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LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE 
FUENTEALAMO DE ALBACETE 

María Palao García 

RESUMEN 

La economía de ~uente-Álamo es eminentemente agrícola, por la mano de obra que 
genera, demandas e ingresos, etc ..., rasgo común de entidades que tradicionalmente han 
estado distantes de grandes centros urbanos y han tenido poca relación con éstos. Se basa 
fundamentalmente en el cultivo de la vid, que emplea gran cantidad de jornales tanto en las 
labores agrícolas y recolección, como en las de su transformación en vino, junto a otros 
productos como el cereal, olivo y almendro. 

Se trata de una agricultura de secano, con un alto grado de mecanización. 

Palabras clave: Explotación, cultivo, espacio agrícola, espacio rural, ~uente-Álamo de 
Albacete. 

ABSTRACT 

The economy of ~uente-Álamo is fundamentally agricultural, for the hand of work that 
generates, demands and revenue, etc., common feature of entities that they tradicionally has 
been distant of big urban centers and they have had little relationship with these. It base an 
opinion on the cultivation of the vine, that empuoys great quantity of pays so much in the 
agricultural works and gathering, like in the of their transformation in wine, next to other 
products like the cereal, olive and almond. 

An agriculture of unirrigated land is been about, with a high grade of mechanization. 

Key words: Farm, cultivation, agricultural areas, rural areas, ~uente-Álamo of Albacete. 

El municipio de ~uente-Álamo está situado en el cuadrante suroriental de la Provincia 
de Albacete, entre los paralelos 38" 46' - 38" 19' de latitud Norte y los meridianos 2"19'- 
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2" 9' de longitud Oeste. Limita con los términos de Montealegre del Castillo, Corral 
Rubio, Pétrola, Chinchilla, Tobarra y Ontur en la Provincia de Albacete, y Jumilla en la 
Región de Murcia (Fig. 1). Desde el punto de vista comarcal es un municipio a caballo 
entre el Campo de Hellín, Altiplano de Almansa y los Llanos de Albacete, por lo que ha 
quedado al margen de los estudios regionales comarcales, y es difícil encontrar trabajos 
que se refieran a él. 

La superficie total del municipio es de 131'36 Km2, con una altitud media de 740 
metros, entre la máxima altitud a 1.050 m y la mínima a 700 m. El núcleo urbano está 
situado en la ladera del Cerrón, a 819 metros sobre el nivel del mar (Foto 1). 

Desde el punto de vista físico esth situado en un territorio que es transición entre el 
Sistema Bético y la Meseta manchega. Destaca una gran planicie, que supone la mayor 
parte del municipio, formada por acumulación de materiales cuaternarios, principalmente 
conglomerados, arenas y arcillas, limitado por pequeñas elevaciones y salpicado por 
algunos crestones, sobre todo en la mitad sur, que son residuos característicos del relieve 
Prebético. En las vertientes montañosas del límite norte del municipio destaca la forma- 
ción de glacis-cono que se apoya en ellas y sobre los que se situarán grandes explotaciones 
agrícolas. 
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Foro 1. El núcleo urbano de ~uente-Álamo está situado a 819 m sobre el nivel del mar, en la ladera 
del Cerrón. 

La aridez climática está presente en este territono de transición entre el clima medite- 
rráneo litoral y el mediterráneo continentalizado. La precipitación media ronda los 
350 mm anuales que además se registran de una manera irregular. En cuanto a las 
temperaturas, la media anual está entre 12O y 15"C, con una amplitud térmica que llega a 
superar los 20°C, lo que pone de manifiesto su carácter continental. 

Estas características térmicas y pluviométricas han favorecido la existencia de una 
vegetación climácica compuesta principalmente por matorrales de tipo atochar, con man- 
chas de pinos y encinas cada vez más escasas, resultado de un aprovechamiento máximo 
del suelo para la agricultura. 

1. Morfología agraria 

1.1. Distribución de la masa cultural en el municipio 

La superfiecie total municipal es de 13.135 ha, de las cuales 9.703 ha es superficie 
arable, un 73'87%, y el resto, 3.432 ha (el 26'12% del total), se reparten entre espartizales, 
pastos, áreas improductivas, pinares, matorrales y árboles de ribera. 

Los factores climáticos han condicionado totalmente la agricultura en este municipio, 
caracterizada por la introducción de cultivos adaptados a la escasez de agua y a las 
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temperaturas extremas que pueden alcanzarse. Destacan la vid y el olivo, que aprovechan 
las altas temperaturas del verano para el desarrollo y la maduración de sus frutos, y el 
cereal, fundamentalmente cebada y avena, y en menor cantidad el trigo que aprovecha las 
lluvias de otoño y primavera (Cuadro no 1). Es esta etrilogía mediterranean junto con el 
almendro, pastos y espartizales, quienes caracterizan esta agricultura de secano, que 
ocupan el 96% de las hectáreas censadas en el tkrmino. 

CUADRO NO 1 
Distribución del secano en ~uente-Álamo en 1995 

APROVECHAMIENTO 

Cultivos Herbáceos 
Barbecho 
Cultivos Leñosos 
TOT. TIERRAS DE CULTIVO 
Pastizales 
TOTAL DE PASTIZALES 
Monte maderable 
TOT. TERRENO FORESTAL 
Espartizal 
Terreno improductivo 
Superficie no agrícola 
TOT. OTRAS SUPERFICIES 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara Agraria. 

El cereal es el cultivo predominante a nivel comarcal', sin embargo a nivel municipal 
se coloca detrás de la vid. En el municipio de ~uente-Álamo hay censadas 12.895 hectá- 
reas, de las cuales 4.763 ocupa el cereal y barbecho, el 36'93% de los aprovechamientos 
que se hacen del suelo, y el 50'33% de la superficie arada. La cebada es el cereal de mayor 
rendimiento, ocupa incluso zonas marginales o piedemontes secos. Le sigue en importan- 
cia la avena, utilizada principalmente para alimento de los animales, y el trigo, localizado 
en las mejores tierras, como son los fondos de los valles. Hay que destacar en la actualidad 
la introducción del sorgo. 

El cultivo de los cereales se ha realizado siempre por el sistema de barbecho de año y 
vez, que tiende a disminuir por el uso de fertilizantes y abonos para incrementar la 
productividad. Aun así, la práctica del barbecho se sigue llevando a cabo en casi un 25 % 
de la superficie cultivada. 

La vid en el municipio ocupa 4.560 ha en secano, el 34'71% de todos los usos y 
aprovechamientos que se llevan a cabo del suelo y el 49'99% del total de los cultivos, 
repartidas entre 2.674 parcelas. 

Existe una tendencia en ~uente-Álamo hacia la especialización de la vid propiciada 
por la existencia de glacis, y orientada a la producción de vinos. No existe viñedo 
dedicado a la pasificación u obtención de pies portainjertos, aunque sí se cultivan algunas 
hectáreas de uva de mesa. (Cuadro no 2). 

' La Coinarca Agrícola de Almansa incluye los municipios de Almansa, Montealegre. Alpera, Bonete, 
Caiidete y ~iiente-Álamo. 

Superf.(Ha) 

2.500 
2.263 
4.700 
9.463 
2.090 
2.090 
810 
810 
261 
44 
227 
532 

12.895 

%Superf. tot. 

19'38 
17'54 
36'44 
73'38 
16'20 
16'20 
6'28 
6'28 
2 '02 
0'34 
1 '76 
4'12 
1 O0 



CUADRO NO 2 
Distribución de la vid en el municipio de ~uente-Álamo según el destino de la 

producción (1995) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro Vitícola. M.A.P.A. (1995). 

Producción 

Aptos para V.C.P.R.D.2 
Vino de tierra o de mesa 
Otros destinos 
Uva de mesa 
Pasificación 
Uva de aptitud múltiple 
Viveros y pies madres de portainjerto 
Sin injertar y que lo serán para V.C.P.R.D. 
Sin injertar que lo serán para otros destinos 
Viñedo abandonado 
TOTAL 

El viñedo dirigido a la producción de vinos de calidad (V.C.P.R.D.) representa el 
84'25 % de la superficie total y el 99'24% de la destinada a la vinificación. 

La producción está dentro de la denominación de origen Jumilla y es uno de los términos 
municipales que mejor calidad de vinos produce en la provincia. En él aparecen identificadas 
12 variedades viníferas entre las que destacan claramente la variedad Monastrell que ocupa 
3.368'10 ha, que representan el 73'86 % de la superficie vitícola total, de las que se obtienen 
10.000 Tm anuales. Le sigue la uva tipo Airén con 387'37 ha, el 8'49% de todas las 
variedades, con casi 2.000 Tm de producción anual. En 109'74 ha se cosecha la llamada 
Garnacha Tintorera con unas 1.000 Tm de producción anual. Un 14'56% de la superficcie 
dedicada al cultivo de la vid se trata de plantaciones sin injertar y menos representadas quedan 
las especies de boba1 (0'47%), Garnacha (0'05%), malvasía (0'02%), mollar (0'004%), 
moravia dulce (0'07%), palot (0'01%), tinto velasco (0'01%) y otras mezclas (0'03%). 

En ocasiones, la vid no aparece como único cultivo en las parcelas, sino que se 
encuentra asociado a otro producto. (Cuadro no 3). 

CUADRO NO 3 
Distribución municipal de la vid según la asociación de cultivos 

Superf.cultivada 

HA % 

3.842'00 84'25 
29'00 0'63 
2'66 0'05 
0'87 0'01 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

248'00 5'43 
418'00 9'16 
25'00 0'54 

4.560'00 100'00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro Vitícola. M.A.P.A. (1995). 

Parcelas 

N" % 

2.354 88'03 
8 0'29 
5 0'18 
1 0'03 
O O 
O O 
O O 

95 3'55 
192 7'18 
19 0'71 

2.674 100'00 

Cultivos 

Cultivo único 
Con olivar 
Otras especies arbóreas 
Con cultivos herbáceos 
TOTAL 

Vinos de calidad prodiicidos en regiones determinadas. 
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Supeflcie 

HA % 

.542'86 99'60 
7'1 1 0'15 

10'99 0'24 
O 'O0 0'00 

4.560'96 100'00 

Parcelas 

No % 

2.646 98'95 
11 0'4 1 
17 0'63 

O O 
2.674 1 O0 



FOTO 2. La vid es un cultivo sobre el que se está extendiendo el regadío en los últimos años. 

En el nunicipio de ~uente-Álamo existe un claro predominio del cultivo de la vid, con 
4.542'86 ha que representan el 99'60% de la superficie del viñedo. Ésta se distribuye entre 
2.646 parcelas que, a su vez, suponen el 98'95 % de todas las de viñedo. En cultivo 
asociado aparece en 28 parcelas que suman 18 ha, y se reparten en 7'1 1 ha con olivar y en 
10'99 ha con otros cultivos arbóreos, pero nunca aparece asociado a cultivos herbáceos. 

Hay que destacar que cuando la vid aparece como monocultivo, las dimensiones de la 
parcela son más grandes que cuando se trata de un cultivo asociado. 

El cultivo del almendro ocupa una superfiecie de 43 1 ha, el 3'33% de todos los usos 
del suelo y el 4'48% del terreno arado. Se reparte en 760 pequeñas parcelas en cultivo 
único. También suele presentarse a menudo como cultivo marginal, delimitando parcelas, 
o asociado a otras plantas más importantes como la vid, lo que se considera como árboles 
diseminados con un total de 1.820 unidades. Es un cultivo poco practicado por el riesgo 
que suponen las frecuentes heladas primaverales. 

De olivar sólo se contabilizan 287 ha en el municipio, lo que supone el 2'21 % del total 
del aprovechamiento del suelo y el 2'98% del terreno cultivado. Ocupan 874 parcelas, 114 
más que el almendro, lo que pone de manifiesto que este tipo de cultivo predomina en las 
pequeñas propiedades familiares. 
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Al igual que el almendro, suele aparecer compartiendo parcela con vid o cereal, y su 
producción no es suficientemente importante para comercializarla, sino que se destina al 
consumo familiar. 

El olivo se localiza, como único cultivo, en las parcelas de las cañadas, donde tiene 
posibilidad de recoger agua de escorrentía. En diseminado se han censado 1.948 árboles. 

Existe también, aunque en sectores muy localizados, 240 ha de cultivos en regadío, si 
bien se trata fundamentalmente de productos típicos de secano de los que se obtiene 
mayor producción por el riego que reciben. Estas tierras suponen tan sólo el 2'53% de 
todos los cultivos llevados a cabo en el municipio y un 4% de la superficie aprovechada 
del término. Pero hay que decir que estos datos pueden variar por la continua expansión 
del regadío, sobre terrenos que aún se censan como secano. 

Todos los cultivos regados que aparecen censados en el término son herbáceos, aunque 
se conocen parcelas de vid a las que se les ha aplicado el riego por goteo (Foto 2). 

Sobre todo los cereales de grano que constituyen un 70'28% del total puesto en 
regadío, el más extendido es el maíz que ocupa 90 ha que suponen el 37'5 1 % de todos los 
cultivos en regadío. Las plantas forrajeras utilizadas para la alimentación de animales 
(cerdos, vacas, ovejas, etc ...), como la alfalfa, ocupan el 16'66% de estos cultivos, y 
cultivos industriales como el girasol que significa el 10'14%. El resto se dedica a legumi- 
nosas un 4'16%, y a hortalizas el 2'08%. 

En resumen, los cultivos que dominan el paisaje agrario municipio de ~uente-Álamo 
son fundamentalmente la vid, los cereales y el olivo, con presencia de el almendro y 
algunos frutales y cultivos de huerta. 

1.2. El parcelario 

La estructura de las parcelas en el municipio es variada, al igual que los métodos 
utilizados para delimitarlas (setos, piedras, árboles, canales de riego...), predominando las 
pequeñas parcelas de forma irregular. 

El parcelario suele estar adaptado a las características morfológicas y topográficas del 
terreno, adquiriendo distintas formas; en damero, rectangular, siguiendo curvas de nivel, 
etc ... Las parcelas que lindan con los relieves del municipio tienen una forma irregular y 
de pequeño tamaño. Al tratar de utilizar el máximo espacio se ciñen a los perfiles de las 
elevaciones sobre suelos aprovechables dando lugar a estas formas. Este tipo de parcelas 
aparecen a lo largo del Cerro Madriguerita y Cerro de las Huesas. 

Sobre los conos aluviales el terrazgo se dispone de forma que podría parecer concéntrica 
y muy alargada, siguiendo las curvas de nivel. Esta forma de parcelación se puede ver 
claramente en el cono que se forma en la ladera oeste del Cerro de las Colleras, donde se 
observan parcelas casi triangulares en la parte más alta, para conforme se desciende, ir 
convirtiendose en rectangulares. 

Sobre los glacis las parcelas son de forma regular y se colocan paralelas a las isohipsas, 
disminuyendo el tamaño a medida que conforme se acercan al relieve. 

A orilla de las ramblas el terrazgo es más reducido y son tierras de mayor interés 
económico por el posible uso para el riego de las aguas que puedan circular por ahí. Son 
parcelas alargadas, estrechas y muy regulares. 
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Las parcelas situadas a ambos lados de los caminos tienen una forma rectangular, 
alargada y estrecha, perpendicular a estos, de manera que así es mayor el número a las que 
se accede por el camino. 

También se originan distintas formas si se trata de secano o regadío; mientras las 
primeras tienen mayor tamaño y formas irregulares, las segundas tienen una trama rectan- 
gular, delimitadas en ocasiones por los canales de riego. 

En general se pueden establecer tres grandes sectores en el municipio según el tamaño 
y la forma de las parcelas. Toda la mitad occidental del término se caracteriza por tener 
grandes parcelas, de forma irregular en las zonas más elevadas, como por ejemplo el 
paraje de los Cenicos, y con parcelas muy regulares, casi ortogonales, en la zona de las 
Parideras, Casa del Alto o Corral de La Muela, donde además coinciden con un gran 
glacis. Tienen lindes rectilíneos que cierran poligonos de cuatro o más lados. En la parte 
superior del glacis (donde hay más pendiente) las parcelas son de forma rectangular y 
alargada, siguiendo las curvas de nivel, y hacia abajo son más amplias. No existe límite 
entre ellas, tal vez alguna rambla o camino. 

El segundo sector, que corresponde a los terrenos que rodean el casco urbano, se 
caracteriza por parcelas pequeñas pero regulares, como las del Chortalico, El Prado y La 
Marquina. (Foto 3). 

FOTO 3. Las parcelas próximas al núcleo urbano son de menor tamaño y forma regular. En esta 
fotogafía es fácil diferenciar también los distintos tipos de límite de parcelas: setos, piedras, árbo- 
les ... 
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FOTO 4. Las parcelas situadas en la parte más oriental del municipio son de tamaño medio y más o 
menos regulares. 

El tercer sector son las tierras situadas en la parte oriental del municipio, caracterizado 
por parcelas de tamaño medio y no demasiado regulares, como en el Reguerón del Morote 
y Las Pedreras donde, debido a la existencia de pequeñas elevaciones, es fácil encontrar 
límites precisos entre ellas, generalmente de piedras o bien los simples desniveles, con lo 
cual es bastante fácil diferenciarlas. (Foto 4). 

1.3. Hábitat rural y caminos 

El número de viviendas rurales, en poblamiento disperso, que estuvieron habitadas en 
el término de ~uente-Alamo fue importante, resultado de la dificultad del desplazamiento 
diario desde las fincas hasta el núcleo municipal, y también por la continua dedicación que 
el campo requería. Aún hoy se ven dispersas por el municipio, siempre ligadas a explota- 
ciones agrícolas y al trazado de la red de caminos. Su número es mayor en la mitad norte 
del municipio, coincidiendo con una mayor planitud topográfica, y la distancia entre ellas 
varía según la extensión de las explotaciones, pero viene a ser de una media de dos 
kilómetros. 

La casa agrícola pertenecía a familias dedicadas a la explotación directa de sus tierras, 
o a las que las arrendaban. Se trata de una casa de labor que, por cercanía, tiene idénticas 
características a la murciana, más concretamente a las construidas en el Altiplano3. Son, 

MORALES GIL, A. (1972); El Altiplano Jumilla-Yecla. 
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en general, de sencilla construcción y los materiales empleados son los del entorno: piedra 
caliza, arcilla, cal y madera de pino o de encina. En ocasiones, la obtención de la piedra 
caliza se consigue al roturar nuevas tierras con vistas al cultivo, y se extraen en bloques 
bastante regulares, que pueden ser apilados con facilidad. La arcilla se emplea en la 
argamasa que une las rocas. La cal es utilizada para el enjalbegado de la fachada, pues 
protege de la humedad, y como cemento junto a la arcilla y la arena. 

Las casas no cuentan con ningún tipo de armazón o estructura de pilares y el peso de 
la vivienda descansa sobre las paredes que deben de ser gruesas y sólidas, y su distribu- 
ción interna corresponde a las necesidades que pueden precisar en el medio agrícola, como 
alojamiento familiar y almacén de grano. 

Fuera de la casa, pero no lejos, se encuentran los aljibes, la era y el estercolero. El 
aljibe es un elemento indispensable en el que se almacena el agua recogida de las lluvias. 
Se conduce desde una pequeña vertiente, a través de represas o recibidores, en los que se 
posan las impurezas antes de pasar al aljibe que es un depósito excavado en el suelo, en 
forma de botella y cubierto con un techo de teja a un agua. (Foto 5). 

Foro 5. E1 aljibe es un elemento que acompaña a la casa agrícola. 
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La era está situada al este de la casa. Es una pequeña superficie plana de forma circular 
para trillar el cereal que se acondiciona a base de apisonar la tierra. En alguna aún se 
pueden encontrar restos de los útiles utilizados en estas faenas, como los trillos de silex o 
los grandes rulos de piedra. Siempre aparecen junto a ellas «montañas» de paja empaque- 
tada en «balas» que se utiliza para pienso de la ganadería ovina y caprina. 

Otro elemento del paisaje agrario son los caminos rurales, construidos por 
apisonamiento de tierra, que forman una red bastante densa en todo el municipio. La trama 
organizada es rectilinea y su función es poner en comunicación las casas de labor entre sí 
y éstas con las parcelas de cultivo. Muchos son ramblas. 

Son caminos anchos y rectilíneos, bien adaptados a la nueva maquinaria agrícola, con 
lo que las sendas han desaparecido o sólo se conservan en la ladera de algunos montes, 
para acceder fácilmente a la cima, y no están relacionados con el trabajo agrícola. 

Además de estos caminos rurales existen algunas cañadas, utilizadas años atrás para el 
paso del ganado, al menos desde 1458, año en que ~uente-Álamo, perteneciendo a Chin- 
chilla, se convirtió en dehesa de hierba y zona de paso de ganado. 

2. La estructura agraria 

2.1. Dimensión de las explotaciones en el municipio 

Desde 1962 hasta 1982 el número de explotaciones ha sufrido pocas variaciones, sobre 
todo si se tiene en cuenta que también varían en cada Censo Agrícola las hectáreas de 
tierras censadas. Pero lo que sí se puede destacar es el continuo descenso que se produce 
desde 1962 del número de explotaciones sin tierras, y es que en el municipio el máximo 
aprovechamiento del suelo se dedica a la agricultura, en contra de los espacios forestales. 

Al poner en relación el número de tierras labradas con el número de explotaciones con 
tierras, resulta un tamaño medio en las explotaciones del municipio de unas 23 ha. 
(Cuadro no 4). 

El número de tierras censadas en el municipio ha ido descendiendo continuamente 
desde 1972, así como el número de explotaciones hasta el Censo de 1989, período en que 
aumentó en casi 100 el número de las mismas. Así, la superficie media ha rondado desde 

CUADRO NO 4 
Número de explotaciones, tamaño medio y hectáreas de tierras censadas 

Fuerite: Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios de 1962. 1972, 1982 y 1989. 
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Año 

1962 
1972 
1982 
1989 

Tierras 
censadas 

10.992 
13.687 
13.225 
1 1.454 

No de explot. 
con tierras 

523 
542 
478 
574 

Superf. media 
Por explot. (ha) 

21'01 
25 '25 
27 '66 
19'95 



CUADRO NO 5 
Número de explotaciones según la superficie en hectáreas y 9% que suponen 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios de 1962, 1972, 1982 y 1989. 

Año 

1962 
1972 
1982 
1989 

las 20 ha a 27 ha desde 1962 hasta 1989, cuando llega la media más baja. Este descenso se 
ha producido como consecuencia del aumento de las explotaciones, que ha podido estar 
ocasionado por una trasmisión en herencia de las tierras. 

Sin embargo, existen datos que se alejan mucho de estos valores medios, ya que, como se 
puede ver en el cuadro no 5, no son las explotaciones de 20 ha las más abundantes, sino las 
comprendidas entre las 0'1 ha y las 10 ha, incluso entre 0'1 ha y 5 ha es donde se concentra 
casi el 50% de las explotaciones. Esto pone de manifiesto lo repartida que está la tierra, y 
como en mayor o menor medida todas las familias participan del uso y aprovechamiento de 
ella y de la agricultura. Se puede hablar de un minifundismo, por el predominio de estas 
pequeñas explotaciones que se extiende a toda la Provincia de Albacete. 

A pesar del predominio de la pequeña explotación, existe un importante número de las 
que tienen una extensión superior a las 50 has, que no destacan por su alto porcentaje, sino por 
su presencia en un municipio tan pequeño. Algunos de estos datos se recogen en el estudio 
sobre las grandes explotaciones agrarias en la Provincia de Albacete de ESPETO M A ~ ,  C. 
y LÓPEZ DE LOS MOZOS GONZÁLEZ, A. (1989), que, según el Censo Agrario de 1962, 
señalan la existencia de 10 explotaciones agrícolas que suponían entre un 20 y un 40% del 
total de la superficie censada, y eran explotaciones mayores de 200 has. 

2.2. Regímenes de tenencia de la tierra 

Las tierras de ~uente-Álamo pertenecían a Alpera hasta 1265, año en que «Chinchilla 
ocupó aldeas como Bonete, Alpera, con los ricos manantiales que esta última tenía en las 
Fuentes del Alamo, El Casar y Sex, que pronto quedarían incorporadas al término de 
Chinchilla, lo que no dejaría de provocar seguramente reclamaciones por parte de 
Almansa4». Será el 23 de Septiembre de 1269 cuando quedó incluido este temtorio en el 
término de Chinchilla, al ordenar Alfonso X El Sabio la delimitación del mismo. Este 
temtorio pasó en 1282 a ser propiedad de D. Manuel, hermano del rey Alfonso X, y 
después de su hijo Sancho Manuel. 

No explt. 
con tierra 

N" % 

523 100 
542 100 
478 100 
574 100 

' PETREL M A R ~ N ,  A. (1992); Chinchilla Medieval. Instituto de Estudios Albacetenses de la Excma. 
Diputación de Albacete. Albaceie. 540 pp. 

0'1-5 
N" % 

245 46'8 
225 41'5 
199 41'6 
287 50 
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>SO 
N" % 

47 8'9 
55 10'1 
48 10 
55 9'5 

5 a  10 
N" % 

109 20'8 
113 20'8 
92 19'2 
103 17'9 

10 a 20 
N" % 

74 14'1 
100 18'4 
82 17'1 
69 3'4 

20 a 50 
N" % 

48 9'1 
52 9'5 
53 11 
60 10'4 



Durante el siglo XIV se llevaron a cabo intentos de repoblación en toda la Comarca de 
Almansa y territorios de Chinchilla, período en el que estas tierras quedan repartidas entre 
distintos señoríos. 

Más tarde, formará parte del Marquesado de Villena fundado en 1372 por Alfonso de 
Aragón, que heredó todos los privilegios propiedad de «Los Manueles"~. 

En 1480 los Reyes Católicos disgregaron el marquesado y ~uente-Álamo, junto a 
Bonete y Alpera, pasan a ser aldeas de Chinchilla. 

Hacia 1662, la aldea de Fuente-Álamo era propiedad de D. Pedro Ruiz Marcos y a su 
muerte se repartirían entre su esposa, Dña. Mariana Tárraga y su cuñado D. Ginés López 
del Castillo. 

En 1833 Fuente-Álamo se separa de Chinchilla y se convierte en villa, y es por la 
misma fecha cuando las tierras de la familia López del Castillo y los Tárragas pasan a 
pertenecer al «Mayorazgo%». 

El titular del Mayorazgo, Miguel López del Castillo Tejada, favoreció la ocupación del 
suelo y su puesta en cultivo, cediéndolas a colonos. Así aparecieron numerosos contratos 
en régimen de enfiteusis, por el cual, los colonos ocupaban las tierras incultas y a cambio 
pagaban una parte de la cosecha, lo que se conoce como «vínculos». 

El titular del Mayorazgo murió en 1869 sin descendencia y el término se repartió entre 
cuatro personas de la siguiente manera: para Dña. Teresita de Moya el sector noroccidental, 
D. José García recibió la parte nororiental, D. Gerardo Bengoechea la zona suroriental y 
por último D. Luis López tomó el cuadrante suroccidental. 

A este primer reparto de tierras le siguieron muchos otros, entre los que hay que 
destacar a seis propietarios que en 1933 poseían el 50% de la superficie municipal, hasta 
llegar al minifundismo que hoy existe. Estos propietarios tuvieron parte de sus tierras en el 
Registro de la propiedad expropiable (ESPEJO MAR~N,  C. 1990). Se trata de Luis López 
Tárraga con 2.199 has de propiedad expropiable, Pascua1 López Catalán con 1.498 ha, 
Enriqueta Ghndar Arenas con 1.423 ha, Cristina Gándar Arenas con 957, José M" García 
Sáez con 839 ha y Luis García Alonso con 465 ha. 

Los datos encontrados sobre la forma de tenencia y propiedad de la tierra en el Censo 
Agrario de la Provincia de Albacete, años 1962, 1972, 1982 y 1989, aparecen expresados 
en el cuadro de la página siguiente. 

En este intervalo de veintisiete años se han producido notables variaciones en los 
regímenes de tenencia de las tierras. Estas variaciones consisten, fundamentalmente, en la 
disminución progresiva en el sistema de arrendamiento que pasa de un 30'74% en 1962 a 
un 0'05 % en 1989, con un brusco descenso, sobre todo, entre los diez primeros años (de 
30'74% en 1962, a 1'47% en 1972). 

El descenso de esta práctica se ha producido por el bajo rendimiento de las tierras de 
secano (en su mayoría pastos), y su dependencia de las condicciones meteorológicas, tanto 
que no se asegura el canon fijo anual estipulado entre el arrendatario y el propietario de las 
tierras. Por el contrario, con el régimen de aparcería, el canon estipulado es un porcentaje 

AUÑÓN RODR~GUEZ, R. (1984);  trent te-Állirno Aye1.y Hoy. 
9 1  mayorazgo es una forma de herencia de la tierra, por la que el mayor de los hijos pasaba a ser el 

dueño y señor de todo. Se conoce en el municipio a la persona que lo recibió este territorio de esta manera. 
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CUADRO NO 6 
Superficie censada según el régimen de tenencia de la tierra 

(1962-89) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agrario. 

Arrendam 
Ha % 

3.380 30'74 
202 1'47 
65 0'49 
6 0'05 

de la cosecha y también se reparten gastos, lo que no supone tanto riesgo para el aparcero, 
de ahí que esta forma de tenencia de la tierra haya aumentado notablemente. Así, en 
detrimento del arrendamiento aumentará la aparcería, que destaca por ser el sistema de 
tenencia que más crece, de un 8'08% en 1962 pasa a un 22'48% en los siguientes diez 
años, para mantenerse entre un 25'36% y 22'45% en los diecisiete siguientes. 

El sistema de explotación directa es el que más se practica dentro del municipio y 
además el que menos ha variado, tan sólo se advierte un leve incremento desde 1962 con 
el 61'16% de la superficie cultivada, a un 77'49% en 1989. Este resultado sobre la 
explotación directa de la tierra es significativo, ya que el hecho de que el agricultor trabaje 
sus propias tierras es reflejo de la importancia de la actividad agrícola en este municipio, 
del tamaño de las explotaciones, y de como es este sector el que más población ocupa. 

3. La producción gandera como complemento de la actividad agraria 

Fuente-Álamo no es un municipio que destaque por su carácter ganadero, pues tampo- 
co dispone de un espacio natural importante en pastos y extensión para mantener a un 
excesivo número de cabezas, pero sí ha contado a lo largo de su historia con unos 
efectivos suficientes para completar la actividad agrícola, tanto como complemento eco- 
nómico, como por la posible exportación de abono natural. 

La cabaña pecuaria del municipio ha estado formada, tradicionalmente, por especies 
adaptadas a las características climáticas y escasez de pastos, por lo que han sido razas 
poco exigentes de ganado ovino y caprino. 

En los últimos veinte años se ha reducido enormemente el número de cabezas de 
ganado, sobre todo caprino, que existía en cada familia o pequeña explotación. En la 
actualidada hay un menor número de rebaños, que constituyen parte de la actividad 
agrícola con perspectivas de comercialización. 

El ganado ovino constituyó una de las más importantes riquezas pecuarias del rnunici- 
pio, hoy día es el más numeroso en Fuente-Álamo, aunque tiene menos de 45 1 cabezas, lo 
que supone una densidad media de 3'39 cabezas por Km. (No existe una raza pura por los 
muchos cruces realizados, tratándose en ocasiones de razas degeneradas). 

Los rebaños superan hoy de las 100 cabezas, por la concentración que se ha llevado a 
cabo, y pocas veces son pastados por sus propios dueños, sino que es un pastor contratado, 

Super.Tot. 
Ha 

10.992 
13.687 
13.225 
11.454 

Aparcería 
Ha % 

889 8'08 
3.077 22'48 
3.354 25'36 
2.572 22'45 
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Otros 
Ha % 

O O 
220 1'60 

7 0'05 
O O 
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que ayudado por uno o varios perros ejerce su oficio. Lo hace en un régimen de pastoreo 
muy extensivo, aprovechando los recursos marginales de los secanos, las hojas verdes de 
la vid tras la vendimia, los «pajonales» resultantes de la cosecha de cereal, las gramíneas, 
vegetación de monte bajo y las leguminosas de los terrenos de pastizales. 

El interés económico que en la actualidad tiene la explotación ovina es la producción 
y comercialización de carne, y la leche utilizada en la fabricación de queso manchego. 

El ganado caprino también retrocedió, a pesar de la buena adaptación a las condiciones 
ambientales y haber sido un animal que realizó un papel insustituible en la alimentación 
de la población. La cabra se encuentra en explotación familiar, principalmente, y en 
grandes rebaños junto a la oveja. El aprovechamiento fundamental de este animal es la 
leche para el consumo directo y hoy para la industria quesera, surgida en el municipio, y 
la venta de cabritos para carne. 

La raza que más abunda es la Murciana-Granadina con 67 cabezas, según el último 
censo (1989). Se cría en régimen de estabulación combinada con pastoreo. Se alimenta de 
los pastos que crecen en determinada época del año y con orujos de uva, pulpa y cereales. 

De la especie porcina aparecen censadas, en el año 1989,66 cabezas, pero su número 
ha aumentado. El factor que ha contribuido a su crecimiento es la gran demanda que hay 
en el municipio de esta carne. La raza existente es el resultado de numerosos cruces y 
algunas especies de la llamada Landrace. 

Existen dos cebaderos en el municipio que venden los cerdos ya criados o bien los 
lechones, principalmente a particulares para el consumo familiar, y a industrias cárnicas 
del municipio o de otros colindantes. Son engordados a base de una mezcla de alfalfa y 
piensos compuestos. 

El ganado asnar y mular tuvo importancia en el municipio por su ocupación en las 
labores agrícolas y de transporte, pero con la paulatina mecanización del campo estas 
especies desaparecieron totalmente y en la actualidad no existe ni una sola cabeza. 

En los últimos años han ido apareciendo algunas cabezas de especie caballar como 
animal de montura, de prestigio para quien lo posee, surgido como consecuencia de un 
tiempo de ocio que posee la sociedad actual. 

Tradicionalmente, en casi todas las casas del pueblo se criaban gallinas ponedoras y 
pollos para carne, y aunque esta costumbre ha desaparecido en muchas familias, aún 
existe la crianza de gallinas de especies camperas, para la obtención de huevos, que en 
ocasiones se venden a los vecinos. 

En cuanto a la cunicultura se puede decir que tiene interés en el municipio con vistas 
a un consumo familiar, aunque en ocasiones se venden algunos ejemplares, pero no 
suponen grandes ingresos. Se alimentan generalmente de hierbas del campo y alfalfa. 

Hay que destacar la afición en el municipio por la columbicultura, con el consiguiente 
aumento del número de palomos. 

La apicultura en ~uente-Álamo se realiza con colmenas fijistas, que aprovechan las 
plantas aromáticas del matorral mediterráneo. 

3.1. Las veredas 

El ganado del municipio munca ha practicado la trashumancia, pero a pesar de esto 
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existen dos importantes veredas que pasan por el término. La principal era utilizada en otros 
tiempos por los ganaderos que circulaban desde Madrid hasta Murcia. Esta vereda, llamada 
Vereda Real o de Los Manchegos7, llegaba al término desde Pinilla con dirección a Cartagena, 
cruzaba, una vez dentro del municipio, la Casa de Los Pinos y Las Casutas, para salir por 
Sierra Parda en Ontur hacia Los Almendros (Jumilla) que era lugar de descanso. 

La otra vereda, secundaria y menos importante que la anterior, se conocía con el 
nombre de «veredín» o cordeles8 en esta zona. Se dirigía a Yecla, y cruzaba el municipio 
por el Cerrón, en la llamada «Senda de los Atajos», hasta los Reventones. 

Las veredas desaparecieron con la «Parcelaria», cuando hace casi 25 años se llevó a 
cabo un aparcelamiento y agrupación de las tierras que se encontraban bajo el mismo 
propietario, y las que no fueron afectadas, desaparecieron por el abandono que ocasionó 
un crecimiento de matorrales sobre ellas. 

4. Nivel de mecanización en el municipio de ~uente-Alamo 

La mecanización significa menos mano de obra en el campo y menos horas de trabajo, lo 
que en cierto modo ha supuesto una ayuda para mejorar la calidad de vida del agricultor. 

La mecanización del municipio no fue costosa, gracias a que la mayoría de las parcelas 
eran campos abiertos, bastante planas y con poco arbolado. Si hubo alguna dificultad para 
aquellas parcelas más fragmentadas o situadas en zonas con una topografía de difícil 
acceso, pero hoy se ha solucionado con la introducción de motocultores. Donde la meca- 
nización encontró problema fue en la forma de plantación del viñedo, por la poca profun- 
didad de la raíz, por las labores superficiales de los antiguos arados y por la poca 
separación entre las hileras de cepas que dificultaba el transito de la maquinaria, lo que 
supuso el arranque de muchas de estas plantaciones. 

El tipo de maquinaria que predomina es el tractor de dos ejes, con potencia entre 55 y 
79 cv con el que se cubren las necesidades de todo mediano agricultor que trabaja sus 
propias tierras. Este posee un tractor con remolque incluido y algunos complementos, 
como los aperos de labranza, vertederas y fumigadoras mecánicas principalmente. 

Cuando se trata de grandes explotaciones el equipo de maquinaria es mucho más 
completo, con abonadoras, sembradoras y cargadores mecánicos. 

Los equipos de recolección generalmente no pertenecen a los propietarios de las 
tierras, aunque no quiere decir que no existan propietarios a los que les sea más rentable 
tener su propia cosechadora que contratarla, pero lo más común es que contraten los 
servicios de personas que poseen este tipo de maquinaria. Estos servicios se realizan con 
aparatos como la segadora de forraje, recogedoras-empacadoras, cosechadoras de forrajes 
y cereales. Cuando los meses de recolección de estos productos termina en el municipio, 
muchos viajan a otras provincias españolas, sobre todo a la Comunidad de Castilla y León, 
a continuar la actividad. 

El panorama actual del nivel de mecanización que existe en el municipio se expone en 
el cuadro no 7. 

' MORALES GIL, A. (1972); El Altiplnno Jumillo-Yeclo. pp. 495. 
V e q u e f i a s  veredas adyacentes a una principal. 
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CUADRO NO 7 
Nivel de mecanización de ~uente-Álamo (1995) 

Tipo de 
Maquinaria Variedades Potencia Número 

MOTORES 
Para riego De combustión interna 30 

Eléctricos 4 
Otros usos De combustión interna 5 

TRACTORES Cadena u oruga < 34 cv 3 
34-54 cv 8 
55-79 cv 6 
> 108 cv 1 

De ruedas < 34 cv 9 
34-54 cv 2 
55-79 cv 84 
80- 108 cv 65 
>lo8 cv 44 

Motocultores 4 
EQUIPOS DE RECOLECC. Segadora de forraje 9 

Recogedora-empacad. 33 
Cosechadora de forraje 5 
Cosechadora de cereal 30 
Plataforma de frutos 1 

OTROS QUIPOS Cargador de tractor 5 
Remolques 220 

Transport. de grano 30 
Molinos de pienso 4 

Ordeñador. portátiles 3 
Motosierras 12 

SUPERF. REGADA Aspersión y goteo 230 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara Agraria Local. 

Se puede hablar de un alto nivel de mecanización, ya que nada más en tractores se han 
censado en 1995 un total de 222, y si para ese mismo año el total de tierras de cutlivo eran 
9.463 ha, resulta que a cada tractor le corresponderán casi 43 ha. Esta fuerte mecanización 
ha dado lugar a la aparición de otras industrias inducidas, como el gran número de talleres 
especializados en su reparación. 

111. CONCLUSIONES 

La falta de recursos naturales en este medio físico, ha condicionado una economía basada 
en la agricultura. Esta actividad ha estado orientada principalmente a los cereales y vid, que 
ocupan la mayor parte de la planicie del municipio, en grandes parcelas de forma regular. 

De menor importancia es el cultivo del almendro y el olivo, destinado al consumo 
familiar. 
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Pese a ser la actividad económica mayoritaria en el municipio, la escasa mano de obra, 
bien por la dedicación a otra actividad, bien por la emigración hacia las ciudades industria- 
les, ha ocasionado la sobreequipación de maquinaria en Fuente-Álamo. 

En general no se vive sólo de la agricultura, pues al ser de secano no tiene elevados 
rendimientos (aunque ya van apareciendo algunos sectores de regadío). Sólo algunas 
familias que poseen grandes explotaciones viven exclusivamente de ella, las restantes 
deben completar su economía con otra actividad: industria, construcción, servicios, o 
incluso asalariado en otras tierras; lo que ayuda a alcanzar el bienestar socioeconómico 
que existe en el municipio. 

La ganadería, si bien no ha destacado por su importancia en cuanto al número de 
cabezas, ha contado a lo largo de la historia con unos efectivos suficientes para completar 
la actividad agrícola. En la actualidad, la cabaña ganadera más importante en el municipio 
es la ovina, destinada a la elaboración de productos lácteos. 

Una de las causas principales de que la cabaña ganadera sea más bien escasa es debido 
a la falta de pastos. 
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