pueden hacer 
infinidad de actividades (equi-
tación, escalada, senderismo, 
BTT, piragüismo, visitas guia-
das por el pueblo, baño en el 
río, etc). Yeste cuenta con ru-
tas a nivel local (Ruta de las 
Atalayas, el Calar del Mundo, 
el Puente del Vizcaíno, etc.), y 
rutas de gran recorrido (GR). 
En general, el turismo rural 
suele estar muy unido a la 
ecología, por lo que plantear 
que los distintos negocios se 
autoabastezcan energética-
mente de manera ecológica y 
sostenible sería un buen tanto 
a su favor.

Instantánea de Yeste desde las almenas del castillo/Foto Pilar 
Torrente
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Alejandro Salmerón, coordinador del grupo de Yeste, se encontró grandes proble-
mas al tratar de trabajar con una tecnología poco desarrollada en España, la biomasa. 
Tuvo dificultades debido a que las empresas españolas, aparte de no ofrecerle fácilmente 
presupuestos, trabajaban con maquinaria pequeña, y al buscar él maquinaria pesada para 
poder abastecer a todo el pueblo debía trabajar con empresas sobre todo alemanas, lo 
que añadía la dificultad idiomática. Este documento incluye una de las medidas que se 
pueden llevar acabo para evitar el despoblamiento de estos pueblos que debido a su falta 
de recursos está entrando en un proceso de despoblación demasiado rápido. 

Y esta idea es una industria de energía producida por biomasa,  dotaría al pueblo de 
energía (con la que incluso se podría comerciar si hay excedente) a la vez que produciría 
gran cantidad de puestos de trabajo, lo que atraería a un gran número de personas inte-
resadas tanto en la comodidad de vivir en un pueblo como en la seguridad de tener unos 
ingresos fijos mensuales. Hay muchos presupuestos para su instalación, pero requiere 
trituradora fija y móvil, caldera, turbina, alternador, sistema de refrigeración, depósito 
de agua, equipo de transporte interno, equipo de pesaje y equipos de transporte. El 
presupuesto de Solar Energías, con una potencia de 550kw es de dos  millones de euros.

Propuestas tecnológicas y científicas  

Coordina: María Josefa Valiente. Realiza: Gonzalo Ruiz Martínez

Yeste es uno de los muni-
cipios más importantes de la 
Sierra de Segura. De gran ri-
queza natural, por su término 
discurren tres ríos importan-
tes: el Segura y sus afluentes,  
el  Tus y el Taibilla.  Las ca-
racterísticas del terreno han 
permitido la creación de em-
balses para retener y dosificar 
el agua. Aunque el núcleo ur-
bano  contiene la mayor parte 
de la población Yeste tiene 13 
pedanías que se encuentran 
dispersas por la sierra y que 
presentan un alto grado de 
despoblación.

Foto cedida por la Asociación “Sie-
rra del Segura”
Pantano de la Fuensanta el día 
3 de octubre de 2017/Foto Mari 
Ángeles Tévar Ygarza
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Fase de diagnostico

Viviendas

De trazado irregular, sus 
calles presentan cuestas si-
guiendo el perfil de la monta-
ña. Entre sus construcciones 
destaca su monumental cas-
tillo de origen almohade y el 
ayuntamiento de estilo rena-
centista.

Industria

Debido a la cantidad y calidad de sus montes la principal industria es la maderera y, 
además,  hay alguna empresa de confección, de hecho son las dos especialidades profe-
sionales que durante muchos años se han estudiado en su instituto.También podemos 
encontrar alguna empresa de repostería.

Agricultura

Pequeñas huertas particulares para agricultura de subsistencia.
Ganadería
Ganadería extensiva de gran importancia socioeconómica dedicada a la oveja y la 

cabra celtibérica, alguna variedad como la cabra blanca se encuentra en peligro de extin-
ción. Según datos de la Dirección provincial de agricultura, Yeste cuenta con 50 explo-
taciones de ovino y 60 de caprino.

Servicios

Es un pueblo desarrollado que dispone de múltiples servicios que mejoran respecto 
a otros municipios de la Sierra como Nerpio, cuyo principal problema es el acceso y la 
comunicación. Entre otros aspectos destacamos la Feria de las tradiciones que se cele-
bra en octubre para dar a conocer las costumbres, los oficios, la música o los productos 
típicos de la zona.

La oferta de turismo rural es amplia, hotel, balneario de Tus, casas rurales, caba-
ñas,…

Fase de propuestas de mejora

A nivel de vivienda, si bien es privada, una excelente medida que ha propuesta la 
alcaldesa es la de recuperar el patrimonio abandonado y poder habilitar viviendas en 
todos los núcleos de población con fines turísticos. Además se puede facilitar a los 
propietarios que deseen alquilar viviendas, medidas para rentabilizar casas desocupadas. 
Desde el pago en alquiler a la restauración a cambio de alquiler, permutas de servicios…

El trazado medieval de sus calles es un testimonio del paso del tiempo, un lugar ideal 
para el turismo de calidad, el turismo cultural de interior que pondrá en valor este patri-

Yeste. Foto cedida por la Asociación “Sierra del Segura”
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monio. Si bien el cableado de la luz y otros elementos 
que estropean las fachadas deben ser invisibles. Suge-
rimos que se tomen medidas en este sentido para dar 
a la población un aire medieval en el siglo XXI. Tarea 
que podría llevarse a cabo desde Talleres de recupera-
ción de patrimonio, principalmente por jóvenes. 

En cuanto al trabajo y 
empleo, se ofrecen multitud 
de oportunidades desde el 
propio Ayuntamiento, ayudas 
para los ganaderos que con-
serven la raza celtibérica, acti-
vidades de ocio y tiempo libre 
en contacto con la naturaleza. 

El castillo medieval es un 
punto cultural de gran impor-
tancia. Visitamos sus instala-
ciones y es el marco ideal para 
fomentar en él actos culturales 
de la comarca, pero también 
puede ser un punto cinemato-
gráfico que sin duda haría las 
delicias de series como Juego 
de Tronos. 

Interior del castillo  de Yeste/Foto 
Pilar Torrente

Recorriendo las calles de Yeste/
Foto Pilar Torrente

Maqueta de Yeste medieval que 
muestran en una de las salas del 
castillo/Foto Pilar Torrente
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CONCLUSIONES

Hemos aprendido a esta-
blecer relaciones estrechas e 
interesantes entre la vida co-
tidiana de las personas, la his-
toria sencilla de las diferentes 
culturas y la importancia de 
nuestro principal y más inteli-
gente medio de comunicación: 
la Lengua. La lengua que crea 
las palabras y pone nombre a 
todas las cosas. La existencia 
de una diversidad lingüística 
que desarrolla nuestra men-
te y supone la mayor riqueza 
junto con nuestra cultura. La 
lengua materna que no sirve 
sólo para comunicar sino que 
es nuestro legado familiar e histórico,  nuestras señas de identidad, el mayor patrimonio 
humano, y que por tanto debemos proteger. El estudio de la toponimia, su significado 
y relación con el lugar, su naturaleza, su historia, y todos los conocimientos que nos 
transmite ha sido motivador, nos dice Pilar Torrente respecto al grupo de alumnos de 
Humanidades que ha coordinado. Y hemos hecho un esfuerzo para ser útiles, dedi-
carle tiempo suficiente y aprovechar la oportunidad de trabajar, de verdad, de manera 
interdisciplinar, en consonancia con otras disciplinas, estableciendo relaciones y com-
prendiendo más y mejor la realidad, haciendo nuestras propias aportaciones.  Y quizás 
hemos valorado muy positivamente nuestro contacto con las administraciones públicas, 
que nos han atendido bien y nos han ayudado. Esperamos que el contacto continúe, 
que podamos sernos útiles mutuamente, y que cada uno desde su función mejoremos 
la política de nuestra sociedad, que cumpla su función real de solucionar los problemas 
ciudadanos con los ciudadanos y que desde la educación podamos formar ciudadanos 
más responsables con sus deberes y derechos, termina diciendo la profesora de Filolo-
gía Clásica. 

Y es que esta investigación ha contribuido a conseguir los dos grandes objetivos 
planteados en Tecnología Industrial, explica María José Valiente:  “Contribuir a cons-
truir una sociedad sostenible, en la que la racionalización y el uso de los recursos permi-
ta  crear una sociedad más justa e igualitaria formadas por ciudadanos con pensamiento 
crítico propio de lo que acontece a su alrededor”. Y a “Desarrollar en el alumno la capa-
cidad para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter 

“Y hemos hecho un esfuerzo para ser útiles, dedicarle tiempo 
suficiente y aprovechar la oportunidad de trabajar, de verdad, 
de manera interdisciplinar, en consonancia con otras discipli-

nas, estableciendo relaciones y comprendiendo más y mejor la 
realidad, haciendo nuestras propias aportaciones”./Foto José 

Luis Piñera
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emprendedor, dando  respuesta a las necesidades de 
nuestro entorno y contribuyendo a formar ciudada-
nos autónomos y responsables en un mundo global”

Hemos podido conocer una parte de nuestro en-
torno desconocida para muchos de nuestros alumnos. 
Una realidad importante,  un modo de vida diferente 
y  la experiencia vital de las personas en un pasado 
cercano. Hemos podido apreciar la riqueza natural de 
nuestra tierra y los recursos que ofrece. Esa tierra  hoy 
abandonada que sin duda debemos recuperar. El valor 
humano de las personas  que las habitan,  su entrega 
al trabajo,  sus miedos y preocupaciones por un futu-
ro de abandono y despoblación. Y hemos sacado a la 
luz oficios perdidos y olvidados con posibilidades de 
futuro,  métodos de producción artesanales que nada 
tienen que ver con la automatización de la empresa 
actual. Y nos ha permitido relacionar lo estudiado con 
el mundo real aplicando lo aprendido; así como, mos-
trar  el trabajo que permanece oculto en el anonima-
to de una clase, concluye diciendo la profesora María 
José Valiente.

Si bien, apunta Carmen Monzó, profesora de Matemáticas, en los Proyectos de inno-
vación no es fácil separar el papel de profesor del papel de alumno, pues el aprendizaje 
se va produciendo a la vez que la enseñanza. El profesor se convierte en alumno al pro-
poner situaciones novedosas que van a enriquecer su propio aprendizaje, y el alumno  
en profesor cuando tiene que contar al resto de componentes del grupo los resultados 
de su investigación. Como parte integrante del equipo de profesores que hemos diri-
gido la investigación mi valoración no puede ser más positiva. La toma de conciencia 
de la problemática existente acerca de la despoblación en el medio rural, las reuniones 
celebradas periódicamente, la puesta en común de ideas, y ver cómo poco a poco los 
resultados iban creciendo, ha ido aumentando mi propia motivación. Parecía imposible 
que un grupo de profesores y un grupo de alumnos de Bachillerato fuéramos capaces 
de encontrar ninguna solución al tema de la despoblación (tendemos a pensar que todo 
está ya hecho). Pero no ha sido así, y me alegra haber aportado un granito de arena a 
la comprensión y a la solución de este problema que está afectando a toda la sociedad 
española. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ha propiciado que la suma de las 
partes sea mayor que todo el conjunto y que a pesar de miedos, barreras y desánimos, he 
visto cómo se pueden obtener resultados fascinantes, formándonos nosotros mismos 
como profesores en la solidaridad, la responsabilidad, en todos los valores que se mos-
traban como objetivos en el Proyecto, y transmitiendo estos mismos valores a nuestro 
alumnado, puntualiza la profesora Monzó.

Y nos ha permitido relacionar lo es-
tudiado con el mundo real, aplican-
do lo aprendido; así como mostrar  
el trabajo que permanece oculto 

en el anonimato de una clase /Foto 
José Luis Piñera
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Por su parte, el profesor 
Lázaro Muñoz indica que 
poco a poco hemos ido de-
sarrollando ideas, y hemos  
aprendido mucho en el pro-
ceso, desde una primera va-
loración inicial que reflejaba 
las diferencias en cuanto a la 
concepción de la vida diaria 
rural que los alumnos tenían, 
hasta unos trabajos finales 
realmente dirigidos a pun-
tos clave en la supervivencia 
de un pueblo en situación de 
despoblamiento. Todos he-
mos aprendido mucho duran-
te el proyecto. La necesidad de 
un enfoque más práctico que 
teórico obligó a los alumnos 
a replantearse sus métodos de 
trabajo tradicionales, de sim-
ple búsqueda de información, 
y ceñirse a una aplicación 
práctica y realista de ideas, que 
desde el principio debían ser 
viables, y no simplemente un 
“las cosas deberían ser así”. 
Ahora queda ver, concluye el 
profesor de Cultura Científica, 
si finalmente nuestras ideas se 
demuestran verdaderamente consistentes con la realidad social de cada pueblo incluido 
en el proyecto y consiguen poner su granito de arena en el proceso de revertir la tenden-
cia a perder censo de los mismos.

Marta Sánchez, profesora de Educación Física, se iniciaba en el Proyecto con la 
ilusión de poder participar en una actividad que preveíamos enriquecedora para los 
alumnos y, por supuesto, para nosotros también. La idea era que los alumnos fueran 
capaces al final del Proyecto, de poder programar actividades que fomentaran el turismo 
activo en las zonas objeto de estudio. Tras unos inicios titubeantes, la experiencia ha 
sido enriquecedora, trabajando con los compañeros en las reuniones previstas y tratan-
do de fomentar el trabajo en grupo entre los alumnos y poder poner en práctica estilos 
de enseñanza colaborativos y de búsqueda, concluye la profesora de Educación Física. 

Parecía imposible que un grupo de profesores y un grupo de 
alumnos de Bachillerato fuéramos capaces de encontrar ningu-
na solución al tema de la despoblación (tendemos a pensar que 
todo está ya hecho). Pero no ha sido así,/Foto José Luis Piñera

La necesidad de un enfoque más práctico que teórico obligó 
a los alumnos a replantearse sus métodos de trabajo tradicio-

nales, de simple búsqueda de información, y ceñirse a una 
aplicación práctica y realista de ideas, que desde el principio 

debían ser viables /Foto José Luis Piñera



 203 •

En todo este proceso nos explican los profesores de Historia, Raúl Peinado y Car-
men Hernández hemos podido aplicar, el método científico, desde la recogida de datos, 
transcripción, análisis, comentario y difusión. Método que hemos completado con el 
trabajo de campo, investigación historiográfica e historia oral. Como todo trabajo largo 
y  grupal ha pasado por momentos bajos y otros de mayor entusiasmo. Lo más impor-
tante es que se ha abierto una puerta a la interdisciplinariedad, al trabajo por proyectos 
en nuestro centro educativo. También se ha abierto una puerta a la inclusión de otros 
colectivos en el trabajo escolar, como son las instituciones políticas, oficinas de turismo, 
empresas innovadoras,… para entre todos ser capaces de construir el conocimiento 
y avanzar en el crecimiento personal del alumnado. Con ello, puntualiza la profesora 
Hernández,  hemos querido tender un puente entre la investigación universitaria y la 
docencia en las aulas de Bachillerato. Cada día reclamamos con mayor insistencia la 
coordinación entre enseñanza Secundaria. Bachillerato y estudios universitarios, ambos 
necesitamos conocer nuestros lenguajes e investigaciones.

Para  los alumnos, concluye Raúl Peinado,  ha sido muy interesante ya que les ha 
permitido un conocimiento de primera mano  del medio rural provincial y  que para 
muchos era desconocido, es una forma diferente de trabajo a la que están acostumbra-
dos y les ha mostrado el valor de la interdisciplinariedad y del trabajo en equipo en las 
tareas académicas. Para el profesorado son aplicables los mismos parámetros además de 
añadir una mayor variedad al trabajo que normalmente se realiza en un centro educativo. 
En cuanto a la elaboración de la página web, coordinada por el profesor Peinado,  indi-
car que no habría sido posible hacerla tan completa sin la aportación de los diferentes 
grupos de trabajo y colaboradores, además de la aportación del Archivo Histórico de 
Albacete que ha aportado gran cantidad de material inédito al proyecto. 

Programar actividades que fo-
mentarán el turismo activo en las 

zonas objeto de estudio. Tras unos 
inicios titubeantes, la experiencia 
ha sido enriquecedora /Foto José 

Luis Piñera

Y hemos podido aplicar, el método científico, desde la recogida 
de datos, transcripción, análisis, comentario y difusión. Método 
que hemos completado con el trabajo de campo, investigación 

historiográfica e historia oral. /Foto Pilar Torrente
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El proyecto ha permitido un conocimiento de primera mano del medio rural provincial, y que para mu-
chos era desconocido/Foto José Luis Piñera

Un proyecto de esta envergadura, sostiene Cristina Piqueras, profesora de Matemá-
ticas aplicadas a las Ciencias Sociales, es un reto para todos por el desconocimiento de 
una forma de trabajo no habitual en las aulas, una metodología no utilizada generalmen-
te por profesores ni por alumnos, donde ambos trabajan en equipo con un objetivo real 
y práctico, además de solidario. Pero la coordinación, la participación y la experiencia 
vivida por los alumnos, ha sido muy buena, y el conocimiento adquirido sobre la pro-
blemática de los pueblos de la provincia muy enriquecedor. La posibilidad que han 
tenido los 55 alumnos de haber vivido esta experiencia ya justifica una parte no explicita 
del proyecto pues el conocimiento de la situación que se vive en muchos de estos pue-
blos puede madurar en estos 
jóvenes y en su entorno, en 
posibilidades de desarrollo y 
emprendimiento que incidan 
directamente en cada lugar. 

La situación que se vive en 
muchos de estos pueblos puede 

madurar en estos jóvenes y en 
su entorno, en posibilidades de 

desarrollo y emprendimiento que 
incidan directamente en cada 
lugar. /Foto José Luis Piñera
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En definitiva concluye la 
coordinadora Carmen Her-
nández, entre todos hemos 
ido tejiendo sueños de repo-
blación para nuestros peque-
ños municipios, que cada día 
se encuentran más solos. Que-
dábamos impactados en todos 
estos pueblos, de una belleza 
paisajística sin igual, pero va-
cíos, sin gente, sin niños, y por 
lo tanto con escasas esperan-
zas de futuro. Y este es otro 
de nuestros retos, alzar con 
ellos la voz  y solicitar   polí-
ticas que se ocupen  el mun-
do rural, tan necesario para 
la vida, como lo es el mundo 
urbano. Ambos se necesitan, 
no pueden darse la espalda.  
Las personas que viven en el 
medio rural lo cuidan y prote-
gen para que todos lo disfru-
temos. Cuando un pueblo se 
abandona, las malas hierbas lo 
invaden y todo queda despro-
tegido. Se muere.

El proyecto nos ha hecho 
partícipes de la problemáti-
ca provincial: escuelas que se 
cierran, como parece ser que 
ocurrirá en Casas de Lázaro, 
carreteras que llevan veinte 
años sin mejoras, como la que 
une Nerpio con la provincia 
de Albacete. Zonas Zepa, in-
teresantes desde el punto de 
vista ecológico, pero genera-
doras de grandes desigualda-
des entre unos y otros ayun-
tamientos. Pueblos que se 
están muriendo.  Aldeas, case-

Solicitar políticas que se ocupen del mundo rural, tan necesario 
para la vida, como lo es el mundo urbano. Ambos se necesitan, 

no pueden darse la espalda.  Las personas que viven en el 
medio rural lo cuidan y protegen para que todos lo disfrutemos/

Foto Fátima Simón

Un  gran legado que todos debemos mantener /Foto José Luis 
Piñera
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ríos, molinos, batanes, caleras, tejeras, cortijos… derruidos y arruinados, como parte de 
un pasado que pocos quieren recordar, pero que desde esos escombros nos hablan de 
un patrimonio que es un gran legado que todos debemos mantener.

Y, no podíamos cerrar estas conclusiones sin añadir que el Proyecto Repoblando el 
futuro en las tierras de Albacete, fue seleccionado para asistir a la segunda edición del 
programa COMTE, de la Fundación General del CSIC. 

La directora del centro, Carmen Monzó González y la coordinadora del Proyecto, 
Carmen Hernández López,  asistieron al acto celebrado en Madrid el 19 de octubre de 
2017. Muy valorado por el jurado, indicaron que lo interesante ahora es aplicar las so-
luciones aportadas. Desde la creación de una red nacional que reúna a otros proyectos 
similares se podrían aunar esfuerzos, apuntaban, así como recurrir a los fondos Leader 
y programas europeos

Y ese es el nuevo reto y camino emprendido: hacer una campaña de comunicación 
a nivel internacional, contando con los programas europeos, ayuntamientos, diputación 
provincial y Universidad de Castilla-La Mancha.

Enlace a página web del PIE: https://repoblandoelfuturo.wixsite.com/repo-
blandoelfuturo

Presentación del Proyecto en el Programa COMTE de la Fundación General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)/Foto Carmen Monzó
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FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:

AHPAB, sección Censos provinciales. Jorquera, 1923 y 1945 (Tomos censos I y II). Le-
tur 1935 (distrito municipal, Sección primera, segunda, tercera, cuarta y quinta), 
Férez y Letur, año 1923 (distrito municipal, sección única). Letur, 1945. Férez, 
1907 (sala capitular, sección única y distrito municipal único, sección primera, se-
gunda y tercera). Lezuza 1923, (distritos uno y dos), El Ballestero, 1935 (distrito 
único), Nerpio, 1932 (Censo del ayuntamiento, censo Cañadas, censo Huebras, 
censo Río, censo Turrilla y censo Yetas). Peñas de San Pedro, censo de 1908, 
Tomo AB-342-JUN-LIS. Socovos, 1934 (distrito único). Yeste, censo de 1945. 
Casas de Lázaro y Masegoso (Censos de 1907 y 1934)

Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Generales de Jorquera, Alcaraz, Peñas 
de San Pedro, Lezuza, Nerpio, Yeste, Letur, Socovos, Férez. (Fondos digitaliza-
dos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Portal Pares de Archivos 
Españoles)

Instituto Nacional de Estadística (INE), Noménclator e Intercensal de los municipios 
analizados

Fondos fotográficos del AHPAB y planos municipales.
 


