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RESUMEN: 

El estudio de la cultura material en arqueología contemporánea, desempeña un papel 

fundamental en la investigación histórica del pasado más reciente. A través de las cartas 

escritas por combatientes de la Guerra Civil española, las cuales presentan una visión más 

humana y cercana a la verdadera realidad de las personas que vivieron la guerra, podemos 

aprender muchas cosas de su día a día en el frente de combate, así como diversas 

cuestiones a nivel personal. En este trabajo se explicará la importancia de la materialidad, 

se analizará desde una perspectiva arqueológica el conjunto de cartas de un combatiente 

de la Guerra Civil española y se trazará el recorrido que este llevó a cabo durante los dos 

años que estuvo en el frente.  
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ABSTRACT:  

The study of material culture in contemporary archaeology plays a fundamental role in 

the historical research of the recent past. Through the letters written by combatants of the 

Spanish Civil War, which present a more human and closer vision of the true reality of 

the people who lived through the war, we can learn many things about their day-to-day 

life on the front lines, as well as various questions on a personal level. In this work I will 

explain the importance of materiality, I will analyse from an archaeological perspective 

the set of letters about a fighter of the Spanish Civil War and I will trace the route he took 

during the two years he was at the front.  
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1. Introducción 

El presente trabajo trata de estudiar, analizar e interpretar desde una perspectiva 

arqueológica (sin dejar de lado la histórica), las distintas características de un conjunto de 

materiales de la Guerra Civil española perteneciente a Juan Gil (familiar lejano mío), el 

cual consta de un total de 41 documentos, en los que se han distinguido diferentes 

tipologías (cartas, tarjetas postales, comunicados, fotografías y un sobre).  

Cabe destacar, que todo el conjunto se guardó en una caja de madera (véase en 

anexo 4, Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4), en casa de mi bisabuela Encarnación (hermana de 

Juan), hecho que, en cierta medida ha ayudado a su conservación, ya que se encontraba 

fuera del alcance del calor, de la humedad y de la luz solar y artificial. Como curiosidad, 

mi madre me contó que cuando ella era pequeña cada verano ella y su primo, se sentaban 

al lado de su abuela Encarna y esta les leía emocionada todas las cartas de su querido 

hermano Juan, al que admiraba de forma inexplicable y con el que tenía una unión muy 

especial. También me explicó que siempre le pidió a Encarna que no se deshiciera de 

estas cartas y que se las diera a ella si decid²a tirarlas, y ella le contestaba: ñestas cartas 

se hundir§n con la casaò, hasta que un buen d²a, decidi· d§rselas a mi madre, que las ha 

conservado con gran estima hasta día de hoy. 

El principal motivo por el cual he decidido hacer este Trabajo Final de Grado 

sobre esta temática, es porque considero que la materialidad en arqueología, 

especialmente de la época Contemporánea, es un aspecto relevante que no se tiene tan 

presente como en otras etapas de la historia más antiguas como es el caso de la prehistoria, 

y gracias a esta, se pueden conocer muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestros 

antepasados más cercanos. Otra razón que me ha llevado a la realización de este trabajo, 

es que, desde bien peque¶a mi abuela y mi madre siempre me han hablado del ñt²o 

Juanitoò y de sus cartas, que enviaba a la familia durante su estancia en la guerra, y por 

esto, quería saber e investigar un poco más de las vivencias de este personaje.  

En este sentido, es importante destacar que la correspondencia durante la guerra, 

se convirtió en una necesidad para dejar constancia de todas las experiencias vividas día 

a día en el frente de combate. Las cartas que recibían de sus familiares, favorecían el 

estado anímico de los combatientes, y les ayudaban a estar más animados y a tener una 

causa por la que seguir luchando: poder acabar pronto con el conflicto para reencontrarse 

con sus seres queridos.   
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Llegados a este punto, es importante hacer una pequeña biografía del autor del 

conjunto arqueológico; Juan Bautista Gil Peña, nació el 24 de junio de 1912 en un pueblo 

de La Rioja llamado Munilla. Hijo de Damián Gil Miguel y Emeteria Peña Pablo, y 

hermano de: Encarnación (bisabuela mía), José y Manolo. Estuvo luchando en el bando 

franquista de la Guerra Civil española, pero no hay constancia de la fecha exacta en la 

cual se incorporó en el frente de combate, pero seguramente debió de ser al poco del 

estallido de la guerra, ya que la primera carta fecha del 27 de octubre del 1936. Obtuvo 

el cargo de Sargento de ametralladoras. Lamentablemente, falleció el 13 de abril de 1938, 

a sus 25 años de edad en la cabeza del puente de Balaguer a la orilla izquierda del rio 

Segre (Cataluña).  

 

2. Objetivos  

Los objetivos que se han planteado para la realización del presente trabajo, son 

varios: en primer lugar, explicar la importancia que tiene la materialidad para la 

arqueología, ya que gracias a esta podemos reconstruir de una manera fidedigna nuestro 

pasado. A este punto, estaría ligado otro de los objetivos del trabajo; analizar el conjunto 

arqueológico en cuestión en toda su totalidad, haciendo hincapié en el estado de 

conservación, el tipo y el color del papel, el material de escritura, y otras tantas variables, 

para así poder conocer con más profundidad los materiales que predominaban en aquella 

época, concretamente durante el conflicto de la Guerra Civil española.  

Otro de los objetivos, a través de la correspondencia de Juan, es poder alcanzar un 

claro entendimiento en los aspectos relacionados con la vida cotidiana de los 

combatientes en el frente de combate, para así poder conocer lo que sentían, pensaban y 

las condiciones en las que se encontraban a diario los soldados. 

Finalmente, con la ayuda de distintos mapas y cartógrafos de la época y siguiendo 

el orden cronológico de sus cartas, el último objetivo planteado, es trazar un recorrido 

territorial del trayecto que realizó desde el momento de partida en su pueblo natal 

(Munilla, La Rioja), hasta el lugar de su muerte en la cabeza del puente de Balaguer a la 

orilla izquierda del río Segre (Catalunya), para así poder reconstruir todos los lugares en 

los que estuvo.  
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3. Metodología 

Para la realización de este trabajo, se ha utilizado el conjunto de materiales 

arqueológicos perteneciente a Juan Gil, con un total de 41 documentos. 

Fundamentalmente, constará de dos partes diferenciadas: en la primera, se explicará la 

importancia de la materialidad que esta tiene para la arqueología, y seguidamente, se 

analizará y se estudiará desde una perspectiva arqueológica el conjunto en toda su 

totalidad. En la segunda, con la utilización de cartografía de la época, se trazará el 

recorrido territorial que el combatiente llevó a cabo durante los dos años que estuvo en el 

frente de combate.  

Para la realización de la primera parte, se organizó todo el material en una carpeta 

con fundas de plástico, colocando cada documento según su cronología, de más antiguo 

a más moderno (véase en anexo 4, Fig. 5). En segundo lugar, se hizo una distinción de 

los restos en cuestión según su tipología: las cartas escritas por él mismo dirigidas a la 

familia, las tarjetas postales, los comunicados oficiales del frente que iban destinados a la 

familia, las fotografías de este, y un pequeño sobre en el que se envió una de las cartas. 

A continuación, se procedió a la transcripción de cada uno de los documentos escritos, la 

cual se puede ver en el anexo 2 de este trabajo. Para esto, decidí respetar las faltas de 

ortografía (la mayoría escasez de acentos), así como también, los signos de puntuación 

(ya que en muchas ocasiones hay ausencia de comas y puntos), y el uso de mayúsculas o 

de palabras subrayadas. Cabe decir que, en este sentido, no son muchas las correcciones 

que se podrían hacer, hecho que nos demuestra que para aquella época y a pesar de vivir 

en un pueblo pequeño sin apenas recursos, el autor, estaba capacitado culturalmente. Del 

mismo modo, se realizó un glosario (véase anexo 1) con todas las abreviaturas y palabras 

o expresiones complejas de entender, que aparecen en las cartas, todas ellas junto con su 

significado. Seguidamente, una vez transcritos todos los documentos, se realizó una tabla 

a modo de inventario de todo el conjunto arqueológico (anexo 3), compuesta por diversas 

variables: la cronología (mes y año); el estado de conservación (bueno, aceptable o 

malo1); la tipología (carta, tarjeta postal, comunicado, fotografía o sobre); las medidas del 

papel (en cm.); el tipo de papel (liso, rayado o cuadriculado); el color de papel (utilizando 

 
1 Entendiendo por ñbuenoò los restos en los que el papel se encuentra en toda su totalidad, sin ningún tipo 

de deterioro; por ñaceptableò, aquellas que tienen un aspecto de deterioro o rotura el cual se ha intentado 

arreglar con celo; y por ñmaloò, aquellas que tienen alguna mancha, est§n rotas y cuesta bastante leer su 

contenido. 



 

7 
 

la tabla de Munsell2); el material de escritura (lápiz, lápiz de color, pluma estilográfica o 

a máquina); y la presencia o no de algún tipo de dibujo3. Finalmente, una vez llevado a 

cabo este inventario, se realizaron diversas gráficas de líneas y circulares de las distintas 

variables, hecho que muestra de una forma más visual las características de este conjunto 

arqueológico.  

Para la realización de la segunda parte, se buscó en el Instituto Geográfico 

Nacional, un mapa de la Península Ibérica que estuviese datado en una época próxima a 

la correspondencia. Gracias a las cartas que escribió Juan, podemos saber el recorrido que 

llevó a cabo durante su estancia en la guerra. Para esto, en el mapa se marcaron con puntos 

rojos, todos los lugares en los que estuvo desde el momento que salió de su pueblo natal 

(Munilla, La Rioja), hasta que murió en Balaguer, y se fueron uniendo cada uno de ellos 

con líneas discontinuas para mostrar así el recorrido de todos los sitios por los cuales 

pasó. Junto a este, se han añadido otros dos de los lugares más específicos como es el 

caso de la provincia de Madrid o del País Vasco, señalando de igual modo, los lugares en 

los que estuvo. 

 

4. Contexto histórico  

4.1. La Guerra Civil española  

La Guerra Civil española se inició el 17 de julio del año 1936. En el momento del 

estallo de la guerra, España estaba gobernada por el Frente Popular, una coalición de 

partidos de izquierda que fueron elegidos democráticamente seis meses antes. Estos, en 

alianza con los anarquistas lucharon contra una revuelta de falangistas, monárquicos, 

conservadores y tradicionalistas, dirigida por el general Francisco Franco, el cual alcanzó 

un papel muy destacado. Debido al clima político internacional de la época, la guerra tuvo 

diversas fases y según el historiador Santos Juliá: ñFue desde luego lucha de clases por 

las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un sombrero o calzarse 

con alpargatas los pies, pero no fue en menor medida guerra de religión, de nacionalismos 

 
2 La tabla de Munsell es un sistema de anotación de color que se basa en una serie de parámetros los cuales 

permiten obtener una gama de colores que varían en función del matiz, brillo y croma. En arqueología, se 

suele utilizar para la determinación del color de los sedimentos, pero en este caso he querido usarla ya que 

todos los restos del conjunto, tienen distintas tonalidades. 
3 Considerando ñdibujoò las marcas hechas por el propio autor de las cartas y los sellos o ilustraciones ya 

dibujadas en el papel. 
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enfrentados, guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y 

contrarrevoluci·n, entre fascismo y comunismoò4.  

El golpe fue apoyado por unidades militares en Marruecos, Pamplona, Burgos, 

Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Sin embargo, las unidades sublevadas 

no tuvieron el control en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao 

y Málaga, la cual cosa provocó que estas permanecieran bajo el control del gobierno. 

Esto, dejó a España dividida militar y políticamente, ya que los rebeldes y el gobierno 

republicano, lucharon cada uno por el control del país. Las fuerzas rebeldes recibieron 

munición, soldados y apoyo aéreo de la Italia fascista y la Alemania nazi, mientras que el 

bando republicano contó con el apoyo de la Unión Soviética y México. Cabe destacar 

que, otros países como el Reino Unido, la Tercera República Francesa y Estados Unidos, 

continuaron reconociendo el gobierno republicano, pero siguieron una política oficial de 

no intervención. A pesar de esta, miles de ciudadanos de países no intervencionistas 

participaron directamente en el conflicto. 

En 1937, los rebeldes avanzaron desde sus bastiones en el sur y el oeste, 

capturando la mayor parte de la costa norte de España. Del mismo modo, durante gran 

parte de la guerra, bloquearon Madrid y la zona del sur y oeste. Después de que Madrid 

quedara aislada de Barcelona y de capturar gran parte de Cataluña en 1938 y principios 

del 1939, la posición militar republicana se volvió desesperada. Tras la caída sin 

resistencia de Barcelona en enero del 1939, en febrero el régimen franquista fue 

reconocido por Francia y el Reino Unido. El 5 de marzo de 1939, el coronel Segismundo 

Casado encabezó un golpe militar contra el gobierno republicano. Tras el conflicto interno 

entre las facciones republicanas en Madrid, Franco entró en la capital y declaró la victoria 

el 1 de abril de 1939, y esto supuso el final de la guerra. A partir de este momento, cientos 

de miles de españoles huyeron a campos de refugiados al sur de Francia, y los asociados 

a los republicanos que se quedaron fueron perseguidos por los rebeldes. Franco, 

estableció una dictadura en la que todos los partidos de derechas se fundieron en la 

estructura del régimen franquista.  

 
4 JULIÁ, SANTOS (1999). Un siglo de España. Politica y sociedad. Madrid, Marcial Pons, pp. 117-118. 
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4.2. Ofensiva de Balaguer  

A principios de abril de 1938, después de la victoria en la ofensiva de Aragón, las 

tropas franquistas, se asentaron en el territorio catalán y establecieron un frente desde el 

Mediterráneo hasta el Pirineo, siguiendo el margen derecho del río Ebro, el Segre y el 

Noguera Pallaresa (Fig. 6). Muchas de sus fuerzas las situaron en la zona de Lleida, en 

diversos puntos estratégicos de la margen derecha de sus dos ríos para así poder 

traspasarlos y de este modo, colocar cuatro cabezas de puente (Serós, Balaguer, La 

Baronía-Montsec y Tremp). 

 

El día 10 de abril del mismo año, el ejército franquista atravesó el río Segre y 

ocup· una zona del territorio republicano que se conoce como ñcabeza de puente de 

Balaguerò, el cual, en un primer momento ten²a que ser el lugar donde los rebeldes 

avanzasen dirección a la frontera con Francia. Dos días después, el bando republicano 

planeó una ofensiva para echar a los contrarios de la cabeza de puente, batalla que acabó 

el día 16 sin ningún cambio.  

Fig. 6: Línea del frente establecido por las tropas franquistas en abril de 1938. (Fuente: Calvermell. 

https://www.calvermell.cat/wordpress/?page_id=157) 
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Las tropas de Franco, avanzaron en la zona de Levante para así ocupar Valencia. 

Es por este motivo, que los republicanos prepararon otra ofensiva sobre la cabeza de 

puente de Balaguer, la cual contaba con dos claros objetivos: el primero de ellos, era 

moderar la presión franquista que había sobre Valencia, y el segundo, crear una cabeza 

de puente republicano al margen derecho del río Segre, desde el cual podrían empezar a 

recuperar la cabeza de puente y el terreno perdido. Esta comenzó el 22 de mayo en la 

línea de frente de la cabeza de puente y los ataques republicanos fueron de gran fuerza. 

Aunque hubo muchas bajas por parte de los republicanos, continuaron la ofensiva hasta 

el 29 de mayo, momento en el que terminó con la ocupación de tres espacios sin valor 

estratégico. A partir de esta ofensiva, el frente quedó con una gran estabilidad hasta el 24 

de diciembre, momento en el cual, los franquistas iniciaron otra con un único objetivo; 

ocupar toda Cataluña. Esta, empezó por el norte y por el sur desde la cabeza de puente de 

la Baronía-Tremp y desde Tremp. Cuatro días más tarde, diversas tropas franquistas 

iniciaron un avance desde el norte de la cabeza de puente de Balaguer hacia el interior de 

Cataluña. Finalmente, el 26 de enero del 1939 el ejército rebelde ocupó Barcelona y el 10 

de febrero todo el territorio catalán ya se encontraba en manos de estos.  

 

5. La importancia de la materialidad 

En sus orígenes, la Arqueología fue considerada una rama de la Historia del Arte, 

ya que ambas disciplinas se han centrado en el estudio de objetos del pasado. La primera, 

a diferencia de la segunda, desarrolló distintas bases técnicas y metodológicas específicas, 

hecho que provocó la separación definitiva de estas dos ciencias, convirtiéndose la 

Arqueología en una de las grandes disciplinas históricas diferenciadas. Si tenemos 

presente que la Arqueología estudia la sociedad del pasado a través de la cultura material, 

debemos entender ñpasadoò como el ayer, es decir, que esta ciencia se debe considerar 

como ciencia histórica hasta los propios días en los que vivimos. 

Los arqueólogos tienen la necesidad de reconocer y clasificar la cultura material 

de las épocas más antiguas a las más recientes. Por su parte, los historiadores 

especializados en época Contemporánea, se benefician de la metodología propia de la 

Arqueología para llevar a cabo la investigación del pasado más próximo. Es por esto, que 

ambas disciplinas comparten una estrecha relación en la cual se intenta no levantar 

conflictos ni desconfianzas entre una y otra. 
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Tal y como he mencionado anteriormente, el principal objetivo de la Arqueología 

es obtener datos de la historia del pasado a partir de la cultura material, como por ejemplo, 

restos materiales artesanales, arquitectónicos, artísticos, ecofactos, etc. y de este modo, 

poder reconstruir nuestro pasado. Esto, se puede conseguir mediante la lectura y el estudio 

de los restos que han llegado a nosotros y que se han podido recuperar e identificar en las 

intervenciones arqueológicas, siguiendo una metodología y unas técnicas específicas para 

la recuperación de estos. En la práctica arqueológica, toda la cultura material hallada en 

las excavaciones se considera una documentación muy objetiva, y esta es la principal 

diferencia que tiene con otras ciencias históricas, en las cuales, la base de los datos de 

estudio procede de documentación escrita. Sin embargo, en muchas ocasiones gracias a 

la documentación escrita que han dejado nuestros antepasados, podemos reconstruir un 

lugar, así como también saber diversas cuestiones sobre la vida cotidiana de los mismos. 

En este sentido, es importante mencionar que, entendemos como cultura material 

aquellos restos materiales que se pueden recuperar en el registro arqueológico. Sin 

embargo, estos restos deben cumplir unas condiciones para poder ser interpretados como 

objetos y no como residuos materiales. Cuando hablamos de ñobjetosò, nos referimos a 

objetos muebles, es decir, que no surgen de una acción natural, sino que son fabricados 

por una actividad humana con el fin de darle una utilidad y un significado. Así lo explica 

Vicente Lull: ñun objeto tiene el significado con el que fue producido y adquiere el sentido 

que su uso le confiereò5. 

Un claro ejemplo de esto, serían los lápices o las plumas estilográficas (dos 

utensilios que se encuentran bastante en las fosas comunes de la Guerra Civil), que fueron 

fabricados para escribir o dibujar sobre un soporte de papel y que sirven en la vida 

cotidiana de las personas para tomar notas para un libro, artículo, revista, etc, y estos los 

podemos encontrar en un escritorio, en una oficina, en una tienda o taller, entre otros. No 

obstante, durante la Guerra Civil, estos objetos perdieron su uso habitual y adquirieron 

un nuevo significado: el de escribir cartas a sus familiares, explicándoles su día a día en 

el frente de combate, así como sus pensamientos, sentimientos y las inmensas esperanzas 

que tenían de que todo acabase pronto para volver a sus casas. En muchas fosas comunes 

o yacimientos de este momento, junto a los cuerpos de los soldados encontramos plumas 

 
5 LULL  SANTIAGO, V. (2007). Los objetos distinguidos. La Arqueología como excusa. Barcelona: 

Bellaterra. p.190. 
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estilográficas, lápices, tinteros u otros objetos que se utilizaban para escribir diarios 

personales o cartas a familiares (Fig. 7). 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en este conjunto arqueológico 

encontramos un total de 41 documentos, divididos según su tipología. Estos, aunque no 

se hayan documentado en un registro arqueológico, son objetos dignos de estudio, los 

cuales nos pueden dar mucha información sobre las vivencias durante la guerra, así como 

también mostrarnos los pensamientos, miedos y deseos de los combatientes. Asimismo, 

las fotografías de los soldados nos pueden ayudar a darnos información de los objetos 

extraídos de las fosas, como por ejemplo, botones, cinturones, insignias, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis arqueológico del conjunto 

Para todas las personas que estuvieron tanto en el frente de combate como en la 

retaguardia, en general, el correo fue el único medio que tuvieron para poderse comunicar 

Fig. 7: Restos óseos semienterrados de un soldado, cargado de munición 

y con un tintero (en el c²rculo blanco). Foto: ñLa trinxeraò, Corbera 

dôEbre. (Fuente:  CAMPS, RAFAEL (2015). Huellas postales: 1936-

1947 ñEscr²beme cada d²aò. pág. 9.) 
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con sus seres queridos, y en muchas ocasiones, las cartas que recibían de sus familiares, 

hicieron mantener la moral y el estado de ánimo de muchos combatientes que lo pasaron 

mal emocionalmente tanto en las trincheras como en la retaguardia. Así lo expresó Juan 

Gil, el autor de esta correspondencia: ñQuiero me escriban con frecuencia, me gusta 

mucho recibir correspondencia, es la única alegría que los combatientes tenemos en los 

frentes de combateò6. En este sentido, a pesar de las dificultades que se imponían o 

pudiesen surgir, siempre se intentaba que el sistema de correo fuese efectivo en los dos 

bandos. 

Por lo común, los textos que se escribían, trataban siempre los mismos temas: la 

salud (para tranquilizar a sus seres queridos), la petición de paquetes (especialmente con 

ropa, comida, tabaco, jabón o blocs de notas para poder seguir escribiendo), y expresaban 

las grandes esperanzas que tenían en que todo acabaría pronto para poder reencontrarse 

de nuevo. Todos estos escritos, pasaban por una censura militar, la cual se encargaba de 

que no se redactase mucho más de lo que se debía, por eso el contenido de estos resultaba 

muy repetitivo. Aun así, con diversas dificultades y retrasos, especialmente cuando las 

cartas se dirigían a combatientes que se desplazaban muy a menudo de un lugar a otro, 

cabe decir, que en general el correo funcionó ya que cumplió su objetivo. En cambio, con 

los paquetes que se enviaban hubo más problemas; muchos de ellos, por su contenido, se 

quedaban retenidos y jamás llegaban a su destinatario. Sin embargo, la mayoría sí que 

pudieron ser entregados al receptor: ñAyer recib² el paquete con la sobada que me ha 

sabido muy buena, todos los de la Plana ha provado de ella que les ha sabido bastante 

buena, los chorizos, este mediodía he comido el más pequeño que me ha sabido a gloria, 

los calcetines les digo que me vienen muy bien, y el pa¶uelo est§ bienò7. 

El conjunto arqueológico que se analizará en este trabajo, consta de un total de 41 

documentos, en los cuales 29 de los restos son cartas escritas por el combatiente, 6 son 

comunicados oficiales dirigidos a la familia de este, 3 de los restos son tarjetas postales, 

2 corresponden a fotografías del combatiente y por último, encontramos un sobre de 

tamaño reducido (Gráf. 1).  

 
6 Véase en anexo 2 transcripción nº 26. 
7 Véase en anexo 2 transcripción nº 8. 
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Este conjunto, data de una cronología que abarca entre el 27 de octubre del 1936 

hasta el 3 de diciembre del 1940. En el gráfico de líneas que se muestra a continuación 

(Gráf. 2), se representa el total de documentos en los cuales podemos distinguir el mes y 

el año en el que fueron escritos. Si hacemos un pequeño análisis de este, podemos 

comprobar que desde el momento en el que va al frente, es decir, en octubre del 1936, 

hasta su muerte en abril del 1938, existe correspondencia al menos una vez cada mes, 

salvo en abril, mayo y septiembre del 1937. Esto seguramente es debido a que no se han 

conservado las cartas escritas durante estos tres meses, ya que si la familia de él, no recibía 

correspondencia en un periodo de menos de un mes, estos escribían al frente para saber 

el paradero de su ser querido. Otro hecho que podemos resaltar, es que como bien se 

observa en el gráfico, hay un pico que destaca por encima de los demás; vemos que en 

febrero del 1938 hay constancia de 5 cartas, y estas fueron enviadas en el momento en el 

que se encontraba en el Frente de Teruel. Si las leemos, podemos observar que, en dos de 

ellas, dice que tiene poco trabajo ya que le han puesto a cargo de distintas tareas que no 

requieren mucho tiempo. Por lo tanto, seguramente, tuvo más tiempo libre que en 

cualquier otro mes y por este motivo, tenemos constancia de 5 cartas escritas en un mismo 

mes. ñ[é] hoy tengo un poco de tiempo y aprovecho para ustedes, tengo un poco trabajo, 

estoy al cargo de los enlaces, cocina y en general Plana Mayor de la Cia de 

Ametralladorasò8; ñ[é] soy seg¼n el Capitan muy activo que por tal raz·n me ha 

 
8 Véase en anexo 2 transcripción nº 23. 

Gráf. 1: Gráfico circular de la tipología del conjunto arqueológico. (Elaboración propia) 
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destinado el destino de enlace llevando al mando 14 hombres más 4 de cocina y 17 

acemileros total componen menos que lo de una sección por que cada uno se encuentra 

por distinto sitioò9.  

 

 

 

Toda la documentación perteneciente al conjunto, se encuentra en un relativo buen 

estado de conservación, solamente hay 3 ejemplares que presentan un mal estado (Gráf. 

3). Sin embargo, con un poco de esfuerzo y dedicación se puede interpretar y entender lo 

que hay escrito. Cabe decir, que el hecho de que se guardasen en una caja de madera 

alejados de la luz (tanto solar como artificial), del calor y de la humedad, ayudó en gran 

medida a su conservación.  

  

 

 
9 Véase en anexo 2 transcripción nº 24. 

Gráf. 2: Gráfico de líneas con marcadores de la cronología (años y meses) del conjunto arqueológico. 

(Elaboración propia) 
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6.1. Las cartas 

En cuanto a las cartas de este conjunto arqueológico, nos encontramos con un total 

de 29 ejemplares. Es importante hacer referencia al lenguaje utilizado en la 

correspondencia durante la guerra. En general, se refleja una escasez alfabética y gráfica 

en muchos soldados, especialmente en el entorno rural, a causa de que no pudieron tener 

una buena formación académica. Eran cartas con carencias gramaticales, frases mal 

construidas, con faltas de ortografía y algunas con mala caligrafía, y en muchas ocasiones 

existieron los denominados ñdelegados de escrituraò, que escrib²an o le²an las cartas a 

aquellos compañeros que no sabían hacer ninguna de las dos cosas. El lenguaje era más 

bien rudimentario, aunque no se perdieron los formalismos habituales como ñQueridos 

padres y hermanosò10, ñEstimado/aò, ñApreciableò, etc. y en muchas ocasiones 

encontramos abreviaturas y palabras o expresiones propias de los tiempos11 o particulares 

de los pueblos. Sin embargo, como he explicado en la metodología del presente trabajo, 

es importante destacar que Juan, no cometía demasiadas faltas de ortografía, hecho que 

demuestra que, incluso viviendo en un pequeño pueblo y sin haber tenido una correcta 

formación académica, estaba bastante capacitado culturalmente. Así lo demuestra en su 

correspondencia. 

 
10 Véase anexo 2 de la transcripción de las cartas.  
11 Véase anexo 1 del glosario de abreviaturas y palabras y expresiones.  

Gráf. 3: Gráfico circular del estado de conservación del conjunto arqueológico. 

(Elaboración propia) 
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Cabe señalar, que en general, todas las cartas se encuentran en buen estado de 

conservación, salvo una que tiene distintas manchas de color rojizo, que probablemente 

corresponden a tinta (Fig. 8), sería necesario hacer un estudio para poder saber de qué 

material se trata exactamente. Estas, cubren gran parte del papel y resulta un poco 

complicado ver lo que hay escrito, aunque con dedicación se puede leer correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Carta del conjunto arqueológico con distintas manchas de color rojizo, probablemente 

causadas por la caída de tinta. (Véase en anexo 2 transcripción nº 10). (Fuente propia) 
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En primer lugar, si hacemos un análisis del tipo de papel (Gráf. 4) podemos 

comprobar que nos encontramos principalmente con tres modelos, entre los cuales 

predominan los rayados (12 ejemplares) (Fig. 9) y los lisos (11 ejemplares) (Fig. 10), y 

en menos cantidad los cuadriculados (6 ejemplares) (Fig. 11), que todos ellos pertenecen 

a un bloc de notas en concreto, ya que estas seis cartas son consecutivas 

cronológicamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

11

12

Tipo de papel

Cuadriculado

Liso

Rayado

Gráf. 4: Gráfico circular del tipo de papel de las cartas del conjunto 

arqueológico. (Elaboración propia) 

Fig. 9: Corte de carta con el papel rayado. (Véase en anexo 2 transcripción 

nº 24). (Fuente propia) 

Fig. 10: Corte de carta con el papel liso. (Véase en anexo 2 transcripción 

nº 14). (Fuente propia) 
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Pasando a analizar el color del papel de las cartas (Gráf. 5), vemos que los 

predominantes son los que se identifican en la tabla de Munsell como 5Y 8/1 (9 

ejemplares) y 5Y 8/2 (10 ejemplares), hecho que significa que el primero tiene un tono 

blanco y el segundo amarillo pálido. Del mismo tono que el último, encontramos 7 restos 

más (5Y 8/3 y 5Y 8/4), pero en este caso cambia el croma o la pureza. Finalmente, en 

menos cantidad, encontramos un total de 3 restos (2.5Y 7/4 y 2.5Y 8/3), los cuales tienen 

un todo amarillo pálido, pero a diferencia de los anteriores, con un matiz distinto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al material de escritura, en el gráfico siguiente (Gráf. 6), 

podemos ver que más de la mitad del conjunto de las cartas (15 ejemplares), están escritas 

con pluma estilográfica (Fig. 12), una docena están escritas a lápiz (Fig. 13) y solamente 

encontramos un ejemplar redactado a lápiz de color con un tono azulado (Fig. 14) y otro 

Gráf. 5: Gráfico circular del color del papel de las cartas del conjunto arqueológico. 

(Elaboración propia) 
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Fig. 11: Corte de carta con el papel cuadriculado. (Véase en anexo 2 

transcripción nº 16). (Fuente propia) 
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escrito a máquina (Fig. 15), en el cual al final de la carta, Juan escribió unas líneas a mano 

con pluma estilográfica, para que la familia viera que la carta había sido escrita por él y 

no por otra persona.  
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Gráf. 6: Gráfico circular del material de escritura de las cartas del conjunto arqueológico. 

(Elaboración propia) 

Fig. 12: Corte de carta escrita con pluma estilográfica. (Véase en anexo 2 

transcripción nº 24). (Fuente propia) 

Fig. 13: Corte de carta escrita con lápiz. (Véase en anexo 2 transcripción 

nº 3). (Fuente propia) 
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Finalmente, en cuanto a la presencia o no de algún tipo de dibujo en las cartas 

(Gráf. 7), vemos que, de los 29 ejemplares, solamente hay 3 que presentan algún dibujo, 

ya sea hecho por el autor, o que ya se encontraba impreso en el papel. El primero (Fig. 

16), corresponde a unos garabatos hechos con pluma estilográfica situados en la parte 

trasera de la carta, los cuales parecen ser prácticas de una firma en la que se puede leer 

ñJos® Gilò, hermano de Juan. Por lo tanto, estos habr²an sido hechos una vez llegase la 

carta a su destino. Los dos restantes, corresponden a una efigie de la figura de Francisco 

Franco impresa en un papel específico, en la que se encuentra el busto de este enmarcado 

en forma circular y con los mensajes propagandísticos siguientes: en la parte superior 

ñáViva Espa¶a!ò y en la inferior ñExcmo. Gral. Francoò (Fig. 17). Cabe destacar que, en 

el margen derecho del papel, en vertical, aparece el lugar en el que se vendían estos 

ejemplares: ñEstudios Pedraza ï 4 de Agosto, 7 y 9 ï Zaragozaò.  

 

Fig. 14: Corte de carta escrita con lápiz de color azul. (Véase en anexo 2 

transcripción nº 13). (Fuente propia) 

Fig. 15: Corte de carta escrita a máquina. (Véase en anexo 2 transcripción 

nº 29). (Fuente propia) 
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6.1.1. El contenido. La vida cotidiana en el frente de combate 

Por lo que refiere al contenido de las cartas, tal y como he explicado 

anteriormente, en general se tratan los mismos temas. Principalmente, el autor siempre 

empezaba la carta explicando cómo se encontraba de salud, para tranquilizar a la familia: 

ñQueridos padre y hermanos: Deseo que al recibir esta carta se encuentren todos bien yo 

26

3
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No

Sí

Gráf. 7: Gráfico circular de la presencia de algún tipo de dibujo de las cartas del conjunto 

arqueológico. (Elaboración propia) 

Fig. 16: Corte de carta con los garabatos hechos por José Gil con pluma 

estilográfica. (Véase en anexo 2 transcripción nº 1). (Fuente propia) 

Fig. 17: Corte de carta con 

la efigie de Franco. (Véase 

en anexo 2 transcripción 

nº 29 y 30). (Fuente 

propia) 




































































































































