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1.- Planteamiento inicial 

 

En abril de 2023 se presentó al Ayuntamiento de Cúllar un proyectoa para acometer la 

presente investigación1, con el principal objetivo de conocer quiénes fueron las 

personas que sufrieron en primera persona, y en primera línea de combate, los 

horrores de nuestra guerra civil. Al contrario que en otros conflictos europeos 

contemporáneos, en España por lo general se conoce relativamente más lo sucedido 

en la retaguardia que sobre la historia de aquellos que marcharon, combatieron y, en 

su caso murieron, en los frentes de la guerra. De tal forma que, el silencio impuesto 

por cuarenta años de dictadura y otros tantos de olvido en el periodo democrático, la 

desaparición de los supervivientes, así como la complejidad en la localización y acceso 

a las dispersas fuentes documentales, ha hecho difícil conocer la trayectoria de los 

combatientes en este conflicto fratricida. Aunque en los últimos años se ha avanzado 

enormemente, gracias a la labor de historiadores, asociaciones memorialísticas, 

determinadas instituciones y servidores públicos comprometidos con el derecho a 

saber y el impulso de las sucesivas leyes de “memoria histórica” (2007) y de memoria 

democrática (2022), es mucho lo que a nivel local aún resta por saber por parte de las 

familias y los ciudadanos en general, que demandan conocer quiénes fueron y que les 

sucedió a los combatientes en la guerra civil. 

 

Cúllar permaneció fiel a la República durante toda la guerra civil. Al producirse la 

sublevación, el ayuntamiento socialista, junto a los miembros de los partidos y 

sindicatos del Frente Popular, lograron la rendición pacífica e incruenta del cuartel de 

la Guardia Civil. A partir de ese momento se constituyó un Comité Revolucionario que 

coordinó a los voluntarios que se organizaron para defender al gobierno legítimo de la 

República y que colaboraron en la toma de las cercanas localidades rebeldes de Galera 

y Huéscar (agosto de 1936). En la localidad se cometieron atropellos contra los 

considerados enemigos de la República, con detenciones y malos tratos de unas cien 

personas, saqueos y requisas de sus propiedades y el asesinato de cuatro vecinos. 

                                                           
1 Fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril de ese año, en el marco del  
Programa de concertación local de la Diputación Provincial de Granada para el bienio 2022-2023, línea 
2655. Proyectos de memoria histórica y democrática. 
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Simultáneamente, las milicias cullarenses partieron hacia la zona de Guadix para 

combatir en el frente de Granada. Posteriormente, al militarizarse las milicias, los 

voluntarios locales se integraron en las brigadas mixtas o regresaron a sus trabajos, 

hasta que fueron llamados forzosamente al movilizarse sus respectivas quintas. Otros 

prefirieron alistarse voluntarios en cuerpos y fuerzas de seguridad, como Guardia de 

Asalto, Carabineros o Guardia Nacional Republicana (la nueva denominación de la 

Guardia Civil). 

  

Por tanto, la mayoría de los voluntarios y soldados reclutados en Cúllar pertenecieron 

al Ejército Popular de la República (EPR), combatiendo en los distintos frentes del país. 

Sin embargo, hubo también cullarenses entre las fuerzas sublevadas, bien por estar en 

la zona rebelde al estallar la guerra, por “pasarse” a la otra zona o por caer prisionero 

de los rebeldes y ser encuadrados en sus filas. También se dieron casos de fugas de la 

llamada zona nacional a la republicana. Por todo ello, también se ha recopilado 

información sobre los evadidos, desertores y los prófugos “escondidos”. Hay 

constancia de numerosos heridos, desaparecidos y muertos en combate, otros que 

enfermaron gravemente en el frente y también de soldados que cayeron en poder del 

enemigo y acabaron en campos de concentración y en batallones de prisioneros 

realizando trabajos forzados. 

 

Tras acabar la batalla del Ebro (noviembre de 1938) y quedar la zona de Cataluña 

aislada del resto de la zona republicana, muchos de los soldados andaluces –y 

cullarenses– que habían quedado en aquella región, salieron rumbo del exilio a Francia 

en la llamada “Retirada” (enero de 1939). Otros, muy pocos, pudieron salir a finales de 

marzo de 1939 al Norte de África desde algunos puertos del Mediterráneo. La mayoría, 

tras acabar la guerra, regresaron andando y en penosas condiciones desde los distintos 

frentes, siendo encerrados en campos de concentración y clasificación mientras se 

comprobaban sus antecedentes políticos. Muchos acabarían en la cárcel, juzgados en 

consejos de guerra y condenados a penas de cárcel o, incluso, a muerte2. En el mejor 

                                                           
2 Casi quinientos cullarenses sufrieron persecución tras la guerra civil por el régimen de Franco. Véase 
Javier Castillo Fernández y Eusebio Rodríguez Padilla: La historia desenterrada: víctimas del franquismo y 
el exilio en Cúllar (1939-1953), Almería: Círculo Rojo-Ayuntamiento de Cúllar, 2019. 
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de los casos, los miembros de las quintas de 1936 a 1941 tuvieron que repetir la “mili” 

y, los declarados desafectos al nuevo régimen, acabaron en batallones disciplinarios de 

soldados trabajadores, realizando trabajos forzados en condiciones terribles. Los pocos 

que combatieron en el llamado ejército nacional serían reconocidos públicamente 

como excombatientes, excautivos o mutilados de guerra, accediendo a 

indemnizaciones y ocasionalmente a empleos públicos. 

 

El objetivo principal del proyecto ha sido generar una base de datos donde se recoge la 

información más completa posible sobre las personas, naturales o vecinas de Cúllar, 

que fueron encuadrados en el aparato militar o que participaron en la guerra, bien en 

los frentes de combate, bien en la retaguardia; repositorio que se pretende esté 

consultable y accesible en Internet para todos los interesados. Secundariamente, otro 

objetivo ha sido ofrecer información fiable a las familias sobre cuál fue el destino de 

sus seres queridos combatientes a lo largo de la guerra, incluyendo fechas y lugares de 

desaparición o fallecimiento, y posible localización de su lugar de enterramiento.  

 

La metodología de la investigación se ha basado, como se explica más adelante, en un 

rastreo sistemático y de localización de fuentes de información de todo tipo referidas a 

naturales y/o vecinos de Cúllar que fueron movilizados o se integraron 

voluntariamente en uno de los dos ejércitos combatientes en la guerra civil. Se partía 

de la hipótesis de que, teniendo en cuenta que –de media– una quinta en Cúllar por 

aquella época incluía anualmente en torno a cien mozos o reclutas considerados útiles 

para el servicio militar, y analizando los reemplazos de los años 1925 a 1941 

(movilizados entre julio de 1936 y diciembre de 1938)3, era probable que en torno a 

1.600 varones nacidos o vecinos de la localidad se hubieran integrado en alguna de las 

unidades o cuerpos militarizados en lucha durante la guerra. El resultado final 

prácticamente ha corroborado esa idea, pues se han podido censar en torno a 1.335 

combatientes cullarenses, aunque esta es una cifra provisional y en permanente 

revisión, pues es que seguro que se irá incrementando con nuevos soldados que 

                                                           
3 Una cronología de las movilizaciones de los dos ejércitos en lucha se puede ver en: 
http://www.griegc.com/2020/06/01/cronologia-sobre-la-movilizacion-de-quintas-en-la-zona-
republicana/ 



7 
 

puedan ser localizados en el futuro, aunque no es previsible que la cifra aumente de 

forma considerable. 

 

2.- Desarrollo del proyecto: Difusión y retroalimentación 
 

En la memoria del proyecto se estableció un cronograma para las tareas de 

divulgación, investigación, tratamiento de los datos y elaboración del censo y de la 

memoria final que, a grandes rasgos y teniendo en cuenta el limitado tiempo de 

ejecución del mismo (siete meses), se ha ido cumpliendo de forma satisfactoria.  

 

Vamos a explicar, en cierto detalle, los dos grandes procesos que se han desarrollado 

de forma simultánea en estos meses: la divulgación y la investigación. 

 

Desde su planteamiento inicial se pretendía contar con la colaboración ciudadana y de 

las familias –que tan buenos resultados dio para el proyecto sobre la represión 

franquista y el exilio realizado en 2019–, de modo que quienes lo desearan pudieran 

aportara al proyecto la información que conservaran. Al mismo tiempo, durante el 

desarrollo de la investigación, se ha realizado, fundamentalmente a través de las redes 

sociales, un intercambio bidireccional, de tal modo que además de recibir aportaciones 

se ha proporcionado la información recopilada a los familiares y personas interesadas 

que lo han demandado. 

 

Para dar a conocer y difundir al máximo el proyecto, a finales de mayo se puso en 

marcha la cuenta “Combatientes de Cúllar” en la red social Facebook4, que pareció el 

vehículo de comunicación más adecuado debido a su mayor implantación en la 

localidad y entre el grupo de personas de más edad. También se habilitó la cuenta de 

correo electrónico combatientesdecullar@gmail.com para el intercambio de 

información y documentos entre el investigador y los interesados, aunque en la 

práctica la mayoría de las comunicaciones con los familiares se ha mantenido a través 

de los comentarios a los post y, especialmente, en privado a través del chat de la 

aplicación Messenger.  
                                                           
4 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092172472466 



 

Perfil del proyecto 

 

El resultado de la divulgación

momento se ha publicado 

proyecto –como los listados parciales de combatientes

historias de combatientes de la localidad. Dichas entradas han sido compartidas en 

diversos grupos de Facebook

Zújar), así como en otros e

la cuenta tiene más de 460

numerosos like o me gusta

Dos
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Perfil del proyecto “Combatientes de Cúllar” en Facebook 

de la divulgación se puede considerar bastante satisfactorio. Hasta 

 en la cuenta 25 post o entradas, anunciando los avances del 

istados parciales de combatientes– y reconstruyendo 

combatientes de la localidad. Dichas entradas han sido compartidas en 

Facebook de Cúllar, sus anejos y localidades cercanas

, así como en otros especializados en la Guerra Civil y sus víctimas.

más de 460 amigos y 45 seguidores. Algunas entradas han 

o me gusta, reenvíos y comentarios. 

 

Dos de las entradas con más interacciones 

bastante satisfactorio. Hasta este 

post o entradas, anunciando los avances del 

y reconstruyendo algunas 

combatientes de la localidad. Dichas entradas han sido compartidas en 

de Cúllar, sus anejos y localidades cercanas (Baza, Oria, 

specializados en la Guerra Civil y sus víctimas. Actualmente 

Algunas entradas han obtenido 
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Pero el punto de partida en la comunicación pública del proyecto fue la charla 

informativa que, organizada por el Ayuntamiento, tuvo lugar el 9 de junio en la 

Biblioteca Pública Municipal “Maruja Fernández Lorente” de Cúllar, donde se explicó a 

los asistentes en qué consistía la investigación y qué se esperaba obtener de la misma 

y de su colaboración. El acto fue grabado por la emisora municipal Radio Cúllar, que 

emitió el 13 de junio un amplio resumen, que se encuentra disponible en su 

plataforma de podcast5. 

 

 
 

Jornada informativa de presentación del proyecto a los vecinos de Cúllar (9 de junio de 2023) 

 

                                                           
5 Disponible en: https://www.ivoox.com/presentacion-proyecto-combatientes-cullarenses-guerra-civil-
9-audios-mp3_rf_110277362_1.html. 
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Como se ha indicado, por medio de la cuenta del proyecto en Facebook se han ido 

anunciado los progresos en la investigación. Así el 1 de julio de publicó un primer 

avance consistente en un listado con los datos básicos (nombre y apodo, fecha y lugar 

de nacimiento, domicilio y nombre de los padres) de 577 combatientes, con el objetivo 

de que el público reconociera a sus familiares, o los echara en falta en la relación, y 

aportara o corrigiera errores en los datos presentados. Gracias al rápido avance de la 

investigación, y al procesado de la ingente información rastreada en los archivos y 

proporcionada por las familias, el 28 de septiembre se publicó un segundo listado que 

incluía a 1.286 personas: prácticamente el total de los que hasta el momento se han 

identificado como combatientes relacionados con la localidad. Asimismo, 

aprovechando la festividad del Día de los Difuntos (1 de noviembre) se dio a conocer 

un listado con los cerca de noventa muertos o desaparecidos de Cúllar identificados 

hasta el momento. 

 

Además de las redes sociales y de la emisora municipal, el proyecto ha tenido eco en 

medios de comunicación de la provincia, como los diarios Ideal6 o el Independiente de 

Granada7, que se han hecho eco del proyecto desde sus inicios, lo que ha ayudado a su 

mayor difusión entre el público. Y, asimismo, los sucesivos listados de combatientes 

han estado expuestos tanto en la Biblioteca Municipal como durante la pasada Feria 

de octubre, en el edificio de usos múltiples del SENPA, para que pudieran ser 

consultados por los ciudadanos que no utilizan las redes sociales. 

 

                                                           
6 27 de junio de 2023: “Cúllar busca vecinos que combatieron en la Guerra Civil”. Disponible en: 
https://baza.ideal.es/comarca/cullar-busca-vecinos-combatieron-guerra-civil-20230627002835-nt.html. 
7 10 de junio de 2023: “Cúllar avanza en la recuperación de su memoria y promueve un censo de vecinos 
que combatieron en la Guerra Civil”. Disponible en: 
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/cullar-avanza-recuperacion-memoria-
promueve-censo-vecinos-que-combatieron-guerra-civil. 
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Noticias sobre el proyecto en los diarios Ideal y El Independiente de Granada (junio 2023) 

 

Cabría ahora evaluar, siquiera someramente, la información proporcionada por los 

familiares, a través de medios electrónicos, por teléfono e incluso mediante 

encuentros presenciales8. De este modo se ha conseguido información (testimonios 

orales, fotografías, documentos…) de unos cincuenta combatientes, bastante menos 

de lo esperado, a pesar de los esfuerzos de difusión realizados para llegar al mayor 

número de descendientes. Indiferencia o reticencias de distinto tipo ante un tema que 

continúa siendo incómodo e incluso polémico, en un contexto de recurrente 

manipulación política de un acontecimiento ya plenamente histórico, quizás haya 

retraído la deseada interacción. Sin embargo, entre los descendientes de cullarenses 

emigrados esa respuesta ha sido más activa, especialmente por parte de algunos 

residentes en Cataluña, en Argentina y, en menor medida, en Francia. 

 

Por último, como ya se ha indicado, otro de los objetivos del proyecto era ofrecer de 

forma individualizada a quienes lo solicitaran la información que recopilada sobre sus 

familiares concretos. A unas veinte personas que se han puesto en contacto por 

cualquier medio con el investigador del proyecto se les ha proporcionado un pequeño 

                                                           
8 Es de justicia agradecer, de forma expresa, la generosa colaboración de Manuel Casas Barea, un 
enamorado de la historia local, que ha proporcionado numerosa información y diversos contactos con 
familias de combatientes. 
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informe biográfico y de las vicisitudes en la guerra de sus familiares, acompañado, en 

su caso, con copias de  documentos referidos a los mismos. 

 

3.- Investigación. Archivos y fuentes de información consultados 

 

Al tratarse de una investigación con metodología historiográfica, se ha tratado de 

consultar el mayor número y tipos de fuentes de información posibles: documentales, 

bibliográficas, orales…, aplicando el necesario cruce de las mismas y el 

correspondiente análisis crítico para conseguir los resultados más completos y 

objetivos posibles. 

 

La investigación se ha basado preferentemente en la consulta de las fuentes 

documentales primarias, relacionadas con la guerra civil y sus contendientes, 

conservadas en distintos archivos. Exponemos a continuación los principales centros 

archivísticos y series documentales consultadas. 

 

 
Archivo Municipal de Cúllar 

 

Ha constituido la base fundamental de nuestra investigación ya que, afortunadamente, 

conserva abundante documentación sobre la época de la guerra civil. Se han revisado 

sistemáticamente las siguientes series documentales: 

  

- Expedientes de reemplazo del ejército (1925-1942) y de revisión tras la guerra (1936-

1941). 

 

Se ha revisado, de forma sistemática, la información de estos expedientes que se 

corresponden con el de las principales quintas movilizadas por ambos bandos durante 

la guerra civil. Conviene tener claro que la presencia de un individuo, considerado útil 

para el servicio militar o para servicios auxiliares, en el alistamiento de un reemplazo 

no constituye prueba suficiente para considerarlo movilizado durante el conflicto, así 

que se ha cruzado esta información con otras fuentes que demuestren su presencia en 
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la guerra. Es decir, no hemos considerado directamente como combatiente a un 

individuo que figure en un expediente de reemplazo –ni siquiera en los de 1936 a 

1939–, aunque una vez demostrada su movilización hemos recopilado la información 

de interés que sobre el mismo figura en su expedientes de alistamiento (nº  de mozo, 

datos personales y familiares, declaración de aptitud o ineptitud, solicitudes de 

prórroga, eventual información sobre su movilización y participación en la guerra…). 

 

Como ya se ha indicado, los soldados pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941 

que combatieron en el Ejército Popular de la República, y que sobrevivieron al 

conflicto, tuvieron que realizar el servicio militar tras acabar la guerra: lo que 

popularmente se conoció como “la mili de Franco”. También se ha consultados estos 

expedientes de revisión, con información de interés sobre los reclutas supervivientes, 

prófugos o fallecidos durante la guerra. 

 

 
Portada del expediente de quintas del reemplazo de 1937 
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Preliminares del alistamiento en el expediente de quintas de 1936 

 

- Fichas clasificatorias de soldados desmovilizados tras la guerra 

 

Escritas por su reverso, al ser usados como copias de la correspondencia de salida del 

Ayuntamiento, se reutilizaron diversas fichas clasificatorias que los soldados y otras 

personas de ideas republicanas debieron cumplimentar al acabar la guerra, a instancia 

de la Comandancia Militar de Cúllar del llamado “Ejército de ocupación”, como paso 

previo para su clasificación ideológica y una eventual represión por parte de las 

diversas instancias franquistas. En las fichas –cumplimentadas entre mayo y agosto de 

1939– se recogían, además de los datos de filiación, la pertenencia a partidos o 

sindicatos del Frente Popular y otras cuestiones, si había sido servido en el Ejército 

Popular de la República con carácter voluntario o forzoso (algo muy relevante de cara 

a la represión), las fechas de movilización, los empleos alcanzados y las unidades en las 

que sirvieron los destinos en el Ejército republicano. En total se han localizado 115 

fragmentos, correspondientes a unos sesenta individuos. 



15 
 

 

 
Fragmentos de la ficha clasificatoria del joven Miguel Carrión Gómez,  

vecino de Matián, soldado de la 148 Brigada Mixta 
 

- Listados de combatientes elaborados al final del conflicto 

 

Entre las fuentes documentales que han resultado más importantes en el desarrollo de 

este proyecto, desde el punto de vista de su riqueza informativa, varios listados 

elaborados por el recién creado Ayuntamiento franquista de Cúllar, justo después de la 

conclusión de la guerra civil. Todos ellos se encontraban dentro de la abundante 

documentación de quintas y reemplazos y vamos a describir someramente su 

contenido. 

 

El primero de ellos, al que hemos denominado “Lista de soldados republicanos”, 

apareció en el expediente de revisión del de remplazo de 1936 y recoge, de forma 

resumida, la información de la participación de parte de los soldados cullarenses 

pertenecientes a las quintas de 1936 a 1941 (aquellos condenados a repetir la “mili de 
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Franco”) en la guerra civil9. Pensamos que esta información se extrajo de las 

declaraciones juradas que realizaron los reclutas como paso previo a su nuevo 

alistamiento en la Caja de recluta (y que analizamos más adelante). El listado se 

organiza por reemplazos y recoge la siguiente información para cada individuo: nº del 

alistamiento, nombre y apellidos, unidad del EPR en la que combatió, edad de ingreso, 

fecha de movilización y fecha de desmovilización. Pero, además, distingue aquellos 

soldados que cayeron prisioneros o se “pasaron” al ejército franquista, en qué fecha, 

cuántos meses habían servido en el EPR y opcionalmente, en qué nuevas unidades 

sirvieron y su oficio. En total, este listado incluye a unas 420 personas de esos cinco 

reemplazos que habían participado en la guerra, pero lógicamente solo aquellos que 

habían sobrevivido a la misma y que estaban disponibles para el nuevo servicio militar, 

excluyendo –por tanto– a los fallecidos, prófugos y exiliados. 

 

El segundo listado con un gran potencial informativo para esta investigación lo 

denominamos “Lista de soldados republicanos presentados en el Ayuntamiento de 

Cúllar” y constituye una especia de registro cronológico de llegada al pueblo de los 

antiguos combatientes y movilizados10. Estos, tras acabar la guerra y pasar por los 

correspondientes campos de concentración y clasificación franquistas (donde a los 

desmovilizados del EPR se les tomaban la primeras declaraciones sobre su ideología y 

su participación en la guerra y desde los que se solicitaba a sus lugares de origen 

informes político-sociales, para comenzar las eventuales medidas represivas), estaban 

obligados a presentarse ante las nuevas autoridades locales franquistas, que de este 

modo controlaban su situación, quedando a disposición de las mismas o de los 

autoridades militares franquistas, que estaban poniendo en marcha el aparato 

represivo a través de la justicia militar. Pues bien, como decimos, esta lista recoge 

información sobre 609 soldados cullarenses (aunque hemos detectado algunos 

duplicados) que se presentaron en el ayuntamiento local entre el 27 de abril y  el 19 de 

mayo de 1939 y recoge, para cada uno de ellos (si bien algunos registros están 

incompletos) la siguiente información: número de orden, fecha de presentación, 

nombre y apellidos, domicilio (calle, barrio o anejo), año de su reemplazo, cuerpo 

                                                           
9 Archivo Municipal de Cúllar, caja 140, carpeta 2. 
10 Archivo Municipal de Cúllar, caja 539, carpeta 1. 
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donde sirvió, campo de concentración de procedencia y observaciones (aquí, 

básicamente, se indica si fue o no voluntario). Lógicamente, numerosos individuos, los 

de los reemplazos de 1936 a 1941, también figuran en el listado de soldados 

republicanos, comentado en el párrafo anterior. En cualquier caso, es seguramente, 

junto con la lista anterior, el documento más importante para la puesta en marcha y 

éxito de esta investigación.  

 

 
Archivo Municipal de Cúllar. “Relación nominal expresiva de los soldados que hacen su presentación en 

esta Alcaldía” (abril-mayo de 1939) 
 

Por último, se conserva un tercer listado, mucho más breve, que se titula “Relación de 

los mozos que han hecho su presentación ante la Junta Municipal Depuradora, 

procedentes de distintos batallones de trabajadores”11. Los batallones de trabajadores 

fueron unidades disciplinarias donde, a lo largo de la conflagración, el ejército rebelde 

fue encuadrando a los prisioneros de guerra republicanos o a aquellos evadidos del 

campo enemigo que no incorporaba a sus propias filas. Estos batallones realizaban 

trabajos forzados de fortificación, en obras públicas, etc. y estuvieron funcionando 

hasta mediados de 1940. Este listado incluye únicamente a cuarenta individuos que, 

tras recuperar su libertad, hicieron su presentación en Cúllar ante dicha junta entre el 

27 de abril y el 3 de junio de 1940 y, lógicamente, no incluye a todos los cullarenses 

que fueron prisioneros del ejército franquista y pasaron por estos batallones. La 

información que se recoge es: fecha de presentación, nombre y apellidos, año de su 

                                                           
11 Archivo Municipal de Cúllar, caja 539, carpeta 1. 
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reemplazo, fecha de ingreso en el batallón, domicilio, batallón donde sirvió y 

observaciones. 

 

- Otra documentación militar  

 

Entre la rica documentación sobre asuntos militares de sus vecinos que conserva el 

Archivo Municipal de Cúllar, y que nos ha servido de forma secundaria, destaca toda la 

generada por la Comisión de Clasificación y Depuración de mozos de los reemplazos de 

1936 a 1941, encargada de clasificar ideológicamente a los antiguos combatientes 

republicanos de esos reemplazos que debían ingresar de nuevo en filas. En función de 

su dictamen, que podía ser confirmado o rectificado por la Junta de Clasificación de la 

Caja de Recluta de Granada, los mozos acababan sirviendo en una unidad regular (en 

caso de los considerados “afectos” o “indiferentes”) o en un batallón disciplinario de 

soldados trabajadores (en caso de los declarados “desafectos”)12. Para tratar de sacar 

de esta terrible situación a estos jóvenes, las familias se movilizaron recabando avales 

de falangistas y “personas de orden” del pueblo con los que tratar de conseguir la 

modificación de su clasificación, y en estos documentos ocasionalmente figura 

información sobre su movilización y paso por el EPR. 

 

Por último, entre la documentación militar existen diversos libros de registro que han 

sido relativamente útiles, como los libros de revista de reservistas (1936-1938), un 

libro de registro de llamada y centros de destino (1936-1941) o el libro de llamada 

mozos en la reserva (1923-1948). 

  

- Actas del pleno 

 

Se han consultado las actas del pleno del periodo de la guerra civil y hasta comienzos 

de 1940, pero los resultados han sido muy pobres para el objeto de esta investigación, 

                                                           
12 Sobre los cullarenses que acabaron en estas terribles unidades de trabajos forzados, véase Javier 
Castillo Fernández y Eusebio Rodríguez Padilla: La historia desenterrada: víctimas del franquismo y el 
exilio en Cúllar (1939-1953), páginas 220-241. 



19 
 

más allá de información sobre movilizaciones de los sucesivos reemplazos, la 

incorporación a filas de determinados ediles o funcionarios municipales, etc. 

 

- Padrón municipal de habitantes de 1935 

 

Se trata de un documento muy importante para la investigación, pues nos muestra una 

“foto fija” del vecindario de Cúllar del momento, compuesto por un total de 9.304 

habitantes. Nos permite conocer a aquellos individuos que, en vísperas de la guerra, 

residían efectivamente en la localidad, su domicilio, empleo, nivel de estudios y 

contexto familiar y completar su información personal en un estudio socio-biográfico 

como el presente. Si consideramos que unos 1.260 combatientes vivían efectivamente 

en el pueblo al comienzo de la guerra civil, y que los varones serían aproximadamente 

la mitad de la población, esto supuso que al menos el 27 % de los hombres de 

cualquier edad fueron alistados para ir a la guerra, porcentaje necesariamente mucho 

más alto si excluyéramos a los niños y jóvenes menores de 17 años y a los mayores de 

45. 

 

- Correspondencia 

 

El Archivo Municipal conserva una rica (aunque en ocasiones incompleta) serie de 

correspondencia entrada y salida del periodo de la guerra civil. En este caso se ha 

consultado en su integridad la referida a los años de 1936 a 1940 y gracias a ella se ha 

podido obtener valiosa información que en muchos casos no se ha podido localizar en 

ningún otro archivo. Por ejemplo, la adscripción de bastantes vecinos a determinadas 

unidades militares, las fechas reales de movilización de los sucesivas quintas, el envío 

de comunicaciones desde y hacia las autoridades militares y unidades de combate en 

las que se solicitaba información político-social de un soldado o se comunica la muerte 

o desaparición de un combatiente, oficios del Ayuntamiento en nombre de las 

familiares pidiendo información sobre la situación de sus seres queridos, trámites de 

pensiones de viudas de guerra, etc. 
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Oficios de distintas unidades del ejército de la República dirigidas al Consejo Municipal de Cúllar  
durante la guerra civil (1936-1938) 
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Archivo Parroquial de Cúllar 

 

Los registros parroquiales, especialmente en una época en que los registros civiles no 

estaban aún plenamente asentados, son fundamentales en cualquier estudio social y 

biográfico. Al poder disponer de un vaciado de los registros de nacimientos de las cinco 

parroquias del término municipal (Cúllar, El Margen, Pozo Iglesias, Venta Quemada y 

Vertientes) ha sido muy útil para completar los datos personales, de nacimiento y la 

filiación de los combatientes, resolver casos de homonimia, etc13. También se han 

consultado, en menor medida, las actas de de matrimonios. 

 

Registro Civil de Cúllar 

 

Del mismo modo, ha resultado muy útil examinar los libros de nacimiento, así como los 

de fallecimientos, especialmente en lo referido a las inscripciones de defunciones 

fuera de plazo correspondientes a combatientes cullarenses muertos en  el frente, de 

los que se han localizado un total de ocho casos. Asimismo, gracias a una referencia 

localizada en la correspondencia municipal, se pudo saber que los milicianos y reclutas 

de Cúllar frecuentemente contraían matrimonio con sus novias o parejas antes de 

marchar a la guerra, por lo que se procedió a consultar también los libros de 

matrimonios civiles del periodo 1936 a 1939. 

 

Juzgado de Primera instancia e Instrucción nº 2 de Baza. Registro Civil 

 

Se revisaron los libros de defunciones del Registro Civil de Baza del periodo 1936-1939, 

donde se localizó a varios cullarenses fallecidos en el hospital militar de la ciudad. 

También se trató de encontrar los expedientes de inscripción de defunciones fuera de 

plazo entre los expedientes que conserva el Registro Civil, pero no fue posible puesto 

que el Juzgado no cuenta con un inventario de los mismos. 

 

 

                                                           
13 En este caso ha sido fundamental la ayuda de Manuel Casas Barea, que amablemente nos 
proporcionó una copia de la base de datos que  ha elaborado a partir de estos registros. 
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Archivo de la Diputación Provincial de Granada 

 

Dentro del fondo de la Comisión Mixta de Reclutamiento, se han consultados los 

expedientes de quintas y padrones de mozos de Cúllar de los reemplazos de 1922 a 

1924, que están digitalizados y disponibles en la página web de la organización Family 

Search.  

 

Archivo del Juzgado Togado Militar nº 23 de Almería 

 

En el mismo se conservan los sumarios de consejos de guerra de vecinos de Cúllar, 

celebrados por la justicia militar franquista acabada la guerra, que fueron consultados 

mayoritariamente en 2019 para la edición del libro La Historia desenterrada: víctimas 

del franquismo y el exilio en Cúllar (1936-1953). Aún así, se consultaron algunos más, 

tras obtener los pertinentes permisos del Tribunal Togado Militar nº 3 de Sevilla. Es 

frecuente que los procesados, o los testigos que declaran en los consejos de guerra, 

ofrezcan información interesante sobre su trayectoria en la guerra. 

 

 
 

Sumario contra Norbeto Tello Martínez, vecino de Cúllar 

 
 

Sumario contra Juan Lorente, José Navrro y Luis Sácnhez , 
vecinos de Cúllar 
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Archivo de la Real Chancillería de Granada 

 

En este centro se han consultado los expedientes del Tribunal de Responsabilidades 

Políticas, cuyo objetivo era la punición civil, mediante la incautación de sus 

propiedades, los considerados enemigos del régimen franquista. En ocasiones 

conservan copia de las sentencias de los consejos de guerra militares, con alguna 

información sobre la trayectoria en la guerra de los cullarenses represaliados. 

 

Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca) 

 

Este centro, visitado en septiembre de 2023, conserva abundante documentación de 

instituciones públicas, organizaciones políticas, sindicales y masónicas, de particulares 

y de unidades militares de la República que fue recopilada por el Servicio de 

Recuperación de Documentos franquistas a lo largo de la guerra civil. A lo largo de la 

dictadura, fue gestionada por la Delegación Nacional de Servicios Documentales de la 

Presidencia del Gobierno y fue utilizada con una intención represora. Actualmente es 

posiblemente el archivo con más información sobre el conflicto y la dictadura y, a 

pesar de las dificultades para manejarse entre esa ingente masa documental, conserva 

información muy interesante sobre parte de los cullarenses en la guerra. 

 

Se consultó tanto la Sección Político-Social, como el Tribunal Especial para la Represión 

de la Masonería y el Comunismo y  la Auditoria del Ejército de Tierra, la Pagaduría 

Segunda del Ejército de Tierra de la República (con información sobre desaparecidos y 

muertos del Ejército de la República), documentación de diversas unidades del EPR 

(como la 54 Brigada Mixta, donde hubo numerosos cullarenses) y del Centro de 

Reclutamiento, Movilización e Instrucción nº 5 de Almería (con numerosos 

expedientes de desertores de la localidad).  
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Carné de pensión de los padres de Víctor Asensio Pérez, 
vecino de El Margen, soldado de la 148 Brigada Mixta, 
desaparecido “en ataque enemigo” en Monterrubio 
(Badajoz) el 23 de julio de 1938. En realidad cayó 
prisionero de los franquistas. 

 
 
Expediente del soldado cullarense Antonio 
García Robles, adscrito a la 54 Brigada 
Mixta, 213 Batallón, 4ª Compañía. 
 

 
 

Ficha de Pablo Cáceres Galera, soldado de 7 Brigada 
Mixta, 28 Batallón, 3ª Compañía. 

 

 
 

Expediente de deserción contra Juan García Hernández, 
soldado del reemplazo de 1928 de Cúllar (1939) 

 
Expediente del Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo 
contra Juan Cano Galera, vecino de Cíllar. 
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Archivo General Militar de Ávila 

 

Este centro se conserva la documentación de carácter militar del conflicto armado, 

tanto del Ejército de la República como del llamado Ejército “Nacional”: diarios de 

operaciones, movimientos tácticos... En el mismo se ha consultado, para esta 

investigación, la documentación que persiste de algunas de las principales Brigadas 

Mixtas del Ejército Popular de la República donde combatieron soldados de Cúllar 

(como las 54, 78, 107, etc.), con pocos resultados prácticos.  

 

 
 

Distribución de fuerzas del Ejército de Andalucía (Divisiones 20 a la 23), 
entre Marmolejo y Albuñol (septiembre de 1938) 

 

 

Parte de operaciones de la 107 Brigada Mixta del 
día 15 de febrero de 1938 

 

Boletín de información de la 78 Brigada Mixta 
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Archivo General Militar de Guadalajara 

 

Aquí se conservan, entre otros fondos, los de las zonas de reclutamiento y cajas de 

recluta. Se consultó parte de los expedientes personales de tropa de la Caja de Recluta 

de Guadix, correspondientes a los reemplazos de Cúllar de los años 1936 y 1938, que 

fueron obligados a realizar el servicio militar en el ejército franquista tras el conflicto, 

en los que se conservan declaraciones juradas de los antiguos soldados republicanos 

explicando su papel durante la guerra, así como avales o cartillas militares. 

 
Certificado de licenciamiento en el Ejército franquista de Sandalio Jofré López (1939) 

 

 
 

Cartilla militar del Ejército republicano de Virgilio 
Martinez Martínez (1936) 

Oficio del Ayuntamiento solicitando el cambio de 
clasificación de soldados de Cúllar a la Junta de 

Clasificación de Granada (1941) 
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Declaración jurada del recluta Ramón Cáceres Sánchez,  

combatiente republicano del reemplazo de 1938 obligado a realizar la “mili de Franco” (1940) 
 

También se han consultado expedientes de cullarenses en Batallones de trabajadores, 

compuestos por prisioneros de guerra, y en los Batallones disciplinarios de soldados 

trabajadores, donde a partir de 1940 fueron a realizar trabajos forzados los reclutas de 

los reemplazos de 1936 a 1941 considerados “desafectos”. 

 
Otros archivos  

 

Puntualmente se ha localizado y consultado –fundamentalmente a partir de bases de 

datos en Internet– documentos referidos a combatientes cullarenses en diversas 

instituciones, como los Archivos Histórico Provinciales de Almería y de Murcia, el 

Archivo de la Diputación Provincial de Valencia o el Archivo Nacional de Cataluña. 
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Fuentes orales y familiares 

 

Gracias a la colaboración de los familiares, se ha podido recopilar distintos testimonios 

orales, numerosas fotografías (buena parte de ellas reproducidas en la portada de esta 

memoria) y diversos documentos conservados por las familias, que han resultado de 

interés para el proyecto. 

 

 
Funda de la cartilla militar de Serafín Martínez Bautista, soldado del reemplazo de 1932  

(Gentileza de su nieta Noelia Martínez) 
 
 
 

 

Carta de Paulino Moreno Rojo enviada a sus padres 
desde el campamento de Viator (Almería), 

 en marzo de 1938 
(Gentileza de su sobrina Dolores Bonil Moreno) 

Postal que Francisco Julián Rodríguez Navarro envió a 
su hija recién nacida, a la que aún no conocía, desde 

Berga (Barcelona), en agosto de 1938 
(Gentileza de su nieta Maite Gil) 
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Bibliografía, bases de datos especializadas y bibliotecas digitales en Internet 

Se ha manejado abundante bibliografía sobre la guerra civil española, especialmente 

en lo referido a la movilización de tropas, la creación de las unidades militares de la 

República y sobre cuestiones relacionadas con la vida cotidiana en las trincheras, las 

deserciones, etc. que debido a su extensión no se considera oportuno incluir en esta 

memoria. 

Al mismo tiempo se han consultado los abundantes recursos existentes en Internet, 

especialmente bases de datos, de interés para la investigación. Algunos de los más 

abundantes han sido: 

- Buscar combatientes (https://buscar.combatientes.es/): Metabuscador que da acceso 

a más de seis millones de registros nominativos de personas afectadas por la guerra 

civil, la represión franquista, el exilio, etc. existentes en otras bases de datos, 

repertorios y otras fuentes de información. 

- Combatientes (https://www.combatientes.es/): web con abundante información 

sobre las distintas unidades del EPR, sobre archivos donde localizar información y 

sobre soldados republicanos. 

- Bases de datos del Ministerio de Cultura. Entre las más relevantes se encuentran: 

. PARES: Portal de Archivos Españoles: https://pares.cultura.gob.es/ 

.Víctimas de la Guerra Civil y represaliados del Franquismo: 

https://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/ 

. Muertos y desaparecidos del Ejército de Tierra de la República (1936-1939): 

https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-

de-datos/muertos-y-desaparecidos.html 

. Militares y miembros de las Fuerzas del Orden Público al Servicio de la II 

República (1936-1939): 

https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-

de-datos/militares-republicanos.html 
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También, aunque en menor medida, se han consultado estas otras bases de datos: 

- Mapa integrado de localización de personas desaparecidas: Buscador de víctimas. 

Secretaría de Estado de Memoria Democrática: 

https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-

fosas/Paginas/buscadorvictimas.aspx 

- Memorial Democrático de Cataluña. Banco de datos: 

https://banc.memoria.gencat.cat/es/ 

- “Todos los nombres”: Base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, 

Extremadura y Norte de África: https://todoslosnombres.org/ 

 

Y, por último, han sido de mucha utilidad determinadas bibliotecas y hemerotecas 

virtuales:  

- Biblioteca Virtual de Andalucía (especialmente su hemeroteca): 

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/busqueda.do 

 

- Biblioteca Virtual de Defensa: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/ 

 

- Gazeta (hemeroteca histórica del Boletín Oficial del Estado): 

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 

 

- Memoria de Madrid. Hemeroteca Municipal de Madrid: 

https://www.memoriademadrid.es/ 
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4.- Resultados: un primer análisis del Censo de combatientes 

 

El estudio que se incluye en esta memoria es necesariamente breve, porque la 

compilación, depuración y  de la información y la elaboración de la base de datos que 

constituye el censo de combatientes (objetivo principal del proyecto), han ocupado la 

mayor parte del plazo de ejecución del mismo, que ha sido muy breve (siete meses, de 

abril a noviembre). Queda para un momento posterior el análisis sistemático y la 

explotación estadística de su información y la posible redacción de un estudio 

histórico, en forma de libro, que contextualice y explique en más detalle el impacto 

que supuso la guerra en la localidad, en general, y la movilización de su población 

masculina en edad laboral, en particular. 

 

A pesar de esta advertencia, se pueden extraer unas primeras conclusiones a la vista 

de la información que arroja el registro. El censo incluye a los nacidos en Cúllar y, 

preferentemente, a los residentes en la localidad en julio de 1936 y a lo largo de la 

guerra civil (incluyendo a los refugiados de guerra que fueron movilizados aquí), que se 

presentaron voluntarios para combatir o fueron movilizados forzosamente en los 

sucesivos llamamientos que hizo el gobierno de la República, así como a los 

combatientes cullarenses integrados en el bando rebelde. 

 

Después de la investigación realizada, el número provisional de combatientes de Cúllar 

a fecha de redacción de esta memoria es de 1.335 individuos, entre los que se cuentan 

algo más de setenta cullarenses de nacimiento que no residían en el pueblo al estallar 

la guerra, por haber emigrado a otras localidades más o menos cercanas (la propia 

comarca, Cataluña…). También se ha incluido en el censo a unos diecinueve refugiados 

de guerra, desplazados sobre todo desde la zona de Alhama de Granada, Pinos del 

Puente, etc., que serían alistados en Cúllar para combatir a favor de la República. Por 

el momento no se ha incluido en el censo a otras veinticinco personas consideradas 

dudosas por contar con datos incompletos o contradictorios y que no permiten estar 

seguros de si eran, o no, vecinos de Cúllar durante la guerra (aunque existen indicios 

de su relación con la localidad) o de si realmente fueron movilizados. 
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Hay que señalar que se ha utilizado el término combatiente en un sentido bastante 

amplio, que estaría más cercano al concepto de movilizado. Pero, asimismo, conviene 

señalar que no todos los movilizados sirvieron en unidades de combate ni estuvieron 

necesariamente en primera línea del frente, pues algunos ya contaban con la 

clasificación de “útil para servicios auxiliares” (es decir, estaban excluidos del servicio 

de las armas) mientras que otros  tuvieron destinos en retaguardia o –sobre todo los 

de más edad– fueron encuadrados en batallones de obras y fortificación o en grupos 

de trabajos auxiliares (por ejemplo,  cuadrillas para segar o esquilar). Algunos, 

especialmente los de los últimos reemplazos movilizados a partir de enero de 1939,  

pocos meses antes de que la guerra acabara, ni siquiera llegaron a ser destinados a 

cuerpo y estaban aún en los Centros de Reclutamiento, Instrucción y Movilización 

(CRIM), especialmente en el nº 5 de Almería, con base en el campamento Álvarez de 

Sotomayor, de la localidad de Viator, cuando la guerra acabó a finales de marzo de 

1939. Incluso, cuando esa información es conocida, se ha incluido en el censo a 

aquellos reclutas que al ser movilizado su reemplazo no realizaron su incorporación y 

se ocultaron para no ir al frente. 

 

Los primeros combatientes de la guerra que se han tenido en cuenta en nuestra 

investigación fueron los civiles en armas, es decir, los milicianos de primera hora 

adscritos a las milicias de los Comités revolucionario de Cúllar, que funcionaron entre 

julio y noviembre de 1936. Además de hacerse con el control del pueblo y de detener a 

los considerados afectos a los rebeldes, las milicias de Cúllar colaboraron, junto a otras 

columnas milicianas y tropas regulares venidas desde Murcia, en la toma del distrito 

rebelde de Huéscar a comienzos de agosto de ese año. Posteriormente, algunos se 

enrolaron en las columnas destacadas en los frentes de Guadix e Iznalloz y otros en el 

Ejército Voluntario, creado en agosto a partir de voluntarios que ya hubieran realizado 

el servicio militar y que fueran afectos al Frente Popular. Hasta 84 milicianos hemos 

identificado, la mayoría pertenecientes a las milicias del Comité Revolucionario de la 

localidad (que llegó a contar, incluso, con una sección de Caballería) y de otros lugares 

(tanto de la comarca como de Cataluña), pero también hemos localizado varios 

milicianos relacionados con Cúllar en las organizaciones y unidades irregulares que 
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existieron en el bando rebelde, como las milicias de Falange Española o las de 

“Españoles Patriotas” en Granada. 

 

Una parte de estos milicianos, una vez desplazados al frente de Granada, se integraron 

en la columna o batallón Burguete (que tomaba su nombre del oficial al mando, el 

teniente de la guardia civil Manuel Burguete Reparaz), unidad de milicias que a su vez 

se integraría más tarde en la 54 Brigada Mixta del EPR, que cubrió durante casi toda la 

guerra el sector entre Sierra Nevada y la costa granadina.  

 

Posteriormente, cuando el gobierno de la República fue consciente de que el golpe no 

podía ser controlado y que la sublevación había derivado en una auténtica guerra civil 

de duración incierta, tuvo que recurrir a la tradicional movilización forzosa de 

sucesivos reemplazos del ejército y, al mismo tiempo, al control y militarización de las 

diversas milicias de partidos y sindicatos. Esta fue la base del nuevo Ejército Popular de 

la República (EPR), creado en octubre de 1936, que integró (no sin dificultad) en unas 

nuevas unidades polivalentes, las brigadas mixtas, tanto a soldados de reemplazo 

como a milicianos voluntarios. 

 

Conocemos, para tres de cada cuatro combatientes cullarenses, de qué modo se 

integraron en el ejército y otras unidades armadas a lo largo del conflicto: bien de 

forma voluntaria o bien movilizados forzosamente cuando fue llamado su reemplazo. 

El número de los reclutados obligatoriamente fue notable (804 individuos), frente a los 

que se implicaron de forma más activa y voluntaria en la defensa de sus ideas (173). El 

modo de ingreso en las fuerzas que defendieron la República fue tenido muy en cuenta 

por parte de las autoridades franquistas una vez acabada la guerra y el hecho de haber 

sido voluntario fue un factor negativo en las múltiples vertientes represivas 

instrumentalizadas por el nuevo estado (por eso, en ocasiones, se trató de ocultar o 

“maquillar” por parte de los interesados y de sus familias). 

 

Aunque los dos bandos enfrentados fueron movilizando a numerosas quintas a lo largo 

del conflicto (si bien la República lo hizo en mayor cuantía: 28 reemplazos, frente a 15 

de los rebeldes), se había pensado inicialmente circunscribir la investigación a los 
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llamamientos realizados hasta finales de 1938, es decir, a los de los años de 1925 a 

1941, puesto que las últimas quintas movilizadas por el Ejército republicano (enero-

marzo 1939) prácticamente no llegaron a los frentes ni a combatir. Pero finalmente se 

decidió ampliar la investigación, estudiando sistemáticamente un total de 21 

reemplazos de mozos de Cúllar: los comprendidos entre los años 1922 y 194214. Y, en 

todo caso, cuando se ha localizado referencias sobre cualesquier persona de otros 

reemplazos más antiguos, o movilizada en los últimos meses de la guerra, se han 

incorporado igualmente al censo. 

 

A la vista del cuadro de combatientes, desde el punto de vista de la edad de los 

mismos, contamos con varones nacidos entre los años 1877 y 1922: el más mayor con 

casi sesenta años y el más joven con apenas dieciséis. Aunque, como es lógico, lo que 

más abunda en el censo son los reclutas en edad militar, especialmente a los 

correspondientes a los reemplazos comprendidos entre los años 1936 a 1941, es decir, 

los que contaban con entre 18 y 22 años al ser movilizados (y que, además de hacer la 

guerra, debieron cumplir el servicio militar tras el conflicto durante varios años, con lo 

que algunos estuvieron militarizados hasta seis y siete años). 

 

Combatientes cullarenses por reemplazos (1922-1942) 

Año reemplazo Año nacimiento Nº cullarenses 
localizados 

Edad al ser movilizados 
(años) 

1922 1901 41 37 
1923 1902 52 36 
1924 1903 50 35 
1925 1904 45 34 
1926 1905 40 33 
1927 1906 37 32 
1928 1907 56 31 
1929 1908 40 30 
1930 1909 54 28 
1931 1910 46 27 
1932 1911 58 26 
1933 1912 53 25 
1934 1913 47 24 
1935 1914 49 23 

                                                           
14 El gobierno de la República ordenó movilizar los reemplazos de 1922 y 1942 el 5 de enero de 1939 y 
los de 1915 a 1921 el 14 del mismo mes. 
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Año reemplazo Año nacimiento Nº cullarenses 
localizados 

Edad al ser movilizados 
(años) 

1936 1915 110 22 
1937 1916 85 21 
1938 1917 78 20 
1939 1918 78 20 
1940 1919 75 19 
1941 1920 89 18 
1942 1921 14 17 

 

Soldados de Cúllar movilizados durante la guerra civil (reemplazos 1922-1942) 

 

 
 

Por lo que se refiere al encuadramiento de nuestros combatientes en los dos ejércitos 

enfrentados, la inmensa mayoría –como ya se ha indicado– por una cuestión de 

ubicación geográfica de su localidad de origen y /o vecindad (recordemos que Cúllar se 

mantuvo en zona leal hasta el final de la guerra), fueron alistados en el Ejército Popular 

de la República. Sin embargo, al menos veintitrés sirvieron en el bando y ejército 

franquista, siendo la mayor parte de ellos evadidos del campo republicano que –tras 

un proceso de depuración– se integraron en las unidades rebeldes, mientras que al 

resto les sorprendió la sublevación de julio del 36 cumpliendo el servicio militar en la 

zona sublevada o residían en esa zona. 
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De un total de 1.053 de individuos censados (casi el 80 % del total) se ha podido 

averiguar la unidad o destino militar que tuvo durante la guerra, lo que supone una de 

las principales aportaciones de este estudio y también una de las informaciones más 

demandadas por las familias y los investigadores, pues permite conocer, siquiera a 

groso modo, cruzándola con la información disponible sobre el historial de su brigada 

mixta u otra unidad, los frentes y batallas donde pudo combatir, y en su caso resultar 

herido o fallecido, determinado combatiente. 

 

Unidades del Ejército Popular de la República donde hubo más cullarenses 

Nº Brigada Mixta Nº cullarenses localizados Frentes donde estuvo destinada / 
principales batallas 

107 64 Frente de Madrid  
Batalla del Jarama 
Frente de Levante 
Frente de Extremadura 
Batalla de Peñarroya 

78 61 Frente de Granada 
 

54 47 Frente de Granada 
 

148 33 Frente de Jaén (Andújar) 
Frente de Extremadura (batalla de 
Valsequillo) 

181 24 Frente de Granada 
Frente de Levante 

49 22 Frente de Madrid 
Batalla de Guadalajara 
Frente de Extremadura 
Frente de Huesca 
Batalla de Brunete 
Batallas de Teruel y Alfambra 

147 21 Frente de Granada 
98 20 Batalla de Brunete 

Frente de Guadalajara 
Frente de Levante 

 

Todo parece indicar que una buena parte de los soldados cullarenses sirvieron 

relativamente cerca de su pueblo, en el frente de Granada, que estuvo prácticamente 

inactivo desde la caída de Málaga (febrero de 1937), sirviendo en varias de las brigadas 

mixtas que componían el Ejército de Andalucía, como la 78, la 54 y la 147 

(pertenecientes a la 23 División) o la 181 (adscrita a la 22 División). Sin embargo, hubo 

otros reclutas encuadrados en unidades destinadas a frentes más activos o que fueron 

periódicamente destinados a zonas en combate y que, por lo tanto, sufrieron más 
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bajas (muertes y heridos), cayeron con más frecuencia prisioneros y tuvieron más 

evadidos al enemigo. Este fue el caso de la 107 Brigada Mixta, que cubría parte del 

frente de Madrid y que participó en la batalla del Jarama, o la 49, que estuvo adscrito 

al Ejército del Centro y luego al Ejército de Maniobra, participando en la principales 

batallas de la guerra, como las de Guadalajara, Extremadura, Huesca, Brunete, Teruel y 

Levante y que al final de la guerra prácticamente sucumbió en un bombardeo en la 

estación de Játiva, en febrero de 1939. 

 

La consecuencia más terrible de cualquier guerra son las bajas (muertos y heridos), 

tanto por acciones de guerra como por enfermedad y todo tipo de privaciones. En el 

caso de los combatientes de Cúllar, el saldo de muertos y desaparecidos en el frente es 

importante, pues se han recogido al menos ochenta y ocho casos: casi un 6,6 % del 

total. La mayoría de ellos murieron en “acción de guerra” o por “heridas en combate” 

y varios por enfermedad (al menos siete). Otros siete fueron fusilados o abatidos por 

sus propios compañeros al considerarlos traidores a la causa o por intento de fuga al 

enemigo. De aproximadamente la mitad hemos averiguado la fecha y el lugar (o al 

menos le frente) donde fallecieron y de varios una fecha o lugar aproximados. Pero de 

la mayoría de ellos (muchos dados, ya entonces, por desaparecidos en combate) se 

desconoce la fecha, el lugar o las circunstancias concretas de su muerte, más allá de 

algunas aproximaciones, y años después algunas familias solo acertaban a explicar que 

el soldado había “fallecido en campaña”. Gracias también a esta investigación, se ha 

podido saber que al menos dos de las víctimas mortales de nuestro pueblo serían, años 

más tarde, desenterrados de la fosa común en que reposaban para ser trasladados al 

llamado “Valle de los Caídos”15, donde el dictador Franco inhumó a unos 40.000 

combatientes de ambos bandos, en muchos casos sin permiso de sus familias. Sobre 

los heridos en combate u hospitalizados por otras causas, la información es todavía 

más escasa: apenas conocemos 27 ejemplos, aunque –como resulta evidente– los 

casos debieron de ser muchos más numerosos. 

                                                           
15 Se trata de Vicente Burgos Camacho, evadido del bando republicano que murió combatiendo en el 
ejército franquista en la batalla del Ebro, y Fernando Vizcaíno Vizcaíno, soldado republicano fallecido en 
Lleida a finales de 1938 o comienzos de 1939. 
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Oficio de la 36 Brigada Mixta enviando certificado 
de fallecimiento de Torcuato Cañadas Sánchez 
(enero de 1939). Archivo Municipal de Cúllar 

Oficio del mayor jefe de la 193 Brigada Mixta 
notificando la muerte de Juan Ramón Ruiz “a 
consecuencia de la explosión de una mina” 
(diciembre de 1938) Archivo Municipal de Cúllar 

 

 
Ficha de Ginés Arcas Camacho, desaparecido en combate en marzo de 1938, en la Pagaduría Secundaria 
del Ejército de Tierra de la República. La beneficiaria de la pensión era su mujer Francisca Lara Granados. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, PSET. 
 

Al hilo de esto, parte de los soldados que se dieron por desaparecidos en acción de 

guerra en realidad habían caído prisioneros del enemigo, circunstancia que tanto sus 

superiores militares como sus familias frecuentemente desconocían, por lo que padres 

y esposas llegaron a tramitar y cobrar pensiones otorgadas por el ejército republicano. 

En muchos casos, no llegaron a saber que en realidad estaban vivos y a reencontrarse 
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hasta meses o años después, una vez concluida la guerra. Hemos podido saber que al 

menos once cullarenses pasaron por esta situación.  

 

Lo que nos lleva a ocuparnos de otro de los colectivos de víctimas más importantes de 

todo conflicto bélico: los prisioneros de guerra. Al menos setenta y seis cullarenses 

cayeron en poder del enemigo, casi todos cautivos del ejército franquista, que 

lógicamente fue capturando a numerosos soldados republicanos conforme que sus 

fuerzas iban conquistando más territorio leal. Algunos de estos prisioneros fueron 

“reciclados”, tras asegurarse de su relativa lealtad, para seguir combatiendo dentro de 

las filas rebeldes, pero la inmensa mayoría –sin nadie que los avalara en la zona 

nacional –, tras pasar por campos de concentración y prisiones, fueron destinados a 

realizar trabajos forzados, tanto en primera línea de los frentes como en la 

retaguardia, en los numerosos Batallones de Trabajadores que organizó el ejército 

franquista. Los que sobrevivieron a este trance no pudieron regresar a sus casas hasta 

meses (o incluso más de un año) después de acabada la guerra. 

 

En relación con esto, es pertinente explicar el fenómeno de los que cambiaron de 

bando de forma voluntaria o los que evitaron incorporarse a filas, denominados con 

varios  términos que en ocasiones se pueden confundir. En primer lugar, estarían los 

evadidos, “pasados” o “presentados” al enemigo. Hemos contabilizado hasta sesenta y 

cuatro casos, en su mayor parte desde el ejército republicano al llamado nacional, en 

un proceso que se fue incrementando conforme el gobierno leal iba perdiendo la 

guerra y el territorio y las condiciones de vida de sus soldados (alimentación, vestuario, 

equipamiento militar, disciplina, suspensión de permisos…) fueron empeorando; 

aunque otros seguramente lo hicieron por afinidad ideológica. Sin embargo, también 

se ha identificado a tres soldados que huyeron desde el bando rebelde al leal, 

posiblemente por motivos políticos y quizás también para poder reencontrase con sus 

familiares en Cúllar. Sin embargo, los intentos de fuga podían acabar fatalmente, 

puesto que la evasión estaba penada con la muerte. Al menos tres cullarenses fueron 

abatidos por sus propios compañeros cuando trataban de pasarse al enemigo. 
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Otro fenómeno paralelo, pero distinto, era el de la deserción, que en este caso 

consistía en abandonar sin permiso la unidad militar en que se estaba encuadrado, 

pero huyendo a la retaguardia, normalmente a su lugar de origen o residencia, donde 

no era extraño que el desertor fuera detenido y puesto a disposición de la justicia 

castrense, que podía determinar su ingreso en una prisión militar o su destino a una 

unidad disciplinaria o de primera línea de combate. Este comportamiento fue 

relativamente frecuente entre los combatientes de Cúllar, pues hemos localizado hasta 

setenta y cinco casos (alguno de ellos reincidente) y se dio especialmente entre los 

reclutas de mayor edad, movilizados durante la fase final de la guerra, que soportaban 

peor la disciplina militar, las malas condiciones de vida y deseaban reencontrarse con 

su mujer e hijos, que frecuentemente quedaban desamparados y sin sustento al 

ingresar el padre en filas (a pesar de que debían recibir una asignación por parte del 

gobierno). 

  

Por último, estaría el caso de los prófugos, “escondidos” o “emboscados”, en la 

terminología de la época: aquéllos que al ser movilizados no se presentaban en la 

correspondiente Caja de Recluta o Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización 

(CRIM), pasando a ocultarse en sus casas, en la de familiares o amigos o en el monte. 

Al menos una docena de cullarenses estuvieron emboscados, aunque parte de ellos 

serían localizados, detenidos por las fuerzas de seguridad de la República y enviados al 

frente. 

 

5.- La base de datos del Censo de combatientes: estructura y contenido 

 

El resultado final del proyecto ha sido la implementación de una base de datos (en 

formato de hoja de cálculo) que contiene el censo de combatientes. Se ha 

estructurado finalmente en un total de 43 campos de información para cada individuo, 

teniendo en cuenta que no se ha conseguido obtener una información tan exhaustiva 

en todos los casos: 
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Campos de la base de datos  
“Combatientes cullarenses en la Guerra Civil española” 

 

 

Apellidos y nombre 

Apodo 

Fecha de nacimiento 

Natural de (municipio) 

Natural de (anejo) 

Provincia naturaleza 

Vecindad (municipio) 

Vecindad (calle / anejo) 

Nombre del padre 

Nombre de la madre  

Año de reemplazo  

Nº en reemplazo 

Estado Civil  

Esposa 

Nº hijos 

Profesión 

Afiliación (partido / sindicato) 

Cargos políticos o de representación 

Unidad de milicias 

Fecha de incorporación 

Modo incorporación (voluntario / forzoso) 

Unidades del Ejército Popular  

Graduaciones militares alcanzadas 

Unidades del Ejército rebelde 

Fecha desmovilización 

Motivo desmovilización 

Muerte (sí / no) 

Causa muerte 
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Desaparecido (sí / no) 

Herido (sí / no) 

Tipo herida 

Fecha suceso 

Lugar suceso  

Prisionero (sí / no) 

Lugar captura 

Fecha ingreso Batallón Trabajadores 

Destino como prisionero 

Emboscado (prófugo) 

Deserción (sí / no) 

Pasado enemigo 

Fecha huida 

Lugar de la huida 

Fecha presentación en Cúllar 

Campo de concentración de procedencia 

 

 

Captura de pantalla de la base de datos del Censo de combatientes 
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