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Los molinos de viento de Totana, 
Yecla, Molina de Segura, Cieza, La 

Unión, Los Alcázares y Torre Pacheco

Resumen: Se recogen los datos de los molinos en siete localidades de la región de Murcia, algunos de 
ellos situados en tierras del interior de forma esporádica. Fueron utilizados para moler cereal, unos, y 
extraer agua para riego, otros.
Palabras clave: Molinos de viento, agua, cereal.
Abstract: Data is collected from the mills in seven locations in the region of Murcia, some of them 
sporadically located in inland lands. They were used to grind cereal, some, and extract water for irri-
gation, others.
Keywords: Windmills, water, cereal.

Introducción

Ya en 1330 el infante Juan Manuel, Adelantado 
del Reino de Murcia, otorgaba la construcción de 
molinos de viento al concejo de Chinchilla, en los 
siguientes términos:

Sepan quantos esta carta vieren commo 
yo don lohan fijo del infante don Manuel,

Adelantado Mayor de la Frontera e del 
Regno de Murçia, por fazer bien e merçed 
a vos el conçejo de Chinchilla míos vasallos 
do uos e otorgo uos que podades fazer moli-
nos de viento quantos entendieredes que uos 
cunple e que los fagades dentro en la villa 
de Chinchilla do vos vieredes que uos mas 
cunple e es mas mío seruiçio, e estos molinos 
que uos fezieredes de viento que sean vues-
tros para sienpre jamas...2

Medio siglo después, en 1383, se menciona la 
posible construcción de un molino en el actual 
Campo de Cartagena, según publicó Carlos Ro-
mero Galiana en 2003.

En las poblaciones estudiadas en este articulo 
la cronología de los molinos de viento oscila entre 
1665 y 1962, trescientos años de uso continuado 
del viento para moler el cereal o extraer agua para 
el riego. Regularmente los molinos de viento son 
se planta circular, y su alzado, presenta una forma 
troncocónica. El edificio está construido a base de 
mampostería trabada con argamasa de cal y are-
na. La cubierta es de madera y está diseñada de tal 
forma que permite la movilidad de las aspas para 
orientarlas en la dirección del viento reinante. Su 
construcción requería la intervención de un alarife 
y un carpintero, trabajando de forma coordinada.

Totana

Molino de Bartolo-La Molineta. Los Guardianes. 
El Paretón3

Son escasos los datos de que disponemos de 
este molino. Conocido como molino de vien-
to harinero de Ramón Balanza Soler, cabeza de 
familia afincado en Totana en 1890, procedente 
de Mazarrón, pedanía de Los Rincones.4 En 1890 
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está funcionando, si bien no existía en el informe 
económico de 1852.

La Molineta. Foto José Baños Serrano

Yecla

Hacia 1844, el informe coordinado por el ministro 
Madoz, editado en 1850, mencionaba la existencia 
de dos molinos de viento en dicha población, si 
bien no parece que funcionaran en 1852, cuando 
los molinos harineros de esos años, en Yecla, eran 

“de represa”.5 En la planta y perfi l de la villa de Ye-
cla, realizada en torno a 1790, se pueden advertir 
al menos dos molinos de viento situados al este de 
la población, en el eje de lo que sería la actual plaza 
de San Cayetano y calle Rambla. El situado en la 
citada plaza, ya existía en 1736, cuando fue vendi-
do por 1.200 reales. El segundo situado más al sur, 
en la actual Cruz de Piedra se construyó en 1737, 
valorado en 8.070 reales (538 pesos de a 15). 

En 1761 según los datos del Catastro de Ense-
nada, se advierten hasta cuatro molinos harine-
ros, sin especifi car si eran de viento, tasados entre 
los 600 y los 675 reales cada uno, además de los 
dos anteriores, José Carpena Chinchilla ha loca-
lizado otro en la Vereda del Molino del Agua y 
otro en las Pozas de Alarcos (1763 y 1781). Ese era 
el número que se declara haber en Yecla en 1799 
en una encuesta demográfi ca e industrial. En este 
siglo destacó el molinero Pedro Ortega Castaño.

El último del cual hay referencia, es el que se 
construyó en 1880 en la cima del Cerro de la Mo-
lineta, así denominada por estar coronada por tal 
artefacto, que se edifi có sobre la destruida ermita 
de San Cristóbal. En 1900 volvía a funcionar el 

(5) BOPM 27-12-1852
(6) El Diario de Murcia 4-4-1900
(7) El Porvenir 22-7-1905; 7-8-1905. A comienzos del siglo XX fabricaban harina en Yecla Francisco Martínez, José 
Albertos Muñoz, José Blanch Duran (llegó a Yecla en 1905, procedente de Reus), Martín Lido (molino de la Cañada) y 
Vicente Yagüe Pérez.
(8) Carmen Zabálburu, hija de Francisco Zabálburu y Basabe, se casaba en 1900 con Alfonso Martos Arizcum, conde 
de Heredia Spínola.

antiguo molino de viento situado en el monte de 
San Cristóbal.6 Poco duro el molinero, ya que en 
1905 lo ponía en manos de Pedro Nieves Azorín 
Alonso para su venta. Constaba de dos piedras y 
maquinaria de hierro.7

Molina de Segura

Molino de La Hornera, del Calvo o de La Moline-
ta. Molina de Segura

En 1852, en la “Contribución Industrial” de 
Molina, encontramos seis molinos maquileros, 
pero ninguna referencia al molino de viento, ni 
se menciona a la familia Zabálburu. Tampoco lo 
vemos el informe de Madoz, de 1850. A fi nes del 
siglo XIX, en el “Censo electoral de 1893”, conta-
mos con once molinos hidráulicos en Molina. No 
menciona tampoco el de viento, si bien su cons-
trucción parece remontarse a 1880.

Molino de La Hornera. Foto Ricardo Montes

 Solo encontramos uno de viento, sin poder fi jar 
la fecha de construcción. Hoy día vemos los restos 
de un molino enclavado sobre un pequeño cerro 
de para aprovechar el viento, en el punto neurál-
gico de la “separación de aguas” de tres pedanías: 
La Albarda, Campotejar Baja y La Hornera. Estaba 
asociado a las posesiones del conde de Heredia Spí-
nola pasando a los Zabálburu por el matrimonio 
de Francisco Zabálburu Basabe8, que en Molina 
ya tenían posesiones desde 1836, en La Hornera y 
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Campotejar, habiendo pasado posteriormente a la 
marquesa de Mondéjar, Trinidad Martos Zabálbu-
ru, siendo abandonado antes de 1950.9 Al pie de La 
Molineta existió una venta y una pequeña ermita. 

El molino, utilizado para moler grano, tiene 
forma troncocónica, con paredes de más de un 
metro de grosor, están construidas con sillarejo y 
debieron estar enlucidas.10 Se conserva una altu-
ra de dos plantas, de los tres cuerpos que tuvo, se 
encuentra en estado de abandono.

Cieza

Molino de La Balsa de la Herradura o de Maripi-
nar, en el Paraje de Las Delicias.

De fines del siglo XIX; hasta 1920 era propie-
dad de Diego Marín Barnuevo Capdevila y Pan-
do (1807-1884), alcalde Diputado a Cortes, Se-
nador vitalicio… Extraía agua a una balsa para 
regar sus fincas en Las Delicias, no para moler ce-
real, en Cieza ya existían en esos años 18 molinos 
dedicados a moler cereal. Heredó la finca su hijo, 
del mismo nombre.11

Molino de viento para la extracción 
de agua para riego. Cieza

(9) Información facilitada por Francisco Conesa López y Pedro Gomáriz Rodríguez
(10) En los años en los que pudo construirse trabajaban como alarifes en Molina la Seca Antonio López García y Ángel 
Peñaranda
(11) A fines del siglo XIX el maestro alarife era Pedro Ramos Rodríguez
(12) AGRM NOT 5314/390r a 391r
(13) AGRM NOT 5523/299r
(14) AGRM NOT 6327/33
(15) Diario de Cartagena 9-9-1807
(16) BOPM 17-2-1887
(17) BOPM 29-8 1890. También eran mineros sus hermanos José y Miguel

La Unión

Desde el siglo XVII disponemos de diversas re-
ferencias relativas a los molinos de Roche, El 
Garbanzal y Herrerías, pedanías o diputaciones 
de Cartagena que juntos formarán el posterior 
municipio de La Unión, en 1860. La primera se 
remonta a 1665, cuando Jerónima Martínez, viu-
da de José Martínez, arrienda molino harinero 
en Roche al molinero Juan de Gracia, casado con 
Juana Martínez. Su propietario fue el carpinte-
ro Salvador Fernández.12 En el mismo lugar, ya 
en 1739, Lino Riquelme Salafranca, regidor de 
Cartagena, arrienda el molino harinero a Martín 
Hernández, vecino de dicho lugar de Roche, si-
tuado en el Partido de Ventura.13

Durante el siglo XIX diversas son las noticias de 
molinos en El Garbanzal. En 1801 Francisco Cha-
cón (a) Menor vende a Pedro Vigueras molino vien-
to harinero.14 Seis años después la prensa se hace eco 
del remate del molino de viento harinero, en 16256 
reales.15 En 1852 el Boletín Oficial de la Provincia de 
Murcia menciona en El Garbanzal el molino, pro-
piedad entonces de Juan Sánchez, Miguel Torres y 
Leonardo Rosique Egea. Sigue en funcionamiento 
en 1857. Para 1861 José Torres es molinero.

En 1887 A Valentín Roque García Pérez le em-
bargan una hacienda en Herrerías, con 40 tahú-
llas de naranjos y limoneros, molino y noria por 
un valor de 47.500 pesetas. Lo denuncia la viuda 
Francisca Moreno Camacho. Tiene minas en La 
Unión, Abarán, Fuente Álamo y ejerce de juez 
municipal suplente 1882-1883, el juez titular era 
Ricardo Montes (sic). Regidor en 1872, tierras en 
Perín, hacienda de Los Hoyos. En 1918 vive en la 
calle Peña nº 9, de La Unión. Nacido en Alum-
bres en 1832.16

En 1890 se menciona el molino de viento hari-
nero en el paraje Loma de los Rojas, de Antonio 
Cabezos Cervantes, nacido en 1847. De profesión 
registrador y minero, con sede en la calle Olive-
ras.17 En 1893 ejercía de molinero José Cáceres 
Avellaneda, de 28 años, que vivía en la calle Mo-
lineta. Años después, en 1897, encontramos un 
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molino en Las Caleras, propiedad de Victoriano 
Rosique Valero, en la calle Caleras.18

(18) BOPM 8-10-1897
(19) BOPM 20-10-1908

Molino abandonado. Ilustración Levantina, mayo 1928. Foto Antonio Martínez

En la actualidad existe constancia de tres mo-
linos, en desuso, en el término municipal de La 
Unión. Molino de harina es el de Los Huertas-
Roche Las Mulas. De agua son los otros dos. Uno 
en Casa Lo Catalán y otro en la fi nca Alfonso 
XIII.

Los Alcázares

Molino de viento, para extracción de agua, del 
Tío Manuel Lambertos

En el entorno de la Torre de Rame, encontra-
mos una estructura troncocónica, construida 
con mampostería trabada con argamasa de cal 
y arena. El primer molino de viento, para la ex-
tracción de agua, estaba en lo que en lo que años 
después sería el aeródromo de Los Alcázares, en 
1915,” y la “casa de Ramón Franco”. Propiedad del 

cartagenero Manuel Lambertos Olmos, nacido 
en La Palma en 1861 (Hijo del carretero Manuel 
Lambertos, nacido en 1831, y Florentina Olmos 
Martínez, de La Palma), y su esposa Josefa Gar-
cía Soto (Hija de Pedro García Galindo y María 
Soto Marín), de Pacheco. No obstante, en 1908, el 
molino referenciado ya se encontraba en estado 
ruinoso.19

Pasados los años, será su hijo, Manuel Lam-
bertos García (Pacheco 1889-Los Alcázares 1967), 
quien construya un segundo molino. Casado en 
1915 con Rosario Jiménez Castejón, (hijos Jose-
fa, José, Rosario, Florentina, Angelita y Carmen). 
Juntos van a conseguir lo necesario para rehacer 
un nuevo molino: ruedas, aparatos, maderas, ve-
las, cuerdas y arcabuces del viejo molino. La nue-
va edifi cación se levantará a escasos cientos de 
metros del viejo molino, junto a un nuevo pozo 
excavado. 

Molino del Tío Manuel. Archivo Pablo Galindo
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Junto al nuevo molino se levantó la casa fami-
liar. En los años 40 del siglo XX, aún se ocupa-
ba Rosario Lambertos Jiménez, de soltar velas, 
cuando soplaba viento con fuerza suficiente, co-
menzando a sacar agua del pozo, que recogida en 
el pilón era conducida por la pequeña canaleta 
hacia una balsa para regar.

Molinos en Torre Pacheco. La harina y las 
panaderías

Más de 210 molinos de viento están catalogados 
en la región de Murcia, catorce de los cuales están 
en el término municipal de Torre Pacheco (lle-
garon a ser diecinueve), para sacar agua o moler 
cereal. Se trata de molinos de tipo mediterráneo 
con una torre que cuenta con un eje horizontal 
atravesado por cuatro pares de varas, varias velas 
latinas de forma triangular y un techo cónico gi-
ratorio. Los molinos en la localidad funcionaron, 
aproximadamente, entre 1838 y 1962, casi 125 
años, a tenor de los datos disponibles. La mayoría 
parece que se levantaron entre 1840 y 1850, para 
ello se precisaba de carpintero y alarife. El car-
pintero de Pacheco, en esos años, era Víctor Pé-
rez Sánchez (juez municipal desde 1872), en tanto 
que no disponía de alarife, estando el más cer-
cano en San Javier, se trataba de José Fernández. 
Debemos suponer que participaron en las obras 
pertinentes. Fueron alcaldes en esos años Juan 
Roca Meroño, José Mª Carrión, Mariano Sánchez 
y Eleuterio Victoria.

(20) Era el mayor contribuyente de Pacheco, nació en 1810, falleciendo en febrero de 1899, con casi 90 años. Estuvo casa-
do con Antonia Marín Gómez. Dejó una descendencia de 4 hijos, 31 nietos y 41 bisnietos. El Diario de Murcia 5-2-1899. 
El molino lo heredó su hijo Pedro.
(21) BOPM 22-12-1903. En 2024 ha sido derruido con nocturnidad y alevosía
(22) BOPM 22-8-1894
(23) BOPM 19-11-1852
(24) El lugar era una antigua hacienda de secano, propiedad de los dominicos de Murcia, que fue desamortizada, salien-
do a subasta en 1841, rematada en 21142 reales en 1849. BOPM 13-2-1841; 5-3-1849.
(25) BOPM 12-4-1861
(26) Equipo redactor fue dirigido por Norberto Guillén Albacete y Pedro Luis Ros López. Molino de harina “Garre”. 
Se inauguró en 1848 y su primer dueño fue Pedro Garre Sánchez, al que siguieron Pedro Garre Marín, Juan Garre Roca, 
Pedro Conesa y Juan Vera Ros. Molino de la Elisa. Los Palareas. Dolores de Pacheco. La primera noticia del molino la en-
contramos con José Sánchez Osorio de 1838 a 1846, siguiendo con Tomás Sánchez, Luis Cabanal, Antonio María Palarea. 
Molino de agua en la Hortichuela. Como todos los de su clase tiene una planta circular que desarrolla un diámetro de unos 
7 m, mientras que el cuerpo del molino llega a alcanzar unos 8 metros de altura sin contar con la cúpula cónica de made-
ra. Molino de harina “El Pasico”. Al norte de Torre Pacheco. Aunque damos la fecha de 1875 como punto de partida del 
molino, se tienen noticias de un molino de cereal en la Hortichuela desde 1844 a nombre de Juan Roca Saura, hasta 1855 
en que pasa de manos a Antonio Roca Aparicio. Molino de Agua o de Ulloa. El Jimenado. Molino de agua que antes lo fue 
de cereal. El primer dueño fue Severo Avilés en 1841 para cambiar de manos sucesivamente hasta llegar a Aniceto León 
Martínez. Molino de harina de Torre-Pacheco o Molino del Tío Pacorro. Molino de harina de Torre-Pacheco. Parece que se 
construyó por iniciativa de Claudio Saura a finales del siglo XIX. Dejó de funcionar en 1950. Molino en Ermita de Sta. Ro-

Datos de 1852 y 1860
A mediados del siglo XIX Pacheco tenía 2150 ha-
bitantes y en su término municipal funcionaban 
diecisiete molinos de viento, en 1852, cuyos pro-
pietarios eran: Francisco Ros Gómez (Los Cama-
chos), Matías Baño Morales, Gregorio Sánchez, 
Miguel Sánchez Victoria (Los Meroños), José Ros, 
Juan Roca Saura (El Pasico), Pedro Sánchez Her-
nández, Mateo García, Juan Álvarez, Pedro Ga-
rre Sánchez (Garre)20, Eugenio Avilés (Hacienda 
Ulloa, Partido de La Campana)21, Matías Baño 
García, Rafael Carrillo (casado con Francisca Za-
pata) con dos molinos en “Oya Morena”, Máximo 
Baño, Francisco Álvarez Sánchez a cuya familia 
aún pertenecía en 189422 y Eusebio Benedicto, lo 
vemos también con otro molino en San Javier, 
donde vive afincado. La recogida de esta relación 
de molinos fue oficial, de cara a recaudar impues-
tos por su funcionamiento.23

En el Nomenclátor de 1860 se mencionan 19 
molinos de viento, divididos en “molinetas” y 

“molinos”. Son molinetas las de Baño, Consola-
ción, Gregorio, Hortichuela24, Paso, Pareja, Rojo, 
Roldán y Dolores. En el apartado de molinos 
encontramos los del Agua, Loma, Pedrera, Liza, 
Olmos, Palmero, Matías, Pedro Garre, Ferro y 
Viejo. En esos años se menciona el Molino de las 
Ánimas, en la hacienda del mismo nombre, en la 
carretera de Pacheco a Roldán, propiedad de Blas 
Izquierdo Inglés.25 

Un informe realizado por la empresa Prointer 
Ingeniería en 2007, para el ayuntamiento, apor-
taba una serie de datos históricos de los molinos, 
que relacionamos a pie de página, si bien no re-
flejaba las referencias en las que basaba las fechas 
aportadas y sus propietarios.26 



54 Los molinos de viento de Totana, Yecla, Molina de Segura, Cieza, La Unión, Los Alcázares y Torre Pacheco

Los molinos a fines del siglo XIX
La contribución industrial de Pacheco, de fines 
del siglo XIX (1893-94), como la de 1852, nos 
acerca a la realidad económica de la localidad. 
Tiendas de tejidos, de arroz, sombreros, tabernas, 
abacerías, tejedores, herradores, barberos, car-
pinteros, hornos, zapateros…, y por supuesto la 
relación de molinos de viento, que entonces son 
catorce, distribuidos por todo el término muni-
cipal.

En el casco urbano contamos con los de Ra-
món Baño Fernández (embargado en 1891 por 
deudas municipales), Genaro Giménez Cuenca 
(embargado su molino en 1891 por el juzgado 
de La Unión, tenía entonces 48 años) y Diego 
Saura Conesa 27. Cuatro vemos en Los Dolores 
y Los Meroños de Diego Angosto García (nacido 
en 1860), Eusebio Benedicto Cánovas, Petronilo 
Albaladejo Zapata (afincado en Roda, concejal 
de San Javier desde 1877) y José Sánchez Olmo. 

salía. Casa Molina. Santa Rosalía. Fue construido a finales de siglo XIX, dejando de funcionar entre 1945 y 1950. Molino 
de los Pereas. Santa Rosalía. Molino de Lo Ferro. Los Castejones. Lo Campanero (Lo Ferro). Construido en 1837, es un 
molino de cereal. Sus molineros fueron José Roca Aparicio, Juan Roca Baño, Antonio Mercader, Francisco Roca, Francisco 
Roca Alcaraz, y José Roca. Dejó de funcionar en 1949. Molino de la Pedrera. Rocas del Jimenado. Aparece en 1855. Molino 
del Campanero o de La Molina. Los Castejones (Roldán). Las primeras noticias que tenemos de él son en 1870 a nombre 
de Antonio Roca. Otros molineros fueron Francisco Álvarez, José Roca, Antonio “el molinero” y Francisco Roca, “el campa-
nero”. Dejó de moler en 1943. Molino de harina de los Paquillos ó de Arriba. Al norte de Balsicas. Molino de harina de El 
Jimenado. Construido en el siglo XIX. 
(27) Cartero local desde 1886 hasta febrero de 1890. En septiembre 1889 abría sus puertas el Casino de la localidad, pre-
sidido por José Mª Aroca.
(28) BOPM 16-9-1890; 22-8-1894
(29) En el censo electoral de 1893 algunos molineros aparecen como labradores o meros jornaleros. Sus edades oscilan 
entre 26 y 63 años. 

Tres encontramos en Roldan, pertenecientes a 
Francisco Álvarez Sánchez, José Roca Aparicio y 
José Roca Baño. En La Hortichuela funcionaban 
otros dos, de José Escudero García que pasará 
a Romualdo Escudero Pedreño y el de Antonio 
Roca Aparicio. Otros tantos funcionaban en el 
Jimenado de Juan Meroño Jiménez y Francisco 
Roca Baño. Uno existía en Los Camachos, de 
Pedro Garre Marín que en 1890 contaba con 48 
años (heredado de su padre Pedro Garre Sán-
chez). Uno en San Cayetano, perteneciente a An-
tonio Mercader Sáez.28 Uno en Hoya Morena de 
Francisco Giménez Cuenca.29

 Un molino diferente, ajeno al presente estu-
dio, pero digno de reseñar, es el de “San José de 
la Montaña” molino especiero del comerciante 
pachequero Pedro Cerdán Guillén (1827-1897) y 
Juana Martínez Buendía (1834-1916), padres del 
que sería famoso arquitecto Pedro Cerdán Mar-
tínez.

Molino de viento en Torre Pacheco. Foto de Juan Viudes Pascual de Riquelme. 1900. AGRM
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Molinos a comienzos del siglo XX
Son reseñables los pertenecientes a Francisco Ál-
varez Sánchez (Roldán), Bartolomé Nieto García 
(fi scal municipal desde 1918) que pasará a su hijo 
Francisco Nieto Cañabate (Hortichuela), Atanasio 
Pérez Ros (Pacheco, miembro de la junta directiva 
del casino desde 1889), Juan Roca Baño (Horti-
chuela) y Alfonso Rosique García (Hortichuela, 
nacido en 1887, vecino de Cuevas de Reíllo).30

Molinos a mediados del siglo XX. El fi n de 
una etapa histórica
Poco a poco los molinos de viento van cerran-
do “sus velas”, especialmente a mediados del siglo 
XX. Molinos maquileros en funcionamiento eran 
los pertenecientes a viuda de Francisco Sánchez 
(molino San Francisco), Alejandro Ramón Sán-
chez (carretera de San Javier), Gabriel Lamberto 
Tardido, Manuel Martínez Hernández (molino 
San Gregorio) y José Mª Aranda Martínez.31

La paulatina y defi nitiva desaparición de los 
molinos de viento coincidió con la alcaldía de 
Isidro Madrid García (1945-1958) que nada pudo 
hacer por los nuevos tipos de producción de ha-
rina.32 

La harina y las panaderías en Pacheco

Panaderías
Los molinos de viento, como se ha comentado, 
servían para extraer agua o moler cereal, para la 
obtención de harina. Con ella se fabricaba pan, 
unas veces era llevada a otros términos muni-
cipales, o bien se quedaba en Pacheco, donde 
existieron almacenes y diversas panaderías. En 
la Contribución Territorial de 1852 no encon-
tramos panaderos y tampoco se recoge ningún 
horno de pan cocer. Tan solo se refl ejan trece 
abacerías, por lo que suponemos que el pan lo fa-
bricaba cada familia en su casa.

Hornos de bollos a fi nes del siglo XIX eran 
los de Eusebio Marín Fructuoso y Juan Sánchez 
Martínez, en el casco urbano. Hornos de “pan 
cocer” son, en el pueblo, los regentados por Juan 
Martínez Soto, Eduardo Alcaraz Conesa y Pedro 

(30) BOPM 20-9-1911; 1-2-1912. El marqués de Torre Pacheco, Fernando y Fontes Díaz de Mendoza, en estos años, ex-
portaba almendra.
(31) Línea 5-10-1944; 24-6-1945; 4-10-1951
(32) A este alcalde se debe, en 1955, la aprobación del escudo heráldico municipal, inauguración de dieciséis viviendas 
para los funcionarios municipales, el proyecto para llevar el alumbrado eléctrico a pedanías, así como la inauguración 
de la distribución de aguas del Taibilla.
(33) Nació el 15 de abril de 1902. Eran sus padres el industrial José Meroño Macian (nacido en 1870) y María Olmo Ruiz 
(nacida en 1878). Abuelos paternos fueron José Meroño Zapata y Tadea Macian Olmo (de La Palma). Abuelos maternos 
Pedro Olmo García y Josefa Ruiz Olmo.

Cerdán Guillen. Otros fueron los de Manuel Bas-
tida Soto (Dolores), José Cerdán Galindo (Balsi-
cas), José Maimón Martínez (Hortichuela), José 
Pedreño Gómez (Roldán) y Juan Rosique Sán-
chez (Roldán). 

En la segunda década del siglo XX se mencio-
nan, en el pueblo, los hornos de Tomás Cerdán 
Martínez, Juan Martínez Soto (fallece en 1932, 
casado con Ferrándiz), y Pedro Meroño Macian, 
concejal.

A reseñar son las panaderías de los años cua-
renta y cincuenta del siglo XX: Tomás Martínez 
Fenoll (le sucede su hijo José Martínez Ruiz), Pe-
dro Garre García y Francisco Garre García, en el 
casco urbano; José Saura Pérez (La Hortichuela), 
Felipe Peñalver Solano (San Cayetano), Justo Ru-
bio Roca (Lo Ferro), Antonio Peñafi el Ros (Balsi-
cas) y José Martínez García y La Marina (Los Al-
cázares, esos momentos barrio de Torre Pacheco).

El fraude del pan y harina envenenada. No-
viembre de 1935
Un hecho a reseñar fue el ocurrido en el otoño de 
1935. El molinero Abelardo García Salas (casado 
en 1925 en La Palma, con María Bolea Sánchez), de 
Los Dolores de Cartagena, molió una partida de ba-
ritina (sulfato de bario) para José Meroño Olmos33, 
almacenista de harinas de Pacheco y propietario 
de dos panaderías, que lo mezclo con harina de las 
marcas Gloria y Extrafl or, para fabricar pan.

José Meroño Olmos



56 Los molinos de viento de Totana, Yecla, Molina de Segura, Cieza, La Unión, Los Alcázares y Torre Pacheco

Vendía, según la investigación, tres vagones de 
harina por semana y molió 30 toneladas de barita 
para realizar la mortífera mezcla. Los intoxica-
dos superaron los 5000, afectando a los pueblos 

(34) El Noticiero 21-11-1935. El Día 16-11-1935. El Debate 22-11-1935. La Verdad 22-11-1935. Levante Agrario 29-11-1935. 
Ahora 20-11-1935
(35) Casado con Josefa Sánchez Sánchez (1883-1962). Durante la dictadura de Primo de Rivera fue el Presidente del par-
tido Unión Patriótica de Torre Pacheco. En dicha localidad ya lo vemos en 1916, tras ejercer en La Unión.
(36) AGRM Prisiones 49770/28.

costeros de San Pedro, San Javier, La Unión, Los 
Alcázares, La Aljorra, La Palma, La Puebla y…, 
especialmente a los pachequeros, donde se vieron 
afectadas 499 familias.34

Los afectados en la puerta del ayuntamiento de Pacheco, esperando 
ayuda económica y medicinas. La Verdad 1935.

En Pacheco atendieron a los afectados los mé-
dicos Antonio García García y Leopoldo Gelabert 
Aroca,35 que se vieron desbordados, colaborando 
el farmacéutico José Oliver Sánchez. La distribu-
ción de afectado fue la siguiente: Roldán, con se-
senta familias; Los Dolores, con un centenar; Los 
Meroños, con sesenta; Hortichuela, con cincuen-
ta; Balsicas, con sesenta; San Cayetano, con cua-
renta; Hoya Morena, con quince; Camachos con 
veinticuatro; Campana, con treinta; Jimenado, 

con cuarenta…, el responsable fue detenido, se 
le confi scaron las propiedades. Para su puesta en 
libertad provisional se le pidieron 25000 pesetas. 
Poco le duro la prisión ya que en diciembre de 
1936 era detenido por las fuerzas de asalto, sien-
do puesto en libertad en enero de 1937. Volvió a 
prisión en octubre de dicho año y vuelto a poner 
en libertad al obtener el benefi cio de la ley de am-
nistía. Menos de un año, en total, entre rejas.36 El 
interfecto fallecería en 1943.




