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LAS ELITES CONTEMPORANEAS EN ALBACETE (1834-1936): 

BALANCE HISTORIOGRAFICO 

Y PROPUESTAS DE INVESTIGACION* 

Por Carlos PANADERO MOYA 

1. CASTILLA-LA MANCHA: UNA HISTORIA POR RACER 

No esta de mas empezar advirtiendo un hecho claro sabre el que no hay 
que llamarse a engaiio: Castilla-La Mancha coma conjunto territorial no tiene 
historia, o si se quiere, su historia es muy reciente. Exactamente, en efecto, tiene 
su punto de partida en 1982 (aiio de aprobaci6n de! Estatuto de Autonomia, aun
que ya en 1978 existia la •preautonomia• ). Estamos ante un territorio integrado 
por cinco provincias cuyos habitantes nunca protagonizaron, en conjunto, a esa 
escala regional, un pasado regional comlln, muy al contrario de lo que pueden 
decir andaluces, gallegos, valencianos, catalanes, etc. Par tanto, cuando estos 
pueblos vinieron a contar con Estatutos de Autonornia y volvi6 a renacer un es
piritu regionalista o nacionalista, podian presentar -globalmcntc y al margen 
de valoraciones- una historiografia regional. 

Noes este el caso de Castilla-La Mancha. Aqui todo es nuevo, aunque obvia
mente las instituciones regionales vinieran a actuar sabre un espacio y unos hom
bres con antepasados lejanos integrados en municipios, corregimientos, enco
miendas, sefiorios, provincias o subregiones. Ha habido hombres y, por tanto, so
ciedades, es decir Historia, pero no historia como regi6n castellano-manchega. 

El que nuestro rumba regional sea reciente nada tiene que ver con el balan
ce que pueda presentarse sabre estudios hist6ricos de comarcas o provincias que 
en la actualidad conforman la regi6n. Comarcas o territorios, insistimos, que 
han estado inmersos en encrucijadas muy distintas y, por lo que respecta a la in
vestigaci6n hist6rica, en campo de anilisis, por fortuna cuando asi ha sido, de 
estudiosos formados en !as Universidades de la periferia de la region (Madrid, 
Valencia y Murcia, aunque, no faltan, desde luego, otras procedencias). Se trata 
de trabajos de gran calidad, pero escasos en numero. Un balance, en fin, bastante 
escualido. 

* Este trabajo ha sido presentado en el encuentro sobre Metodologia y fuentes para et estudio de fas eli
tes en Espafla (1834-1936), celebrado en Sedano (Burgos) en diciembre de 1991. Partiendo de Alba
cete se estructuran lineas de interpretaci6n de amplitud regional, de acuerdo con los objetivos que 
me propuse al redactar este articulo. Algunas de las reflexiones ofrecidas podrian haberse presenta
do en notas a pie de pigina; sin embargo, las «economias de escala» resultantes habrian sido meno
res que las ventajas que obtendr:i el lector al comprobar la exposici6n dentro de! texto. 
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No obstante, la lenta incorporaci6n de nuestros estudios a la historiografla 
general podria tener su !ado positivo. Me refiero a !as ventajas de introducir el 
nuevo utillaje conceptual y la nueva metodologia que hace tiempo propuso la es
cuela francesa de! grupo de Annales, que con el paso de! tiempo ha ido enrique
ciendose con mas propuestas. Como tambien la utilizaci6n de! utillaje concep
tual y metodol6gico de! marxismo, sin que ello tenga que comportar una acepta
ci6n de la concepci6n marxista de la historia. Ambas corrientes confluyen en el 
ambicioso proyecto de «historia totaln, que viene siendo preconizado por un 
sector de la historiografia francesa, siendo P. Vilar su principal propulsor. 

Como proyecto a largo plazo la •historia total» esta muy bien. Sin embar
go, y mas todavia en nuestro espacio, hay que ser menos presuntuoso y dado 
que nuestra ciencia es tan ambiciosa, lo que hace obligada la especializaci6n den
tro de la misma historia contemporinea, es mas oportuno seguir llneas de subes
pecializaci6n, como, por ejemplo, en Historia Politica, Social, Econ6mica, etc. 
Y, eso si, trabajando en ellas con esquemas conceptuales, metodos y tCcnicas de 
trabajo actualizadas. 

Una historia asi enfocada obliga a modificar los planteamientos metodol6-
gicos. Se trata de pasar de una historia elaborada a partir de documentos halla
dos en los archivos -que pueden llenar, digamoslo de paso, actas y mas actas de 
seminarios o congresos o simplemente de revistas de estudios-, y que responde 
a la frase de «voy al archivo a ver que encuentro y sobre ello escribo», a otra ba
sada en la confecci6n de un plan o proyecto de investigaci6n en el que el tcma 
objeto de estudio se presenta en sus distintas partes, buscando su articulaci6n, 
planteando preguntas conforme a unas hip6tesis de trabajo, comprobando su ve
rificaci6n en las fuentes utilizadas, sistematizadas, a su vez, siguiendo tCcnicas 
actuales de invcstigaci6n hist6rica. 

Llegados a este punto es necesario mencionar aqui la labor que vienen des
plegando los centros de estudios dependientes de !as Diputaciones provinciales, 
y entre ellos, por Ja variedad tematica y metodol6gica, el Instituto de Estudios 
Albacetenses1 . Tambien habran de incorporarse, llegado el momento, los resul
tados de los planes de investigaci6n de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 
concreto, de sus Departamentos de Historia de la Facultad de Letras y de Histo
ria Econ6mica de la de CC. EE. y EE. 

Por tanto, en el estado actual de la investigaci6n en historia contempora
nea en el espacio castellano-manchego es necesario profundizar en ella a partir 
de monografias comarcales o provinciales, y por medio de temas centrados en 
Historia Politica, Social y Econ6mica. Estas monografias, sin duda, son un paso 
obligado para conocer cada vez mejor nuestra historia y, por supuesto, deben 
contextualizarse dentro de !as lineas de interpretaci6n de la Historia de Espana, 
para contribuir a su enriquecimiento al incorporar actuaciones sociales que ven
gan a afiadir nuevos matices a planteamientos asumidos por la investigaci6n2 • 

1 Esta conclusi6n queda -a la altura de principios de Ios ochenta, aunque sigue siendo vilida- acla
rada en Isidro y Juan Sinchez (1982). 

2 Al respecto resultan oportunas las reflexiones de Artola (1988), pp. 12-13. 
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2. LAS ELITES: BALANCE HISTORIOGRAFICO 

Como seguir insistiendo a la altura de estas Hneas en el atraso de la investi
gaci6n en nuestro espacio regional pareceria ya una redundancia, es mas oportu
no dar un giro y presentar el estado actual de los trabajos de investigaci6n publi
cados con relaci6n al tema que nos ocupa: !as elites. 

La excelente ponencia presentada al I Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha por el profesor Fernandez Garcia3 -de la que solo hay que lamentar que 
se centre Unicamente en el siglo XIX-, en la que se exponen los estudios exis
tentes con su correspondiente anilisis y comentario, nos exime en este momen
to de dar una panoramica sobre los estudios disponibles a la altura de 1985. En 
conjunto, de ellos opina con raz6n el autor citado que «Se perciben meritorios 
esfuerzos de renovaci6n al lado de arcaismos metodol6gicos o temas bisicos 
preteridos»4 . Y, precisamente, entre los horizontes de investigaci6n, recomen
daba ·afrontar la elaboraci6n de n6minas de elites politicas y econ6micas, a !as 
que se hace referencia dispersa en algunos trabajos sin que se haya intentado to
davia un estudio sistem3.tico»5 • 

En realidad, para presentar conclusiones o resultados sobre elites es nece
sario utilizar vias indirectas, es decir, profundizar en los temas o periodos que 
est:in siendo objeto de mayor tratamiento, y de los que pueden extraerse resulta
dos sobrc aqucllas. 

Empezaremos con la desamortizaci6n, sobre la que se ha prestado cierta 
atenci6n6 , pero es necesario revisar con monografias de renovada metodologia. 
Aunquc cxistc un rccicntc cstudio de 3.mbito regional, hay quc rcconoccr su lo
gro desigual (fruto de la falta de investigaciones y, por consiguiente, de !as enor
mes lagunas todavia existentes), destacando como parte mejor estudiada la dedi
cada a la desamortizaci6n de Madoz en Toledo, que fue objeto de Memoria deli
cenciatura del autor7

. 

Como via para la profundizaci6n en !as elites habra que dilucidar los efec
tos de la desamortizaci6n en la estructura de la propiedad. Para ello debe cono
cerse, entre otras cosas, el volumen de tierras enajenadas en cada provincia, 
pues la cuantia de tierras vendidas y adquiridas por licitador tuvo necesariamen
te que matizar la estructura de la propiedad. En donde se enajen6 sin cortapisas, 
a sabiendas de que el conjunto de tierras desamortizadas representaba una parte 
importante de la superficie agraria total, la operaci6n desamortizadora sirvi6 

3 Fernindez (1988). 
4 Ibidem, p. 5. 
5 Ibidem, p. 20. 
6 VCanse, que ordenamos por fecha de publicaci6n, Quir6s (1965); Porres (1965); Sim6n Segura 

(1974); Diaz (1978); Rodriguez (1981); Gonzalez Marzo (1985); L6pez Puerta (1989). 
7 Feijoo (1990). 
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para consolidar una estructura de la propiedad latifundista8 • 

De la lista de compradores Se podrii profundizar en el papel de !as elites 
preexistentes, si adquieren o no tierras yen que cuantla, yen cl de las que se in
corporan, averiguando su status social y procedencia geografica. A traves de los 
trabajos disponibles se comprueba el escaso papel jugado en !as compras por la 
nobleza vieja; en cambio, si participan los medianos y grandes propietarios de la 
zona (los que !as fuentes denominan, respectivamente, labradores y 
propietarios), los comerciantes con reservas monetarias y los profesionales libe
rales. No faltan, como ocurre par todos los lados, compradores domiciliados en 
otras provincias, en general gente acomodada. 

Con todo, el estudio de !as elites terratenientes desde la perspectiva de los 
resultados de la desamortizaci6n debe completarse con !as que proceden de 
otras formas de propiedad, cuyo destino es ignorado en la region. Nos referimos 
a la desvinculaci6n, que puso fin a los mayorazgos, y a la abolici6n del regimen 
sefiorial, saldada a favor de la nobleza titular. 

Otro campo investigado, centrado en tierras de Albacete, han sido !as acti
vidades econ6micas durante los decenios interseculares de la Restauraci6n, en 
concreto, entre la crisis agricola y pecuaria de mediados de los ochenta y los co
mienzos de nuestro siglo, en que la opci6n nacionalista, acompaiiada por un 
aumento de la inversi6n privada, propici6 una etapa de crecimiento 
econ6mico9 • 

En el marco advcrtido se sitUan tas elites terratenientcs, comprobando que 
!as principales fortunas agrarias proceden de bienes en otro tiempo amayorazga
dos. Las operaciones de compraventa en el periodo no alteran et esqucma de es
tructura latifundista de propiedad de la tierra, de ta! modo que, en torno a 1900, 
la n6mina de grandes propietarios presentaba semejanzas con la del inicio de la 
Restauraci6n, explicindose los cambios fruto de operaciones de compraventa 
( caso, por ejemplo, de! marques de Salamanca, Ueno de deudas) o de divisiones 
particionales o herencias. 

Baja el previo anfilisis de las condiciones coyunturales abiertas en el cambio 
de siglo (nacionalismo econ6mico, introducci6n de la energfa electrica, politica fi
nanciera mas atenta al sector privado de la economia, ... ) se presenta la actuaci6n 
de !as elites mercantiles. Asi, la estrategia adoptada por !as principales firmas con
sistente en formar sociedades comanditarias con vistas a inyectar liquidez a las 
empresas, tan necesitadas despues del duro periodo de crisis agrfcola. 

Otra de las cuestiones que completa el disefto de estas elites mercantiles 
son la procedencia geografica y la diversidad inversora. En el primer punto, lla
ma la atenci6n el peso importante que un reducido grupo de comerciantes de 
procedencia extralocal mantiene en el conjunto de la estructura comercial. En 

11 Ejemplo para Ciudad Real, presentando la proporci6n del volumen de tierras afectas por la desa
mortizaci6n civil en el conjunto de la superficie agraria, vease Sim6n Segura (1974). 

9 Panadero (1991 a). 
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otras palabras, una buena parte de !as grandes empresas comerciales estan dirigi
das por comerciantes que nacen o proceden de fuera de la localidad. 

Asi, los establecimientos de tejidos se encuentran bajo la direcci6n de co
merciantes catalanes; la procedencia es variada en coloniales o comestibles, 
mientras, para el caso del azafr:in, la presencia de azafraneros levantinos, con ex
periencia en la comercializaci6n de este producto, esti, sin duda, en la base del 
papel adquirido por Albacete como plaza de contrataci6n y de exportaci6n. Es
tamos ante una estrategia comercial bien estudiada. Se ha buscado la penetra
cibn en el mercado interior y utilizado coma plataforma una poblaci6n situada 
en una encrucijada de caminos, una renta, la de situaci6n, que no debe desdeiiar
se; a la vez existe complementariedad: la zona litoral, en efecto, es receptora de 
nuestra producci6n agricola. 

En fin, coma se ha advertido, estamos ante una Clite que amplia su campo 
de inversi6n, llega a la industria (f:1bricas de harinas, de electricidad, ... ) y al 
mundo de !as finanzas, promueve la fundaci6n de un sistema bancario (Caja de 
Ahorros de Albacete y Banco de Albacete, fundados en 1905 y 1910, respectiva
mente). 

Otro de los temas de investigaci6n que nos permite penetrar en las elites 
de! poder politico, y con el que cerrariamos eI panorama historiografico que ve
nimos exponiendo, se ocupa de partidos politicos, contiendas electorates y clase 
politica. Un complemento para estas cuestiones es la prensa, estudiada por Isi
dro Sanchez 10 . 

En profundidad se han trabajado la Restauraci6n y la 11 Republica, contan
do Csta con monografias para cada una de las cinco provincias, a diferencia de la 
Restauraci6n con estudios centrados en dos: Ciudad Real y Albaccte. 

Jose M. a Barreda 11 dedic6 su tesis doctoral a analizar la estructura caciquil 
y el comportamiento electoral en la provincia de Ciudad Real. Se nos presenta la 
estructura profesional de los electores, la red caciquil y las bases de su poder e 
influencia. La vinculaci6n de diputados y senadores con la propiedad agraria, lo
calizando a los que, entre ellos, adquirieron bienes desamortizados, el desarrollo 
del cunerismo, etc ... Temas, en fin, propios de la abundante historiografia espa
nola sobre el caciquismo y que han permitido obtener, para eI caso que nos ocu
pa, una esclarecedora radiografia de la elite politica de Ciudad Real durante la 
Restauraci6n 12 • 

Distin to objeto tiene otro trabajo, cuya finalidad es penetrar en la estructu
ra social de Albacete a partir del censo electoral de 1878, ejemplo de sufragio 
censitario 13. Se exponen los electores con su domicilio, dedicaci6n profesional 
y cuota de contribuci6n al Tesoro. Por tanto se esti en disposici6n para conocer 
los estratos sociales intermedios y superiores y los grandes contribuyentes. 

10 Isidro S:lnchez (1985) y (1991). 
11 Barreda (1986). 
12 idem (1984). 
13 Panadero (1983), pp. 21 ss. 
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Con un tratamiento no tan exhaustivo como para Ciudad Real, Albacete 
cuenta con las lineas evolutivas de los partidos politicos de la Restauraci6n y los 
procesos electorales para diputados a Cortes, advirtiendose la prictica de! enca
sillado, !as denuncias de fraudes electorales, etc.,._ 

Dentro de la 6rbita historiografica sobre el caciquismo se incluye otro es
tudio en el que se presenta la constituci6n, dentro de los mecanismos electorales 
de la epoca, de un distrito propio (en Casas Ibanez) bajo la batuta de una familia 
poderosa de la zona: los Ochando. No obstante, como ejemplo claro de elite del 
poder polftico, se desconocen los cauces de constituci6n del control caciquil. 
Asi, falta por averiguar !as bases econ6micas de la familia, los mecanismos de su 
formaci6n o el alcance en la participaci6n en los procesos de desamortizaci6n. 
Tambien, si el control caciquil, en la linea de interpretaci6n de Varela Ortega15, 
esta en el dominio de la maquina politica y administrativa jugando con el favor 
coma factor esencial en la creaci6n y el mantenimiento de clientelas politicas. 

Como ya se ha adelantado, la 11 Republica constituye un periodo sabre el 
que abunda la bibliografia, sin quedar ignorada ninguna provincia16 . La tematica 
mas extendida es la referente a partidos y elecciones, y la clase politica del mo
menta, estudiada por Manuel Requena 17 . Este mismo au tor se propuso presentar 
la clase politica de la II Republica a escala regional, aunque, no obstante el titulo 
del trabajo18, a la hara de la verdad se insiste en los partidos y contiendas electo
rales dejando sin analizar la clase poHtica. 

En general, los estudios disponibles aprovechan los censos electorales para 
presentar el perfil sociol6gico de los electores. Sin embargo, a partir de !as pro
fesiones recogidas en los censos se construye una estructura en clascs sociales de 
resultados, en ocasiones, confusos y discutibles. 

Para el caso de Albacee, con un estudio ex professo de su clase politica (so
lo para el periodo 1931-1933), Requena utiliza las herramientas metodol6gicas 
recomendadas por Tufi6n de Lara19 para el analisis de !as elites del poder politi
co y busca, a su vez, la verificaci6n de los resultados presentados por Linz20 so
bre continuidad y discontinuidad de la clase politica espafiola. Como conclusio
nes se resalta la discontinuidad politica de diputados a Cortes y de diputados 
provinciales, frente a la continuidad en la politica local. 

14 idem (1985), pp. 118 ss.; Requena (1985), pp. 167-174. 
15 Sohre el control caciquil de los Ochando, vCase Sanz (1980); la interpretaci6n de Varela en (1977), 

pp. 358 SS. 

16 Relacionados por provincias, Albacete: Sanchez y Mateos (1977); Requena (1991). Ciudad Real: 
Sancho (1988). Cuenca: Ortega ( 1988). Guadalajara: Esteban ( 1988). Toledo: Fuentes (s. f., que no 
he podido consultar y constituye su tesis de licenciatura). A estos trabajos se unen los articulos 
que dentro del marco de la IJ RepUblica recogen !as actas del I Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha, (Torno X), Toledo, 1988. 

"Requena (1991), pp. 377-396. 
" Idem (1988), pp. 15-34. 
19 Tufi6n de Lara (1977), pp. 123-130. 
20 Linz (1972). 
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Sin embargo, al !ado de! excelente analisis de los partidos politicos y de !as 
contiendas electorales que en el se contiene, la presentaci6n de !as elites politi
cas por este autor ofrece puntus oscuros, y se echa en falta un mayor esfuerzo in
vestigador. Los diputados a Cortes que sirven de base de estudio son siete, de los 
que cuatro son cuneros. Un porcentaje, por tanto, enorme, que sirve eso sf para 
demostrar la disponibilidad de estas tierras para la colocaci6n de politicos desde 
Madrid, pero que limita aiin mas los contornos de una supuesta elite politica 
provincial y dificulta la construcci6n de! perfil sociol6gico de la misma. 

No ocurre asi con los diputados provinciales, cuya composici6n profesio
nal y el que algunos de ellos figuren reflejados en !as listas de mayores contribu
yentes da pie a afirmaciones que deberin verificarse con mis informaci6n. De
duce, en efecto, coma novedad «la incorporaci6n de clases bajas» porque dos de 
los diputados -que, por cierto, son los Unicos que se citan coma masones- son 
profesionalmente uno empleado y el otro ferroviario, a quienes sitiia en aquella 
clase social21 . Tambien, al figurar tres diputados en listas de mayores contribu
yentes opina en base a ello que •refleja la adscripci6n, a la clase dirigente, de sec
tores adinerados que optaron por consolidar una repiiblica burguesa,22 • 

El ana!isis, por iiltimo, de! perfil social y politico de! poder local a partir 
solo de !as alcaldias es una pena que no se haya extendido al conjunto de los con
cejales, que, al menos, se podria haber intentado con un muestreo. Las conclu
siones, sin duda, habrian sido mis enriqueccdoras y probahlemente habrian per
mitldo completar el disefio socio-profesional de la clase politica local23 . 

3. LAS ELITES: PROPUESTAS DE INVESTIGACION 

Antes de exponer el amplio campo de investigaci6n abierto al estudio de 
las elites, creemos oportuno precisar previamente el concepto de elite a sabien
das de que conforme vayamos disfrutando de! resultado de investigaciones se 
podran matizar, enriquecer o, incluso, modificar los planteamientos aqui utiliza
dos. 

En sintesis, el termino elite engloba al conjunto de !as minorias dirigentes 
en una sociedad dada, que, por su propia naturaleza, evoluciona y cambia con el 
paso de! tiempo. De ahi la necesidad de enfocar el ana!isis de !as elites dentro de 
un modelo dinamico. Por tanto, habra que determinar, por ejemplo, la clase po
litica o la clase econ6mica y sus elites o minorias impulsoras, establecer las cone
xiones entre ellas, acordar quienes son sus integrantes y, a la luz de los cambios 

21 Requena (1991), pp. 395-396. 
22 Ibidem, p. 396. 
2 3 Ibidem, pp. 378-399. 
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estructurales (mucho mas complejos) y coyunturales, comprobar los que confor
man las nuevas incorporaciones y los que desaparecen o decaen y las razones de 
todo ello. 

Tuii6n de Lara presenta e1 concepto de elite como paso para la explicaci6n 
de! termino •bloque de poder>24. En primer lugar aconseja repertoriar !as elites 
(con anotaciones sabre origen social, medio familiar, nivel econ6mico, etc. y, 
tambien, de puestos ocupados en el Estado, en !as empresas, etc.). Despues, en 
una segunda actuaci6n, se van enumerando las decisiones adoptadas desde los 
distintos organismos en que participa, buscando conexiones entre la clase poHti
ca y los grandes intereses predominantes en el pais. En la Espana de la Restaura
ci6n, como se sabe, Tufi.6n de Lara define el «bloque de poder» coma «alianza en
tre !as clases tradicionales (aristocracia) y otras que ascienden en el poderio eco
n6mico (burguesia)», advirtiendo que aquellas conservan su hegemonia ideol6-
gica y consiguen imponerla sabre el conjunto de los grandes propietarios y de la 
alta burguesia25 . 

Aproximar estos conceptos a estudios de base local o provincial constituye 
una tarea alentadora. Hay que ir analizando la constituci6n de la clase dominan
te, que hay autores que prefieren al concepto de «bloque de poder»26, o minorfas 
dirigentes, sus origenes y conformaci6n al calor de los cambios operados en los 
periodos objeto de estudio27 y enmarcados en el contexto hist6rico nacional. 

Si procedi€ramos, con lo que aprovechamos para penetrar en las pautas de 
investigaci6n que anuncia e1 r6tulo de este apartado, al analisis de los integran
tes de la clase dominante inmediatamente se dejarian ver !as elites terra
tenientes28. 

La pregunta es obligada, 1.quiCnes son y de d6nde les viene el potencial 
agrario? Los soportes que permitieron la construcci6n, en unos casos, o el man
tenimiento, en otros, de la gran propiedad fueron la operaci6n desamortizadora 
y la desvinculaci6n, o proceso por el que se pone fin a los mayorazgos y se reco
noce la propiedad privada a sus titulares29 . A esta doble via debe aiiadirse la que 
procede de la abolici6n legal de! regimen seiiorial que, para el caso de! seiiorio 
territorial, result6 a favor de la nobleza seftorial titular. Como se sabe, qued6 su
primida la jurisdicci6n pero respetandose la territorialidad, transformandose e1 
seiiorio en propiedad privada. 

24 Tuii6n (1977), pp. 127-130. 
"idem (1976), p. 156. 
21 Un autor critico al concepto de «bloque de poder» de Tuii.6n, vease Gortizar (1986 a), pp. 558-

559. 
27 Para un estudio destinado a explicar la configuraci6n de la.s t:lites del poder local en una coyuntu

ra de cambio politico, vease Otero (1986). 
21 Con consideraciones generales y muy oportunas, junto a un comentario sohre el tCrmino «moder

nizaci6n», vease Herr (1978). 
29 Un trabajo como el de Perez Picazo (1990) para Murcia, aplicado en tierras de nuestra provincia o 

regi6n, aclararia muchas inc6gnitas. 
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La respuesta a la pregunta de quienes son p_asa por la consulta de listas de 
mayores contribuyentes o bien de matriculas de contribuci6n territorial, que 
suelen encontrarse en los Boletines Oficiales de la Provincia o en las Secciones 
de Hacienda de los Archivos Hist6ricos Provinciales. 

Como ejemplo, una lectura de los cincuenta primeros contribuyentes en 
Albacete por territorial en 187530 demuestra la triple procedencia de la gran pro
piedad: la de! conde de Pinohermoso, que es ademis la primera fortuna agraria, 
como la de su hermano el marques de Molins proceden de bienes en otro tiempo 
amayorazgados; la de! conde de Balazote agrupaba tierras antes sujetas a seiiorio 
territorial; por ultimo, ejemplo de potencial agrario construido a partir de la de
samortizaci6n es la de Jose de Salamanca, conocido politico y hombre de nego
cios, elevado a la categoria de noble (marques de Salamanca), propietario de un 
enorme latifundio situado al sur de Albacete. 

En la gran propiedad figuran individuos con t:itulo nobiliario, como ad
vierten !as listas de mayores contribuyentes de !as provincias castellano
manchegas31. Es necesario comprobar los que proceden de la antigua nobleza (ti
tulada antes de la crisis de! Antigua Regimen) de los que han sido titulados re
cientemente, es decir, la nueva, que se trata de individuos promocionados, «en
noblecidos», durante el reinado de Isabel II y, despues, en la Restauraci6n. 

En conjunto estamos, cuesti6n de la que no hay duda yes una caracteristi
ca compartida por otros grandes propictarios no pertenecientes a la nobleza, an
te propietarios absentistas, quienes, al objeto de mantener sus intereses econ6-
micos en toda regla, contaban con administradores. 

Al absentismo no esta de mas buscarle explicaciones. Hay que reconocer 
que ninguna de nuestras poblaciones poclian competir con un Madrid, cada vez 
mas urbe y mas carte. Tambien, cabe advertir c6mo el mapa de intereses econ6-
micos de estas familias no se limitaba a una localidad, sino que se repartian por 
distintas poblaciones y, en muchos casos, provincias. 

Otra cosa es, cuesti6n sabre la que deben hacerse preguntas, el grado de 
relaci6n mantenido con la zona ( como distrito, para los que tienen vocaci6n po
litica, para conseguir un acta de diputado o senador, ... ) o la orientaci6n dada a 
la explotaci6n agricola. Al respecto conviene comprobar si el desinteres y aban
dono al que se asocia el absentismo es siempre asi. El caso de! marques de Sala
manca, con datos obtenidos para principios de la Restauraci6n, es digno de co
mentarse. 

Reside en Madrid. En la finca de Albacete, Los Llanos, cuenta con una casa 
palacio, vivienda de gran lujo que utiliza en estancias cortas y comparte con 
amistades con ocasi6n, sabre todo, de partidas de caza. Un modo de vida noble 
en unas tierras explotadas con criterios empresariales, modernos, buscando ma
ximizar la productividad de! trabajo y el rendimiento de la tierra: se utiliza la 

30 Panadero (1983), pp. 90-93. 
31 Se pueden ver, con la excepci6n de Ciudad Real, en Congost (1983). 
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maquina de vapor para elevar e1 agua subterranea para el riego, se usa rnaquina
ria agricola moderna y se han hecho plantaciones de vid de calidad selecta32 . 

Cuesti6n de interes, que habra de incorporarse al estudio de !as elites te
rratenientes es la referida al conocimiento de sus patrimonios. Estos se compo
nen de diversos bienes, presentan unos origenes, pueden enlazar con otros por 
via matrimonial, se ven influidos por los avatares de la epoca, mantienen una de
terminada estrategia, etc. 

Entre otra documentaci6n, el estudio de los patrimonios o fortunas pasa 
necesariamente por la consulta de los protocolos notariales. En concreto, se sim
plifica bastante accediendo a !as escrituras de partici6n de bienes, que vienen a 
ser como la presentaci6n del balance de una empresa. Podremos conocer su 
composici6n, las deudas o gananciales, la actividad inversora, etc. 

Estas cuestiones estin por ensayarse en nuestra provincia o regi6n, a la que 
personalmente hemos conlribuido <lando a conocer la composici6n del patrimo
nio de grandes propietarios agricolas de Albacete33 • Un autor conocedor de la 
materia, Angel Bahamonde, ha investigado e1 patrimonio de la vieja nobleza resi
dente en Madrid. Su conclusi6n34 es que la nobleza de cuna, debido ante todo al 
continuo endeudamiento35 , estuvo alejada (al menos hasta 1880) de! mundo de 
Jos negocios, de la actividad empresarial, por lo que •no contribuyeron directa
mente a la modernizaci6n econ6mica espaiiola» 36• Un comportamiento que difie
re de! que se operara a partir de 1900, con participaci6n de la noblcza en diver
sas actividades financieras y empresariales37 . 

En definitiva, hay que preguntarse sobre el papel jugado por la elite terra
teniente en el proceso de modernizaci6n econ6mica de la regi6n. En la puesta en 
marcha de ese proceso hay que scr tajantes, y empezar a quitarse de encima esa 
cantinela que se apoya en el permanente predominio de la tierra y su fuerza ab
sorbente anulando cualquier otra actividad econ6mica. 

Hay que empezar a variar de planteamientos. Cambiar de una vision catas
trofista que habla de falta de industrializaci6n a otra que enmarque nuestra re
gi6n entre los latecomers o territorios de industrializaci6n tardia. La actividad in
dustrial en !as distintas provincias tiene que dejar de ser un arcano y empezar a 
darse a conocer sus distintas realizaciones. De esta forma, a partir de ahi irin 
apareciendo ante nosotros empresarios de la industria38 y del comercio, en mu
chos casos con ambas actividades interconectadas, y dentro de ellos sus elites. 
Es la alta burguesia, que Tuft6n de Lara, en un ambito nacional, incluye en el 

32 Panadero (1991 a), pp. 105. 119. 143. 
33 Panadero (1991 b). 
" Bahamonde (1986) y (1991). 
35 Un ejemplo de vieja nobleza con tierras en Castilla-La Mancha y cargado de deudas: Mata y Atien· 

za (1988), pp. 109 ss. 
31 Bahamonde (1991), p. 28. 
" Gortazar (1986 b), pp. 193-209. 
31 Una muestra de historia empresarial, vease G6mez, Piqueras y Sanchez (1984), pp. 357-361. 
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«bloque de poder», o bien, bajo otra terminologia, entre !as clases dirigentes en 
maridaje con los grandes propietarios agricolas. 

Entre otra documentaci6n, las matriculas de contribuci6n industrial y de 
comercio, junto con la que nos informa de la constituci6n de sociedades, permi
tiran dibujar la evoluci6n de estos sectores productivos y sus conexiones. 

Habra que analizar la formaci6n de la burguesia mercantil que, como hipO. 
tesis corroborada al estudiarla en Albacete, antecede a la burguesia industrial. Es 
mas, esta tiene sus raices en aquella. A partir de una determinada fase 
-sencillamente cuando se empieza a vislumbrar negocio- la acumulaci6n de 
capital por el comercio empieza a invertirse en la industria. 

Al averiguar la formaci6n de la burguesia comercial saldri a relucir la estra
tegia mercantil y el grado de modernizaci6n. Albacete, al respecto, es un claro 
ejemplo de comercio moderno. Comerciantes extralocales se asientan en ella, 
montan establecimientos de venta al por mayor y estin en contacto con otras 
plazas de! pais. Albacete cumple la funci6n de dep6sito de mercancias, vendien
dose a minoristas o mayoristas de distintos puntos de la provincia o de fuera de 
la misma. Este modelo es conveniente trasladarlo a otros puntos de la region y 
conocer sus resultados. 

En este esquema de funcionarniento, la alta burguesia no procedera desde 
dentro, es decir, no es la prolongaci6n generacional de una supuesta burguesia 
formada en el Antiguo Regimen. Este proceso, que podra contrastarse, contri
buira a explicar, de darse, la inicial falta de imbricaci6n con los grandes propie
tarios, que son quienes vendran controlando y dirigiendo el «bloque de poder» 
en donde se incorporaran aquellos. 

Estas cuestiones nos sirven para dar unas pinceladas sobre las elites del po
der politico, y cerrar con ellas !as pautas que venimos ofreciendo. 

Por lo que se conoce, en la elite politica mantenian una clara hegemonia 
los grandes propietarios agricolas y profesionales liberales, muchos de ellos pro
pietarios agricolas a la vez. Habra que verificar el grado de incorporaci6n a la vi
da politica de gentes procedentes de! mundo de la industria y de! comercio, 
aquellos que contribuyeron a iniciar la modernizaci6n econ6mica de la regi6n. 

Al profundizar en la continuidad politica, se vera si es personal ( cuando un 
mismo individuo mantiene la representaci6n varias legislaturas) o familiar ( cuan
do individuos emparentados se suceden en los cargos representativos). Dentro 
de este campo, se podra comprobar para el espacio regional los resultados sobre 
renovaci6n o continuidad de la Clite politica espaiiola, tema tratado por Linz39 . 

Aunque faltan provincias por investigar, la informaci6n disponible de Albacete y 
Ciudad Real concuerda con los resultados nacionales: la elite politica de repre
sentaci6n nacional (diputados y senadores) se renueva muy poco a lo largo de la 
Restauraci6n, mientras en la Dictadura y en la II Republica la falta de continui
dad con la clase politica anterior es grande. 

38 Linz (1972). 
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Dentro del campo que nos ocupa, la reflexi6n final se refiere a la conve
niencia de profundizar en !as elites a nivel local y provincial, mas pr6ximas y co
tidianas al conjunto de la corn uni dad, examinar, en fin, el funcionamiento de! 
poder en el interior de esas poblaciones y dar a conocer las relaciones entre los 
distintos niveles de! poder. 

Frente a los representantes a Cortes, pocos y para mayor abundamiento no 
faltan cuneros, los diputados provinciales y concejales forman un nllmero enor
me. Habra que saber de ellos la extracci6n social y nivel econ6mico, actividad 
profesional, !as relaciones con los distintos niveles de! poder politico, ... Y, por 
fin, el grado de continuidad de concejales y diputados provinciales al frente de 
instituciones que, por ley, eran renovadas por mitad cada dos afios por medio de 
consultas electorales. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE TRES NUEVOS 

DOCUMENTOS DEL ARTE SEPULCRAL 

ROMANO-PROVINCIAL POPULAR EN ALBACETE* 

Por Jose Miguel NOGUERA CELDRAN 
Area de Arqueologia. Universidad de Murcia 

El proceso de romanizaci6n en la provincia de Albacetc es una cuesti6n, 
todavia ma! conocida y planteada por los arque6logos de forma esporadica 1 , que 
s6lo en los filtimos aiios esta siendo objeto de un relanzamiento a traves de estu
dios concretos y particulares centrados en algunos de los aspectos y paradigmas 
m!is interesantes para la comprensi6n del mundo romano en esta demarcaci6n2 . 

En cualquier caso, una ripida visi6n por el panorama arqueol6gico de la zona3 

• Expresamos nuestra gratitud a Dfia. Rubi Sanz Garno, Directora del Musco Provincial de Alhaccte, 

que ha puesto a nuestra entera disposici6n las estelas aqui estudiadas y que siempre se ha mostrado 
dispuesta a ayudarnos en todas las cuestiones que le planteamos. Las abreviaturas de !as puhlicacio

nes peri6dicas citadas en este trabajo estin tomadas de HERMANN, W.; NEUDECKER, R. y REIN
HOLDT, C.: Arch:iologische Bibliographic, 1991. Berlin, 1992, pp. IX-XL. 

1 Vid., por ejemplo, SANCHEZ JIMENEZ, J.: Excavaciones y trabajos arqueo16gicos en la Pro

vincia de Albacete de 1942 a 1946. Madrid, 1947; id.: Inventario de los hallazgos monetarios 
en la provincia de Albacete, Anales del Seminario de Historia y Arqueologia de Alhacete, I, 
1955, pp. 103-118; GARC.fA Y BELLIDO, A.: Notas sobrc hallazgos numismiticos, ArchEspA, 

XXX, 1957, pp. 116-117; id.: Las colonias romanas de Valentia, Carthago Nova, Lihisosa c llid. 
Aportaciones al estudio del proceso de romanizaci6n del Sureste de la Peninsula, Homenaje al 

Profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-62, p. 371; CAPEL SAEZ, H.: (Jltimos estudios 
de Arqueologla murciana, Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-62, 

pp. 237-239 (provincia de Albacete). 
2 vease, en este sentido, la edici6n de la epigrafia romana de la provincia (AllASCAL PALAZ6N, J. 

M.: Inscripciones romanas de la provincia de Albacete. Albacete, 1990), los estudio!I conccr

nientes a la villa romana de Balazote y su complejo termal (vid. infra nota 88), los trahajos sohrc 
la villa de Bellin (RAMALLO ASENSIC), S. F. y JORDAN MONTES, J.: La villa romana de Bellin. 

Albacete. Una contribuci6n al conocimiento del mundo rural romano en el Alto Segura. 
Murcia, 1985), sobre el sarc6fago de Ontur (SANCHEZ JIMENEZ, J.: op. cit., 1947, pp. 111-112, 

Iams. LIX-LXIII; GARCIA Y BELLIDO, A.: Esculturas Romanas de Espaiia y Portugal. Madrid. 

1949, pp. 243-244, n. 0 261, fig. 261; UGGERI, G.: II sarcofago de! Cacmeterium Cis Callisti ad 
Viam Ardeatinam, Studi Miscelanei, 11, 1966, pp. 88, nota 124, y 101; ANDREAE, B.: Die Sar

kophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben, ASK, I, 2, Berl'in, 1980, pp. 129 y 1~5. 
n. 0 2, lam. 91, 5) o el retrato de Iulia Agrippina de Libisosa (Lczuza) (BELTRAN MARTINEZ, A.: 

Cabeza femenil de tipo claudiano en el Museo de Albacete, Anales del Seminario de Historia y 

Arqueologia de Albacete, I, 1951, pp. 19-21, tarns. IX-X; TRILLMICH, W.: Ein Kopfragmcnt in 
Merida und die Bildnisse der Agrippina Minor aus den hispanischen Provinzcn, Homenaje a 

S3enz de Buruaga, Madrid, 1982, pp. 109 y 116, n. ° F, 15.m. 10). 

3 ROLDAN G6MEZ, L.: La invcstigacibn arqueo16gica de epoca ron1ana en Albacetc, Al-Basit, 20, 

1987, pp. 37-66. 
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permite entrever la riqueza de la documentaci6n y de la informaci6n que subyace, 
en muchos casos casi inf:dita, en su subsuelo, a la vez que impone la elaboraci6n 
de una sintesis rigurosa y completa que aborde todos los problemas planteados en 
la actualidad a la investigaci6n referida a este periodo en la provincia. Con este 
trabajo deseamos realizar nuestra pequetia aportaci6n a la confecci6n de! citado 
compendio que ayudari a una mejor comprensi6n del desarrollo hist6rico de la 
Hispania romana y, en concreto, del area suroriental de su provincia Citerior. 

La temprana romanizaci6n de la provincia se desarroll6 de forma activa, 
muy probablemente, desde la segunda mitad (o quiza primera) de! siglo II a. de C., 
segU.n se desprende del anilisis de algunos de sus mas importantes yacimientos ar
queol6gicos como, por ejemplo, el santuario iberico del Cerro de los Santos (Mon
tealegre del Castillo) donde esta documentado un templo con planta de tradici6n 
medioit3.lica caracteristica de di cha centuria4 • Sin embargo, este proceso no supu
so una perdida total de muchos de los conceptos y tradiciones propias y definito
rias de un mundo incligena prerromano cuyas nociones estin latentes en un grupo 
de tres estelas funerarias, datables entre finales del siglo I d. de C. y los iiltimos 
aftos del siguiente, procedentes de los terminos municipales de Alcaraz y Eiche de 
la Sierra (fig. 1) y tildables con el tan ajado termino de «arte provincial popular», 
discutido hasta la saciedad, pero que encierra en si mismo la perduraci6n de con
cepciones especificas e inherentes a determinados grupos de individuos que, una 
vez romanizados y «orgullosos» de su nuevo estatus social, adoptaron una serie de 
formas propias de! mundo itilico extendidas por todo el Imperio y que, en iiltima 
instancia, pretenden emular aunque, por diferentes causas (culturales, sociales, re
ligiosas, econ6micas, ... ), no lleguen a alcanzar la elegancia formal de algunas de 
estas y en ellas continllen subyaciendo todo un conjunto de ideas, tradicioncs y 
pensamientos propios de etapas antiguas, anteriores a la romanizaci6n. 

Pasamos a continuaci6n a describir de forma sumaria cada uno de estos 
monumentos de manera individual para, posteriormente, exponer algunas con
sideraciones formales, iconogrificas y estilisticas sabre ellos, asi como insertar
los en el ambito hist6rico y socio-cultural en el que fueron labrados y se utiliza
ron. Prescindimos del estudio epigrifico de las estelas pues ya ha sido abordado 
por el profesor Abascal'. 

4 veanse las ideas planteadas en este sentido por RAMALLO ASENSIO, S. F.: Un santuario de Cpoca 
tardo-republicana en La Encarnaci6n, Caravaca, Murcia, Cuadernos de Arquitectura Romana, 
1, 1992, p. 51. Parael templo vid. P. LASALDE: Memoria sobre las notables excavaciones he
chas en el Cerro de los Santos, publicada por los PP. Escolapios de Yecla. Madrid, 1871, 
pp. 44-45; PARIS, P.: Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne prhnitive, Paris, 1903, pp. 42-
44; GARCiA Y BELLIDO, A.: De escultura iberica. Algunos problemas de arte y cronologia, Ar
chEspA, XVI, 1943, pp. 283-287, fig. 2 (para sus posturas radicales, en estos momentos, sobre la 
cronologia del Cerro veanse pp. 279-283); BL.\ZQUEZ MARTINEZ,). M. a: Die Mythologie der Alt
hispanier, In. WOrterbuch der Mythologie, II. GOtter ind Mythen in alten Europa, Stuttgart, 
1973,. pp. 813-814; id.: Diccionario de las Religiones Prerromanas de Hispania, Madrid, 
1975, s. v. Santuarios, pp. 148-149. 

5 ABASCAL PALAZ6N,]. M.: op. cit. (n. 2). 
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N. 0 1. ESTELA FUNERARIA CON BUSTO DEL DIFUNTO EN RELIEVE Ollln. 1) 

Museo Provincial - Albacete. 
N. 0 de inventario: 8.651. 
Hallada casualmente, en la primavera de 1983, en la zona suroriental del 

paraje denominado •Castillico de Villares., situado a unos 800 m. de la aldea de 
Los Villares, a unos 2 km. del Municipio de Eiche de la Sierra (Albacete)6 . Fue 
trasladada a un almacen de materiales de construcci6n, propiedad de A. Meren
ciano Lopez, en el citado municipio, donde fue recogida por R. Sanz Garno que 
la traslad6 al Museo de Albacete. }unto a la estela se encontraron restos cerimi
cos, numismaticos y gran cantidad de rumbas saqueadas lo que llev6 a pensar a 
Francisco Martin que en el paraje se emplazaba una antigua necr6polis lbero
romana. No hay indicios en el lugar de otros tipos de estructuras. 

Alt. (del fragmentu rnnservado): 0'612 m.; Anch.: 0'444 m.; Gr. de! lateral 
izquierdo: 0'261 m.; del lateral derecho: 0'155 m. 

Arenisca (salag6n), de gran dureza, procedente de una camera pr6xima7 . 

FRANCISCO, J.: Zephyrus, 37-38, 1984-1985, pp. 339-340, n. 0 2, fotos 
3-4; ABASCAL PALAZON, J.M.: Inscripciones romanas de la provincia de 
Albacete, 1990, pp. 72-73, n. 0 41, lam. XX, fig. 11 g. 

Estela funeraria de la que ha desaparecido el remate y el angulo inferior de
recho y s6lo se conserva la n1itad media e inferior. En las aristas y, en general, en 
toda la superficie tiene multiples roturas y desconchados, asi como trazos de 
percusi6n realizados por el instrumento de labra utilizado para conformar la pie
za. El artesano dispuso en la parte inferior un espacio, de O' 130 m. de altura por 
0'444 m. de anchura, para contener el epigrafe sepulcral, mientras queen las zo
nas media y superior labr6 una hornacina rectangular, de 0'330 m. de anchura 
por 0'475 m. de altura conservada, flanqueada por sendas jambas, -de 0'075 m. 
de anchura y una altura preservada de O' 448 m. la derecha y O' 465 m. la 
izquierda-, dentro de la cual labr6, en relieve de 0'059 m. de grosor, la tosca 
imagen del difunto en forma de busto. La figura, evocada de forma muy sumaria, 
esta constituida por el torso, desde el medio pecho hasta el cuello, -este ultimo 
troncoc6nico, largo y estrecho-, y la cabeza, de frente y tambien en forma de 
cono truncado, aunque invertido y mas amplio. Predominan en toda la composi
ci6n las lineas rectas, verticales y horizontales, a excepci6n de las que sedalan el 
perimetro de los hombros y del rostro cuyas facciones, -boca, nariz y 
orejas8-, fueron labradas de forma muy primaria y rudimentaria, aunque este 
factor esti actualmente acrecentado como consecuencia del deterioro que con 
el transcurrir de los afios ha sufrido la piedra. Desde las regiones orbitarias hacia 
la zona superior ha desaparecido la testa, pero se distinguen sus huellas en la 

6 FRANCISCO MARTIN, J.: Dos nuevas inscripciones latinas de Eiche de la Sierra (Albacete), 

Zephyrus, 37-38, 1984-1985, p. 339; ABASCAL PALAZ6N,). M., op. cit. (n. 2), p. 71. 
' FRANCISCO MARTIN, j., op. cit. (n. 6), p. 339. 
e Especialmente la derecha, de la que se conserva casi todo et pabell6n auricular. 
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superficie de la hornacina, siendo dificil determinar si el individuo portaba al
gun tipo de peinado o tocado caracteristico. 

En la parte posterior de la estela, que esti fragmentada, se aprecia un pre
meditado rebaje ondulado en la superficie vertical, que abarca tres cuartas par
tes de! espacio de la losa, y forma una especie de oquedad que, quizi, ayud6 a 
sostener la lipida en su lugar de ubicaci6n sobre la sepultura, aunque en opinion 
de Francisco es indicio de que la pieza fue reutilizada, seguramente como tapa 
de una sepultura posterior9 • 

El texto epigr:ilico, dispuesto en dos Hneas, es el siguiente10: 

L. AEMILIUS.FLA 
[viu)S.AN.LXXX.L.S.E.S. 

El campo epigrifico tiene unas dimensiones aproxin1ad;c; de O' 135 m. de 
altura por O' 444 m. de anchura. En la primera linea las letras tienen una altura 
media de 0'045 m., mientras queen la segunda son de 0'030 m. Nose advierten 
interpunciones y son inexistentes los espacios interlineares. 

N, 0 2. ESTELA FUNERARIA CON ROSTRO DEL DIFUNTO EN RELIEVE Oilrn. 2) 

Museo Provincial - Albacete. 
N. 0 de inventario: 8 .650. 
Hallada casualmente al realizar unas tareas agr:icolas en la finca «El Moj6n)), 

propiedad de M. Montes, situada cerca de la aldea de Los Villares, a unos 2 km. 
de! Municipio de Eiche de la Sierra (Albacete)11 • Fue trasladada al patio de la casa 
de! propietario de la finca en la citada localidad, donde fue recogida por R. Sanz 
Garno que la traslad6 al Museo de Albacete. La losa apareci6 junto con diversos 
restos ceramicos y monedas tardias12. 

Arenisca (salag6n), procedente de una cantera cercana al lugar"-
Alt. (de! fragmento conservado): 0'70 m.; Anch.: 0'31 m.; Gr.: 0'174 m. 
FRANCISCO,].: Zephyrus, 37-38, 1984-1985, pp. 337-339, n. 0 1, fotos 

1-2; ABASCAL PALAZON,]. M.: Inscripciones romanas de la provincia de 
Albacete, 1990, pp. 71-72, n. 0 40, Jim. XIX, fig. II c. 

Estela funeraria con di versos desperfectos y roturas en los vertices y mol
duras de remate, especialmente en el espacio comprendido entre la central y la 

' FRANCISCO MARTiN, ).: op. clt. (n. 6), p. 339. 
1° Cuyo desarrollo completo seria: L(ucius) Aemllius Fla/[viu)s an(norum) LXXX l(ocus) s(ibi) 

e(t) s(uis), siendo la traducci6n Lucio Emilio Flavio, de 80 afios de edad, hizo esta sepultura para 
et y para los suyos. 

11 FRANCISCO MARTIN, J : op. cit. (n. 6), p. 337; ABASCAL PALAZ6N,]. M : op. cit. (n. 2), p. 72. 
12 FRANCISCO MARTIN,): op. cit. (n. 6), p. 337. 
13 FRANCISCO MARTIN,): op. cit. (n. 6), p. 337; ABASCAL PALAZ6N,J. M: op. cit. (n. 2), p. 72. 
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contigua derecha, asi como en los laterales de la hornacina central yen la mejilla 
izquierda del tosco retrato del difunto14. La parte inferior, que esta fracturada, 
contiene el epitafio funerario estructurado en tres lineas de las que se pueden 
leer las dos superiores y la mitad de la inferior. 

La parte superior esta coronada por tres molduras o resaltes, la central de 
forma triangular a doble vertiente, y !as dos laterales, muy deterioradas, de dibu
jo semicircular. En el espacio central de la estela hay labrada una curiosa horna
cina, de perimetro eliptico y unas dimensiones aproximadas de 0'25 m. de an
chura maxima y 0'43 m. de altura total, en cuya zona superior se grab6, en me
dio relieve, el rostro cuasicircular del difunto, -de 0'215 m. de anchura y 0'255 
m. de altura-, en el que estin plasmadas sus facciones bisicas, a saber, la boca, 
mediante una ancha y profunda incision horizontal de extremos ligeramente 
apuntados hacia abajo, la nariz, casi desaparecida, y los ojos, realizados median
te sendos diminutos agujeros circulares inscritos dentro de unas pequeiias de
presiones que simulan las cavidades globulares. Nose aprecian seiiales de evoca
ci6n ni de las orejas ni del cabello. 

El texto epigrifico conservado es el siguiente 15: 

LIC.GAL.Ll.O 
NIS.AN.XLV 

H.S.E.S. T. T.[l] 

El campo epigrifico tiene unas dimensiones de O' 135 m. de altura conser
vada y 0'31 m. de anchura maxima. Las letras de la linea superior tienen una al
tura media de 0'053 m., !as de la central 0'039 m., mientras que las de la inferior 
tienen (micamente 0'027 m. El espacio interlineal superior es de 0'006 m. y el 
inferior de 0'005 m. Las interpunciones son irregulares, circulares, triangulares 
y cuadradas. Las astas de las tetras estin rematadas en ipices. 

N. 0 3. ESTELA FUNERARIA CON ESCENA DE BANQUETE (lam. 3) 

Museo Provincial - Albacete. 
Sin n. 0 de inventario. 
Hallada en el paraje denominado •Casa del Indiana• o •Pizarro del India

na• en el termino municipal de Alcaraz (Albacete)18. Posteriormente, fue trasla
dada al Museo Provincial de Albacete por R. Sanz Garno. 

Alt. (conservada): 0'750 m.; Anch.: 0'600 m.; Gr. (mix.): 0'185 m. 

u Esta Ultima provocada por el arado que la exhum6. 
HI Cuyo desarrollo completo seria: LIC(inius).GAL.LI.O/NIS(filius).AN(norum).XLV/H(ic). 

S(ltus).E(st).S(it).T(ibi).T(erra).[l(evis)], es decir, Licinio, hijo de Galionis, de cuarenta y cinco 
ati.os de edad. Aqui yace. Que la tierra te sea !eve. 

18 ABASCAL PALAZ6N,]. M.: op. cit. (n. 2), pp. 27 y 29. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



24 

Arenisca rojiza. 
ABASCAL PALAZON, J. M.: Inscripciones romanas de la provincia de 

Albacete, 1990, pp. 27-30 y 103-104, n. 0 4, lam. II, figs. 3 y 11 a. 
Estela funeraria, rota por varias zonas, de la que s61o se conscrvan dos 

grandes fragmentos susceptibles de ser unidos gracias a lo cual se adquiere una 
idea bastante aproximada de la estructura general de la obra y de su inscripci6n. 
Esta iiltima esta inserta dentro de una tabula ansata, de unos 0'362 m. de altu
ra, enmarcada por una Hnea de cordoncillo en relieve. El remate del monumento 
nose ha conservado, aunque entre este y la tabula se desarrolla una presumible 
escena de banquete funerario de la que se aprecia la parte derecha que contienc 
a un personaje, de perfil izquierdo y sentado sabre una especie de trono, -de al
to respaldo, roto en la zona superior-, apoyada sabre una moldura rectangular 
horizontal, de 0'025 m. de altura y de la que solo se conservan unos O' 129 m. de 
longitud. La representaci6n esti labrada en un mediorelieve muy piano, obtcni~ 
do con la tecnica de! rebaje de la piedra. El individuo va ataviado con una pren
da, de la que se han labrado diversos pliegues, muy ceiiida al muslo y rodilla, 
mientras queen el pie yen la pantorrilla parece calzar una polaina o botin alto. 
En los laterales de la estela se distinguen restos de labra de la piedra en forma de 
espina de pez. 

El texto epigrifico, dispuesto en nueve renglones, fue reconstruido por 
Abascal de la siguiente manera: 

[Aelia? L]ASCIVA 
NU[trix ind]ULGENTIS(s)IMA 

AN(norum) L V 11(11 pr]O MERIT(l)S 
SUIS L(udus) AE[li]US CELER 

INGENU(u)S P(osuit) MAESTITI(a) L(uctuque?) 
IMPENSAM FU[ne]RIS LO 

CUM SEPULTUR{ae] MONU(mentum) 
[ ordo decrevit ?] 
HIC (sita est----] 

considerando el autor que debajo de la tabula ansata apareceria el dccrcto dc
curional por el que se concedia a la difunta !as honras fiinebres "-

Las dimensiones aproximadas de! campo epigrafico son de O' 315 m. de al
tura por 0'385 m. de anchura. El tamai\o de !as lineas es: 

L. I. 0'044 m. 
L.2. 0'034 m. 
L.3. 0'034 m. 
L.4. 0'034 m. 

17 ABASCAL PALAZ6N,). M.: op. cit. (n. 2), p. 27. 
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Los espacios interlineares son de 0'01, 0'006, 0'008 y 0'008 m. respectiva
mente. Las interpunciones apreciables son triangulares. Se distinguen apendices 
en algunas de las astas y remates de las letras. 

ARTE Y PARALELOS 

La estela procedente de Castillico de Villares (n. 0 1, lam. 1) documenta en 
el sureste de la peninsula y, en concreto, en la zona meridional de la meseta sur, 
un tipo de monumento funerario que, segUn el profesor Balil, s6lo se att:stiguaha 
en las areas noroccidentales (con la excepci6n de un desaparecido sillar funera
rio de Barcino y sendas estelas procedentes de Ondara y L' Alfarella, municipio 
de Villajoyosa, ambas en la provincia de Alicante)18, a la vez que manifiestan, 
-en una etapa de fuerte romanizaci6n de la regi6n-, espiritus y creencias indi
genas inherentes a las sociedades ibericas anteriores a la llegada del impulso ro
manizador. Testimonios coma la estela con busto de Los Villarcs son, en gcnt:
ral, propios de un «arte provincial» funerario popular19, definido por un cierto 
descuido y tosquedad de las formas, que esta diseminado por diferentes provin
cias del Imperio, induida la propia peninsula Itilica20 . 

18 BALIL ILLANA, A.: Esculturas romanas de la Peninsula lbCrica, VI, StA, 73, 1983, p. 22; algunas 
generalidades sobre este tipo de monumentos en el lmperio y la propia Hispania en BALIL lLLA
NA, A.: Esculturas romanas de la Penfnsula IbCrica, V, StA, 71, 1982, pp. 5-6, n." 76. Para !as est<> 
las alicantinas citadas vid. ABAD CASAL, L. y ABASCAL PALAZ6N, J. M.: Historia Antigua. 
Textos para la historla de Allcante. Alicante, 1991, pp. 123-124, n. 0 72 y pp. 153-154, n." 

109 (con el resto de la bibliografia). 
11 O lo que otros autores denominan como producciones «populares» (vld. PENSABENE, P.: Cippi 

funerari di Taranto, RM, 82, 1975, pp. 263-297, lims. 81-102). Sobre el concepto de «artc provin
cial» y su discusi6n vCase BIANCHI-BANDINELLI, R.: EAA, VI, Roma, 1965, s. v. Romana, Arte, 
pp. 939-1.024; id.: Gusto e valore dell'arte provinciale, In. Storicita dell'arte classica, Floren
cia, 1950, pp. 229-260; MANSUELLI, G. A.: EAA, VI, Roma, 1965, s. v. Provinciale, Arte, pp. 
519-527; GIULIANO, A.: EUA, Xl, Roma, 1962, s. v. Arte proviociale, cols. 163-164. Para estas 
producciones en Hispania vid. BALIL ILLANA, A.: Pl3.stica provincial de la Espana romana, 
RGuimar, LXX, 1-2, 1960, pp. 107-131; id.: Sull'arte della Penisola Iberica in cta romana, Collo
quio italo-spagnolo sul tema: Hispania Romana (Roma, 1972), Roma, 1974, pp. 47-64. 

20 Como es el caso de una estela <lei Museo Provinciale de Torcello donde, dcntro dc un nicho y la
brado en un relieve muy burdo, se aprecia a un personaje ataviado con amplia tllni<.:a y con d ros

tro simplificado y desproporcionado (GHEDINI, F. y ROSADA, G.: Sculture greche e romane 
del Museo Provinciale di Torcelo. Roma, 1982, pp. 149-150, n." 59); vCase tambit:n PENSA
BENE, P.: op. cit. (n. 19). 
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En el marco de Hispania la estela de Castillico de Villares se puede incluir 
en el grupo de imagenes de caracter sepulcral insertas dentro de un nicho u hor
nacina. Sus elementos fundamentales la alejan de los modelos mas puramente 
cliisicos y la ponen en estrecha relaci6n con el arte popular y otras piezas de con
cepci6n similar de! occidente y noroeste peninsular21 . Con este genero de obras, 
la estela tendria en comun un aspecto rudo y dejado que revela la mano de un ar
tesano indigena que pretendia labrar obras •al estilo italico• 22, destinadas a estra
tos sociales pobres y poco exigentes en vias de romanizaci6n o romanizados y 
que deseaban adoptar los gustos y formas netarnente latinos23 , aunque se distin
gue de la mayoria en el hecho de que unicamente se representa el busto de! di
funto cuando en aquellas suele aparecer su imagen frontal y de pie dentro de la 
hornacina24 . En este sentido esta obra se encuadraria en el nutrido grupo de este
las que Garcia y Bellido denomin6 como de togados dentro de hornacinas, por 
lo general de un arte no excesivamente refinado, que tiene su funbito de expan
sion geografica por !as regiones sur y sureste (un ejemplar en Carthago Nova), 
con rarnificaciones que ascienden por Extremadura hasta Salamanca, el Norte de 
Portugal y Galicia". El mejor paralelo hispano que conocemos para la estela de 
Castillico es otra procedente de Valdunciel, al norte de Salamanca, en la que bajo 
un nicho de remate semicircular se labr6 el busto de! difunto con los brazos cru
zados sobre el pecho, mientras en la parte inferior se grab6 la inscripci6n funera
ria, priicticarnente perdida en la actualidad26 • Similar tambien es la estela de 

21 GARCiA Y BELLIDO, A.: Sabre un tipo de estela funeraria de togado bajo hornacina, ArchEspA, 
XL, 1%7,pp. 110-120. 

22 PENSABENE, P.: op. cit. (n. 19), pp. 263-266, define las caracteristicas de las obras de este tipo 
halladas en Taranto que, como acerradamente sefiala, son aplicablcs a muchas obras similares que 
se pueden encuntrar en utru~ ambientes alejados de la isla, tanto fisica como cronol6gicamente. 
Dichas caracteristicas se pueden resumir de la siguiente manera: 

I. 0 ) Son obras sobre las que se aprecia la influencia de un fil6n de arte «italico». 
2. 0 ) Son encuadrables dentro de una producci6n popular. 
3. 0 ) En ellos se ve el intento, por parte de los escultores locales privados, de imitar la cultura 
artlstica greco-romana para satisfacer las demandas de una clientela poco exigente y pobre, 
claramente distinguida de otros grupos sociales que encargaban y compraban obras de ma
yor calidad. 

23 En este sentido, estas obras se insertan en el mas amplio grupo de creaciones realizadas por parte 
de talleres indigenas que, sin perder sus mis rudas y destacadas marcas de personalidad propia, 
adoptan determinadas formas iconograficas del mundo romano que actlla sobre ellos ejerciendo 
un enorme influjo culturizador, como se aprecia, por ejemplo, en la estela con palliatus bajo hor
nacina de Cartagena (vid. infra nota 66), en los palliati del Cerro de los Santos (vid., reciente
mente, RUIZ BREM6N, M.: Esculturas romanas en el Cerro de los Santos, ArcbEspA, LIX, 1986, 
pp. 67-88, con la bibliografia anterior) o en los del area catalana (vid., recientemente, GUITART 
DURAN,).: Baetulo. Topografia arqueol6gica, urbanismo e historla. Barcdona, 1976, pp. 
160-162, n. 0 1-2, lims. XLII, 1-XLIII, 3; BALIL, A.: op. cit. (n. 18), 1983, pp. 31-34, n. 0 135-136, 
lims. XV, 3, y XVI, l; KOPPEL, E. M. a: Die rOmischen Skuipturen von Ta:rraco. Berlin, 1985, 
pp. 87-88, n. 0 115, lam. 46. 1-3). 

2 ' GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 21), p. 110. 
2 s GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 21), p. 110; BALIL, A.: op. cit. (n. 18), 1983, p. 22. 
21 MORAN, C.: Reseiia histOrico-artistica de la Provincia de Salamanca. Salamanca, 1946, p. 

48; GARCfA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 21), p. 117, n. 0 9, fig. 9. 
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Ondara (Alicante), actualmente desaparecida, con inscripcion en la zona supe
rior, mientras debajo, enmarcado dentro de un rectiingulo, se dispuso el bus to y 
el retrato de! difunto modelados con una disposicion tosca y grosera27 • 

Obras extrapeninsulares de caracteristicas similares serian, por citar algu
nas de !as mas semejantes, un cipo funerario de! Museo de Trier, con nicho de 
remate semicircular en el que se inserto un personaje de! que solo se represento 
el busto y los brazos abiertos28 , la serie de estelas austriacas con hornacina don
de se incluye el torso de! finado29 o algunos de los cipos con cabeza-retrato ha
llados en la necropolis de Taranto30• 

Frente a los ejemplares en los que se labra el cuerpo entero o solo el busto, 
brazos y cabeza de! difunto, en la estela de El Mojon (n. 0 2, lam. 2) iinicamente 
se evoc6 su rostro de forma semieliptica, de manera similar a como aparece en 
muchas otras obras populares de! arte de !as provincias romanas emplazadas en 
Italia", Austria32, !as Galias33 y !as islas Britanicas34 . En la peninsula Iberica 

27 BALIL, A.: op. cit. (n. 18), 1983, pp. 21-22, n. 0 118, lim. XIII; vid. tambiCn supra nota 18. 
21 HETTNER, F.: Die rOmischen stelndenkm3ler des Provinzialmuseums zu Trier. Trier, 

1893, p. 79, n.' 153. 
29 VCase PICCOTTINI, G.: Die Dienerinnen und Dienerreliefs des Atadtgebietes von Viri

num, CSIR, Osterreich, 11/3. Viena, 1977, pp. 31-46, n. 0 133-167, lims. 18-41. Destaca una muy 
similar a la nuestra con rostro irreconocible y los brazos cruzados sobre el pecho (ECK.HERT, L.: 
Die Skulpturen des Stadtgebietes von Lauriacum, CSIR, 6sterreich, 111/2. Viena, 1976, pp. 
38-39, n. 0 37, lam. I I). 

30 PENSABENE, P.: op. cit. (n. 19), p. 278, n. 0 13-15, l:ims. 88-89. 
31 RESTAGNO, D.: Una stele romana scoperta a Cortemilia, RivStLig, 19, 1953, pp. 107-110 (estela 

de Lucius Naevius Montanus); FA, 9, 1954 (1956), p. 315, n. 0 4.316; PFLUG, H.: ROmische 
Portritstelen in Oberitalien. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und Ikono
graphie. Mainz, 1989, p. 286, n. 0 324, 13.m. 51, 4. 

32 Donde son muy usuales las estelas en las que se inserta el tosco retrato del difunto en el interior de 
un espacio circular emplazado en la zona superior de la pieza (PICCOTTINI, G.: Die Dienerin
nen und Dienerreliefs des Atadtgebietes von Virinum, 1977, pp. 26-27, n. 0 129-131, l:ims. 
15-16); vease tambiCn, por ejemplo, la estela de Claudio, con inscripci6n en la zona inferior y re
trato enmarcado en un circulo en la zona superior (UBL, H.: Die Skulpturen des Stadtgebietes 

von Aelium Cetium, CSIR, Osterreich, 116. Viena, 1979, p. 38, n. 0 24, lim. 14). 
33 Como es el caso de un altar anepigcifico del Musco de Aix, en cuya cara principal se labr6 un grosero 

busto con la cabeza, de facciones muy rudas, redondeada y ancha (ESPERANDIEU, E.: Reeueil ge
neral des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule Romaine, I. Paris, 1907, pp. 91-92, n. 0 

113) o de otro, conservado antiguamente en una colecci6n particular de Entrains, donde se aprecia 
la testa de! difunto redondeada, a excepci6n de la barbilla que se ejecut6 de forma apuntada (ESPE
RANDIEU, E.: Recuell general des Basrellefs, Statues et Bustes de la Ganie Romaine, III. Pa
ris, 1910, p. 265, n. 0 2.290) y de otra, de caracteristicas semejantes alas anteriores, del Musco Muni
cipal de Chartres (ESPERANDIEU, E.: Recuell general des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la 
Gaule Romaine, IV. Paris, 1911, p. 120, n. 0 2.982). Caracteres semejantes presentan algunas este
las procedentes de Borgofia (POUJADE, R.: L' Art de la Bourgogne romaine. Decouvertes re
centcs. Dijon, 1973, sin paginar, n. 0 77, l:im. XIX, 77; 85, 13.m. XXI, 203, lim. LX, 203). Vid., en 
general, NERZIC, Ch.: La sculpture en Gaule Romaine. Paris, 1989. 

34 Donde destacan algunas estelas, como una con restos de inscripci6n y un rostro cuasicircular y de 
rasgos primarios, similar a los anteriores ejemplos (RINALDI TUFI, S.: Yorkshire, CSIR, Great _,. 
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tenemos una pieza que por sus caracteristicas se convierte en un magnifico para
lelo de la albaceteiia. Se trata de una estela antropomorfa, con inscripci6n fune
raria, procedente de Molleda (Aviles, Asturias) y conservada en el Museo Ar
queol6gico de Oviedo, coronada por la cabeza del difunto, ejecutada de forma 
tosca y circular, en la que los rasgos del rostro estin trazados muy 
sumariamente35. Se trata en todas las ocasiones de un arte conceptual que pre
tende expresar ideas y sentimientos, pero nunca captar en sentido estricto los 
rasgos fison6micos de individuos concretos. Por tanto, es una estela que repre
senta un tipo local, esculpido por un artesano indigena que no sentia preocupa
ci6n por la elegancia de las formas clisicas o la imitaci6n de los modelos mis re
finados de la epoca 36 . 

La estela mis dificil y complicada de reconstruir con exactitud y rigurosi
dad en relaci6n a la iconografia del tema evocado es la procedente de Alcaraz 
(n. 0 3, tarn. 3). El tema remen1orado es el del symposium o «banquete fllnebre)), 
de clara motivaci6n sepulcral, cuyo origen remonta al siglo V griego, epoca en la 
que se fechan algunos ejemplares j6nicos y atenienses, transmitiendose su desa
rrollo hasta el mundo tardoantiguo37 . El motivo pudo surgir de la combinaci6n 
de! concepto de reposo funerario y el de festejo culinario, avalado y promovido 
todo ello por !as ideas escatol6gicas derivadas de los cultos a Sabazios y Mithra, 
asi como por las creencias dionisiacas en un banquete eterno en el mas alla. En 
este sentido, es interesante la hip6tesis de A. SchOder segUn la cual el sympo
sium se cekbra en la vida de ultratumba e indica que d difunto ha sido admitido 
en el festin olimpico celestial junto a Di6nisos y Hercules", teorilaci6n en la 
que indudablemente debieron de ejercer su influencia las ideas pitag6ricas relati
vas a la inmortalidad astral. Frente a estas hip6tesis, V. Macchioro piensa que es
te tipo de escenas no son realmente un simbolo dionisiaco y ni siquiera expresan 
la esperanza en un gozoso disfrute del difunto en el mas alli sino que, a traves de 
ellas, se muestra al finado en el propio acto de gozar en el mundo ultraterreno39 . 

En epoca helenistica se introdujeron nuevas posibilidades interpretativas proce
dentes de! mundo oriental, especialmente de Egipto40 . 

---t Britain, 1/3. Oxford, 1983, p. 22, n. 0 37, lim. 12) u otra de! National Museum de Wales (BRE
WER, R. J.: Wales, CSIR, Great Britain, 115. Oxford, 1986, p. 64, n. 0 1143, l:im. 37). vease tam
biCn CUNLIFFE, B. W. y FULFORD, M. G.: Bath and the Rest of Wessex, CSIR, Great Britain, 

1/2. Oxford, 1982, pp. 35-38, n. 0 123-138, l:ims. 32-35. 
35 ESCORTELL PONSADA, M.: Cata.logo de las salas de cultura romana del Museo Arqueol6-

gico de Oviedo. Oviedo, 1975, p. 27, tarn. XXXIV. 
36 RESTAGNO, D.: op. cit. (n. 31), p. 110. 
37 CUMONT, F.: Recherches sur le symbolisme funCrarie des romains. Paris, 1942, (reed. 

1966), p. 419. 
36 SCHRODER, B.: Studien zu den Grabdenkmaler der Kaiserzeit, BJb, CVIII, 1902, pp. 47 ss. 
39 MACCHIORO, V.: Il Simbolismo nelle figurazioni sepolcrali romane. Studi di ermeneutica, Mem

Nap, I, 2, 1911, p. 120. 
"CUMONT, Lop. clt. (n. 37), pp. 371 y 417-421. 
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El area de dispersi6n41 de este genera de composiciones se extiende desde 
!as zonas orientales de! Mediterraneo42 hasta la penfnsula Iberica, incluidas !as re
giones norteafricanas y !as de Europa central y septentrional0 En Hispania son 
muy frecuentes en el cuadrante noroccidental, especialmente en las areas de in
fluencia de los antiguos conventos Cluniense y Caesaraugustano, donde aparecen 
gran cantidad de estelas con motivos importados de! mundo grecolatino como, 
por ejemplo, ademas de! banquete funerario, la yedra, la corona, la palma, la vid, 
etc.44, monumentos que son fechados entre el 70-75 a. de C. y el siglo III45 . 

La restituci6n completa de la escena albacetense es complicada. La gran 
cantidad de posibilidades y combinaciones que se dan en este genera de obras, 
unido al pesimo estado de conservaci6n de la estela, impide una critica exacta de 
la composici6n, lo que no es obstaculo para plantear algunas hip6tesis en torno 
a esta cuesti6n. En un antiguo estudio, K. A. Rhomaios intent6, -al analizar los 
relieves procedentes de Tegea-, estructurac estas evocaciones en cuatro tipos 
fundamentales, aunque quiza demasiado ambiguos46 • La estela de Casa de! 

" 1 vease el trabajo de FERNANDEZ FUSTER, 1.: La escena hispanorromana del banquete, RArch
BlblMus, LX, 1954, p. 245. 

42 Vid., por ejemplo, PFHUL, E. y M6BIUS, D.: Die ostgriechischen Grabreliefs, I. Mainz, 1977, 
p. 124, n. 0 347, tarn. 58; p. 255, n. 0 1.012, lim. 152; p. 257, n. 0 1.021, lim. 153; II. Mains, 1979, 
pp. 282-284, n. 0 1.140, 1.144 y 1.147, Him. 171; pp. 291-292, n. 0 1.185 y 1.192, l:im. 179; pp. 
353-495, Ii=. 226-264. 

4 3 Vid., por t:jemplo, para Dacia BIANCHI, 1.: Le stele funerarie della Dacia. Un'espressione di 
arte romana perlferica. Roma, 1985, pp. 98-102; y sobre el llamado «banquete pan6nico» pp. 
103-104 y pp. 258, n. 0 10 y 12, figs. 9-10; y pp. 281-282, n. 0 213 y 216, figs. 112 y 122; vCanse 
otros ejemplos en pp. 274-276, n. 0 151-152, 162-164, 168, 176, L:ims. XXXII, fig. 84; XLI-Xll1, 
figs. 104-105, 107-110; y p. 281, n. 0 209 y 213, lims. XXXV, fig. 91; XLIII, fig. 112; para las de 
Germania vid. SCHRODER, B.: op. cit. (n. 38), pp. 47 ss.; y tambiCn ESPERANDIEU, E.: Recueil 
general des Bas-reliefs, Statues et Bustes de la Gaule Romaine, VIII. Paris, 1922, pp. 351-
352, n. 0 6.449, y pp. 357-358, n. 0 6.457; para las Galias NERZIC, Ch.: op. cit. (n. 33). 

4 ' Sohre este tipo de monumentos en Hispania vid. FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), pp. 
245-259; LOZANO VELILLA, A.: Tipologia de las estelas y la poblaci6n de Hispania, Revista de la 
Universidad Complutense, XXII (Homenaje a G6mez Moreno, III), 1973, pp. 89-114; ABASO
LO, J. A.: Epigraffa romana de la regi6n de Lara de los lnfantes. Burgos, 1974, passim; 
MARCO SIM6N, F.: Las estelas decoradas de tradici6n indigeoa en los conventos Caesa
raugustano y Cluniense (conclusiones de la Tesis Doctoral). Zaragoza, 1976, p. 4 (sin indi
car); id.: Tipologfa y tCcnicas en las estelas decoradas de tradici6n indigena de los con
ventos cesaraugustano y cluniense. Zaragoza, 1976, pp. 23 y 25; JIMENO, A.: La decoraci6n 
funeraria hispano-romana de la provincia de Soria, Seminario de Prehistorla, Arqueologi'a e 
Historla Antigua, 1977, pp. 163-180. 

45 FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), pp. 254-259; OSABA Y RUIZ DE ERENCHU, B.: Simbo
lismo en la ornamentaci6n de las estelas hispanorromanas del Musco Arqueol6gico de 
Burgos. Burgos, 1958, p. 26. 

,., RHOMAIOS, K. A.: Tegeatische Reliefs, AM, XXXIX, 1914, pp. 223-224; los tipos serian: 1. 0
) es

cena votiva con dioses y heroes (Weihreliefs mit GOttem oder Heroen); 2. 0 ) escena funeraria del 
difunto celebrando el banquete (Darstellungen speisender Verstorbener); 3. 0 ) difunto acompaiia
do en el banquete funerario de dioses ct6nicos o hCroes (Speisende Tote in Verein mit chtonis
chen GOttern oder Heroen); y 4. 0 ) banquete funerario de difuntos heroizados (Totenmahle heroi
sierter Verstorbener). Para los relieves de Tegea vid. pp. 190-200, n. 0 1-15, l:ims. XI-XII. 
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Indiana podria incluirse en el grupo segundo ( difunto banqueteando) como ocu
rre con la gran mayoria de las escenas hispanas de temitica semejante47 , aunque 
la posibilidad de que pertenezca a otro no debe descartarse de forma radical 
puesto que no conocemos con seguridad coma era la parte de la composici6n 
desaparecida. Si nos ceftimos a Hispania, los ejemplares conservados permiten 
establecer diversas sistematizaciones para estos monumentos. Pero si considera
mos el espacio relivario disponible y la simetria de la composici6n, !as posibili
dades se reducen dristicamente. En relaci6n a la clasificaci6n de Fernandez Fus
ter, la escena s6lo se puede incluir en los tipos b, c, d y f48 , en la divisi6n de Osa
ba podria insertarse en los subtipos II (la difunta sola), III (personaje principal y 
sirviente) y IV (escenas bisomas)49 , mientras que, segun la sistematizaci6n de! 
profesor Abisolo, la estela s6lo podria incluirse en e1 grupo de escenas con un 
unico personaje principal sedente frente a una mensa tripes, prescindiendo de! 
sirvientel5°. En el espacio disponible no cabria una composici6n integrada por 
dos figuras sentadas y afrontadas, con una mensa entre ambas51 • 

Parece claro que el personaje labrado en la estela es la difunta [Aelia] 
Lasciva52 . En este sentido, es posible queen la composici6n s6lo apareciera esta 
frente a una mensa tripes, como pieza fundamental, ademis de otros posibles 
componentes accesorios, tales coma una pequefia sirvienta o algU.n objeto 
determinado5'. La vestimenta no guarda similitud alguna con la larga tunica que 
suelen vestir, al menos las figuras femeninas, en este tipo de figuraciones54 y, 
mas bien, !as piernas parecen amortajadas a la manera en que se aprecian algunos 
cuerpos vendados en otras estelas y relieves. En cualquier caso, suelen ser ele
mentos imprescindibles en la escena una vasija, la mensa y el rosc6n de pan, 
bien sobre el mueble, bien sostenido por el difunto o el sirviente". En relaci6n 

"FERNANDEZ FUSTER, Lop. clt. (n. 41), p. 246. 
48 Es decir, personaje principal y sirviente, difunto y mensa tripes, personaje principal s6lo y dos 

difuntos afrontados, respectivamente (FERNANDEZ FUSTER, l.: op. cit. (n. 41), pp. 250-251). 
411 OSABA Y RUIZ DE ERENCHU, B.: op. cit. (n. 45), pp. 9-11; los subtipos II, III y IV coincidirian 

con los d, b y f de Fernandez, respectivamente. 
"ABASOLO,J. A.; op. clt. (n. 44), pp. 45-46, n. 0 30, liim. XVI, 2; pp. 112-114, n. 0 152-153, lam. 

LXXII, 1-2; pp. 117-124, n. 0 157-161y164, 13.ms. LXXIV, 2-LXXVI y LXXVIII, 1; p. 134, n. 0 183, 
13.m. LXXXIX, l; pp. 144-145, n. 0 198, lim.. XCVII, 1; corresponderia al tipo a de FERNANDEZ 
FUSTER, Lop. clt. (n. 41), p. 250. 

51 Tipo e de FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), p. 251; vid. tambii:n ABASOLO,). A.: op. 
cit. (n. 44), pp. 124-125, n. 0 167, 13.m. l:XXIX, 2; pp. 139-140, n. 0 189-190, lim. XCII. Para la 
mensa tripes y su evocaci6n en las estelas de la regi6n de Lara de los Infantes vid. CANCELA RA
MIREZ, M. a L.: El mobiliario romano: su representaci6n en las estelas de Lara de los Infantes (Bur
gos), Sautuola, II, 1976-1977, pp. 335-373. 

52 Resulta notorio que la mayoria de los difuntos representados en escenas de banquete son femeni
nos (FERNANDEZ FUSTER, Lop. clt. (n. 41), p. 248). 

53 OSABA Y RUIZ DE ERENCHU, B.: op. cit. (n. 45), p. 8. En este sentido se incluiria en los tipos II 
(difunta sola en la parte superior de la estela) y III (estela con sirvientes). 

54 OSABA Y RUIZ DE ERENCHU, B.: op. cit. (n. 45), p. 8. 
55 GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 2), p. 337. El espejo y el flabellum son elementos accesorios 

que pudieron o no estar presentes en la escena (FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), p. 252). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



31 

al si116n macizo y de alto respaldo en el que reposa nuestro personaje, es dificil 
adscribirlo a uno de los tipos establecidos por Fernandez Fuster56 . Es muy simi
lar al de una estela del Museo Arqueol6gico Provincial de Burgos57 , pero su me
jor confronto se establece con el sill6n llamado de paja de la estela de Fuscula, 
tambien en el Museo de Burgos y fechado en la primera mitad de la segunda cen
turia de la Era58 . 

CONSIDERACIONES FORMALES 

Desde un punto de vista formal los tres monumentos tienen el perfmetro 
rectangular y el volumen paralepipectico propios de los cipos sepulcrales, con 
tres zonas bien definidas y consignadas para funciones diferentes; la inferior 
normalmente esta destinada a ser clavada en el suelo y !as otras dos a contener el 
epitafio y la decoraci6n relivaria. Los cipos eran utilizados como titulus y como 
memoria para el difunto, estan privados de funci6n sacrifical y sus elementos or
namentales asumen un signiflcado y un valor simb6lico referente a creencias en 
el mas alla59 . Es complejo establecer que clase de rc::mate pudo coronar la estela 
de Castillico de Villares, aunque como hipotesis se puedc plantear que quizi fuc::
ra semicircular, coma es habitual en otras zonas de la penfnsulae0, pero tampoco 
seria extraiio que fuese adintelado, como el citado ejemplar de Valdunciel (Sala
manca) y otros de diferentes funbitos provinciales61 . El tipo de remate de la cste
la de El Moj6n recuerda tradiciones presentes en algunos ejemplares de origen 
pllnico&2 , mientras que, par otro lado, el esquema tripartito, compositivo yes
tructural de la losa de Alcaraz se aprecia en otras obras hispanas como, por ejem
plo, una de! Musco Arqueol6gico Nacional con tres registros, el superior con 
decoraciones vegetales estilizadas, el medio con la escena de! banquete y, el 

56 FERNANDEZ FUSTER, 1.: op. cit. (n. 41), pp. 254-255. Para este autor la introduccibn en Hispa

nla del motivo del difunto sentado, y no reclinado en el lectus romano, fue debida al regreso de 
la Legi6n VII, tras su traslado al Danubio donde contact6 con la XV Apollinaris (FERNANDEZ 
FUSTER, L.: Estelas ineditas en el Museo de Vich, ArchEspA, XXHI, 1950, p. 155). 

57 ABASOLO,J. A.: op. cit. (n. 44), pp. 117-118, n. 0 157, tarn. LXXIV, 2. Curiosamente, d si116n de 
alto respaldo de nuestra composici6n es muy parecido al de otr.i estcla, procedcnte de Efeso, en cl 

Museo de Sel~uk, con escena de banquete funerario en la que aparcce una dama ataviada con larga 
tUnica hasta los pies (PFHUL, E. y M6BIUS, D.: op. cit. (n. 42), n. 0 808, liim. 117). 

58 FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), p. 255. 
511 Sobre las caracteristicas de los cipos funerarios vid., CANDIDA, B : Altari e cippi nel Museo 

Nazionale Romano. Roma, 1979, p. 5. 
eo GARCfA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 21), p. 110. 
81 Vid. BRAEMER, F.: Les stCles funCraires de personnages de Bordeaux. Paris, 1959, p. 113. 
82 Vid., por ejemplo, BISI, A. M.: Le Stele Puniche. Roma, 1967, p. 59, liin1. XX. 
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inferior, con la inscripci6n funeraria63 . En casi todos ellos, la colocaci6n del 
symposium en el registro superior del monumento podria encerrar una clara 
alusi6n a la celebraci6n celestial del festin, clara expresi6n de una forma pitag6-
rica de la religi6n dionisiaca64 . La proximidad de la lipida de Alcaraz alas del no
roeste hispano no s6lo se manifiesta desde el punto de vista formal y conceptual, 
sino tambien por la presencia de elementos como el baquet6n cordiforme que 
encierra la tabula ansata y que en una estela del Museo Arqueol6gico Provin
cial de Burgos enmarca la escena relivaria65 . 

El profesor Abascal relaciona la estela de Castillico de Villares, -de forma 
similar a como lo hizo en su dia el profesor A. Bali! entre el cipo con palliatus 
de Carthago Nova (Cartagena)66 y las estelas emeritenses-, con las halladas en 
Emerita Augusta (Merida, Badajoz)67 . Sin embargo, creemos oportuno aclarar 
algunos aspectos referidos tanto a estas Ultimas, coma a su comparaci6n con la 
pieza cartagenera. Balil (1) consideraba que, desde un punto de vista formal, el 
monumento cartagenero se relaciona con la serie de estelas de MCrida68 y, en 
efecto, esta relaci6n s6lo es aceptable, como el propio autor remarca, si conside
ramos que todas estas piezas (la de Cartagena y las emeritenses) tienen una espe
cie de arco o nicho y que la esencia del monumento consiste en representar al di
funto dentro de dicho encuadramiento. Las estelas de Merida, datadas desde fi. 
nales del siglo I a. de C. al III de la Era, son obra de oficinas locales que abaste
cian las necesidades de una poblaci6n romana culta que gustaba de poseer en su 
Ultimo lugar de reposo un monumento de sabor netamente romano como sc 

11 3 ABASOLO,J. A.: op. cit. (n. 44), pp. 119-120, n. 0 159, lam. LXXV, 2. Este tipo de distribuci6n zo
nal es propio de muchas estelas del noroeste (vid. MARCO SIM6N, F.: Tipologia, op. cit. (n. 
44), p. 25). 

6 ' FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41), p. 247. 
65 ABASOLO,). A.: op. cit. (n. 44), pp. 144-145, n. 0 198, lam. XCVII, 1. 
1111 GONzALEZ SIMANCAS, M.: Excavaciones de Cartagena. Memoria de los trabajos practicados en 

1925 y 1927, JSEA, 102, 1929, pp. 12-13; BELTRAN, A.: Un relieve incligena de Cartagena, Dos 
notas de arqueologia cartagenera. Colecci6n aneja a Saitabi, 1943, pp. 29-59; BOSCH
GIMPERA, P.: La formaci6n de los pueblos de Espada. Barcelona, 1945, p. 255, nota 65; BEL
TRAN, A.: Relieve representando un togado en el Museo de Cartagena, RGuimar, LVII, 1-2, 
1947, pp. 46-51; LAFUENTE, J.: Tres esculturas femeninas en bajo relieve, RGuimar, LXI, 1-2, 
1951, pp. 126-133; BELTRAN, A.: El piano arqueol6gico de Cartagena, ArchEspA, XXV, 1952, 
pp. 48-49; BAUL. A.> op. clt. (n. 19), p. 125; CAPEL SAEZ. H.> op. cit. (n. 1), p. 236; GARcIA V 
BELLIDO, A.: Esculturas hispano-romanas de Cpoca republicana, Latomus, XXV, 1966, p. 427; 
id.: op. cit. (n. 21), pp. 110-120; BELTRAN, A. y SAN MARTIN, P.: Cartagena en la Antiglledad: 
estado de la cuesti6n, XVI CNA, 1983, pp. 871-872; GARCIA DEL TORO, J.: Anibal y Cartagena. 
•En el 2.200 aniversario de la salida de Anibal de Cartagena hacia Italia», Anales de Letras de la 
Universidad de Murcia, XLII, 1984, lam. IX; MAS GARCIA, J. y MARTIN CAMINO, M.: Historia 
de Cartagena, IV•, Murcia, 1986, p. 297; RAMALLO, S. F.: La documentaci6n arqueo16gica, 
Serie La ciudad romana de Carthago Nova: fuentes y materiales para su estudio, 2, Mur
cia, 1989, pp. 23-24, nota 7; NOGUERA, J. M.: La escultura, Serie La ciudad romana de 
Carthago Nova: fuentes y materiales para su estudio, 5, Murcia, 1991, pp. 81-86, n. 0 16, 
lam. 21, 1, y pp. 150.151. 

" ABASCAL PALAZ6N. j. M.> op. cit. (n. 2), p. 73. 
ae Estudiadas por GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 2), pp. 285-301, n. 0 278-298, lims. 278-298; 

mis recientemente NOGALES, T. y VELAzQUEZ, A.: Nuevas estelas funerarias, con retrato, eme
ritenses, Homenaje a Samuel de los Santos, Albacete, 1988, pp. 215-224. 
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documenta en otras provincias de! Imperio como, por ejemplo, las Galias, Aqui
tania, las zonas del Reno y de! Danubio o la propia Italia89 . Estos monumentos 
emeritenses fueron definidos y estudiados por Garcia y Bellido que indic6 quc 
son obras en las que, dentro de un nicho, se grab6 la imagen de uno o varios in
dividuos a los que se aludia en el texto epigrifico que suele acompaiiar a dichas 
piezas70 • En este sentido, la estela albaceteiia presenta en comiin con las de Meri
da el nicho de remate superior, de forma desconocida, y el bus to del finado den
tro de aquel. Pero, si bien es de tipo funerario, es fruto de un taller local de ca
racter popular destinado a satisfacer la demanda de unos determinados indivi
duos pertenecientes a un colectivo, bien indigena en vias de romanizaci6n, bien 
de gentes de escasa posici6n cultural y socio-economica (colonos, licenciados y 
veteranos de guerra, ... )71 . 

En las dos estelas de Los Villares tenemos repetido el mismo motivo, es de
cir, la tosca y descuidada evocaci6n de! difunto en un cipo funerario, aunque 
con la diferencia de que en el segundo de los casos la figura de! finado consiste 
iinicamente en la imagen conceptual de su rostro, diseftado de forma casi com
pletamente eliptica o circular, con las facciones muy descuidadas y tan solo abo
cetadas, olvidando todo deseo de realismo y de fidelidad hacia la persona home
najeada. Ello se debe a dos hechos fundamentales que configuran los rasgos ge
nericos y diferenciadores de esta clase de monumentos. En primer lugar, la esca
sa habilidad de los escultores indigenas que ejecutan el relieve y los deficitarios 
recursos econ6micos y materiales con los que contaban las poblaciones romani
zadas que encargaban este genero de obras72 • Por otro !ado, ;n ellos subyace una 
clara idea conceptual e intelectual, es decir, no hace falta reflejar con exactitud 
los rasgos del difunto pues la comunidad tenia perfecta conciencia y conoci-

''Para este tipo de obras vid., por ejemplo, FERRI, S.: Arte romana sul Reno. Milin, 1931; id.: 
Arte romana sul Danubio. Milin, 1933; BRAEMER, F.: op. cit. (n. 61); WALTER, H.: La sculp· 
ture funCraire Gallo-Romaine en Franche-ComtC. Paris, 1974; vCase tambiCn BORDA, M.: I 
ritratti repubblicani di Aquileia, RM, 80, 1973, pp. 35-57, lams. 17, 1-2; 18, 2; y 20 (para las este
las republicanas con bustos procedentes de Aquileia) y PFLUG, H.: op. cit. (n. 31), 1989. Vid. 
tambiCn, en general, para las estelas de tipo provincial TOUTAIN,J.: Les symboles astraux sur les 
monuments funCraires d'Afrique du Nord, REA, XIII, 1911, pp. 165-175; SCHOBER, A.: Die rO
mischen grabsteine von Noricum und Pannonien. Viena, 1923; LINCKENHELD, L.: Les stC
les funCraires en forme de maison chcz les Mediomatriques. Estrasburgo, 19.27; id.: Le 
symbolisme astral des steles funeraires gallo-romaines del Vosges et d'Illyrie, Revue Celtique, 
XLVI, 1929, pp. 29ss.; HAHL, L.: Zur stllentwicklung der provinzial rOmischen Plastik in 
Germanien und Gallien. Stuttgart, 1937; HATT,).).: Les monuments funCraires gallo
romaines du Cominges et du Cusserans. Toulousse, 1945; MANSUELLI, G. A.: Le stCle ro
mane del territorio ravennate e del basso Po. Rivena, 1967. 

70 GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 21), pp. 110-120. 
71 En el mundo romano oriental tenemos tambiCn manifestaciones de este tipo de arte cuyas mejores 

manifestaciones se encuentran en las zonas de Dura y Palmira donde, como sefiala E. Will, se 
aprecian las mismas tendencias queen el arte de las provincias occidentales (WILL, E.: El Imperio 
Romano y la Baja Antigiiedad, In. El Arte y el Hombre, I, Barcelona, 1%5, pp. 356-357). 

"PENSABENE, P., op. cit. (n. 19). pp. 263-266. 
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miento de quii:n es, hecho al que, y no debemos olvidarlo, ya alude el propio 
epitafio. Por tanto, es un arte que, en palabras de Garcia y Bellido, «existio 
siempre al lado del solemne arte oficial, estatal, y hubo de ser ejercido 
por artistas de extraccion igualmente popular y, como tal, propensos a 
todos los primitivismos y convencionalismos propios de esta clase de 
arte (frontalidad, rigidez, composicion axial, simetrica, perspectivas 
convencionales, diferenciacion por el tamaiio de la importancia reci
proca de los personajes o las cosas, etc.)»73 • Esta forma de representar a los 
individuos en su ultimo lugar de reposo perdur6 desde los primeros momentos 
de la romanizaci6n hasta las etapas mis cl3.sicas de la romanidad e, incluso, en 
epoca medieval encontramos todavia cipos y estelas cristianas con morfologias 
similares74 • 

CRONOLOGIA 

La aparici6n de los cipos y estelas romanas con imigenes del difunto no se 
puede llevar mas alli de los primeros aiios de! siglo I a. de C. 75 y, desde enton
ces, experimentaron pocas evoluciones y transformaciones formales y tem3.ticas 
que ayuden a establccer cronologias mis o menos rigurosas, siendo los tipos de 
remate y la evoluci6n de! arte de la retratistica, con sus multiples modas y va
riantes, las bases fundamentales para establecer las dataciones. Tambien son im
portantes las aportaciones que, en este sentido, cunllevan la estructura y los ca
racteres formates de las grafias de los epitafios. La cuesti6n se complica cuando 
el retrato de los finados son del estilo de los de Eiche de la Sierra pues sus formas 
y conceptos perduran a traves de los siglos sin ostensibles modificaciones. Por 
ello, para intentar datar nuestras estelas, recurriremos al anilisis de su formato y 
a !as particularidades epigrificas de sus textos. 

La estela de Castillico de Villares ha sido datada por Abascal en la segunda 
mitad del siglo I d. de C. 76 , frente a Francisco que ha propuesto insertarla a fines 
de la centuria siguiente77 , y fue realizada por un artesano indigena que sinti6 
cierta preocupaci6n por reflejar en su obra determinados tipos ( estela-nicho) 

73 GARCIA Y BELLIDO, A.: Arte Romano. Madrid, 1972, p. 5. 
74 Vid., por ejemplo, una laja probablemente pertcneciente a la primera fase decorativa de la iglt::sia 

de San Miguel de Liiio (Asturias), datada en l:poca del rey Ramiro I, con la figura de un hombrt:: 
apoyado en un bast6n y cuyo rostro presenta caracteres anilogos a los de la estela de El Mojbn 
(HAUSCHILD, Th.: Informe preliminar sobre las excavaciones en la iglesia de San Miguel de Liiio, 
Excavaciones Arqueol6gicas en Asturias, 1987-90, Oviedo, 1992, p. 176, fig. 7). 

75 FELLETTI MAJ, B. M.a: La tradizione italica nell'arte romana, I. Roma, 1977, p. 202. 
78 ABASCAL PALAZ6N, J.M.: op. cit. (n. 2), p. 73, en raz6n al nombre del difunto t::n nominativo, la 

f6rmula funeraria y la morfologia de la estela. 
7 1 FRANCISCO MARTIN, J.: op. cit. (n. 6), p. 340. 
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muy de moda en aquella epoca. El tipo de remate ayudaria considerablemente a 
su ubicaci6n temporal pues los coronamientos semicirculares son mis antiguos 
que los rectos pero, por el momenta, este aspecto no contribuye a matizar la 
cronologla de la pieza. Tambien seria interesante considerar el cognomen fla
vius como indicio cronol6gico pues sugiere que la losa podria incluirse en la 6r
bita de un municipium de creaci6n flavia, hip6tesis que solo determina una fe
cha de partida que, en cualquier caso, corrobora la dataci6n propuesta anterior
mente por Abascal. 

La estela de El Moj6n es incluida par este mismo au tor en los Ultimos aftos 
del siglo 178, mientras Francisco propane una cronologfa sensiblemente mis ele
vada, en concreto, en la primera mitad de la tercera centuria basindose en la fal
ta de praenomen, en el tipo de filiaci6n y en la tribu 79 . Esta ultima apreciaci6n 
nos parece excesivamente elevada. El tipo de remate no es de los mas antiguos, 
-que coma hemos sefialado son de forma semicircular-, lo que uni do a los ca
racteres epigrificos llevaria a considerar la obra como insertable a fines del siglo 
I o en los inicios del II d. de C. En todo caso, seria conveniente revisar y concre
tar la informaci6n de Francisco sobre el hallazgo en el lugar de exhumaci6n de la 
pieza de anumerario romano tardio»80 para determinar con mayor exactitud 
esta cronologia. 

Finalmente, la estela de Alcaraz ha sido fechada en el siglo II d. de C. 81 y, 
en base a su estructura formal con la escena del banquete sobre el campo epigrfr
fico inserto en una tabula ansata, caracteristica propia del maestro de Iglesia 
Pinta82, se podria precisar su cronologia dentro de la primera mitad de dicha 
centuria83 . Esta conclusi6n esta avalada igualmente por la fecha otorgada a algu
no de los mejores confrontos para el sill(>n representado en la composici6n, par
ticularmente, el de la lipida de Fuscula datada entre el 100 y 150 d. de C. 84 . 

78 En opini6n de ABASCAL PALAZ6N,j. M.: op. cit. (n. 2), pp. 71-72, en base a la abreviaci6n dd 
nomen, el uso de los nominativos y et tipo de f6rmula funeraria empleada, sin utilizaci6n de la 
consagraci6n a los dioses manes. 

n• FRANCISCO MARTIN, J.: op. cit. (n. 6), p. 338. 
8° FRANCISCO MARTIN, J.: op. cit. (n. 6), p. 337. 
81 ABASCAL PALAZ6N,). M.; op. cit. (n. 2), p. 29, en base a la ausencia de filiaci6n tras et nomen, 

et empleo de! nominativo y de los superlativos y el aspecto formal del monumento. 
"FERNANDEZ FUSTER, L,, op. clt. (41), p. 258. 
83 Las estelas de la Hamada ~escuela noble de Lara», de la segunda mitad del siglo, se caractcrizan por 

disponer la escena en la zona inferior del monumento (FERNANDEZ FUSTER, L.: op. cit. (n. 41 ), 

p. 258-259. 
8 ' FERNANDEZ FUSTER, 1.: op. cit. (n. 41), p. 255. 
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ARTE PROVINCIAL CULTO Y ARTE PROVINCIAL POPULAR 

El arte inherente a estas tres estelas puede definirse con la expresi6n italia
na de «arte popolare» de caricter provincial85 , entendida coma un termino 
que s6lo encuentra sentido en su enfrentamiento y contraposici6n con el con
cepto de arte provincial culto y cuyas manifestaciones plasticas reflejan ideas y 
esquemas iconogrificos ancestrales propios de un determinado territorio, imbi
to y grupo cultural. Son obras labradas en talleres hispanorromanos de rango 
«popular», bien diferenciados de las oficinas «cultas» que copiaban y reelabora
ban modelos greco-romanos de epoca clisica, helenistica e imperial para satisfa
cer !as demandas de clases, quiza o no de mayor poder adquisitivo, y de origen o 
ascendencia itilica, que no tellian la influencia de un sustrato indigena anterior y 
que, coma es 16gico, pretendian comprar obras que reflejaran los cinones y mo
delos mas en voga en la epoca. Esta dualidad entre arte popular y culto no debe 
originar en absoluto una dicotontia entre lo malo, de escasa calidad, y lo bueno, 
de exquisita elaboraci6n; al contrario, las manifestaciones del arte popular nos 
permiten entender todo un sustrato de ideas, pensamientos y formas de conce
bir el mundo propios de determinados conjuntos de poblaci6n que, aiin asimi
lando la influencia que la cultura romana produjo sabre ellos, no renunciaron a 
unas formas de hacer y a unos conceptos caracterfsticos de sus ancestros. 

Asi, coma ya expusiera hace afios A. Balil reton1andu las ideas propuestas, 
en este scntido, por R. Bianchi-Bandinelli, es evidente que podemos estableccr 
una diferenciaci6n entre: 

a) Talleres provinciales populares, que abastecen !as necesidades 
de sectores de poblaci6n, bien aut6ctona, constituida por indigenas 
romanizados o en vfas de romanizaci6n, que, -aiin deseando adop
tar algunos de los modelos propios de! arte italico-, no renuncian a 
sus m:is remotas tradiciones prerromanas, bien por latinos, o sus des
cendientes, de baja condici6n social, cultural y econ6mica que recu
rren a manifestaciones plisticas similares. Los materiales empleados 
son siempre de escaso valor, generalmente piedras locales, y !as ma
nos que las trabajan poco habiles, aunque satisfagan el deseo ultimo 
de aquellos que encargan !as esculturas. 
b) Talleres provinciales cultos, que abastecen !as necesidades de 
grupos de poblaci6n italica o descendiente de ella, que encargan 
obras escult6ricas con una fuerte carga simb6lico-mitol6gica que sa
tisface sus deseos espirituales y artisticos. Utilizan siempre piedras 
«nobles», fundamentalmente m:irmoles locales e importados, y las 
manos de los escultores denotan un mayor academicismo y calidad 
en la elaboraci6n de !as obras solicitadas. 

85 Vid., en este sentido, BIANCHl-BANDINELLI, R.: Gusto, op. cit. (n. 19), pp. 229-260; DALIL 
ILLANA, A.: op. cit. (n. 29), pp. 107-131. 
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En la provincia de Albacete tenemos un buen ejemplo de esta dualidad en
tre talleres provinciales «cultos» y «populares». Si comparamos nuestras cstelas 
con las esculturas exhumadas en el transcurso de las excavacioncs arquco16gicas 
en la villa de! Camino viejo de las sepulturas (Balazote)86 vcrcmos cvidcnciad;i 
de forma clarividente esta dicotomia. El conjunto iconografico de llalazotc c,1:1 
integrado, de momenta, por una serie de esculturas entre las que figuran. adc
mis de diversos fragmentos indeterminados, una imagen de Hygca (dL' la quc sc 
conserva la mitad superior de! cuerpo y parte de la cahcza), 1ma de Asklcpios y 

un trozo de testa femenina diademada, quizi correspondiente a Venus u otra di
vinidad de las que suelen portar este atributo. Todas fut'.ron recupcradas en cl in
terior de un complejo termal87, en concreto, sabre pavi1ncntos musivos de los 
siglos III-IV d. de C. 88 lo que, -si consideramos que las labras corrcspondm a la 
segunda centuria y, en concreto, muy probablemente a Cpoca antonina-, cs una 
clara demostraci6n del carictcr de prcciadas antigllcdadcs y dl'. ohra..'i dl'. artl'. qul'. 
estas esculturas hablan alcanzado dos centurias despues de su ejecuci6n y de c6-
mo se reutilizaron, -dos siglos despues y por razones no dcl todo aclarada~-, 
en la decoraci6n de unas termas privadas89 . Este reaprovechamiento esta patt'n
te en otros enclaves rurales de la peninsula y evidencia el dee live, en cl siglo Ill 

86 Sohre este enclave vid. SANTOS GALLEGl), S. dt: los: Excavaciont:s en la villa ron1ana de Balazotl" 

(Albacete), 1973, NAH (Arqueologia), 5, 1977, pp. 249-254; id.: :Excavaciones en la villa rornana 
de Balazote (Albacete), Symposium Segovia y la Arqueologia romana, Barcdona, 19....,1. pp. 

367-370, lims. I-II; id.: Albacele en la Prehistoria y Antigiit:<la<l, In. Albacctc, ticrra de cncru

cijada, Madrid, 1983, pp. 52-53; GORGES, J.-G.: Les Villas hispanoromaines. Invcntairc et 
Problematique archeologiques. Paris, 1979, p. 179, n. 0 AB 02, Jam. LVllI; MORA, G.: La:-. tt-r

mas romanas en Hispania, ArchEspA, LIV, 1981, p. 65, n." 155; SANZ GAMO, R.: Alguno~ 1nate
riales romanos utilizados en la construcci6n de las concamerationes, Oretum, ~, 1987, pp. 22<)-

228; id.: Mosaicos romanos de! Camino Viejo de las Sepulturas (Dalazott-, Alhao .. -:tt:), Al-Basit, 2.1. 
1987, pp. 43~64; id.: Una villa bajoimperial en Balazote (Albacctc), I Congreso de Castilla-La 
Mancha, IV, Ciudad Real, 1988, pp. 243-249; id.: Notas sobre los mosaicos ron1anos <le Bala:t.ote 
(Albacete), Caesaraugusta, 64, 1987, pp. 189-210; id.: Museo de Albacete. Guias de los Mu

seos de Castilla-La Mancha. Toledo, 1989, pp. 95-99; BLAZQU:EZ,J. M."; L()PEZ MONTEA<,l ·-

00, G.; NEIRA JIMENEZ, M. L. y SAN NIC()L.i\.S PEDRAZ, M. P.: Mosaicos romanos de LCrid:t y 

Albacete, Corpus de mosaicos de Espafia, VIII. Madrid, 1989, pp. 38-46, n." 30-36, figs. ')-\2., 
tarns. 11-15, 22-31. 

87 Es muy frecuente la utilizaci6n en los conjuntos termales de programas iconogr;'ificos t:n los quc 
siempre suelen estar asociados Hygea y Asklepios (vid. MANDERSCHEID, H.: Die Skulpturc
nausstatung der kaiserzeitlichen Thermenenlagen. Berlin, 1981, pp. 76-77, n." 71, l:hn. 9 y 

19 (tambiCn in. KAPOSSY, B.: Brunnenfiguren der hellenistischen und rOmischer Zeit. z1.·1-

rich, 1969, p. 21, n. 0 11), n. 0 72, 73 (KAPC)SSY, B.: op. cit. (en csta mis1na nota), p. 19, n. 0 8) } 

74; p. 83, n. 0 130-131, tarn. 23; pp. 83-84, n. 0 134-135 (Asklepios) y l ~6 (Hygea), Jams. 2;\-2.-t; p. 
89, n. 0 175-176, Jim. 27). 

88 SANZ GAMO, R.: op. cit. (n. 86), p. 59(siglos III-IV); BLAZQUEZ,J. M. "; L()PEZ M<)NTEAGlJIHJ. 

G.; NEIRAJIMENEZ, M. L. y SAN NICOLAS PEDRAZ, M. P.: op. cit. (n. 86), pp. 58--th, n." :1.0-~(, 
(siglo IV). 

69 Para el estudio del conjunto iconogrifico de las termas <le llalazote y la n:utilizaci6n <le: l"scultura:-. 
del siglo II d. de C. en el IV remitimos a un estudio que pr6ximamente de<licaren1os a t'stas l"lll"S

tiones. 
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y, sobre todo, en el IV, de los talleres escultoricos de forma paralela al auge del 
arte del mosaico. 

Los cipos de Alcaraz y Eiche de la Sierra se encuadran en un marco espacial 
y cronologico suficientemente similar al de la plastica de Balazote como para 
permitir plantear algunas comparaciones, a titulo gen€:rico, entre ambos grupos. 
La primera diferencia evidente entre los dos es que aquellos fueron labrados en 
areniscas locales y estas en marmol blanco de elevada dureza y grano compacto. 
Tambien los modelos temiticos e iconogrificos presentes en unos y otras son 
netamente diferenciables. Nuestras estelas reflejan un circulo de tradiciones 
propias de! mundo indigena romanizado, todavia vivo en el recuerdo de muchos 
de sus miembros, que asume un valor y significado referido a creencias en el mis 
alla, mientras las esculturas de Balazote evidencian conceptos clisicos y mitol6-
gicos grecorromanos, utilizados con un cacicter simb6lico-decorativo, propios, 
-coma ya hemos apuntado-, de grupos de itilicos ode sus descendientes que 
tampoco renunciaban a sus tradiciones. Estas simples pero, a la vez, evidentes 
diferencias traducen con claridad efectiva esta dicotomia entre unas y otras pro
ducciones y los individuos a las que se destinaban. 

CONSIDERACIONES HISTORICO-ARQUEOLOGICAS 

Desde un punto de vista estrictamente hist6rico-arqueol6gico la mas inte
resantc de las tres estelas que estudiamos es la proccdente de Alcaraz pues, coma 
senala Abascal, su epigrafe contiene la formula impensam funeris locum se
pulturae monumentum (donare/decrevere), propia de obras dedicadas a in
dividuos de las elites de las colonias y de los municipios. En efecto, en muchas 
ocasiones el senado (ordo) de un municipio o de una colonia dedicaba monu
mentos a ilustres conciudadanos o a exmagistrados municipales destacados por 
su brillante labor en el seno yen pro de la comunidad. Normalmente, los home
najes que se les otorgaban comprendian cuatro honores, a saber, laudatio, lo
cus sepulturae, impensa funeris y statua•0 • En la obra de Alcaraz apare
cen dos de estos elementos, pero debemos recordar que se trata de una estela. 
Cuando son pedestales honorificos no cabe duda de que estamos ante un niicleo 
urbano de una u otra entidad juridica, pero si se trata de piezas sepulcrales del 
genero que estudiamos el problema se agudiza puesto que estas podian enclavar
se junto a la propia ciudad o en necropolis rurales alejadas de la aglomeraci6n 
urbana. 

La estela de Alcaraz podria evidenciar la ubicaci6n del actual caserio de 

90 PUERTA, C. y STYLOW, A. U : Inscripciones romanas del surcste de la provincia de C6rdoba, Ge
rl6n, 3, 1985. pp. 335-336. 
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Casas de! Indiana en el antiguo territorium de un nucleo urbano que, tambiCn 
en opinion de Abascal, podria identificarse con Mentesa Oretanorum (Villa
nueva de la Fuente, Ciudad Real)91 , emplazada al suroeste de la colonia Libiso
sanorum, citada en !as fuentes e identificada con la actual Lezuza (Albacete )92 . 

La estela funeraria podia haber estado colocada fuera de! pomerium de! muni
cipio. 

Pero no debemos olvidar que esta es s6lo una mera suposici6n debido a 
que estos monumentos podian formar parte tambien de necropolis de villae 
rusticae alejadas de! nucleo poblacional en el que residio o goberno el homena
jeado e, incluso, hasta situadas en el territorium de otras ciudades93 . En cual
quier caso, la estela de Lasciva pudo destinarse a una necropolis rural pertene
ciente a una villa rustica, propiedad de la difunta, de alguno de sus familiares o 
de sus antiguos amos94 , ta! vez ubicada en el antiguo territorium de Mentesa. 

Por otro !ado, el nombre de la difunta permite presuponer posibles migra
ciones o movimientos de poblacion desde la zona de los conventos de Clunia y 
Caesaraugusta, -donde con mayor profusion se documenta el tema de! ban
quete funerario en ambientes populares-, hacia el area meseteiia del convent'o 
de Carthago Nova e, incluso, no podemos descartar la posibilidad de que el in
dividuo que porta el mismo nombre (Lascivus) en una estela de Belorado (Bur
gos)95 tuviera alguna relaci6n con nuestra difunta y el tern.a funerario escogido 
para su tumbai aunque estc punto cs una simple clucubraci6n pues este nomen 
esta muy extendido, especialmente, por !as regiones andaluza y levantina96 . Al 
territorio de Mentesa perteneceria tambien una estela procedente de Villapala
cios (Albacete) con la inscripci6n sepulcral de Callin( us), hermano de Cr(i)spi
no, datada en la primera mitad de! siglo 1197 . Ambas estelas, la de Villapalacios y 
la de Alcaraz, tienen una cronologia aniloga y manifiestan una presunta etapa de 
esplendor para Mentesa Oretanorum a fines de! siglo I y, sabre todo, durante 
la primera mitad de! siguiente. El hecho de que el encargado de elevar el monu
mento a su madre, Lucius Aelius Celer, deseara especificar su condici6n de 

91 ABASCAL PALAZ6N, j. M.: op. cit. (n. 2), p. 72; para Mentesa vid. ALF0LDY, G.: R6misches 
St3.dtewesen auf der neukastilichen Hochebene. Ein Testfall fiir die Romanisierung. Hei

delberg, 1987, pp. 37-41. 
9 2. GARCIA Y BELLIDO, A.: Las colonias, op. cit. (n. 1), p. 371. 
93 ALFbLDY, G.: Bildprogramme in den rOmischen St3.dten des Conventus Tarr.aconc:nsis. Das 

Zeugnis der Statuenpostamente, Revista de la Universidad Complutense, 18, (Homenajc a 
Garcia y Bellido, 4), 1979, p. 221, nota 132; STYLOW, A. U.: Ordenaci6n territorial romana en cl 
valle de Los Pedroches (conventus cordubensis), XVll CNA (Logrofio, 1983), Zaragoza, 1985, p. 
661; PUERTA, C. e id.: op. cit. (n. 90), p. 336; id.: Beitrage zur lateinischen Epigraphik im Nor
den der Provinz C6rdoba II: Baedro. Ill; Mellaria, MM, 28, 1987, pp. 94-95, n. 95; id.: Epigrafia 
romana y paleocristiana de Palma de! Rio. C6rdoba, Ariadna, 5, 1988, p. 137. 

94 ALF6LDY, G.: op. cit. (n. 93), p. 221. 
95 ABASOLO, J. A.: op. cit. (n. 44), p. 29, n. 0 8. 
9& Vid., en este sentido, ABASCAL PALAZ6N, J.M.: op. cit. (n. 2), p. 29, nota 8. 
97 Vid. ABASCAL PALAZ6N, J.M.: op. cit. (n. 2), pp. 69-70, n. 0 39, lim. XVIII, fig. 12 c (con la bi

bliografia precedente). 
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ingenuus, es decir, hombre libre, de buena familia, puede ser indicio de quc sus 
ascendientes no tuvieran dicha condici6n pues quizi fueran libertos. De ser co
rrecta esta hipotesis estariamos asistiendo en el siglo II d. de C. yen la zona me
seteiia de! Conventus Carthaginensis a un fenomeno similar al comprobado 
en Carthago Nova durante la centuria anterior y consistente en la ascensi6n de 
los hijos de los libertos alas elites y magistraturas urbanas98 . 

De otro lado, si bien es cierto que la estela no se define por su elevada cali
dad artistica, es importante desde la optica de la religiosidad pues refleja la 
adopci6n, en zonas donde has ta ahora no existfan documentos de este tipo99 , de 
creencias escatol6gicas relacionadas con los misterios dionisiacos y las ideas pi
tag6ricas vinculadas con el mas ana 100, proceso que se habria producido entre 
elites locales coloniales/municipales descendientes de indigenas romanizados. 

En relaci6n a las dos losas funerarias aparecidas en el entorno de Los Villa
res (Eiche de la Sierra, Albacete) con los nombres de Lucius Aemilius Flavius y 
de Licinius pueden seiialar la existencia en el lugar, como minimo, de una (o 
dos) necropolis pertenecientes a un asentamiento cuya identidad formal, territo
rial y administrativa es compleja de determinar con los datos que actualmente 
poseemos. Cf:an Bermlldez public6, como procedente de Los Villares, una ins
cripcion conmemorativa en la que Gallius Fuscianus declara haber donado el 

edificio de la Curia a su ciudad101 . Esta sencilla referencia contiene una preciosa 
informaci6n pues evidencia que estamos ante un documento procedente de un 
niicleo urbano del que desconocemos su lugar flsico de emplazamiento. 

El problema con el que debemos enfrentarnos en esta ocasi6n radica en el 
hecho de que en la provincia de Albacete existen cuatro top6nimos con el nom
bre de Los Villares, lo que no garantiza que el citado epigrafe provenga de! lugar 
donde se hallaron las dos estelas que estudiamos en este trabajo. Planteados de 
esta manera los datos de que disponemos las posibilidades interpretativas se re
ducen fundamentalmente a dos; en primer lugar, si el texto de Gallius Fuscia
nus procede de Los Villares de Eiche de la Sierra, !as estelas procedentes del mis
mo lugar pertenecerian a la/s necropolis de un municipium/colonia de nombre 
desconocido que contaba con !as areas monumentales propias de todo niicleo 

98 Vid. para el caso de Carthago Nova DOMERGUE, C.: L'exploitation des mines d'argent de Car
thago Nova: son impact sur la structure sociale de la citC et sur les df:penses locales a la fin de la 
Republique et au dl:but du Haut Empire, In. Pb. Leveau (ed.). L'Origine des richesses de
pensCes dans la ville antique, Aix, 1985, pp. 197-217; vl:ase tambil:n KOCH, M.: Las «gran<lcs 
familias» en la epigrafia de Carthago Nova, Actas del I Congreso peninsular de Historia An
tigua, II, Santiago de Compostela, 1988, pp. 403-407. 

89 MARCO SIM6N, F.: Tipologia, op. cit. (n. 44), p. 23. 
10° CUMONT, F.: op. cit. (n. 37), pp. 417-421. 
101 El texto del epigrafe transmitido por Cl:an es: Gallius Fuscianus/Curiam sua im

pensa/F.C.T.D (---]; vid. cEAN BERMUDEZ, A.: Sumario de antigiiedades romanas que hay 
en Espada, en especial las referentes alas bellas artes. Madrid, 18.32, p. 77; CIL, II, n." 
3.538; y mis recientemcnte ABASCAL PALAZ6N, J.M.: op. cit. (n. 2), pp. 74-75, n." 42. 
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urbano de este rango, a saber, el foro y la curia para el ordo decurionalis. Esta 
hip6tesis es afirmada tajantemente por Francisco102 y aceptada con dudas por 
Abasca!103 aunque, en realidad, es solo una posibilidad, por el momento, indemos
trable. La ausencia en la zona de importantes restos arqueol6gicos que ayuden a 
esclarecer la cuesti6n es otro problema. La segunda hip6tesis es que la dedicatoria 
de Gallius no procediera realmente de Los Villares de Eiche de la Sierra por lo 
que nuestras lipidas podrian incluirse en la 6rbita, bien de un desconocido 
municipium/colonia, bien de una villa rustica en la que habitarian individuos 
de diversos estatus y condiciones sociales; as:i, Lucius formaria parte del grupo de 
los dueiios o propietarios de la hacienda y Licinius quiza del personal agricola o 
de servicio. En tal caso, el enclave rural formaria parte del territorium de un des
conocido municipium/colonia, -quiza el aludido en el monumento citado por 
cean, ode cualquier otro-, quizi de los de ius latium de creaci6n flavia104. Par 
ultimo, una posibilidad que no debemos descartar es que existiera en el lugar un 
nucleo urbano sin el estatus de municipiumicolonia y con el rango de un peque
iio pagus o vicus, lo que tambien explicaria la presencia de individuos pertene
cientes a distintas familias en enterramientos tan pr6ximos. 

En relaci6n al estatus social de los difuntos se pueden establecer algunas 
consideraciones interesantes. El nombre de Lucius Aemilius Flavius grabado 
en la pieza de Castillico de Villares indica que el individuo tenia el derecho a uti
lizar los tria nomina y, por lo tanto, quc cl impulso romanizador habia sido lo 
suficientemente intenso coma para propiciar su inclusi6n en et imbito del ius 
latii, aunque no fue lo bastante intenso como para producir el abandono de !as 
formas rudas y toscas del arte indigena precedente en su Ultimo lugar de reposo 
terrenal105 . Frente a este personaje tenemos a Licinius, hijo de Galionis, quc 
s6lo porta un nomen, por lo demas, muy frecuente en la prosopografia hispano
rromana desde antiguo106. La ausencia en este caso de los tria nomina induce a 
considerarlo como un esclavo o un liberto. 

CONCLUSIONES 

Las estelas de Alcaraz, El Moj6n y Castillico de Villares constituyen tres 
nuevos e interesantes documentos del arte sepulcral romano provincial que 
atestiguan c6mo, todavia en los siglos 1-11 d. de C., las ancestrales tradiciones del 

102. FRANCISCO MARTIN, J.: op. cit. (n. 6), p. 340. 
103 ABASCAL PALAZ6N, J.M.: op. cit. (n. 2), pp. 74-75. 
104 STYLOW, A. U.: Ordenaci6n, op. cit. (n. 93), p. 661. 
105 En un sentido semejante se expresa Balil en relaci6n al Cerro de Jos Santos, enclave sito en la mis

ma provincia de hallazgo de nuestra pieza (BALIL, A.: op. cit. (n. 19), p. 120). 
10e CASTILLO, C.: Prosopographia Baetica. Pamplona, 1965, pp. 405-406. 
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mundo iberico segufan fundiendose con los nuevos, y a la vez ya firmes, cino
nes, formas y estructuras emanadas del advenimiento de la cultura latina. Son 
documentos que ayudan a comprender mejor la denominada «romanizaci6n» 
que, a traves de un proceso de fusi6n de elementos aut6ctonos con nuevos mo
delos y conceptos, origin6 la peculiar cultura hispanorromana, en muchos as
pectos llena de tradicionalidad y, a la vez, de deseo de renovacion y adaptacion 
a los nuevos tiempos. A la vez, aportan algunos datos sabre la estructura 
rural/urbana de la zona, aunque solo nuevos hallazgos y, sabre todo, trabajos de 
prospecci6n y excavaci6n podrin resolver algunos de los interrogantes arriba 
planteados en relacion al desarrollo historico-arqueologico de la zona durante 
los dos primeros siglos del Imperio. En fin, estas piezas aumentan la, hasta aho
ra, reducida nomina de obras de este genera y advierten de que no solo tuvieron 
una especial difusi6n en las areas septentrionales y occidentales de la peninsula 
sino tambien en las regiones levantinas. 

Las estelas romanas, -con una finalidad retratlstica y, sabre todo, una in
tencionalidad simb6lica-, se caracterizaron desde sus orfgenes por un deseo de 
perpetuar el recuerdo del difunto coma una seiial tangible de su personalidad. 
En !as estelas de Eiche de la Sierra no aparecen narraciones con la grandiosidad 
del funus y de los ludi funerarios, ni siquiera escenas con los hechos relevantes 
de la vida de los difuntos sino, simplemente, la incierta evocaci6n de sus rostros 
con los que, junto a sus nombres y ancestros, perpetuar su recuerdo. S6lo en cl 
cipo de Alcaraz encontramos motivos, rcelaborados y adaptados, de lejana tradi
ci6n greco-helenistica, como es la evocaci6n del banquete funerario con todos 
sus significados e interpretaciones posibles. 

El arte inherente a estas tres estelas romanas es de caricter «provincial po
pular., aunque desde la 6ptica de la motivaci6n y del significado forman parte 
del amplio grupo de obras labradas para perpetuar la memoria de los difuntos 
como tambien se hacia, por ejemplo, con las estelas-retrato de las oficinas del La
zio o de Campania, o, ya en Hispania, con las documentadas en otras areas pe
ninsulares. En ellas no trasciende un arte uculto», pues los materiales, los recur
sos y las tecnicas utilizadas, asi como las estructuras mentales que denotan, no 
son propias de este genero de obras; en efecto, es imposible emparentar los ros
tros de las estelas de Castillico de Villares y de El Mojon con los de los refinados 
monumentos del arte de la capital del Imperio. Son creaciones abstractas que 
sustituyen la diversidad de vida por la uniformidad de las convenciones, espe
cialmente la frontalidad de sus personajes, evocados siempre de frente. Es un ar
te intelectual que, a la realidad de las formas plasticas, prefiere la expresion gra
fica, la escritura del relieve o de la pintura; en fin, un arte espiritualista para el 
que el cuerpo humano no es la mayor maravilla. Frente a las producciones que 
pueden incluirse dentro del definido como arte «provincial culto», estamos ante 
un uarte popular», a la romana, pero con la adici6n de elementos caracteristicos 
de los pueblos donde se genera y produce, como es el caso de !as estelas que nos 
ocupan o de otras esculturas de la zona como la magnifica cabeza, quizft feme-
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nina, procedente de! Tolmo de Minateda, donde encontramos el arte de Ja retra
tistica romana de epoca julio-claudia imbuido de una serie de cinones y elemen
tos propios de! espiritu local o incligena de! mundo iberico107 • Este arte en abso
luto debe interpretarse desde una 6ptica peyorativa, sino que ha de entenderse 
como la forma de expresi6n de grandes estratos de poblaci6n que, sin querer re
nunciar totalmente a su cultura, gustos y tradiciones hist6ricas, optaron por la 
via de la adhesion a !as formas implantadas por la •nueva• civilizaci6n. 

I ... 

1 Casa del Indiano (Alcaraz) 
2 CastllHco de Villares (Los Villares, Eiche de la Sierra) 
3 El Moj6n (Los Villares, Eiche de la Sierra) 

Fig. 1: Provincia de Albacete. Mapa de localizaci6n del hallazgo de las estelas. 

107 Sobre esta obra vid. SANCHEZ JIMENEZ,).: Contribuci6n al estudio de la plistica ibl:rica. Cabeza 
procedente de El Tolmo de Minateda, Atlantis. Actas y Memorias de la Sociedad Espaiiola 
de Antropologfa, Etnografia y Prehlstoria y Musco Etnol6gico Nacional, XVI, cuadernos 
1-11, 1941, pp. 454-457, lams. LX-LXII; id.: Musco Acqueol6gico Provincial de Albacete, MMAP, 
IV, 1943, p. 177, tarn. LII, 2; id.: Informes yMemorias delaComisaria General de Excava
ciones Arqueol6gicas, 15, 1947, p. ;6, lim. 23; FERNANDEZ DE AVILES, A.: Museo Arqueol6-
gico de Murcia, MMAP, II, 1941, pp. 108 y 177; GARCIA Y BELLIDO, A.: op. cit. (n. 4), p. 277, 
fig. 13; id.: Archaeological News, Spain and Portugal, AJA, 52, 1948, p. 262; id.: Historia de 
Espaiia (dirigida por R. Menendez Pidal), III. Madrid, 1963, p. 236; SCHLUNK, H.: Archaologis
che Funde und Forschungen in Spanien von 1940 bis 1953, AA, 1954, col. 341, fig. 17; GAYA 
NUNO,]. A.: Escultura ibCrica. Madrid, 1964, pp. 86 y 97, fig. 26; RUANO RUIZ, E : La escul
tura humana en piedra en el mundo ibCrico, 11. Madrid, 1987, pp. 163-165. 
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EL CLIMA: FACTOR DE DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

I. INTRODUCCION 

Por Gabino PONCE HERRERO 
Alfredo RAMON MORTE 

Uno de los elementos fundamentales de cualquier estudio geogrifico es, 
sin lugar a dudas, el clima. Su conocinlientu no s61o es indispensable para poder 
entender !as caracteristicas fisicas y !as actividades humanas que se desarrollan 
en el territorio, los trabajos de Climatologia aplicada son, ademas, un elemento 
basico para la planificaci6n y ordenaci6n territorial por parte de las institucio
nes competentes. Pero de todo el abanico de actividades humanas influidas por 
el clima, el sector m:is directamente afectado par las condiciones atmosfericas 
en su doble vertiente de recurso y limitante1 es el agrario, de lo que se entiende 
que aplicar a una zona de estudio clasificaciones clim:1ticas, indices de aridez y 
balances hldricos, nos pcrmite conocer, entre otras cosas, periodos libres de he
ladas, epocas de intenso calor, situaciones de deficit hidrico y la cantidad de 
agua necesaria para superar tal limitaci6n, aspectos que pueden contribuir a ha
cer m:1s rcntables las explotaciones agrarias. En este sentido, el profesor Ju:irez 
Sinchez-Rubio2 al estudiar la aridez en Castilla-La Mancha dice, " . .la investiga
ci6n cientifica en general y la geogrifica en particular ban de estar al servicio de 
la sociedad, se impone el anilisis detallado y cuantitativo de factores, cultivos y 
rendimientos para que sirvan de apoyo a la mejor ordenaci6n de aprovecha
mientos y modernizaci6n de la agricultura, inconcebible sin la presencia del re
gadio a gran escala•. 

En la provincia de Albacete, a parte de !as zonas de regadlo tradicional que 
se nutren de caudales superficiales, la utilizaci6n masiva de aguas subterraneas 
ha transformado en regadio gran parte de la zona Centro, NE y NW, a lo que va 
unido la aparici6n de nuevos tipos de cultivo que constituyen los mecanismos 
de desarrollo de la Comunidad Castellano-Manchega3. Actualmente, la espectati
va de dotaci6n de caudales para la creaci6n de nuevos regadios en estas 

1 FERNANDEZ GARCIA, F. «El clima de Castilla-La Mancha y sus implicaciones agricolas». El espacio 
Rural de Castilla-La Mancha 1985, t. I, p. 61. 

2 JUAREZ SANCHEZ-RUBIO, C.; PONCE HERRERO, G. «La aridez: factor Umitativo de la agricultura 
en Castilla-La Mancha». El espacio rural en Castilla-La Mancha, Diputaci6n de Ciudad Real, 1988, 
t. ], p. 83. 

3 FERNANDEZ GARCIA, F. y ARROYO ILERA, F. (1986): «Posibilidades hidricas y nuevos regadios 
en Castilla-La Mancha». Actas de/ III Coloquio de Geografla Agraria. )arandilla de la Vera. (Cicercs). 
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comarcas concede un mayor interes a este trabajo. Conscientes de ello, en et se 
ofrece ademis de un compendia de interesantes datos climiticos, un intento se
rio y comprometido de no quedarse solamente en los valores medios, recurrien
do al aniilisis de !as diferentes epocas de! afto, llegando incluso a estudiar la pro
babilidad y frecuencia de elementos clave en eJ desarrollo agroclimatico de Ja 
zona estudiada, llevando a cabo, por tanto, un estudio completo, que incluso 
muestra varias escalas de trabajo, desde eJ aniilisis global e integrador hasta eJ as
pecto mas detallado de importancia local. Pero todo careceria de valor practico 
si no se considerasen las repercusiones que la utilizaci6n de los recursos hidricos 
pueden tener en eJ medio fisico y Ja economia, evaluando !as posibilidades y 
consecuencias de su aplicaci6n, puesto que el estudio de Climatologia rebasa, de 
esta manera, los limites agricolas e incluso econ6micos y politicos, lo que es 
muy 16gico si pensamos que la ausencia de recursos coma el agua genera conflic
tos que van mas ana del limite provincial e incluso de la propia comunidad auto
n6mica. Es por ello que Jos estudios de Geografia aplicada representan, como 
cualquier trabajo de investigaci6n de !as demas ramas de! saber, elementos de 
juicio indispensables para que las acciones humanas sean racionales y verdadera
mente provechosas. 

I.I. ESTACIONES Y OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

El presente estudio climatico descansa en el aniilisis de !as fichas mensuales 
y anuales de observaci6n de !as delegaciones regionales de Valencia y Murcia de! 
Servicio Meteorol6gico Nacional. El area de estudio es bastante extensa y con 
notables matices en el microclima de cada uno de sus sectores geogrificos, por 
ello es preciso trabajar con una amplia red de observatorios que aporten esas ca
racteristicas locales. No obstante, para Ja realizaci6n de este trabajo ha sido de 
gran importancia Ja informaci6n completa y detallada de otros estudios que a ni
vel regional existen sobre agroclimatologia de Castilla-La Mancha, es eJ caso de 
la obra de Elias Castillo y Ruiz Beltran•, que nos ha permitido obtener datos de 
series bastante amplias y homogeneas. 

De esta manera, para el estudio de la provincia se han utilizado once obser
vatorios con series superiores a 20 afios en todos los casos, siendo algunas de 
mas de 40 aftos (Villarrobledo). Normalmente se han analizado de una a tres esta
ciones meteorol6gicas por comarca, dependiendo de la representatividad de Jos 
datos y de la importancia agron6mica de la comarca. De esta manera, las estacio
nes son: Talave, Hellin, Fuensanta, Los Llanos (Alb. ), La Roda, Almansa, Soco
vos, Villarrobledo, Casas Ibanez, Munera y Arguellite. 

Ahora bien, al realizar consideraciones a una escala mas detallada, como 

" ELiAS CASTILLl), F. y RUIZ BEL TRAN, L. Estudio agroclimtitico de la regiOn Castilla-La Mancha. 
Departamento de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Madrid 1981. 
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en el caso de Ontur para matizar Ja aridez y Ja necesidad de agua de los regadios 
en el SE, o en la comarca de! Corredor de Almansa para analizar el trinsito agro
clim3.tico entre la Meseta y el litoral; casos particulares en los que, ;unto con ob
servatorios completos aparecen otros en que las series cronol6gicas de datos son 
a menudo reducidas. Para salvar esta deficiencia, hemos utilizado tambien datos 
de observatorios vecinos -muy pr6ximos en todos los casos-, situados en las 
margenes de esas comarcas, e incluso fuera de! ambito provincial, que han per
mitido obtener una visi6n mis amplia y comprender mejor la actuaci6n en el es
pacio de Jos elementos de! clima. Ademas, se han procurado observatorios con 
series cronol6gicas de informaci6n lo suficientemente largas como para que 
sean fiables, como Ayora (situado en Ja finca «La Hunde•), Chinchilla, Villena y 
Yecla, todos con mas de 30 aiios de registros termicos y pluviometricos; y Fuen
te la Higuera, con igual proporci6n de mediciones de precipitaci6n. Con estos 
datos, !as series termicas incompletas de Almansa y Montealegre se han reducido 
a 30 aiios con !as de Ayora y Villena respectivamente, buscando Ja mayor simili
tud, siguiendo la formula de !as diferencias. Los datos pluviometricos de Alpera, 
Bonete y Montealegre se han reducido con Ja serie de Almansa, segiin la formula 
de los cocientes y, en general, todas !as deficiencias de datos existentes han sido 
subsanadas con estos metodos5 . Las carencias mas importantes observadas son la 
falta de registros de dias con precipitaci6n inapreciable y la escasez de observa
ciones referentes a vientos y nubes, datos que s6lo son mencionados cuando 
acompaiian a algiin meteoro. 

Por Ultimo, cabe sefi.alar la existencia de series pluviomCtricas antiguas en 
Almansa, utilizadas por Kunow6 , que han servido para comparar el ritmo pluvio
metrico de las primeras decadas del siglo con el momento actual. 

II. LA DINAMICA ATMOSFERICA 

2.1. LOS CENTROS DE ACCI6N 

Los grandes centros de acci6n que rigen Ja dinamica atmosferica de la co
marca son los responsables principales de! clima de Ja Peninsula Iberica en 

5 La reducci6n de los valores tCrmicos se hace conlaf6rmula: Tn =Tm+ Nm-Nn (Tn es el valor me
dio buscado en la estaci6n incompleta, Tm es la media de los m aiios existentes, Nm es el valor me
dio del observatorio comparado para los mismos m aiios de la estaci6n incompleta y Nn el valor 
medio del observatorio comparado). la reducci6n de los valores pluviomi:tricos se ha efectuado 
con la f6rmula: Pr= (Pn · A)/N (Pr es la precipitaci6n a saber, Pn la media de la estaci6n completa, A 
la media de la estaci6n incompleta en los aiios observados y N el mismo valor de la estaci6n com
pleta). Vid.: KUNOW, P., 1966. 

8 KUNOW, P., 1966, ob. cit. en bibliografia, nota 1 y 13. 
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general, matizados por particularidades locales, como la ubicaci6n a sotavento 
de la circulaci6n general de! Oeste de la mayor parte de la provincia de Albacete 
y la pertenencia al area de influencia afectada por los fen6menos atmosfericos 
que se desarrollan sobre la cuenca occidental de! Mediterraneo. Conviene pues, 
trazar !as lineas basicas que perfilen e1 esquema de juego de los agentes determi
nantes de! clima. 

Dos son las premisas fundamentales que, relacionadas entre si, definen el 
comportamiento climatico de la zona de estudio: la circulaci6n general de! Oes
te, que rige la dinamica atmosferica en altas y medias latitudes, y la presencia de 
un area celular de altas presiones que impera a latitudes mas bajas. El predomi
nio de una u otra en cada epoca de! aiio, motiva los diferentes tipos de tiempo 
que definen el clima a estudiar. 

El mis importante centro de acci6n dentro de la dinamica atmoskrica pe
ninsular, es el anticicl6n de las Azores. En verano gana latitud y hace mayor su 
influencia sobre la peninsula, bien cabalgandola, con lo que transmite !as condi
ciones de estabilidad atmosferica y tiempo soleado, bien instaliindose frente a 
!as costas de Portugal, bloqueando el paso normal de la circulaci6n general de! 
Oeste, desviando sus masas de aire hacia latitudes mas altas. 

Otros anticiclones afectan esporadicamente a la peninsula, como el 
centro-europeo, el fines, e1 escandinavo e incluso el ruso. Se trata de altas pre
siones debidas a enfriamientos muy intensos de la superficie continental euro
pea durante el invierno. Sobre la peninsula, tambien es normal la instalaci6n de 
altas presiones, que fueron inexactamente catalogadas de centro de acci6n aut6-
nomo: el «anticicl6n mesetefto». 

En cuanto a los centros de acci6n depresionarios, hay que dcstacar la im
portancia de! area de bajas presiones situadas en el Atlantico Norte, entre Terra
nova y la Peninsula Escandinava, con centro en Islandia. Se trata de un centro de 
acci6n de filiaci6n din!imica con un balanceo estacional meridiano, de manera 
que en e1 invierno alcanza latitudes bajas y !as masas de aire que genera llegan a 
afectar a la Peninsula Iberica. 

Hay que destacar la importancia de !as depresiones de origen no frontal 
vinculadas a la corriente en chorro, puesto que con la presencia de un 'jet» de 
bajo indice de circulaci6n zonal, el flujo de aire en la alta troposfera se torna 
meandrizante, describiendo ondulaciones integradas alternadamente por aire 
frio, en las de giro cicl6nico, y cilido en las anticicl6nicas, lo que se traduce en 
senos y crestas en los mapas. Los senos suponen la invasi6n de aire frio polar o 
continental hacia bajas latitudes, pudiendo llegar a formar un estrangulamiento 
de alguna isohipsa, formando un embolsamiento de aire frio en altura a una lati
tud que noes la habitual, ma! Hamada •gota fria• (gota de aire frio), que potencia 
en gran medida la inestabilidad atmosferica, produciendo una exageraci6n de! 
gradiente termico estitico en la vertical. 

En el 3.mbito mediterrftneo se observa la presencia de una serie de cetulas 
de bajas presiones que, sin llegar a la categoria de centros de acci6n, tienen una 
decisiva importancia en el clima de la cuenca occidental de este mar. Las bajas 
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Ligur y Balear, suelen ser responsables de la mayor parte de !as perturbaciones 
de la atm6sfera en la vertiente mediterr3.nea, con una gran trascendencia en los 
reglstros pluvlometricos. 

Por Ultimo, cabe sefialar la presencia en verano de cl:lulas de bajas presio
nes de origen termico sobre la peninsula, debidas al calentamiento basal de !as 
masas de aire, con ascensos en la vertical que pueden llegar a ocasionar fen6me
nos de escasa o moderada precipitaci6n 7 • 

2.2. LAS MASAS DE AIRE 

Cada uno de los individuos isob3.ricos citados pone en movimiento una se
rie de masas de aire que transmiten a la penlnsula las caracteristicas de humedad, 
temperatura y estabilidad, mas o menos alteradas, desde sus lugares de origen, es 
de cir, los hogares de !as mismas. 

En el imbito territorial en el que se inserta la provincia de Albacete es im
portante la influencia de la masa de aire Polar maritimo, generada en el Atlintico 
Norte y, por tanto, hiimeda y fria. En su desplazamiento hacia la peninsula pue
de aumentar su inestabilidad por efecto de un calentamiento basal, generando 
nubes de fuerte desarrollo vertical, proclives a producir grandes precipitacio
nes. Importante es tambien la influencia de! aire Tropical maritimo, procedente 
de! anticicl6n de !as Azores, se trata de un aire cilido y hiimedo, sometido a con
diciones dinatnicas de estabilidad, la masa de aire Tropical continental, muy ci
lida y seca, llega a la peninsula tanto en invierno como en verano: en el primer 
caso actlla elevando anormalmente las temperaturas, en el segundo, producien
do fuertes calentamientos basales que dan lugar a la formaci6n de bajas presio
nes termicas cabalgadas en altura por una dorsal anticicl6nica. 

Por ultimo, hay que destacar en este imbito geogrifico la trascendencia 
de! aire que sobre el Mediterrineo adquiere la suficiente peculiaridad como para 
que algunos tratadistas hablen de una masa de aire especial•. Se trata en realidad 
de masas de aire al6ctonas (tropicales o polares) que quedan •estancadas» en la 
cubeta orogrifica formada por el Mediterrineo occidental, haciendo que sean 
modificadas sus caracter:isticas originales: en invierno se calienta el aire fr:io po
lar al contacto con las tibias aguas de nuestro mar y en verano se refrescan las ci
lidas masas tropicales, en ambos casos, el contacto prolongado con el mar trans
mite al aire una mayor carga higrometrica. Con todo, la presencia de esta masa 
de aire mediterrinea tiene un caricter limitado a un nivel superficial, la influen
cia de! mar afecta a !as partes bajas de las masas de aire en contacto con el, por lo 
que a partir de unos dos kil6metros de altura se vuelve a encontrar las caracte-

1 Excepcionalmente, el 27 de agosto de 1927, debido a los ascensos tCrmicos, se recogieron en Al
mansa 12,2 mm. Yid.: KUNOW, P., 1966, ob. cit., p. 66. 

a JANSA GUARDIOLA,]. M., «la masa de aire mediterrftnea», Revista de Geoffsica, 1959, pp. 35-50. 
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risticas propias del aire original. No obstante, conviene destacar la importancia 
que en otoiio puede tener la llegada de una masa de aire Tropical continental 
que, desnaturalizada por una superficie mediterrinea muy calida y hiimeda, pro
picia, ante la presencia en los altos niveles de la troposfera de aire anormalmente 
frlo, fuertes subversiones meteorol6gicas capaces de generar autenticos dilu
vios. 

2.3. ENFRENTAMIENTO DE MASAS DE AIRE 

El contacto de !as masas de aire Polar maritima y Tropical maritima se pro
duce en latitudes medias, sobre el Atlantico, dando origen al Frente Polar, que 
experimenta el mismo balanceo estacional que los dos grandes centros de acci6n 
que le dan origen. En invierno sus efectos se dejan sentir en latitudes mis bajas, 
no obstante, el relativo predominio anticicl6nico sabre las zonas mis continen
talizadas de la Peninsula Iberica en esta estaci6n, actU.a coma barrera protectora 
que impide o dificulta el paso de !as familias de borrascas atlanticas. De ahi que 
sea en los momentos equinocciales, con la circulaci6n de la corriente en chorro 
de la alta troposfera menos definida, cuando estas perturbaciones superficiales 
pueden acceder con mayor facilidad al ambito de estudio. 

Las borrascas precipitan su carga higrometrica de Oeste a Este, por efecto 
orogrifico al atravesar la peninsula, llegando a la vertiente mediterranea en cla
ro proceso de front6lisis. Asi, en la zona de !as sierras de Alcaraz o Segura, con 
mayor altitud y exposici6n que el resto de la provincia, los totales de precipita
ci6n son muy elevados y, exceptuando el trimestre estival, bien repartidos a lo 
largo dcl aiio, mientras que en el Can1po de Hellin o en el Corredor de Almansa 
revisten mayor importancia aquellas perturbaciones atlinticas que cruzan la pe
ninsula por !as areas deprimidas de los valles de! Ebro ode! Guadalquivir, o por 
el estrecho de Gibraltar, todavia con una importante carga higromerrica por pre
cipitar. Se trata de una circunstancia muy aleatoria que condiciona la fuerte irre
gularidad de !as lluvias en estas comarcas. 

Otra discontinuidad aparece en el Mediterrineo al enfrentarse el aire tibio 
de! mar con el aire Polar continental, lo que ha llevado a algunos autores a ha
blar de un Frente Mediterrineo•. Aspecto que en la actualidad se explica como 
un area de perturbaciones perteneciente a una prolongaci6n de! Frente Polar 
atlintico o, en todo caso, como una discontinuidad ocasiona1 10 . 

Algunas de estas perturbaciones de! Atlintico llegan casi ocluidas y reco
bran nueva vitalidad al contacto con las tibias aguas mediterrineas, o alimentan 
con sus restos las cetulas depresionarias de este mar, propiciando en ambos ca
sos nuevas perturbaciones que influirin decisivamente en el regimen pluviome
trico de las comarcas orientates de Albacete. 

9 JANSA GUARDIOLA, j. M., «El frente mediterrineo» Revista de geofisica, 1962, pp. 249-259. 
10 L6PEZ G6MEZ, A., «El clima», Geografia General de Espafla, 1978, T. I, Ed. Ariel, Barcelona, 

pp. 148-181. 
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III. TIPOS DE TIEMPO 

De acuerdo con la dinfunica atmosftrica expuesta, los tipos de tiempo ca
racterizados en la provincia son: tiempo anticic/6nico de invierno, ligados a situa
ciones de cielo despejado y de extraordinaria estabilidad; tiempo de/ oeste, que 
afecta a la provincia desde octubre hasta mayo, periodo en que las borrascas del 
Frente Polar ocasionan precipitaciones en la mitad occidental de la provincia11 ; 

tiempo de retorno de/ este, que se da especialmente en otoiio y primavera y oca
siona importantes precipitaciones en las comarcas orientates; y tiempo anticic/6-
nico y situaciones de pantano barometrico de carricter estival, manifiesto en los me
ses centrales del semestre estival, con cielos despejados, altas temperaturas y 
ocasionales procesos tormentosos. 

IV. LOS ELEMENTOS DEL CLIMA 

4.1. TEMPERATURAS 

4.1.1. LAS TEMPERA TURAS MEDIAS ANUALES 

Observatorios Periodo Media Anual Altitud Observatorios Periodo Media Anual Altitud 

TAI.AVE 43-75 16,60 550 m ARGUELLITE 42-75 15,80 l.IOOn1 

HELLIN 44-75 15 560 m LA RODA 34-75 14,40 717 tn 

VILLARROBLEDO 31-75 14,20 730 m socovos 42-75 14,20 '750 n1 

MUNERA 46-75 13,90 930 m FUENSANTA 42-75 13,60 680 m 
L()S LLANOS 40-75 13,40 680 m c. IBANEZ 46-75 13,20 707 1n 

ALMAN SA 77-84 12,60 690 m AYORA 52-84 13,40 960 m 

CAUDETE 45-64 14,60 600 m CHINCHILLA 45-77 12,90 897 n1 

MONTEALEGRE 75-80 13,40 810 m VILLENA 47-83 14 500 1n 

YECLA 40-71 14.50 605 m 

En general las temperaturas medias anuales podrian poner de manifiesto 
una gradaci6n de aumento de Norte a Sur, sin embargo, en los observatorios es
tudiados los resultados no estan tan claros, el esquema se trastoca, apareciendo 
zonas relativamente cercanas como Talave y Fuensanta, con temperaturas muy 
diferentes. En estas circunstancias, los observatorios mas elevados escapan de 
procesos de irradiaci6n, por otro lado, los mas continentalizados incrementan 
los registros anuales a causa de las altas temperaturas estivales, mientras que los 
orientales, con veranos mis suaves, pero de inviernos suficientemente duros, 

11 PANADERO MOYA, M., 1976, ob. cit. en bibliografia, p. 41. 
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pueden registrar temperaturas medias anuales inferiores. Puede par ello con
cluirse que los datos medios anuales enmascaran realidades m:is concretas que es 
preciso conocer, hacienda necesario acudir al estudio del balance termico de las 
me di as mensuales. 

4.1.2. LAS TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

En conjunto, !as temperaturas estan dentro del tipo climatico meditemineo 
de inviernofrio propuesto por L6pez G6mez12 , con una media de enero inferior a 
6 °C y con cinco meses por debajo de 10 °C, seria el caso de Socovos, Los Llanos 
y Casas Ibiii.ez, aunque Caudete, Fuensanta, Munera, La Roda y Villarrobledo 
cuentan con menos de 6 °C en enero y tres o cuatro meses con temperatura infe
rior a 10 °C; Montealegre, Talave, Hellin, Arguellite y Villena, aun con cinco 
meses por debajo de esta cota, presentan su mes mas frio con 6,5 °C. Por ello, 
cabe hablar de una zona de transici6n entre el regimen termico mediterrtineo de 
invierno suave, propio del litoral, que incluiria a estos observatorios extendien
dose por el Alto Vinalop613 y la cuenca del Segura, mientras que el resto de las 
estaciones meteorol6gicas, situadas ya en el primer peldafio de la Meseta, refle
jan las caracteristicas propias del regimen manchego. En este sentido, tambif:n la 
amplitud termica anual de las medias contribuye a enmarcar el balance de las 
temperaturas en el conjunto de la Iberia interior definida por Vila Valenti", al 
superar en todos los casos, salvo en Villena y Arguellite, el limite de los 17 °C de 
oscilaci6n, quedando Hellin en el mismo limite y La Roda, Socovos, Villarroble
do, Munera, Los Llanos y Casas Ibiii.ez bastante por encima de! mismo. No obs
tante, no todos los observatorios estudiados responden a este esquema, existien
do algunos con escasa influencia mediterr:inea y que sin embargo prcsentan in
viernos relativamente suaves, es el caso de La Roda o Villarrobledo, dependien
do de otros factores de indole geogrifica. 

El anilisis de !as medias refleja la evoluci6n de! ciclo anual de !as tempera
turas. A grandes rasgos, al m:iximo estival le sucede de forma r:ipida el minima 
invernal, mientras que en la primavera el aumento de las temperaturas se hace 
de una forma mas pausada. De manera general, el mes mas frio es enero, salvo en 
Villarrobledo, Munera, La Roda y Ayora con el minimo en diciembre. 

Julio es el mas caluroso del ano. Todas !as estaciones meteorol6gicas alcan
zan en este mes sus medias mas elevadas, excepto Montealegre y Arguellite que 
la consiguen en agosto, o Hellin en la que se igualan los registros de ambos 
meses. 

En resumen, puede decirse que las medias sefialan un semestre invernal, de 
noviembre a abril, con temperaturas por debajo de la media anual, y un semestre 
estival, entre mayo y octubre, en el que se superan los registros medios anuales. 

12 L6PEZ G6MEZ, A., 1978, oh. cit. en bibliografia, p. 174. 
13 MATARREDC)NA COLL, E., 1983, ob. cit., p. 31. 
14 VILA VALENTI, J., La Peninsula lberica, Barcelona, Edt. Ariel, 1980, 421 pp., en concrcto p. 78. 
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CUADRO : TEMPERATURAS MEDil\S HENSUALES 
TEMPERATURAS HEDil\S Oc OCT NOV DIC ENER FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT 
TALAVE 17,30 12 8,50 7,80 8,90 11,40 14,60 18,80 23 27 26,80 22,80 
VILLARROBLEOO 14,40 9 5,50 5,80 6,80 9,60 11,80 16,40 21 25,40 24,60 20,80 
HELLIN 15,70 10,40 7,60 7,40 8,40 10,20 12,60 16,60 20,40 24,40 24,40 21 
MUNERA 14,60 8,20 4,50 4,80 5,80 8 11,30 16,50 20,80 26,20 25,60 20,60 
LA RODA 14,80 8,40 4,80 5,20 6 9,20 12,40 17,60 20,90 26,20 25,80 21,20 
socovos 14,40 9,10 5,60 5,10 6,30 4,40 12,40 16,80 21,20 25 24,40 20,10 
LOS LLANOS 13,80 8,60 5 4,40 5,80 8,50 11,30 15,40 20 24 23,70 19,60 
Cl\Sl\S IBANEZ 13,70 8,40 4,80 4,20 5,60 8,60 11,20 15,40 19,90 24 23,40 19,60 
ARGUELLITE 17 ,40 13 9,40 8,10 8,20 10,70 13,80 16,90 20 24,60 25 21,40 
FUENSANTA 13,80 8,80 5,70 5,10 6,10 8,90 11,80 16 20,40 23,60 23 19,10 
ALMANSA 13,50 7,90 7,20 4,90 5,50 9,90 10,20 11,90 19,20 22 20,20 18,70 
CAUDETE 15 10,50 7 6 7,40 10,40 12,90 16,60 20,60 24,20 23,70 21 
CHINCHILLA 13 7,90 4,40 4 5,30 7,90 10,90 15,20 19,80 23,70 22,90 19,40 
MONTEALEGRE 13,70 8,10 8,10 6,40 8,80 9,20 10,40 13,10 18,20 21,90 22,90 18,60 
FUENTE: EL!l\S Cl\STILW OP. CIT. Y ELABORACION PROPIA. 

MEDIA ANUAL AMPL.TERM.ANUAL 
16,60 19,20 
14,20 19,90 

15 17 
13,90 21,10 
14,40 21,40 
14,20 20,60 
13,40 19,60 
13,20 19,80 
15,80 16,90 
13,60 18,50 
12,60 17,10 
14,60 18,20 
12,90 19, 70 
13,40 17 ,10 

V> 
V> 
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4.1.3. LAS TEMPERATURAS MAXIMAS Y MiNIMAS MEDIAS MENSUALES 

La evoluci6n anual de las mftximas y minimas medias sigue fielmente el cs
quema de las medias mensuales. Las miximas registran en enero sus valores mas 
bajos -salvo Villarrobledo, Hellin, Munera, La Roda y Ayora que lo hacen en 
diciembre-, con temperaturas que rondan los 10 °C, siendo los casos mis cx
tremos Talave (11,4 °C en enero) o Villarrobledo (10,40 "C en diciembre) y So· 
covos (7,90 °C en enero); y La Roda y Munera, ambas con 8,6 °C en diciembre. 

La mas baja de las minimas la registra tambien Chinchilla, sin embargo, las 
minimas mis elevadas para diciembre y enero serin las de Ayora y Montealegre, 
con 2,8 y 2,9 °C, en posici6n mas abrigada que Villena, abierta a la influencia 
de! Norte, la cual presenta una media de solo 0,8 °C. En el resto de la provincia, 
las minimas mis elevadas del periodo invernal mis frio corresponden a Talave, 
Arguellite, Hellin y Socovos, con 4, 10; 4,8; 3, 1 y 3 °C respectivamente, rcgis
trindose en enero en las dos primeras, yen diciembre en las dos Ultimas. El abri
go del relieve y la posici6n mas meridional justifican estas temperaturas minimas 
invernales relativamente altas. Sin embargo, en Los Llanos, La Roda, Munera y 
Casas Ibiiiez, estos registros minimos de las medias mensuales rondan los 0 °C, 
e incluso se tornan negativos, es el caso de Los Llanos con -0,6 °C en enero o 
Casas Ibiiiez con -1,3 °C en el mismo mes. La posici6n septentrional y la 
ausencia de abrigo desencadenan la aparici6n de estos registros negativos. 

Es en julio cuando ambos cxtrcmos consigucn sus tncdias 111is clevadas: las 
maximas superan los 30 °C (35 °C en Munera, 34,8 °C en Villarrobledo, 33,8 "C 
en Talave o La Roda y 33,6 °C en Caudete) y las minimas oscilan entre los 13 "C 
de Almansa y los 18,6 °C de La Roda. La variaci6n termica evidencia, entre unas 
y otras, la presencia en verano de unos dias muy calurosos y unas noches fres
cas. En agosto y septiembre las medias descienden algunas decimas, pcro cs en cl 
trinsito de octubre a noviembre cuando se produce el descenso mayor. Por Ulti
mo, diciembre supone s6lo una pequefta pf:rdida respecto a Jos valores del n1e~ 
anterior. 

4.1.4. LAS TEMPERATURAS EXTREMAS MEDIAS Y LOS VALORES 
ABSOLUTOS 

Es del anilisis de las temperaturas miximas y minimas absolutas de dondc 
se desprende la importancia que adquieren los valores extremos y sus repercu
siones agricolas. 

Las maximas absolutas superan en enero los 20 °C, llegando a 24 "C en Vi· 
Bena (8-1-1982); a la vez que las minimas absolutas descienden de manera habi· 
tual por debajo de -10 °C, excepto en Hellin, La Roda y Talave, pero tambiCn 
se da el caso de que las temperaturas minimas absolutas desciendan en enero por 
debajo de -15 °C en Ayora (31-1-1954), -15,5 °C en Los Llanos o -21 "C en 
Casas Ibiiiez; de ahi que la amplitud termica absoluta entre valores extren1os, 
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CUADRO : TEHPERATURAS EXTREMAS MENSUALFS DE LA SERIE 

TEMP. EXTR. MAXIMA 'C ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUN! JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEH MAXIMA ANUAL 
WS LLANOS 40-7 5 21,80 25,40 28,30 32,50 36,40 39,30 40,80 40,30 37,80 31,50 27 18 40,80 
ARGUELLITE 42-75 21 22 27 31 34,40 42 45 46 39 34 29 26 46 
CASAS IBANEZ 46-75 22 25,50 28,50 32 36 40 45 41 40 34 28 23 45 
FUENSANTA 42-75 20 20 23 28 33 39 40 37 38 30 25 18 40 
HELLIN 44-75 22 25 28,20 30 36 39 42 42 39 32 25 21 42 
HUNERA 46-75 23 26 27 31 36 41 42 41 39 35 23 18 42 
LA RODA 34-75 17 21 24 30 39 38 45 45 41 29 24 16 45 
socovos 42-75 20 21 28 35 41 42 46 43 38 35 24 19 46 
TALAVE 43-75 22 26 28 33 37 39 44 42 39 35 25 26 44 
VILLARROBLEDO 31-75 22 29 28 30 37 41 43,50 43 39,50 32 26 19 43,50 
ALHANSA 20 21 27 29 31 38,50 41,60 39,60 34 30 26,40 21,80 41,60 

"' "' 
TEHP.EXTR. MINIMA °C ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUN! JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEH MINIMA ANUAL 
WS LLANOS 40-75 -15,50 -22,50 -10,40 -4,80 -,60 3 7 ,50 5 1 -6,30 -7,80 -18,80 -22,50 
ARGUELLITE 42-75 -10 -11 -7 -4 1 5 6 8 3 -2 -5 -9 -11 

CASAS IBANEZ 46-7 5 -21 -15 -12 -5 -1 2,50 6,50 5,50 ,50 -4 -7,50 -20 -21 
FUENSANTA 42-75 -11 -14 -6 -5 0 3 7 6 3 -4 -5 -9 -14 
HELLIN 44-75 -9 -13 -5 -2 3 6 10 11 4 0 -5 -8,50 -13 
HUNERA 46-7 5 -17 -10 -10 -4 -1 5 9 8 4 -1 -5 -12 -17 
LA RODA 34-75 -7 -18 -7 -1 1 7 10 13 9 -2 -4 -10 -18 
socovos 42-75 -10 -9 -5 -2 0 6 7 10 7 -2 -4 -8 -10 
TALAVE 43-75 -7 -5 -3 1 4,50 8 14 13,50 7 3 -3 -5 -7 
VILLARROBLEDO 31-75 -8 -10,50 -8 -6 -1 4 4 5 2 -2 -7 -12 -12 
ALHANSA -10 -18,60 -7 -6 -1 5 5,20 6,20 1 -3 -8 -10,60 -18,60 
FUENTE: ELIAS CASTILLO OP. CIT. 
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CUADRO : TEMPERATURAS EXTREMAS MEDIAS MENSUALE:S 

TEMP .EXTR.MED.HAX. '( ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNI JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEM MEDIA ANUAL 
LOS LLANOS 40-75 16 18,50 22,70 24,90 29,90 34,70 38 36,90 32,80 26,70 20,10 14,80 38,40 
ARGUELLITE 42-75 17,40 17,40 21,10 24,40 28,20 31,90 36,80 36,60 32,70 28,10 22,90 18,70 37 ,60 
CASAS IBAiiEz 46-75 16,50 19,30 23,60 26,30 31,10 35,50 38,40 37 33,50 27,50 21,40 15,60 38,90 
FUENSANTA 42-75 13,60 15,50 19,10 22,70 27,60 33,70 35 33,40 29,40 24 18 14,30 35,60 
HELLIN 44-75 18,10 20,80 23,10 26,30 31 33,90 38,20 37 32,90 27,50 21,90 17 ,40 38,70 
MUNERA 46-75 15,70 18,30 21,70 26,30 32,60 36,90 39,80 39,30 34,40 28,40 19,60 14,70 40 
LA RODA 34-75 14,60 16 21 26 31,10 33,40 38,60 37,70 32,30 25,40 17,90 13,30 38,90 
socovos 42-75 13,20 15,10 19,70 23,80 29,10 33,30 36,10 34,80 30,30 23,80 17,60 13,30 36,60 
TALAVE 43-75 16,30 18,80 22,30 26 31,20 35,10 38,30 37,40 33,20 27,30 21 16,50 38,90 
VILLARROBLEDO 31-75 16,10 19,50 22,70 25,40 31,90 36 39,40 38,40 34,40 27,10 20,50 14,90 39,60 
ALMANSA 17,20 19,60 24,10 25,20 28,50 33,80 38,30 35,30 32,30 26,80 22 18,70 26,80 "' \0 

TEMP.EXTR.MED.MIN. 'C ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNI JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEM MEDIA ANUAL 
LOS LLANOS 40-75 -8,10 -7,70 -4,70 -1,10 2 6,80 10,90 10,30 5,40 -,10 -3,80 -6,30 -10,90 
ARGUELLITE 42-75 -1,50 -,20 1,90 4,40 6,90 10,30 13,40 14,30 11,40 7,60 4 ,70 -3,30 
CASAS IBANEZ 46-7 5 -8,10 -7,10 -5,30 -1,70 1,60 6,30 10,40 9,90 6,40 ,80 -3,80 -6,50 -10,80 
FUENSANTA 42-75 -4,20 -3,50 -,50 2,40 5,50 9,20 13,10 13,20 9,20 4,10 -,10 -3,70 -5,70 
HELLIN 44-75 -3,10 -2,40 -1,20 1,10 5 8,30 12,10 12,80 9,30 4,20 -,20 -2,80 -5,10 
MUNERA 46-75 -6,20 -5,20 -3,80 -,10 2,90 6,60 12,50 12,10 7,50 2,80 -2,40 -5,90 -8,60 
LA RODA 34-75 -4,50 -4,90 -2,60 ,50 4,80 9,20 14,10 15,30 10,60 3 - ,50 -4,50 -6, 70 
socovos 42-75 -2,90 -2,60 ,30 3,30 6,50 10,70 14,40 14,90 10,70 5,20 1 -2 -4,50 
TALAVE 43-75 -,50 ,90 2,50 5,50 8,80 12,80 17,10 17,40 12,90 8,50 3,70 ,70 -1,90 
VILLARROBLEDO 31-75 -5,40 -5,70 -3,10 0 2,90 7,80 11 10,40 7,30 1,70 -2,70 -5,50 -7,20 
ALMANSA -7,70 -8,30 -4,70 -2,40 1,10 6,20 7,80 8,40 5,60 ,20-4,70 -7,20 -,40 
FUENTE: ELIAS CASTILLO OP. CIT. 
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CUADRO : TEHPERATURAS HEDIAS MENSUALES (MAXIKAS Y KINIKAS) 

TEMP. KEDIA MAXIMA 'C ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUN! JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEM KEDIA ANUAL 
LOS LLANOS 40-75 9,50 11,80 14,90 18,10 22,60 27,70 32,60 31,90 26,90 20 14 10,10 20 
ARGUELLITE 42-75 12,40 12,40 15,40 19,10 22,60 26,20 32 32,10 27,80 23,10 18 14 21,30 
CASAS IBANEZ 46-7 5 9,80 11,70 15,30 18,50 23,20 28,20 33 32 27,40 20 14,40 10 20,30 
FUENSANTA 42-75 9,30 10,70 13,60 17,10 21,90 27,50 30,80 29,40 24,70 18,60 13,20 9,90 18,90 
BELLIN 44-75 12,20 13,60 15,80 18,90 24 27,70 32,70 32,30 28 21,30 15,50 12,10 21,20 
MUNERA 46-75 9,30 11 13,70 17,90 24 28,80 35 34,10 28,20 20,60 12,80 8,60 20,30 
LA RODA 34-75 9 11 14,50 18,80 24,60 27,40 33,80 32,70 27,10 19,40 12,60 8,60 20 
socovos 42-75 7,90 9,70 13,40 17 22,20 27,20 31,70 30,50 25,10 18,10 12,30 8,20 18,60 
TALAVE 43-75 11,40 12,90 15,80 19,60 24,40 29,20 33,80 33,10 28,30 21,70 15,70 11,90 21,50 
VILLARROBLEDO 31-75 11,10 12,80 15,90 18,40 24 29 34,80 33,60 28,50 21,20 14,60 10,40 21,20 
ALMANSA 9,40 0 16,60 16,60 17,80 26,80 31 28,30 26,90 20,50 12,30 12,30 19,02 °' 0 

TEMP. KEDIA MINIMA 'C ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUN! JULI AGOS SEPT OCTU NOVIE DICIEH KEDIA ANUAL 
LOS LLANOS 40-75 -,60 -,20 2,10 4,50 8,10 12,20 15,50 15,50 12,40 7,60 3,20 -,10 6, 70 
ARGUELLITE 42-75 3,80 4 6 8,40 11,20 13,80 17,30 17,90 15,10 11,70 7,90 4,90 10,20 
CASAS IBANEZ 46-75 -1,30 -,60 2 4 7,60 11,60 14,90 14,80 11,90 7,40 2,30 -,30 6,20 
FUENSANTA 42-75 ,90 1,50 4,20 6,50 10 13,40 16,40 16,60 13,50 9,10 4,50 1,50 8,20 
BELLIN 44-75 2,60 3,10 4,50 6,40 9,30 13 16 16,60 14,10 10,10 5,40 3,10 8,70 
MUNERA 46-75 ,20 ,70 2,20 4, 70 9 12,80 17,40 17 13,10 8,50 3,50 ,40 7,50 
LA RODA 34-75 1,30 1,10 3,90 6 10,70 14,40 18,60 18,90 15,40 10,10 4,20 ,90 8,80 
socovos 42-75 2,30 2,90 5,40 T,80 11,40 15,20 18,40 18,20 15,10 10,70 5,90 3 9, 70 
TALAVE 43-75 4,10 4,90 6,90 9,70 13,30 16,90 20,30 20,50 17,40 12,90 8,20 5,10 11,70 
VILLARROBLEDO 31-75 ,60 ,80 3,40 5,10 8,70 12,90 15,90 15,50 13,20 7,70 3,40 ,60 7,30 
ALHANSA ,40 1,30 3,20 3,90 6 11,70 13 12,20 10,60 6,60 3,50 2,10 6,20 
FUENTE: ELIAS CASTILLO OP. CIT. 
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dentro del mismo mes, supere los 30 °C, llegando a los 35 °C en Ayora, Caudete 
y Chinchilla, e incluso a los 4 3 ° C de Casas Ibanez. 

En febrero se da, de manera habitual, una de las mayores amplitudes termi
cas absolutas, por cuanto las maximas ascienden en los espacios diurnos, ahora 
de mayor duraci6n, algunos grados y, esencialmente, porque en este mes suelen 
registrarse minimas nocturnas similares a las de enero e incluso inferiores: 
-22,5 °C en Los Llanos, -18,6 °C en Almansa (13-Il-1983), -18 °C en La Ro
da, -15 °C en Ayora (1-11-1954), -15 °C en Casas Ibanez, -14 °C en Fuensan
ta, -12 °C en Villena (13-11-1983) o -10 °C en Munera, de manera que la am
plitud se aproxima a los 40 °C: 39,6 °C en Almansa, 39 °C en Caudete y La Ro
da, llegando a superarlos, 47,9 °C en Los Llanos o 40,5 °C en Casas Ibanez. 

En la primavera se produce una inflexion de la amplitud termica por el de
bit incremento de las miximas y el aumento considerable de las minimas; no 
obstante, Cstas continllan con valores negativus hasta mayo, e incluso en junio 
las minimas absolutas han llegado a igualar los 0 °C, con lo que el cero implica a 
efectos agronomicos: O °C enAyora(ll-VI-1956), 0° C en Villena(6-VI-1976). 

En los meses estivales, especialmente en julio, se observa un nuevo aumen
to de la amplitud absoluta debido a las olas de calor que propician saltos de tcr
m6metro por encima de los 40 °C: 41,6 °C en Almansa (16-VII-1978), 42 °C en 
Caudete (17-VII-1978), 40 °C en Montealegre (16 y 17-Vll-1978) y 44 °C en Vi
llena (17-VIl-1978). 

En octubre las minimas absolutas adquieren de nuevo valores negativos, 
mientras que las miximas se mantienen alrededor de 30 °C. Asl, la oscilaci6n si
gue con valores similares a los dcl verano. Por Ultimo en diciembre las minimas 
se aproximan a los -10 °C y las miximas a los 20 °C, con lo que desciende 
apreciablemente la amplitud termica absoluta del mes. Cabe reseiiar la excep
ci6n de Casas Ibanez y Los Llanos, ambas con minimas absolutas de -20 °C y 
-18,8 ° C respectivamente, recordando la situaci6n inicial de enero y la caracte
rizaci6n continentalizada de estos observatorios en invierno. 

Las causas de estos fuertes contrastres termicos hay que buscarlas en lases
poridicas irrupciones de aire Polar durante el invierno y de aire cilido del Norte 
de Africa en el verano, que extreman los registros de temperatura. Ademas, los 
contrastes se ven potenciados por el intenso caldeamiento durante el dia de las 
masas de aire en un imbito continentalizado y la fuerte irradiaci6n nocturna, de 
manera que este aspecto constituye una de las caracteristicas mis destacadas de 
la provincia y uno de los principales condicionantes de los cultivos. 

4 .1. 5. EL RIESGO DE HELADAS Y EL CICLO VEGET A TIVO DE LAS PLANT AS 

Los registros termicos igual o por debajo de cero revisten especial interes 
en la provincia, donde constituyen el principal factor limitativo de la agricultu
ra. La naturaleza principal de las heladas se debe a la irradiaci6n nocturna en 
el invierno, con un fuerte enfriamiento de las masas de aire que tienden a 
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embolsarse en el fondo de !as depresiones cerradas, donde se alcanzan los regis
tros de temperatura mas bajos. 

El periodo libre de heladas comienza en Talave y Arguellite desde el inicio 
de la segunda quincena de! mes de marzo (dias 16-III y 28-III, respectivamente), 
seguidos de Socovos en el que la ausencia de registros negativos se establece des
de la primera quincena de abril (dia 6-IV); La Roda, Fuensanta y Hellin, comien
zan el periodo libre de heladas en la segunda quincena de abril, mientras que en 
Los Llanos, Casas Ibanez, Munera y Villarrobledo, el inicio de este periodo sere
trasa hasta la primera quincena de mayo (Casas Ibanez, dia 10-V). Este periodo 
6ptimo para el desarrollo vegetal termina en la segunda quincena de noviembre 
en Talave y Arguellite (dias 27 y 24-XI), sin embargo en Socovos y Hellin termi
na antes, en la primera quincena, mientras que en el resto de los observatorios 
s6lo dura hasta la segunda quincena de octubre, siendo Casas Ibiiiez el observa
torio en el que mas se reduce este periodo (dia 17-X), seguido por Los Llanos, Vi
llarrobledo y Munera en ese orden ( dias 19, 20 y 24-X). 

Sin embargo, el anilisis puede afinarse mucho mas si se trabaja a una escala 
reducida, teniendo en cuenta el niimero de dias de helada e incluso !as variables 
topogrilicas o los umbrales biol6gicos de los cultivos. 

El periodo libre de heladas puede, de esta manera, llegar a ser muy reduci
do: 159 dias en Almansa en 1982; aunque la media se sitiia en 180 y 190 dias por 
aiio, distribuidos entre la segunda quincena de abril y la primera de octubre. De 
ahi la necesidad de planificar y ajustar adecuadamente los diferentes cultivos pa
ra que su ciclo vegetativo coincida con las temperaturas mis aptas para su desa
rrollo. 

En este sentido, hay que tener presente que no s6lo influye de una manera 
negativa la presencia de registros de temperatura por debajo de los cero grados, 
sino tambien la duraci6n de la helada, el estado vegetativo de la planta (flora
ci6n, fructificaci6n, ... ), el contraste con temperaturas cilidas inmediatas o la hu
medad de! suelo y de! ambiente. Por otra parte, los cultivos tienen un limite ter
mico biol6gico, por debajo del cual se resienten o no se desarrollan. Se trata de 
un umbra! que varia segiin el momento vegetativo: !as necesidades de calor de 
las plantas aumentan conforme desarrollan sus 6rganos. Asi el almendro puede 
aguantar hasta 20 °C por debajo de cero, sin embargo, una temperatura de O °C 
puede helar la flor en primavera y dar al traste con la cosecha, de ahi que este 
cultivo se acantone en las laderas mas soleadas, huyendo de los fen6menos de 
inversi6n termica del fondo de las depresiones; y alcanza su mayor extensi6n en 
las tierras surorientales de la provincia. Todavia mas sensible es el olivo, que 
precisa temperaturas medias por encima de los 5 ° C para poder fructificar, vien
dose muy afectado por !as heladas. 

Los cereales necesitan unas medias termicas por encima de los 5 ° C para 
germinar, unos 10 ° C para ahijar, 16 ° C para la floraci6n y unos 20 ° C para la 
maduraci6n, lo que supone un paralelismo casi exacto con el regimen termico 
mensual de la provincia, de ahi que sea el cultivo mejor adaptado. Ahora bien, el 
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maiz precisa de temperaturas medias que oscilan entre los 12° y 13 °C para ger
minar, 19 °C para la floraci6n y 22° o 23 °C para la maduraci6n, por lo que su 
cultivo requiere una esp~cial acenci6n, ya que se encuentra muy ajustado a los li
mites termicos indispensables. 

La vid soporta bien las bajas temperaturas invernales, pero son las heladas 
tard1as, sobre todo a partir de la segunda quincena de marzo, coincidiendo con 
la aparici6n de los brutes, las que pueden provocar perdidas irremediables de las 
cosechas; por ello, la vifia adquiere mayor desarrollo en los valles mis meridio
nales de la provincia, situados a menor altitud, donde el riesgo de heladas es me
nor: Montealegre sabre todo, seguido de Almansa y Caudete. 

El manzano se encuentra tambien expuesto, ya que en el invierno, descen
sos termicos por debajo de -3 °C pueden daiiar seriamente el arbol, yen la pri
mavera, en la etapa de la floraci6n, temperaturas de cero grados pueden afectar 
la flor o el incipiente fruto. De ahi que su mejor adaptaci6n y su mayor exten
si6n se hayan dado tambien en los valles del Sur. Lo mismo ocurre con las horta
lizas, necesitadas de una gran componente termica, con lo que el nU.mero de 
«Cortes» (cosechas) al aflo se ve limitado en el perfodo invernal, y excluido su 
cultivo en las zonas mas frias. 

4.2. PRECIPITACION Y SU DISTRIBUCION A LO LARGO DEL ANO 

Los observatorios analizados para realizar un estudio general de !as preci
pitaciones y su reparto estacional a lo largo del aiio son: 

.Estaci6n Pcriodo ados Totales nun Altitud Esraci6n Periodo afios 'fatales mm Altitud 

Talave 43-75 293,7 550 m Helfin 44-75 316. [ 560 m 
Fuensanta 42-75 342.4 680 m Los Llanos 40-75 362,5 680 m 

Caudete 43-65 387 600 m la Roda 34-75 410,8 717 nl 
Socovos 42-75 424,2 750 m Casas Ibidez 46-75 428,3 707 nl 

Villarrobledo 31-75 452,7 730 m Munera 46-75 481 930 m 
Arguellite 42-75 877,4 1.100 m 

En una primera aproximaci6n, se advierte c6mo los totales de precipita
ci6n siguen un ritmo de aumento casi proporcional al de la altitud, es decir, iso
yetas e isohipsas guardan bastante relaci6n, aunque Caudete, Socovos y Casas 
Ibanez, no se ajustan con total exactitud al esquema que primeramente se ha pre
sentado; la posible influencia del regimen mediterrineo litoral, introduce una 
variable importante, los totales medios anuales suelen enmascarar datos de enor
me interes relativos a la irregularidad interanual dentro de la serie estudiada o a 
la importantisima intensidad horaria de las precipitaciones, aspectos que requie
ren un estudio complejo y detallado. 

En lo que hace referencia al regimen de las precipitaciones, los totales 
anuales destacan en el SW, NE y W, como las zonas mas favorecidas por la 
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CUADRO : REPllRTO ESTACIONAL DE LAS PRECIPITACIONES 
(nun) INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOiio (%) INVIERNO PRIMAVER VERANO OTONo 

TALAVE(1943-75) 57,10 98,90 49,10 88,60 19,44 33,67 16,72 30,17 

HELLIN(1944-75) 58,70 108,30 53,70 95,40 18,57 34,26 16,99 30,18 

FUENSANTA(1942-75) 83,10 106,40 50,40 102, 50 24,27 31,07 14,72 29,94 

LOS LLANOS ( 1940-7 5) 82,40 120,60 56,30 103,20 22,73 33,27 15,53 28,47 

LA RODA(1934-75) 109,60 134,60 56,60 110 26,68 32,77 13, 78 26,78 

SOCOVOS(1942-75) 106,70 135,70 59,50 122,30 25,15 31,99 14,03 28,83 °' '"' 
VILLARROBLED0(1931-75) 130,20 148, 70 57,50 116,30 28,76 32,85 12,70 25,69 

CASAS IBANEZ(1946-75) 104,30 134,30 75,30 114,40 24,35 31,36 17,58 34,85 

MUNERA ( 1946-7 5) 131,40 166,70 64,10 118,80 27,27 34,59 13,30 24,65 

ARGUELLITE(1942-75) 315,60 303,80 59,90 208,10 35,97 34,63 6,83 23,72 

CAUDETE(1943-65) 84,40 115, 90 72,60 114, 10 21,81 29,95 18,76 29,48 

ALHANSA 74,80 112,30 76,10 105,40 20,30 30,50 20,60 28,60 
FUENTE: ELIAS CASTILLO OP. CIT. ELABORACION PROP IA 
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CUMJRO : TOTALES HEDIOO DE PRECIPITACIO!I MENSUAL Y DIAS DE LLUVIA 
PRECIPITACIOJI 1111. OCTUBRE llOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO !!ARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGC6TO SEPTIEHBR 00 
LOO LLANOO (1940-75) 44,10 27,70 30,20 25,50 26,70 34,80 43,50 42,30 32,30 6,80 17,20 31,40 362,50 
CASAS IBANEz ( 1946-7 5) 51,70 28 39,80 28,20 36,30 45,30 40,80 48,20 41,60 11,50 22,20 34,70 428,30 
CAUDE'l'E(1943-65) 55,50 23,30 31,60 25,90 26,90 26,20 36,30 53,40 36,70 10,70 25,20 35,30 387 
AllGUELLITE(1942-75) 88,30 79,20 115,60 87,40 112,60 112,20 112,80 68,80 37 6,90 16 40,60 877,40 
FUENSANTA(1942-75) 44,40 26,50 35,30 22,90 24,90 34,50 41,90 30 25,60 7,60 17,20 31,60 342,40 
HELLIN(1944-75) 42,40 23,30 23 17 ,10 18,60 28,20 46,40 33,70 27 ,20 10,70 15,80 29,70 316,10 
llUMERl\(1946-75) 47,80 38,10 50,90 39,70 41,40 51,50 56,50 58,70 41,40 8,10 14,90 32,90 481 
LA RODA( 1934-75) 41,40 33,40 44 29,70 35,90 43,20 46,70 44,70 35,10 8 13,50 35,20 410,80 
SOCOVOS(1942-75) 58,60 37,40 46,20 31 29,50 46,60 51 38,10 29,30 12,10 18,10 26,30 424,20 
TALAVE(1943-75) 39,10 22,70 25,40 15,30 16,40 26,20 44,40 28,30 27,30 8,10 13,70 26,80 293,70 
VILLARROBLED0(1931-75) 43 43 48 37 ,30 44,90 58 51,50 39,20 33,90 7 16,60 30,30 452, 70 
ALMANSA 46,30 30,90 25,60 24,70 24,50 31,60 36,50 44,20 35,30 15,20 25,50 28,30 368,60 
DIAS DE PRECIPITACION OCTUBRE llOVIEMB11E DlCIEMBRE ENERO FEBRERO IOOZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEllBR 00 °' "' 
LOO LLANOO (1940-75) 8 8 8 8 8 9 9 10 7 3 4 6 88 
CASAS IBANEz(1946-75) 5 4 5 4 5 5 6 6 4 2 2 3 51 
CAUDE'l'E(1943-65) 4 2 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 35 
AllGUELLITE( 1942-75) 5 5 5 5 6 7 7 5 3 1 1 3 53 
FUENSANTA(1942-75) 4 3 4 3 4 5 4 4 3 1 1 3 39 
HELLIN(1944-75) 5 5 5 4 4 5 7 6 4 1 2 4 52 
MUllERA ( 1946-7 5) 6 6 7 6 7 7 8 7 5 1 2 4 66 

LA RO!lA(1934-75) 5 5 6 4 5 6 7 7 4 1 2 3 55 
SOCOVOO( 1942-75) 4 3 3 3 3 4 4 4 2 1 1 3 35 
TALAVE( 1943-75) 5 4 4 3 3 5 6 5 3 1 2 4 45 
VILLARROBLED0(1931-75) 7 8 8 7 7 9 7 7 5 1 2 4 72 
ALMANSA 3 3 4 3 3 4 4 5 4 2 2 3 40 
FUEN\'E: ELIAS CASTILLO OP. CIT. 
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precipitaci6n en la provincia, mientras que el Centro y sobre todo el SE, apare
cen como areas indigentes desde el punto de vista pluviometrico. La altitud y la 
mejor exposici6n a los flujos hiimedos favorecen esta desigualdad en el reparto 
de la precipitaci6n. Estudiando el porcentaje de precipitaci6n estacional con 
respecto al total media anual de la serie estudiada en cada observatorio, se obtie
ne una prictica mayoria de observatorios con miximo en primavera, seguido del 
otoiio y luego, del invierno y verano, es decir, utilizando las iniciales de las esta
ciones, POIV, con la salvedad de queen La Roda el otoiio y el invierno tienen un 
porcentaje parecido, y en el caso de Caudete, seguramente por la influencia del 
Mediterrineo, el miximo primaveral es casi identico al de otofi.o. La excepci6n a 
este regimen de! reparto estacional la integran Villarrobledo y Munera con 
PIOV, lo que indica una mayor pluviosidad en la primavera e invierno en la Man
cha, mientras que Arguellite con !POV remarca la importancia de !as precipita
ciones invernales en las zonas montaftosas del SW. La Manchuela, en zonas como 
la de Casas Ibanez, demuestra la influencia de los flujos hiimedos otot'iales de! 
Mediterrineo con un OPIV. En los demis observatorios, dentro del regimen 
POIV, en general ir:in tomando mayor protagonismo la primavera, el invierno o 
el otofio, conforme se localicen mis hacia el W, pr6ximos a las zonas de monta
t'ia de! SW o cerca de la influencia de! Mediterraneo. La intensidad de precipita
ci6n del mes de octubre quedaba enmascarada por los menores totales de sep
tiembre y noviembre, no ocurrfa asi con la primavera, estaci6n en la que la pre
cipitaci6n suele tener un reparto mas humogeneo. El mes mcnos lluvioso es julio 
en todos los observatorios, con totales medios que van desde los 6,8 mm en Los 
Llanos a 12, 1 mm en Socovos, mientras queen agosto es raro que se llegue a los 
20 mm. 

El reparto de !as precipitaciones es mas homogeneo en Los Llanos, produ
ciendose a lo largo de una media de 88 dias al afio, seguido de Villarrobledo con 
72 dias y Munera con 66 dias, lo que indica que hacia el Centro y NW, la precipi
taci6n es mis frecuente, que no quiere decir que sea mis cuantiosa, coma evi
dencia el caso de Arguellite, donde sus notables registros de precipitaci6n des
cargan en menos dias al afio (53), lo que indica mayor intensidad de !as lluvias. 
La irregularidad y el menor ntimero de dias al afio de lluvia se da en Caudete con 
35 dias, Socovos con 35 dias y Fuensanta con 39 dias, el resto de los observato
rios presentan valores intermedios, de forma que puede intuirse una especie de 
gradaci6n desde el Ny NW, hasta el Sy SE, en lo que al niimero de dias de lluvia 
al aiio se refiere. 

4.2. I. LA PRECIPITACION SOLIDA Y LOS PROCESOS TORMENTOSOS 

Los d1as de nieve al afto son muy escasos, como es caracterfstico de este 
ambito geogrifico. No obstante, se comprueba la existencia de valores medios 
en las comarcas del N, W y NE, por encima de los de otras comarcas mas meri
dionales. La mayor parte de nieve precipitada no llega a cuajar sobre el suelo, y 
si lo hace no suele permanecer mas de unas horas como norma general. En la 
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CUADRO : MEDIA MENSUAL DE DIAS CON PRECIPITACION SOL!DA 

NIEVE OCTIJBRE NOVIEHBRE DICIEHBRE ENERO FEBRERO HAEZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEHBR Aib 
TALAVE( 1943-75) 0 ,10 ,40 ,30 ,30 ,20 0 0 0 0 0 0 1,30 

llELLIN( 1944-75) 0 0 ,50 ,30 ,30 ,20 ,10 0 0 0 0 0 1,40 

FUENSANTA(1942-75) 0 ,10 ,60 ,40 ,30 ,20 ,10 0 0 0 0 0 1,70 

LOS LLANOS (1940-75) 0 ,10 1,10 1,20 ,90 ,70 ,20 0 0 0 0 0 4,20 

LA RODA(l934-75) 0 ,10 ,BO ,90 ,50 ,40 ,10 0 0 0 0 0 2,80 

SOCOVOS(l942-75) 0 ,10 ,30 ,30 ,20 ,10 0 0 0 0 0 0 1 

VILLARROBLED0(1931-75) 0 ,10 ,60 ,80 ,80 ,50 ,30 0 0 0 0 0 3,10 

CASAS IBANEz(l946-75) 0 ,10 '70 ,80 ,70 ,50 ,10 0 0 0 0 0 2,90 

MUJIERA(l946-75) 0 ,30 1,20 1,10 1,50 1,50 ,50 ,10 0 0 0 0 6,20 

ARGUELLITE(1942-75) 0 ,10 ,80 ,90 ,90 ,70 ,20 0 0 0 0 0 3,60 

CAUDETE( 1943-65) 0 ,10 ,30 ,40 ,10 ,10 0 0 0 0 0 0 1 

ALMANSA ( 44-84) 0 ,10 ,40 ,50 ,40 ,50 ,10 0 0 0 0 0 1,90 "' ___, 

GRANIZO OCTIJBRE NOVIEHBRE DICIEHBRE ENERO FEBRERO MAllZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEHBR Aib 
TALAVE( 1943-75) 0 0 0 0 0 0 '10 ,20 ,10 ,20 ,20 0 ,80 

llELL!N( 1944-75) 0 0 0 0 0 0 ,10 ,10 0 ,20 ,10 0 ,50 

FUENSANTA(l942-75) 0 0 0 0 ,10 0 ,10 0 0 ,10 ,10 ,10 ,50 

LOS LLANOS ( 1940-75) ,10 ,10 ,10 ,10 ,40 ,30 ,70 ,60 ,20 0 ,30 ,10 3 

LA RODA(1934-75) 0 0 0 0 ,20 ,20 ,10 ,20 ,10 ,10 ,10 0 1 

SOCOVOS(l942-75) 0 0 0 0 0 0 0 ,10 0 0 0 0 ,10 

VILLARROBLED0(1931-75) 0 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 0 0 0 0 0 0 ,70 

CASAS IBANEZ(1946-75) ,10 0 ,10 0 ,10 ,20 ,10 ,10 ,30 ,10 ,20 ,20 1,50 

HUNERA ( 1946-7 5) 0 ,to ,20 ,20 ,20 ,30 ,40 ,30 ,10 0 0 ,10 1,90 

ARGUELLITE(l942-75) 0 0 0 0 0 0 0 0 ,10 0 ,10 0 ,20 

CAUDETE( 1943c65) 0 0 0 0 0 0 0 ,20 ,10 0 ,to ,10 ,50 

ALMANSA ( 44-84) 0 0 ,02 ,04 0 ,07 '17 ,14 ,09 '12 ,12 ,10 ,87 

FUENTE: ELIAS CASTILLO OP. CIT. 
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serie de observatorios estudiados se comprueba una considerable diferencia de 
los dias con nieve entre los municipios meridionales y a menor altitud y los que 
se encuentran al Norte o Suroeste, y en cotas de nivel m:is altas. Es el caso de 
Caudete, Socovos, Talave, Hellin o Fuensanta, en el primer caso, con 1; 1; 1,3; 
1,4 y 1, 7 dias de precipitaci6n nival de media anual, frente a Munera, Los Llanos, 
Arguellite, Villarrobledo y Casas Ibanez, con una media de 6,2; 4,2; 3,6; 3, 1 y 
2 ,6 dias de nieve anual respectivamente. 

Los dias de nieve alcanzan su mayor proporci6n en enero, seguido de mar
zo y febrero. En abril existe riesgo de nevada en todos los observatorios excepto 
Talave, Socovos, Caudete y, limitando con la provincia Yecla, mientras queen 
mayo la posibilidad se reduce a Munera, Chinchilla y Alpera, con valores mini
mos. El periodo nival se reanuda en octubre en Alpera, en noviembre en los de
mas observatorios, retrasandose hasta diciembre en Hellin y Yecla. 

A difercncia de la nieve, el granizo es uno de los meteoros mas perniciosos 
para la agricultura de la provincia, ya que suele producirse cuando los frutos es
tftn listos para la recolecci6n. Especialmente grave resulta en las cosechas de uva 
y manzana. La precipitaci6n en forma de granizo suele ser resultado de fen6me
nos tormentosos, fruto de fuertes ascendencias de aire, que aunque se pueden 
dar en cualquier mes del afio, es en verano cuando alcanzan en esta zona especial 
intensidad, el riesgo de granizada en la provincia es miximo en mayo, seguido 
de agosto y junio. Entre los observatorios con maxima de dias de granizo destaca 
Munera, con 1,9 clias al afio, de los que 0,4 sedan en abril, y 0,3 en mayu u mar
zo. En Casas Ibanez, con 1,5 dias de granizo, el maximo se da en junio con 0,3 
dias, seguido de agosto, septiembre y marzo con 0,2 d1as. En Talave con 0,8 
dlas, los m3.ximos se registran en mayo, julio y agosto con 0,2 dias cada n1es. 

4.3. LOS VIENTOS Y SU RELACION CON LOS FENOMENOS 
METEOROLOGICOS 

El intercambio de masas de aire entre los diferentes campos de presi6n tie
ne una decisiva influencia en la aparici6n de determinados meteoros, como po
ne de manifiesto el analisis efectuado en el Corredor de Almansa. En el Invierno 
de esta Comarca, las nevadas estan ligadas a vientos del cuarto y primer cuadran
te; el granizo es poco frecuente y, cuando se ha dado, ha sido con vientos del 
Noreste. Tambien son escasas las tormentas, siempre vinculadas a vientos del 
Suroeste. La formaci6n de nieblas de irradiaci6n es frecuente debido a las bajas 
temperaturas nocturnas y a una atm6sfera despejada con frecuencia de altas pre
siones de tipo termico propias de una zona continentalizada. Las descargas plu
viometricas van asociadas a masas de aire del Oeste, vinculadas al paso de los 
frentes de borrascas extratropicales o por la posible influencia desde el Este de 
masas de aire del Mediterraneo. Cuando la componente del viento es Norte, No
roeste u Oeste, el descenso de temperatura puede originar escarchas y nieblas 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



69 

matinales, manifiestas en el fondo de !as depresiones endorreicas de! Corredor. 
En el verano prevalecen los vientos de componente Este y Sureste, respon

sables de la casi totalidad de !as lluvias estivales y de los dias de tormenta y de 
granizo. La fuerte oscilaci6n tt:rmica diaria provoca la presencia de nieblas mati
nales por irradiaci6n nocturna, que desaparecen de forma rftpida con la influen
cia ca16rica del sol, en un proceso que culmina con la condensaci6n del vapor de 
agua en forma de rocio. 

En primavera y otofio, las lluvias se producen tanto con masas de aire del 
Atlantico como del Mediterr:l.neo, con valores muy equilibrados, que pueden ad
quirir componente Noroeste y Noreste. Si aparece alguna nevada se produce con 
viento del Norte y, en menor proporci6n, del Noreste. El riesgo de granizadas se 
da solo con masas de aire procedentes del Este y Sureste, con igual din:l.mica que 
las del verano. 

V. LOS INDICES TERMOPLUVIOMETRICOS Y LA ARIDEZ 

Despues de! an:l.lisis individualizado de temperaturas y precipitaciones, se 
impone un estudio conjunto de ambos aspectos climiticos, ya que de su intima 
relaci6n sc obtiene una mejor caracterizaci6n del clima de la provincia. 

Se ha vista c6mo la escasez de precipitaciones es una de las caracteristicas 
principales del clima de Albacete, exceptuando los observatorios a mayor altitud 
de las comarcas de la Sierra de Segura y Alcaraz, aunque todos ellos ofrecen una 
fuerte irregularidad y concentraci6n en el tiempo de dichos totales pluviomi:tri
cos. Esta circunstancia, unida a fuertes e intensos registros termicos durante el 
semestre estival, que durante el invierno se vuelven mas moderados, determina 
una acusada evaporaci6n del agua almacenada en el suelo y transpiraci6n de la 
misma por parte de la vegetaci6n y los cultivos, una grave falta de agua, yen de
finitiva, una acusada aridez. 

5.1. LOS INDICES TERMOPLUVIOMETRICOS ANUALES 

Los mi:todos mas sencillos para calibrar el grado de aridez se fundamentan 
en establecer una adecuada relaci6n entre precipitaci6n y temperatura, al consi
derar la indigencia pluviometrica y los valores termicos como los elementos mas 
importantes a la hora de condicionar la evaporaci6n. Entre los diferentes meto
dos aplicados, destaca el propuesto por Lang en 1920, llamado factor pluviome
trico, o Regen-Faktor. 

Atendiendo al uso de este sencillo indice termo-pluviometrico anual, se 
puede empezar a distinguir cuantitativamente zonas como las Sierras de Alcaraz 
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o Segura y los Calares, como el de! Rio Mundo, en donde la mejor exposicion a 
los flujos hllmedos posibilita la existencia del Unico observatorio estudiado que 
escapa a la denominaci6n de aridez, Arguellite. Sin embargo, conforme sc des
ciende en altitud, la reducci6n de los valores de! indice de Lang es muy sensible, 
a muy poca distancia, Fuensanta presenta un indice de menos de la mitad que la 
anterior estaci6n. Se observa c6mo hacia la zona centro, a menor altitud y expo
sici6n, aumenta la aridez. Asi, desde Villarrobledo, Casas Ibifi.ez o Munera, los 
valores descienden conforme se avanza hacia La Roda, Los Llanos o Almansa. El 
indice de pluviosidad llega a descensos extremos hacia el Sureste de la provin
cia, definiendo esta zona coma la mis irida, con valores tan bajos como los de 
Fuensanta, Hellin o Talave. 

Con posterioridad, Martonne ajust6 la f6rmula de Lang, redujo !as diferen
cias entre los registros rermicos de las estaciones, primando mas las diferencias 
entre las precipitaciones, por lo que se observan unos pequeiios cambios con 
respecto al lndice de Lang. Almansa o Casas Ibiiiez, pasan a ser mis iridas que La 
Roda o Villarrobledo respectivamente, la precipitaci6n anual mas alta de estos 
Ultimos favorece esta variaci6n. Por otro lado, las zonas quedan definidas por su 
aridez de forma similar a la clasificaci6n anterior, salvo que ahora son dos lases
taciones que escapan de la caracterizaci6n de aridez aplicada por Martonnc a su 
indice (irido ~ Im<20); ademis de Arguellite, Munera supera por muy poco la 
cifra limite de 20; lo que viene a reforzar la idea de que la mayor altitud y expo
sici6n a los flujos del Oeste hacen aumentar los registros pluviometricos, dcfi
niCndose claramente una zona SW y W hllmcda, una zona NW y NE poco 3.rida, 
para llegar a una zona centro y E iridas, y una zona SE muy irida. 

Dantin Cereceda y Revenga Carbonell propusieron una relaci6n entre precipi
taci6n y temperatura mucho m:is ajustada al territorio peninsular, permitiendo la 
realizaci6n de mapas de isoxeras1s. Dantin y Revenga invirtieron las variables de la 
relaci6n, con el fin de que los valores mis altos del indice coincidieran con los ob
servatorios de mayor aridez, a diferencia de los Indices antcriorn1ente utilizados. 

OBSERVATORIOS 
IM.\VE( 194)-75 I 
HILLIN(1944-75 I 
FUiliSMfrA( 1942-75) 
LOS UIJIOS(m0-75) 
IA ROOA(19J4-75) 
SOCOVOS( 1942·75) 
VIL!ARROBLEDO( I9ll-75 I 
CASAS IBANEZ(1946-75) 
MUNERA( 194£-751 
All!!liSA I 44-B4 I 
ARG!JELLITE!1942-75) 
FUili!E: 
ELIAS CAS!lLLO 
OP. CIT. 

TEMP. l!Ej)IA A1!!!AL 
16,60 

15 
13,60 
ll,40 
14,40 
14,20 
14,20 
13,20 
13,90 
12,60 
15 80 

E!ABORACION: 
PROP IA 

CUADRO : INDICES DE ijIDEZ 
PRECIPIT. AXUAL REGEN FAKTOR (Ill nm. MAR'rolDIE IND. DAllT-REV 

293,70 17169 11,04 5145 
316110 21,07 12,64 4,75 
342,40 25,18 14151 3,97 
362,50 27,05 15,49 3,70 
410,80 28,53 16,84 3,51 
424,20 29,87 17,53 3135 
452,70 31,88 18,71 J,14 
428,30 32,45 18146 3,08 

481 14,60 20,13 2,89 
368,60 29,25 16,30 3,41 
877 40 55.53 34 01 1 80 

,$ DANTiN, j., REVENGA, A., 1941, ob. cit. en bibliografia, pp. 35-91. 1.a f6nnula c~ 
ltp(lnR) = ( 100 x T) I P. Los autores tipificaron los rcsultados de la siguientc mancra: de 0 a I. plu
viosidad notable; de I a 2, scmihiinu.·do; de 2 a 3, semi:lrido; de .3 a 4, irido; de 4 a 5, muy :irido, y 
n1f1s de 5, subdesertico. 
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Con el criteria de Dantin y Revenga, que establece el valor superior a 2 co
mo el que define alas zonas secas y iridas, las comarcas de las Sierras de Alcaraz 
y Segura quedan caracterizadas coma hiimedas, seguidas de la comarca <le La 
Mancha, con una transici6n desde el Campo de Montiel hacia las zonas mis bajas 
de Villarrobledo y La Roda, que va desde semiarido a arido. Una vez en las zonas 
afectadas por la catalogaci6n de aridas, se pueden entender sensibles diferen
cias, asi la Manchuela hacia Casas Ibatiez experimenta una disminuci6n del indi
ce de aridez que casi llega a semiarido, sin embargo, conforme se desciende des
de !as Sierras de Segura y Alcaraz o desde Casas Ibanez hacia la zona Centro, la 
aridez se incrementa. Pero sera hacia el SE donde aparezcan los mayores valores 
del indice de aridez, asi, en el Campo de Hellin, observatorios como el de la ca
becera comarcal o el de Talave ofrecen la catalogaci6n de muy irido e incluso 
subdesi:rtico. 

En la figura y el cuadru adjuntu se puede ubservar la relaci6n entre las u::rn
peraturas medias y precipitaciones anuales, con estos tres tipos de Indices ter
mopluviometricos y de aridez. 

5.2. INDICES TERMOPLUVIOMETRICOS MENSUALES 

Se ha indicado c6mo las precipitaciones presentan una fuerte concentra
ci6n en el tiempo, y c6mo los valorcs tCrmicos oscilan entre el minin10 invernal 
de enero y et maximn estival de julio. Por ello es preciso afinar el analisis de la 
aridez, observando cuil es su distribuci6n a lo largo del aiio, utilizando los mi'to
dos que ajustan y tipifican mejor et grado de aridez mensual. 

Seglln este metodo, se considera un mes irido cuando: P ·J/T es menor de 
10, siendo P la precipitaci6n mensual en mm, Jet niimero de dias de lluvia y T la 
temperatura media mensual. En los grificos adjuntos se ha procurado incluir en 
et valor 10 una linea horizontal con el fin de que a primera vista se puedan <lifc
renciar los meses mas iridos. En el caso de Talave, son 8 los meses iridos, desta
cando julio y agosto. Con todo, el elevado nllmero de meses secos define la csca
sez de agua y comprueba la existencia de un duro perio<lo estival. 

En Fuensanta y HelHn pricticamente desaparecen los perlodos secos de in
vierno y finales de otoiio. No obstante, lo importantc cs destacar el acusado mi
nima estival, que delata la existencia de un verano tan riguroso como el de Tala
ve, sin embargo, en estos dos casos, s6lo hay seis meses secos a lo largo del aiio. 

El resto de los obserVatorios presenta mcnos de cinco meses secos al aiio. 
S6lo Socovos y La Roda Hegan a ese umbral, difcrenciindose estos en el reparto 
de dichos meses aridos. 

Resumiendo, se puede decir que la provincia de Albacete presenta un cua
trimestre estival seco (julio, agosto, junio y septiembre), con una ahundancia ex
trema de meses iridos en los observatorios que quedan en la zona del Campo de 
Hellin, mientras que en el resto varia el valor <lei in<lice <lcpen<lien<lo de los 
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totales de precipitacion mas elevados (Villarrobledo, Casas Ibanez, Munera o Ar
guellite), o de las bajas temperaturas invernales (Los Llanos). 

Otro indicador termopluviometrico de gran interes es el elaborado por 
Gaussen16, que considera secos aquellos meses cuya precipitaci6n es inferior al 
doble de la temperatura media. Este criterio reafirma con algunas matizaciones 
los resultados del metodo de Birot y Dresch, aunque afina mas y permite calibrar 
la aridez y humedad de los meses. 

En la provincia de Albacete, de los observatorios estudiados destacan por 
su aridez Talave, Fuensanta y Hellin, en ellos el criterio de Gaussen permite dife
renciar, dentro de los escasos meses hllmedos de estas estaciones, algunos que 
pueden ser catalogados de •muy humedos•, coincidiendo siempre con !as lluvias 
de los per:iodos equinocciales, mientras que los veranos revisten una sequedad 
extrema, pudiendo catalogarse de «muy secos» cualquiera de los cuatro meses 
estivalcs (junio, julio, agosto y septiembre). El resto de los observatorius, Los 
Llanos, La Roda y Casas Ibanez, presentan un periodo estival seco en los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre, pero generalmente suelen ser solo los meses 
de julio, yen menor medida de agosto, los que podrian catalogarse de «muy se
cos». Por Ultimo, Socovos y Villarrobledo ofrecen una situaci6n de transici6n 
hacia la generosa humedad de los observatorios de Munera o, sobre todo, Argue
llite, en donde casi ocho meses superan el umbra! fijado para los •muy 
hllmedos», mientras que junio y septiembre se encuentran casi en el limitc cntrc 
la humedad y la aridez (precipitacion casi igual al dobk de las temperaturas), 
siendo los mas secos, julio y agosto, momento en que la escasez de precipitacion 
motiva la calificaci6n de «muy secos». 

Ahora bien, la aridcz no depende solo del mayor o menor volumen de !as 
precipitaciones y de la integral termica, sino tambien de la eficacia de las precipi
taciones. Eficacia condicionada por numerosas variables coma la humedad atmos
ferica, Ja temperatura del aire y de! suelo, los vientos dominantes, la naturaleza de! 
suelo o la cubierta vegetal. Se trata pues, de integrar en el anilisis parimetros de 
un mayor interes geogrifico, directamente relacionados con la vida vegetal. 

5.3. APLICACI6N DEL CONCEPTO EVAPOTRANSPIRACI6N 

De la interacci6n suelo-atm6sfera surge el concepto de evapotranspiraci6n 
desarrollado por Thornthwaite, basado en la perdida potencial de agua durante 

15 GAUSSEN, H., BAGNOULS, F., 1952, «Saison seche et indice xCrothermique», Bull. Assa. Geog. 
Franc., n. 0 223-224, Paris, pp. 10-16. Las distintas ecuaciones para aplicar el criterio de Gaussen 

son: 
P>3T 0 

• muy hUmedo; 
2T<P<3T 0 

••••••.•. hUmedo; 
.. seco; 

P<T 0 ••••••••. muy seco. 
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CIJAll!O : Illll!C!S !'Ellla>UJV!ll!EllllllS 
TM.AVE(I943-75) OCTUBRE ROVIERBRE DICJEllBR! l:tm!O 1111m0 llWO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEl'TIDE 
Jlll!CE IE GAIJSSDI 4,50 -1,JO 8,40 - ,JO -1,10 J,10 15,20 -9,JO -18,70 -15,90 -J9,90 -18,80 
Illl!CE IE BIROI l DRESH 11,JO 7 ,57 11,95 5,88 5,53 11,19 18,25 7 ,5J J,56 ,JO 1,02 1,70 
llELLIR( 1944-7 5) OCl'lJBJll ROVlE!Bl!E DICJEllBR! l:tm!O F!ll!IRO ll!l!ZO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEl'TIDE 
llll!CE IE GAIJSSDI 11 2,50 7 ,80 2,JO 1,80 7 ,80 21,20 ,50 -lJ,60 -J8,10 -JJ -12,JO 
llll!CE IE BIR()! l DRESH lJ,50 11,20 15,13 9 ,24 B,86 13,82 25, 78 12,18 5,JJ ,44 1,JO 5,66 
l'llElmm( 1912-75 ) OCTUBRE ROVIERBRE DICJEllBR! 1mO F!ll!IRO ll!l!ZO ABRIL mo Jlll!O J11LIO ml'O SEl'TIDE 
Illl!CE IE GAIJSSDI 16,80 8,90 23 ,90 12,70 12, 70 16,70 18,JO -2 -15,20 -39,60 -28,80 -6,60 
Illl!CE IE BIROI l DRE5B 12,87 9,0J 21,77 13,47 16,JJ 19,38 H,20 7,50 3, 76 ,32 . '75 1,96 
1(11 JJAll1S (1910-75) OCT1l!RE NOVIEllBRE DICIDBRE l:tm!O F!ll!IRO ll!l!ZO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEPTIDE 
Illl!CE IE GAIJSSDI 16,50 10,50 20,20 16,70 15,10 17 ,BO 20,90 11,50 -7,70 -41,20 -J0,20 -7,80 
Illl!CE IE BIRO! Y DRE5H 25,57 25, 77 48,32 46,J6 J6,8J J6,B5 J4,65 27,17 11,Jl ,85 2,90 9,61 
LA llJll\(19Jl-75) OC!UBRE l!OVIEllBRE DICIEllBRE l:tm!O F!ll!IRO llWO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEPTIDE 
Jlll!CE IE G!IJSSDI 11,80 16,60 Jl,10 19,JO 2J,90 21,BO 21, 90 9,50 -6, 70 -11,10 -J8,10 -7,20 
Jlll!CE IE BIRO! Y DRE5H lJ,99 19,88 9 ,29 22,85 29,92 28,17 26,J6 17,78 6,72 ,Jl 1,05 1,98 
50COVl!i(l942-75) OC!UBRE NOVIEllBRE DICIIOOIRE l:tm!O F!llURO llWO ABRIL mo Jlll!O J11LIO ml'O SEPTIDE 

" IllJICE IE G!IJSSDI 29,80 19,20 35 20,BO 16,90 J7 ,80 26,20 4,50 -13,10 -J7,90 -J0,70 -lJ,90 uo 

Illl!CE IE BIRO! Y DRE5B 16,28 12,J3 21,75 18,21 14,05 42,J6 16,45 9,07 2, 76 ,18 '71 J ,9J 
VILLIRROBLED0(1931-75) OC!UBRE ROVIEllBRE DICJEllBR! !lllRO F!ll!IRO llWO ABRIL llA!O Jlll!O J11LIO liGllil'O SEPTIDE 
llll!CE IE G!IJSSDI 11,20 25 37 25,70 Jl,JO JB,BO 27, 90 6,10 -8,10 -13,80 -J2,60 -11,JO 
Illl!CE IE BIRO! Y DRE5B 20,90 JB,22 69 ,82 45,02 46,22 51,J8 J0,55 16, 7J 8,07 ,28 1,35 5,BJ 
CA.IA.I IillNEZ(1916-75) OCTUBRE NOVIEllBRE DICIIOOIRE l:tm!O F!llURO llWO ABRIL llA!O Jlll!O J11LIO liGllil'O SEPTIDE 
Jlll!CE IE G!IJSSDI 24,JO 11,20 JO ,20 19,BO 25,10 28,10 18,40 17,10 1,80 -J6,50 -24,60 -1,50 
Jlll!CE IE BIRO! Y DRE5B 18,87 13,JJ 11,46 26,86 J2,41 26,31 21,86 18, 78 8,J6 ,96 1,90 5,Jl 
llmA(l916-75) OC!UBRE ROVJEllBR! DICIIOOIRE lmO F!llURO ll!l!ZO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEPTIDE 
llll!CE IE G!IJSSDI 18,60 21, 70 11,90 J0,10 29,80 J5,50 JJ,90 25, 70 -,20 -11,JO -J6,JO -B ,JO 
Illl!CE IE BIRO! Y DRE5B 19,61 27 ,88 79 ,18 49,6J 19,97 15,06 10 21,90 9,95 ,Jl 1,16 6,J9 
AllWELLl'IE( 1912-75) OC!UBRE ROVIIOOIRE DJCIIOOIRE Dlll!O F!li!!RO ll!l!ZO ABRIL mo Jlll!O J11LIO N;(lll'O SEPTIDE 
IllJICE IE G!IJSSDI 5J,60 5J,20 96,80 71,20 96,20 90,80 85,20 J5 -J -42,30 -J4 -2,20 
lllJICE IE BIRO! Y DRE5H 25,J7 J0,16 61,49 5J ,95 B2,J9 73 ,10 57 ,22 20,J6 5,55 ,21 ,64 5,69 
AWllSA OC!UBRE NOVIERBRE DICJEllBR! l:tm!O F!llURO llWO ABRIL llAYO JllUO J11LIO liGl!illl SEPTIDE 
INDICE DE BIRO! Y DRESH 10,90 12,10 12,80 11,10 lJ,30 12,40 15, 70 18,60 6,40 1,20 J,20 1,10 
1'11ENTE: ELIAS CAITILLO Cl'. CIT. Y E!All)RAC!lll PllJPIA 
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el afto como consecuencia de la evaporaci6n y de la transpiraci6n de las plantas. 
De esta manera, su gran interes radica en que permite cuantificar la importancia 
de Jos periodos secos, eJ agua almacenada en eJ suelo y Ja cantidad de agua que 
se precisa en cada momento, aspectos de vital importancia para la agricultura. 

Segiin eJ metodo de Thornthwaite, eJ observatorio de Talave arroja un de
ficit de agua realmente considerable, 599,6 l/m2/afto, lo que da una idea muy cla
ra de Ja aridez de Ja zona. En Hellin sigue siendo alto, 448,6 J/m2/afto; La Roda y 
Fuensanta quedan tambien por encima de Jos 400 mm, pero con valores mucho 
mas bajos que Jos de !as dos estaciones anteriores. Por debajo de 400 mm de de
ficit, aunque pr6ximas a esta cifra, quedan !as estaciones de Los Llanos y Villa
rrobledo (380,8 y 379,1 respectivamente). Socovos y Munera, presentan un de
ficit bastante menor, en torno a Jos 360 mm (ver !as tablas de datos que acompa
iian a los climogramas de Thorthwaite), pero son Casas Ibanez y Arguellite, !as 
dos estaciones estudiadas que presentan un menor deficit anual acumulado du
rante Jos meses estivales, asi Jos 311,3 mm de Ja primera y los 302,3 mm de lase
gunda indican su alto grado de humedad en comparaci6n al resto. 

En los observatorios de! SE, es decir, Talave y Hellin, tan solo existen dos 
meses hiimedos al afto, diciembre y enero; en La Roda y Fuensanta, el periodo 
ocupado por meses hiimedos se amplia a 5, desde diciembre a marzo, queen Jos 
observatorios de Los Llanos y Villarrobledo se prolonga un mes mas hasta abril. 
En las estaciones con menos deficit de agua, los meses hllmedos cubren la mitad 
de! afto en Munera (de noviembre a abril), y Ja superan en el caso de Socovos, 
empezando el periodo hiimedo desde octubre. Sin embargo, en el caso de! ob
servatorio de Casas Ib<iftez, las bajas temperaturas de los meses invernales favo
recen la reducci6n del deficit de agua, pero los meses hUmedos sun s61o 5 ( desde 
noviembre hasta marzo). Noes este el caso de Arguellite, en el que, ademas de 
contar con 7 meses hiimedos, estos son capaces de desbordar Ja capacidad de re
serva de agua en el suelo, provocando un superavit de mas de 370 l/m2/afto, que 
desde diciembre a marzo alimentarin los niveles piezometricos de los acuiferos 
subterrineos, o las redes de escorrent:ia superficial, siendo el Unico observatorio 
que, ademis de tener un superivit, este sobrepasa el deficit generado en el tri
mestre estival. 

La clasificaci6n climitica de Thornthwaite se basa en cuatro criterios17 . 

• El indice hidrico anual, Im. 

17 Las f6rmulas son las siguientes: Im= (100 x s-60 x d)/n; la= (100 x d)/n; Ih = (100 x s)/n. Donde d 
es el dCficit de agua, es decir, la ETP. La tipologia resultante es: 

Im tipo climitico 

-60a-40 ... irido 
-40 a -20 .......... semiirido 
- 20 a 0 ............. seco subhUmedo 

0 a 20 ............ subhllmedo 
20 a 40 ............ hiimedo .. 

simbolo 

................... E 

........................ D 

............................ C1 

.Cz 
. .................. BI 
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• La eficacia termica segiin los valores de la ETP. 
"' La humedad efectiva, con eJ.indice de aridez, la, para los climas hii

medos (Imes mayor que O); y el indice de humedad, Ih, para los cli
mas secos (Im es menor que 0). 

• La concentraci6n en el verano de la eficacia termica, en porcentajes 
de la ETP. 

La consideraci6n de estos aspectos en la provincia de Albacete ofrecen los 
siguienteS resultados: 

Talave .................. EB',db', Hellin .DB'2db'4 
. . DB'2db'3 
.. DB'2db'3 

Almansa ................ DB'2db'' La Roda .. . 
Fuensanta ............... DB'2db'' Los Llanos ..... 
Villarrobledo ............ DB'2db'3 Socovos ................ DB' 2db' .1 

Casas Ibanez ............. DB'2db', Munera ................ C1B'2db'3 
Arguellite .............. B1B'2s2b'4 

La zona catalogada con un lndice de humedad «irido» queda al SE, repre
sentada por Talave, el resto de los observatorios son «semiiridos)), excepto Mu
nera, que coma «Seco-subhU.medo» representa la transici6n desde el Campo de 
Montiel hasta las zonas altas de !as comarcas de !as sierras y los calares, donde 
Argu<1llite obtiene un indice de humedad »hiimedo». La necesidad provocada 
por la ETP es propia de climas mesotermicos, con la salvedad de que en Talave 
es un poco mayor. El exceso de agua es nulo o muy pequeiio en todos los obser
vatorios, aspecto reflejado con la letra den la mayor parte de las formulas, ex
cept,o en la estaci6n de Arguellite, donde la letra s y subindice 2 in<lican un exce
so de1agua en invierno, pero una gran falta de agua en el verano. Par otra parte, 
la concentraci6n estival de la eficacia termica ofrecc valores en torno al 50%. 

lb exceso de agua 

0 a 10 ............. pequeiio o ninguno . 
lda20 

10 a 20 . 

... moderado en invierno . 
.. moderado en verano 

mas de 20 ........... grande en invierno . 

simbolo 

............. <l 
. .......................... s 

. ............................... w 
. ........... S2 

mas de 20 ........... grande en verano ......................................... w 2 

Eficacia tCrmica: 

ETP Tipo Climatico simholo 

855-997 ............ mesotCrmico ............................................ B' 5 

712-854 
570-711 

............ mesotCrmico 
.......... mesotCrmico 

Concentraci6n en verano de la ETP: 

% 

............................ B'2 

..................... B'1 

simholo 

. ............ a' menosde48. 
de48a51,9 
de 52 a 56,3 

............................ b'·i 

.................................................. b'~ 
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CUADRO ; APLlCAClON PEL CRlTERIO DE 'll!ORN'OOIAITE 
lh Elie. Tih11jca la o le c. Verano THOR!ll'!!!!AITE 

CASAS lBMEZ 
-30,74 743,20 0 53 DB'2db'3 
-25,25 739,60 0 53 DB'2db'3 

LOS LLANOS 

23,31 809,60 37,34 49 B1B'2s2b'4 
-32,38 743,70 0 53 DB1

2db1
3 

ARGIJELL!TE 
F!!El!SAN'!'A 

-34,00 791,70 0 51 DB'idb'4 
-19,90 783,10 7,96 56 C1B12db13 

!IBLLlN 

LA RODA -29,16 809,60 ,99 54 DB'2db'3 
-26,54 775,70 1,62 53 DB'2db'3 

TALAYE -40,27 893,30 0 53 EB'3db'3 
-22,31 777,90 6,93 54 DB'2db'3 
-29.18 717 ,60 DB' z~---AimSA 

Elahoraci6n propia. 

Con la utilizaci6n de! balance hidrico entre precipitaci6n y evapotranspi
raci6n, calculado por el metodo de Thornthwaite, se han calculado !as necesida
des de agua en un anilisis global de la provincia. No obstante, resulta necesario 
matizar y ponderar el sistema empleado por Thornthwaite, puesto que su prime
ra aplicaci6n se efectu6 en zonas de los EE. UU. en las que la precipitaci6n estival 
era algo superior a los totales estudiados en esta provincia y, en consecuencia, 
los valores de ETP resultantes son algo inferiores a los analizados aqui. Normal
mente este aspecto se puede corregir con la segunda formula de Turc, muy utili
zada en Francia18, que al aplicarse en Espafia, con mayor nllmero de horas de sol, 
ofrece datos de ETP superiores a los que realmente existirian en la provincia de 
Albacete. De esa manera, relacionando los datos de los metodos de Thornthwai
te y segundo de Turc, se puede llegar a un minima y un m:iximo de ETP en cada 
zona. El problema es que los datos de radiaci6n solar no son faciles de obtener, 
por lo que resulta mucho mas ficil aplicar un indice corrector al metodo de 
Thornthwaite, evaluado por investigadores de EE.DU., Israel y Espana para los 
estudios de ETP en nuestro pais, consistente en multiplicar la ETP por el valor 
constante I, 15. Mediante ese procedimiento, los resultados ofrecidos son vali
dos para areas mas concretas, aunque a escala provincial noes necesaria su apli
caci6n. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que no todos los suelos son capaces de 
almacenar el valor medio de I 00 mm/m3 establecido por Thornthwaite, por lo 
que habra que tener especial cuidado a la hora de su aplicaci6n en zonas especifi
cas, para no valorar en exceso los datos de reserva hidrica del suelo, sin antes ha
ber realizado un trabajo de campo que permita establecer el grado de almacena
miento de agua de los suelos sobre los que se va a implantar el regadio. 

18 Segundo mi:todo de Turc para averiguar la ETP: 
ETP ~ 0,40 ·(t 0 /(t" + 15)) ·(Jg+ 50) 

Siendo t0
, la temperatura media mensual o decenal; y lg, la radiaci6n solar media en el 

mismo periodo. 
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VI. FACTORES QUE CONDICIONAN LAS POSIBILIDADES DEL REGADiO 
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Al agua y !as temperaturas como factores condicionantes de! regadio tradi
cional en la provincia de Albacete, hay que aiiadir un tercer factor dimanante de 
la discordancia entre suelos apropiados para el riego y disponibilidades hidricas. 

Pueden distinguirse dos grandes conjuntos edaficos en la provincia: la zo
na centro y mitad septentrional de superficie aplanada, con suelos poco profun
dos, unos pardos sobre materiales no consolidados y otros pardo-rojizos con ho
rizontes de costra caliza. La otra zona seria la parte meridional, en pleno imbito 
serrano, donde alcanzan la mayor representatividad los suelos pardos poco de
sarrollados y los litosuelos. 

Todos ellos cuentan con una gran pobreza de materia orgflnica, al ticmpo 
que son muy ricos en carbonatos. Es en la serrania meridional donde se han ins
talado los principales regadios tradicionales, aprovechando los estrechos pasi
llos de suelos aluviales que quedan embutidos en !as estribaciones montaiiosas, 
gracias a !as aguas de! rio Segura y de su red afluente en cabecera. Sin embargo, 
la zona septentrional y central, para subsanar las limitaciones impuestas por este 
recurso, ha tenido que recurrir al aprovechamiento de aguas hipogeas para po
dcr cxplotar mejor la mayor riqueza potencial de sus suelos, apareciendo los 
nuevos regad.ios que se extienden formando grandes manchones de verdor que 
crecen afio tras aiio. 

Los acuiferos de los conjuntos hidrogeol6gicos de! Sistema de Albacete y 
los aislados de! limite oriental de la provincia, bonifican mas de 60.000 Ha de re
gaclio desde 1986, con un consumo actual que sobrepasa los 390 Hm3/afio, un 
total que no llega a significar merma en la capacidad de los acuiferos. Aunque es 
preciso indicar que en algunas zonas los niveles piezometricos empiezan a expe
rimentar grandes descensos (I m/aiio) en Caudete y Los Llanos, a causa de la ex
cesiva concentraci6n en un mismo lugar de los sondeos de extracci6n. 

Otro factor fisico determinante es la temperatura, sino a la extensi6n del 
regadio, si a la diversificaci6n de los cultivos. Asi, la provincia se caracteriza por 
largos inviernos frios y cortos veranos calurosos. Medias de clias de helada que 
Hegan a 65 dias en Los Llanos o a 58 en Almansa, desde la tercera decena de oc
tubre a la segunda de abril, e incluso mayo, restringen el periodo de desarrollo 
biol6gico a unos 190 dias desde finales de abril hasta mediados de octubre, sal
vando las especificidades impuestas por los microclimas locales. Es en este pe
riodo estival cuando pueden desarrollarse los cultivos de regadio, gracias al me
jor balance termico y a !as aguas subterrineas. No obstante, el riesgo de heladas 
o pedrisco amenazando la floraci6n o la maduraci6n correcta de! fruto, dificulta 
la rentabilidad de los nuevos regaclios. 

La provincia, con una ativica dedicaci6n al secano extensivo, se ha con
vertido en un foco excedente de mano de obra, perdiendo en treinta aftos casi un 
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CUADRO LXXI 
ALBACETE. EVOLOC!ON DE LA SUPERl'ICIE REGADA (Ha) POR COMARCAS 

1962 1974 1980 1982 1986 
super!. I sobre super!. I sobre super!. I sobre super!. I sabre super!. I sobre 

Coaarcas regada s.labrada regada s.labrada regada s.labrada regada s.labrada regada s.labrada 
Mancha 1.117 o,6 1.997 1,1 7.279 3,8 7.610 3,9 15.983 8,3 
J!anchuela 998 0,8 1.738 1,4 1660 2,0 1.735 2,0 3.963 4,7 
s. Alcaraz 3.868 5,4 6.218 8,7 5.958 9,5 2.531 4,0 6.833 10,9 
Centro 4.135 1,6 14.638 5,6 23.567 9,9 18.948 8,0 34.710 14,6 
Alnansa 1.551 2,1 3.619 5,0 6.328 8,6 2.739 3,7 4.722 6,4 
S. Segura 2.938 5,6 5.425 10,3 4.779 12,6 3.520 9,3 5.330 14,0 
Bellin 1.998 2,9 12.102 17,8 12.236 18,8 8.546 13,1 15.474 23,7 
Total 16.603 2,0 45.737 5,5 61.807 8,2 45.629 6,0 87.015 11,5 
Fuente: Censos agrarios 1962 y 1982, D.G. Prod. Agraria, 1974, Invent. Reg. 1980, C.A.P. 1986, Elab. prop. 

CUADRO LXXII 
ALBACETE. SUPERl'!CIE OCUPADA POR LOS CULTIVOS DE REGADIO EN 1974 (Ha) 
Super!. cereales legua.y culti. horta- forra- fru-
total invierno verano tuber. indus. lizas jeras tales olivo vid 

45.490 11.145 5.251 4.852 1.522 5.400 7.157 6.742 2.893 528 
Fuente: D.G.P.A., 1975, elab.prop. 

CUADRO LXXIII 
ALBACETE. SUPERl'!CIE OCUPADA POR LOS CULT!VOS DE REGAD!O EN 1982 (Ha) 
Super!. cul ti vos solos 
total cereal legull. tuber. indus. forra. hort. !rut. olivo vid otros 

51.417 29.784 532 115 3.918 6.745 4.020 2.088 1.853 957 74 
Fuente: censo Agrario, 1982, elab. prop. 

CUADRO LXXIV 
ALBACETE. EVOLUC!ON DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR MAIZ (Ha) 
Ano 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 
Superficie 919 !.OOO 1.530 2.300 3.800 5.200 10.400 36.000 39.199 

Fuente: Camara Agraria Provincial (C.A.P.). elab. prop. 

cultivos 
asociados 

1. 3Jl 
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mill6n de habitantes que emigraron hacia regiones mas desarrolladas. El vacio 
de mano de obra va mas alli de la excedentaria, lo que provoca ausencia de tra
bajadores para emprender nuevas transformaciones en regadio, teniendose que 
adecuar a la presencia de un campesinado viejo, escaso y reticente a innovacio
nes e inversiones. 

Los cereales de invierno y la vid se consolidaron durante mucho tiempo 
coma los mas rentables, par su correspondencia con las imposiciones climiticas 
y, en el caso de los primeros, por !as ventas aseguradas a traves de! SENPA. 

Pero el motor de !as nuevas transformaciones en regadio han sido !as plan
tas forrajeras y los frutales. Estos iiltimos, fuertemente condicionados por el re
gimen termico, las heladas, el pedrisco, una pesima comercializaci6n con espe
culaci6n por parte de los intermediarios y la escasez de cimaras frigorificas, jun
to con la saturaci6n de! mercado interior desde 1975, cederin el papel dinami
zador de !as transformaciones a los cultivos herbiceos y a los cereales para pien
so. Tambien es necesario destacar el papel de! girasol como sustituto rentable 
de! barbecho, y el protagonismo importantisimo que desde hace mas de un dece
nio esti alcanzando el maiz como artifice de las nuevas transformaciones, impul
sado por una coyuntura favorable en la CEE y en nuestro pals, ocupando casi la 
mitad de la superficie regada de la provincia (45%) y de manera especial en !as 
comarcas agrarias de Manchuela, Centro y Mancha con valores relativos superio- . 
res al 50%, a lo que acompafia la pr6xima concesi6n de nuevos caudales para 
ampliar los regadios de estas comarcas19 . 

Desde !as norias utilizadas todavia en los aiios 60, se ha llegado en la actua
lidad a la utilizaci6n de fuertes motobombas quc succionan !as calizas de! Dog
ger hasta 500 m de profundidad para extraer las aguas almacenadas y alimentar 
los regadios a pie. Desde los aiios 70, se han generalizado los sistemas de riego 
localizado, riego par aspersi6n con instalaciones fijas o semifijas, y Ultimamente 
el caii6n giratorio, capaz de suministrar riego a amplias manchas de cereales. El 
riego por goteo queda relegado a la vid y los frutales, siendo muy poco represen
tativo de! regadio de Albacete. 

Con la espectativa de nuevos caudales y la utilizaci6n de estos efectivos 
sistemas de riego, la ampliaci6n de los nuevos regadios es mas que factible, siem
pre que esta se haga de una manera racional o inteligente, buscando variedades 
de cultivos que se adapten alas condiciones climiticas, definidas en este trabajo, 
y contribuyan a1 desarrollo econ6mico y social de la provincia. 

6.1. LOS RECURSOS HiDRICOS SUBTERRANEOS 

El area donde se han desarrollado los principales regadios en la provincia 
de Albacete se ubica sobre dos conjuntos hidrogeol6gicos diferentes: el Sistema 

19 PONCE HERRERO, G. y JUAREZ SANCHEZ-RUBIO, C. «Algunas caracteristicas de la evoluci6n re
ciente de! regadio en la provincia de Albacete». Congreso sabre Demanda y Economia de/ Agua en 
Espafla. IUG Univ. Alicante, pags. 204-210. 
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de Albacete y el area de acuiferos aislados de! limite oriental de la provincia, 
donde aparecen los pequefios sistemas de la Sierra de la Oliva y de Yecla-Villena
Benejama. El primero constituye un gran sistema hidrogeol6gico con una super
ficie de 8.500 Km2 sobre !as provincias de Albacete y Cuenca, que aporta aproxi
madamente el 75% de! agua para riego y el 90% de la destinada al abasto urbano 
e industrial. Sus recursos han sido estimados por el IGME, en 435 Hm3/afio, de 
los cuales 310 Hm3/afio son debidos a la lluvia iitil, 80 Hm3/afio proceden de fil
traciones subterraneas por los limites Norte y Noroeste de! sistema y 45 
Hm3/afio se deben a la infiltraci6n de !as aguas de los rios Jardin y Lezuza (IGME, 
1980). Estos caudales han mantenido hasta hace unas decadas un equilibrio 
constante de entradas y salidas, de forma que 360 Hm3/afio abandonaban el acui
fero a traves de!Jiicar, 25 Hm3/afio lo hacian por el Cabriel y 50 Hm3/afio aflora
ban en superficie por los manantiales de! limite Suroriental, donde eran aprove
chados por regadios de gran antigiledad, como las Fuentes de Alpera, con un rie
go documentado desde el siglo XIV. 

Este sistema hidrogeol6gico esta formado por varios acuiferos superpues
tos, de los cuales el mas profundo es el de la Formaci6n Chorro-Colleras, inte
grado en !as dolomias y calizas de! Lias-Dogger, con una potencia de 250 a 350 
m. Por encima se encuentra el acuifero cret!icico de la Formaci6n Benejama, 
constituido por un tramo dolomitico (Turonense) y otro calizo (Senonense), con 
una potencia que varia de 50 a 150 m. El acuifero mioceno se localiza en las cali
zas lacustres del Pontiensc, con una potencia maxima de 150 m., y aparcce ubi
cado en la llanura de Albacete, de forma que es el que soporta la mayor explota
ci6n. Por Ultimo, en superficie aparece un acuifero plio-cuaternario que ha teni
do una relevancia hist6rica significativa, ya que el agua era facilmente extrafda 
mediante rudimentarios mecanismos elevadores: pozos y norias, en vigor hasta 
los afios sesenta de la actual centuria. 

El sistema se encuentra individualizado por la barrera impermeable de! 
Trias en el sector oriental y suroriental, y por la formaci6n Madrofio de! Lias al 
W y SW, mientras que por el Norte, queda abierto y comunicado con el sistema 
hidrogeol6gico de Cuenca. 

Los acuiferos aislados de! extremo oriental de la provincia abastecen al re
gadlo de! Corredor de Almansa, comarca pionera en la introducci6n de esta tec
nica agricola en tierras albacetenses. En esta zona aparece el sistema de Sierra de 
La Oliva, en un area individualizada por los umbrales triasicos de Montealegre
Alpera y Ayora-Almansa, y por la falla de Fuente La Higuera al Sur; este sistema 
cuenta con dos acuiferos superpuestos: el infracayente albergado en !as dolo
mias de! Dogger, con una profundidad que oscila entre 300 y 500 m., y el supe
rior contenido en !as calizas de! Malm, entre los 130 y 230 m de profundidad. 
Sus reservas ban sido estimadas entre 250 y 500 Hm3 , con una recarga natural de 
2,5 Hm3/afio (IGME, 1979). 

El sistema de Yecla-Villena-Benejama, situado inmediatamente al sur de! an
terior, se corresponde con una estructura anticlinal donde las calizas o dolom.i'as 
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CUADRO LXVIII 
SUPERFICIE REGADA (Ha) EN AIHACETE EN 1980 SEGUN EL ORIGER DEL AGUA 

agua 
Comarcas canal pozo rios 11anantial ellbalse residual Total 
Mancha 3.655 3.617 2 7 .279 
Manchuela 406 906 348 1.660 
Sierra Alcaraz 102 4.547 1.309 5. 958 
Centro 869 15.600 6. 926 100 72 23.561 
Al11ansa 5.197 1.079 52 6. 328 
Sierra Segura 2.004 2. 775 4. 779 
Hell in 522 2. 946 8. 350 418 12. 236 
Total 869 25.482 20.946 13. 966 472 72 61.807 

Fuente: Inventario Regadios Albacete, elab. prop. 

CUADRO LXIX 
SUPERFICIE REGADA (Ha) EN AIHACETE EN 1980 y 1982 SEGUN EL SISTEMA DE RIEGO 

1980 1982 
aspersion sin 

comarcas a pie semifijo fijo mecanizado clasificar Total a pie aspersion goteo Total 
Mancha 2. 037 4.965 76 89 112 1. 279 621 6.872 111 1.610 
Manchuela 1.092 471 96 1 1.660 150 924 61 1.135 
Sierra Alcaraz 5.894 50 14 5. 958 2.118 406 7 2.531 
Centro 8. 896 13.298 41 1.332 23.567 6.654 12.114 120 18.948 
Almansa 5.616 435 244 33 6. 328 2. 282 352 105 2. 739 
Sierra Segura 4. 719 4. 779 3.471 8 41 3 .520 
Hell in 11.848 388 12.236 7 .638 888 20 8.546 
Total 40.162 19.607 361 1. 517 160 61.807 23.540 21.624 465 45.629 

Fuente: Inventario Regadios Albacete, 1980 y Censo Agrario, 1982. Elab. prop. 
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dan cabida al acuifero. La alimentaci6n de! sistema se debe a los aportes de lluvia 
util, estimados entre 21 y 30 Hm3/afto (IGME, 1977), mientras que !as salidas as
cienden a 32,2 Hm3/afto, de los cuales 3,2 Hm3/afto son debidos a surgencias na
turales y los restantes 29 Hm3/afto son extraidos mediante bombeo. Este hecho 
sefiala una sobreexplotaci6n constante entre 2,2 y 11,2 Hm3/aiio de las reservas 
de! acuifero, estimadas entre 350 y 700 Hm', que esta provocando un descenso 
continua de los niveles piezometricos, con una media de descenso de 1 m por 
afto. Se trata de una cuesti6n que ha interesado a los agricultures desde que a 
principios de siglo comenzara la explotaci6n masiva de! acuifero y la exporta
ci6n de aguas hacia otros puntos fuera de la comarca (abasto de Alicante). Asi, en 
1957 se traz6 un perlmetro de protecci6n de la cuenca Caudete-Villena-Sax, a 
caballo entre Albacete y Alicante, para el control de !as extracciones (Dupuy, 
1957). 

En conclusi6n, se estima que los recursos hipogeos susceptibles de ser 
aprovechados en condiciones econ6micas favorables se elevan a unos 10.000 
Hm3/afto en el sistema de Albacete, a unos 525 Hm3/afto en el de Yecla-Villena
Benejama y a unos 375 Hm3/afto en el de Sierra de la Oliva. Ahora bien, llegar a 
extraer esos caudales supondri una ruptura definitiva del equilibria entre ali
mentaci6n y salida de los acuiferos dificilmente subsanable. De hecho, en la ac
tualidad, debido a la fuerte explotaci6n que soportan algunos sectores de estos 
dep6sitos hipogcos, se asiste a un descenso continua de los niveles piezometri
cos que no s6lo agotan las reservas c hipotecan el futuro de esos regadios sino 
que, ademas, gravan el coste de! agua por el incremento constante de la energia 
empleada en su extracci6n. Son los Llanos de Albacete, la zona de la Herrera y el 
Valle de Caudete, los puntos mas afectados por la perdida de caudales subterra
neos, cuyos niveles descienden mas de un metro cada aiio. 

La dinamica expuesta obliga a un uso racional de !as reservas hidricas y a la 
instalaci6n de unas explotaciones tendentes a economizar el agua, tanto en be
neficio de los particulares coma por el buen funcionamiento de una gesti6n inte
grada de los recursos hidricos. 

6.2. LAS NECESJDADES DE AGUA PARA RIEGO, SEGUN EL METODO 
BLANEY Y CRIDDLE 

Las cifras de! Inventario de Regadios actualizadas a 1980 (CAMARA, 1980), 
seiialan la importancia que han adquirido los regadios en la provincia, que han 
pasado de !as 33.480 Ha recogidas en el primer Censo Agrario, en 1962, a 
61.807 Ha. 18 aftos mas tarde y a 87.315 Ha. en 1986, segiin declaraci6n de los 
propios agricultores. Se observa c6mo el mayor desarrollo se ha producido en 
!as zonas mas carentes de recursos hldricos superficiales, esto es, en toda la lla
nura albacetense, en !as comarcas Centro (o los Llanos), Mancha y Almansa, gra
cias al aprovechamiento de los caudales hipogeos, al tiempo que en el angulo 
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suroriental de la provincia, donde !as estribaciones prebeticas pierden altitud y 
los valles se hacen mas amplios, la abundancia de manantiales y la presencia de 
algunos cursos fluviales han posibilitado e1 regadio de! Campo de Hellin. Las co
marcas Sierra de Alcaraz y Sierra de Segura, cuentan con un riego tradicional 
merced a la abundancia de aguas superficiales, que se ve condicionado en su ex
tension por la carencia de suelos aptos y en su calidad, por las bajas temperatu
ras del largo periodo invernal. 

La procedencia del agua de riego pone de manifiesto la clara tendencia a la 
explotaci6n del manta hidrico subterrineo seguida en la provincia, de manera 
que el 41,2% de la superficie regada lo es a partir del agua extraida de pozos, 
proporcion considerablemente mayor que la del area bonificada por derivacion 
de cursos fluviales, el 33,9%; ode manantiales, el 22,6%. Al tiempo se com
prueba el bajo porcentaje de superficie regada con caudales procedentes de em
balscs, s6lo el 0,8%, a pesar de que la provincia cuenta con una capacidad de 
embalse instalada cifrada en 804 Hm', dado que son caudales hipotecados por 
los prepotentes regadios murcianos aguas abajo de! Segura. 

La economfa del agua exige que se incremente la superficie bonificada por 
sistemas de riegos localizados, que en 1980 solo abastecian al 34, 7 % del agua re
gada provincial, mientras que el 65,3% restante se seguia regando por inunda
ci6n, lo que supone un derroche de recursos que se ha atenuado en los Ultimos 
aiios, gracias al desarrollo de los sistemas de aspersi6n. 

La formula de Thornthwaite y el balance hidrico mensual de cada obscrva
torio permiten conocer cuantitativamente el dCficit y el superivit, en su caso, de 
agua en cada momenta del afio y haccr una evaluaci6n global de los vohimenes 
disponibles y necesarios. Ahora bien, desde un punto de vista agron6mico es 
preciso afinar mas y descender al c:ilculo de las necesidades de cada cultivo, o de 
los cultivos mis representativos, para conocer la demanda de agua especifica en 
cada momenta, que permita una utilizaci6n mas econ6mica de este elemento en 
las explotaciones. Esto no quiere decir que, porque e1 mi:todo de Thornthwaite 
prescinda de considerar la naturaleza de la planta cultivada, ello pueda represen
tar un defecto; todo lo contrario, ya que lo que esta f6rmula pretende es obtener 
un promedio, fin esencial a efectos de planificacion de! riego en zonas muy ex
tensas, compensando las necesidades de agua de unos cultivos con las de otros. 
Asi, cuanto mayor es la zona estudiada, mas fidedigna sera la informaci6n de es
te metodo, puesto que compensa y simplifica !as diferentes necesidades de agua 
de los di versos cultivos. En realidad todo se reduce al problema de la escala de 
trabajo, puesto que para zonas menos extensas el metodo de Thornthwaite indu
ce a error, al olvidar las notables diferencias segfin la rotaci6n de las cosechas, 
etc. 20 ; con lo que para el estudio de unas zonas concretas de interes en la provin
cia de Albacete, a diferencia de! estudio global para toda la provincia, se ha con
siderado mas acertado utilizar el metodo de Blaney y Criddle. 

20 DOMINGUEZ GARCiA-TEJERO, F. El riego, su implantaci6n y sus tecnicas, 2. 0 Ed. Editorial Dossat, 

S. A. Madrid, 1986. 
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Este metodo21 relaciona el agua utilizada por !as plantas con la temperatu
ra, el porcentaje de horas de luz y la duraci6n de la estaci6n de crecimiento te6-
rica. Para su aplicaci6n exacta es preciso conocer los coeficientes mensuales de 
consumo de !as plantas22 y determinar la eficacia de! riego, es decir, el porcenta
je de agua que realmente llega a la planta, descontadas perdidas por infiltraci6n, 
evaporaci6n y escorrentia superficial en !as conducciones y sobre el propio te
rreno. Por esta raz6n, con el citado sistema es posible llegar a una escala de tra
bajo muy precisa, lo que permite afinar mas el estudio y pasar de una escala co
marcal a otra municipal. Seglln estos criterios se ha aplicado el metodo a los cua
tro cultivos mas significativos en los nuevos regadios: cereales, maiz, alfalfa y 
frutales; en cada uno de los ambitos de la provincia. Para ello hemos elegido !as 
estaciones meteorol6gicas de Caudete, Ontur, Los Llanos y Villarrobledo, repre
sentativas de !as cuatro grandes areas climiticas donde ban tenido lugar !as 
transformac.:iones: c::l area oriental de la provincia (Corredor de Ahnansa), el sec
tor meridional (Campo de Hellin), el centro de Albacete (Los Llanos) y el cua
drante noroccidental (La Mancha albacetense). La eficacia de! riego ha sido eva
luada en un 65 % en suelos limosos23 , como los que tapizan las depresiones y 
planicies donde se localizan los regadios. No obstante, la eficacia ha aumentado 
al abandonar en gran medida el riego por gravedad y generalizarse la aspersion 
y, en especial, el sistema Pivot, pudii:ndose establecer un nuevo :indice de efica
cia cifrado cuando menus en un 75%. 

Los resultados, expuestos en los cuadros adjuntos, ponen de manifiesto en 
primer lugar la necesidad creciente de agua para riego de Na S, debido a la me
nor pluviosidad de las tierras surorientales y al balance tCrmico anual que eleva 
la ETP. Los cereales, sembrados en la primera quincena de noviembre, se man
tienen con consumos minimos hasta marzo, momento del ciclo vegetativo en 
que comienza el «encaiiado» y la planta precisa un mayor volumen de agua. El 
consumo te6rico supera el aporte de !as lluvias en todos los casos estudiados, 
salvo en Villarrobledo, y es preciso en este mes suministrar un caudal minima de 
116,4 m 3/Ha en Los Llanos, 139,8 m3/Ha en Almansa, 212,8 m 3/Ha en Caudete y 
270,4 m 3/Ha en Ontur, para evitar una parada de! ciclo vegetal. En abril los 

21 DIRECCI6N GENERAL DE AGRICULTURA, 1965, Evapotranspiraciones potencia/es y balances de 
agua en Espaifa, Mapa Agron6mico Nacional, Ministerio de Agricultura, Madrid, 293 pp. y apendi
ce cartogrifico, en concreto p. 23. 

La f6rmula siguiente: 
U ~ K·p(0,457 t - 8,13) mm 

Donde U es el agua necesaria, K es el coeficiente empirico de consumo, p (0,457 t- 8, 13) es 
la relaci6n entre temperatura y porcentajes de horas de luz. 

22 Estos coeficientes dependen de numerosas variables: Tipos de clima, cultivo, ciclo vegetativo, 
etc. Remos utilizado los deducidos por Davis en California al tratar un area similar en latitud, cli
ma y edafologia, los cuales ya han sido comprobados en nuestro pais. Vid.: GARCIA LOZANO, F.; 
GONzALEZ BERNALDEZ, F., 1964, Mftodos en uso y su emp/eo para el ctilculo de la evapotranspira
ci6n. MOPU., Centro de Estudios Hidrogrificos, Madrid, pp. 76 y 77. 

23 DIRECCI6N GENERAL DE AGRICULTURA, 1965, op. cit. en bibliografia, pig. 26. 
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OHllJR. NECESJDAD DE AGUA PARA RIEGO SEGUN l.\ FORMULA DE BWEY-CRIDDLE 
E F K A K J J A s 0 N D ANO 
7 ,O 8,J 11,J lJ,8 17 '7 21, 7 25,J 24 ,8 21,4 15,5 11,0 7 ,5 15,4 
6,84 6, 77 8,33 8,90 9,94 9' 98 10,16 9 ,49 8,38 7 ,so 6,80 6 ,63 

77 ,19 80,69 110,70 128,51 161,22 180,11 200,05 181,67 150,1 118,6J 89 ,19 76,64 
22,00 19,00 24,00 41,00 37 ,oo 29 ,oo 5,00 11,00 26,00 16 ,oo 22,00 24,00 J09 Dll 

Cereales 
5 0,10 0,60 0,50 
6 14,28 77,11 80,61 202 Dll 

7 20,28 JJ,11 IJ,61 
8 270,4 441,5 581,5 1.29J,4 mJ/Ha 

Maiz 
0,12 0,20 O,J8 0,12 0,26 0,10 

19 ,J4 J6 ,OJ 76,02 77 ,56 J9 ,OJ 11,86 259' 84 Dll 
-17,66 7 ,OJ 71,02 66 ,56 13,0J -34,14 

93, 7J 916 ,9 887 ,5 173, 7 2.101,8 ml/Ha 
Alfalfa 

5 0 ,41 0,70 0,61 0,67 o, 71 0,67 0,61 0,10 0,11 
6 45,J9 89,96 lOJ,18 120 ,69 148,04 12J, 73 96,06 17 ,15 36 ,69 811,19 Dll 

7 21,J9 15,96 66,18 91,69 llJ,01 112,7J 70,06 1,45 14,69 
8 285,2 612,8 882,4 1222,5 1907,2 150J,1 9J4,1 19' J 195,9 7.562,5 •l/Ha 

Frutales de pepita 
5 0,14 0,15 0,19 O, 71 0,71 0 ,55 0,43 O,J6 
6 15,49 57 ,82 78,99 lll,JO 142,0J 101,57 64,54 42, 71 636 ,45 Dll 

7 -8,51 13,82 11,99 101,3 137 ,OJ 90,57 J8,51 -3 ,29 
8 184,J 559,9 1390,7 1827,1 1207,6 513,9 5.68J,5 mJ/Ha 

Elab. prop. 
SIGNIFICADO DE LOS !IOOROS DE ORDEN DE LOS CUADROS DE Bl.\llEY-CRIDDLE 
1 Telperatura iedia 
2 Porcentajes de horas de luz segiln la latitud (p) 
J p.(0,157 t t 8,13) 
I Precipitaci6n (P) 
5 coeficiente de consume 
6 ConslllKl de agua, ETP/D 
7 ETP·P 
8 Kecesidad de agua de riego en 1JfHa para una eficacia del 75 I 
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CAUDETE. MECESIDADES DE AGUA PARA RIEGO sm I.I FOllllULA DE BLAHEY-cRIDDLE 
M A II J J A s 0 H D AHO 

6,0 7 ,4 10,4 12,9 16,6 20,6 24,2 23, 7 21,0 15,0 10,5 7,0 
6,80 6, 76 8,12 8,91 9,96 10,01 10,22 9,51 8,39 7, 79 6, 78 6,60 

73,91 77,80 107,16 125,00 156,57 175,57 196,10 180,30 148,75 116,77 87 ,66 74,77 
23,2 22,9 26,9 38, 7 47,5 36, 7 9,3 26,2 30,3 50,8 25, 7 27 ,3 365,5 ID. 

Cereales 
0,40 0,60 0,50 

42,86 75,00 78,28 196,1 DD. 
-15,96 -36,3 -30,78 
212,8 484,0 410,4 1.107,2 nJ/Ha 

llaiz 
0,12 0,20 0,38 0,42 0,26 0,10 

18, 78 35,11 74,51 75, 72 38,67 11,67 254,4 .. 
28,72 1,59 -65,21 -49,52 -8,37 39,13 

869,4 660,2 111,6 1.641,2 n3jHa 
Alfalfa 

0,41 o, 70 0,64 0,67 o, 74 0,67 0,64 0,40 0,4~ 
43,93 87,50 100,20 117,63 145,11 120,80 95,20 46, 70 35,94 793,0 u 

-17,03 -48,80 -52,70 -80,93 -135,81 -96,60 -64 '90 4,10 -10,24 
227,0 650,6 702,6 1079,0 1810,8 1261,l 865,3 136,5 6.7ll,l n3jHa 

Frutales de pepita 
0,14 0,45 0,49 0, 74 0,71 0,55 0,43 0,36 

15,00 56,25 76, 71 129 '92 139' 23 99,16 63,96 42,03 622,2 DD 
11,90 -17,55 -29,21 -93,22 -129,93 -72,96 -JJ,66 8, 77 

234,0 389,4 1242,9 17ll,4 972,B 448,B 5.020,l 13/Ha 

CUADRO LXX 
VILI.\ROBLEDO. MECESIOAOES OE AGUA PARA RIEGO sm I.I FORMULA DE BLANEY-CRIDDLE 

I M A M J J A s 0 H D AHO 
5,6 6,4 10,31 12,8 16,1 21,51 26,01 23,41 20,2 14,61 9,3 5,2 14,J 
6,76 6,75 8,31 8,91 9,98 10,04 10,28 9,53 8,40 7 r 78 7 I 76 6,57 

72,26 74,58 106,7 124,56 154,59 180,ll 209 '50 179,35 145,82 115,14 96,06 69,05 
36,7 46,2 49, 7 56, 7 29,3 24,8 12,5 20,6 35!1 39,2 33,8 52,4 437 .. 

Cereales 
0,40 0,60 0,50 22 

42,68 74, 74 77 ,JO 194,72 .. 
-7,02 18,04 48,0 

240,5 640r0 880,5 D3/Ha 
Maiz 

0,12 0,20 0,38 0,42 0,26 0,10 
18,55 36,06 79,61 75,32 37 ,91 11,51 258,96 ID 

-10,75 11,26 67 ,11 54, 72 2,81 -27 ,69 
15011 894,8 729,6 3714 1.811,9 DljHa 

Alfalfa 
0,41 0,70 0,64 0,67 0,74 0,67 0,64 0,40 0,41 

43, 75 87 ,19 98,94 120,8 155,03 120,16 93,32 46,06 39,38 804,63 Dll 
-5,95 30,49 69,64 96,0 142,53 99,56 58,22 6,86 5,58 

406,53 928, 53 1280 IQ 1900,4 1327,5 776,3 91146 74,4 6.785,12 n3/Ha 
Frutales de pepita 

0,14 0,45 0,49 0, 74 0, 71 0,55 0,43 0,36 
14,93 56,05 75, 74 133,43 148,74 98164 62, 70 41,45 631,68 ID 

-34,77 -0,65 46,44 108,63 136,24 78,04 27 ,6 2,25 
619,2 1448 14 1816 15 1040r5 368,0 30,0 5.322,6 13/Ha 
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AOOllSA. HECISID.IDIS DE !GU! PARA RIFl>O S!GIJI( LA llllllJLA Di BLAllY-cRJDDLE 
I ' ! A ! J J A s 0 M D Alo 
1,9 5,5 9,9 10,2 11,9 19,2 22,0 20,2 18,7 ll,5 7 ,9 7 ,2 
6,8 6,76 8,32 8,91 9,96 10,01 10,22 9,51 8,39 7, 79 6, 78 6,60 

50,81 71,92 105,21113,95 135,15 169,16 185,79 165,09 139,91 lll,39 77 '76 75,37 
24, 7 24,5 31,6 36,5 11,2 35,3 15,2 25,5 28,3 46,3 30,9 25,6 368,6 ID. 

Cereales 
0,40 0,60 0,50 

12,09 68,37 67 ,57 178,03 D 

7 -10,19 -31,87 -23,37 
8 139,8 121,9 lll,6 76,3 •3fHa 

laiz 
0,12 0,20 0,38 0,12 0,26 0,10 

16,21 33,83 70,60 69,33 36,38 11,ll 237 ,18 D 

27 ,99 1,17 -55,1 -13,83 -8,08 35,17 
738,6 581,4 107 ,7 1430,7 13/ha 

Alfalfa 
5 0,11 o, 70 0,64 0,67 0, 74 0,67 0,64 0,40 0,41 
6 43,14 79,76 86,19 lll,33 137,18 110,61 89,56 44,55 31,88 736,8 DD. 

7 -11,51 -13,26 -12,29 -78,03 -122,28 -85,11 -61,26 1,75 -0,98 
153,8 576,8 563,8 1010,1 1630,1 1131,8 816,8 13,l 5.929,9 13/Ha 

Frutales de pepita 
0,11 0,45 0,49 0,74 0,71 0,55 0,43 0,36 

11,73 51,27 66,22 125,17 131,91 90, 79 60,17 10,10 580,3 II 
16,87 -11,77 -22,02 -89,87 -116,71 -65,29 -31,87 6,2 

196,9 293,6 1198,2 1556,1 870,5 124,9 4.510,2 13/Ha 

LOS LLAllOS. RICESID.IDIS DE l.GUA PARA RIFl>O S!GIJI( LA l'OllllllLA Di BLAllY-cRJDDLE 
E ! A ! J J A s 0 M D Alo 
1,2 5,6 9,0 11,6 15,3 20,3 U,1 23,8 19,B 13, 7 8,7 5,1 13,4 
6,80 6, 76 8,32 8,91 9,96 10,01 10,22 9,51 8,39 7' 79 6, 78 6,6 

68,31 72,26 101,83 l!9,66 150,59 171,27 195,61 180' 78 111,11 112,09 82,10 69,03 
26,0 25,0 32,0 35,0 50,0 28,0 8,0 16,0 35,0 48,0 22,0 28,0 353 .. 

Cereales 
0,41 0,60 0,50 

10, 73 71, 79 75,29 187 ,81 D 
8,73 36,79 25,29 

116,4 490,5 337 ,2 941,1 •3/Ha 
Maiz 

0,12 0,20 0,38 0,12 0,26 0,10 
18,07 31,85 74,33 75,92 37 ,47 11,21 251,85 ID. 

31,93 6,85 66,33 59,92 2,47 -36,79 
91,33 881,4 798,9 32,9 1.807,53 •3/ha 

Alfalfa 
0,41 0,70 0,61 0,67 o, 74 0,67 0,64 0,10 0,41 

41, 75 83, 76 96,37 116, 76 114,75 121,12 92,24 41,83 33,66 775,24 .. 
9,75 18,76 16,37 88,76 136,75 105,12 57 ,21 -3,17 11,66 

130,0 650,l 618,2 1183,5 1823,3 1101,6 763,2 155,4 6.725,3 •3fHa 
Frutales de pepita 

0,11 0,45 0,19 0, 74 0,71 0,55 0,13 0,36 
14r25 53,85 73, 79 128,96 138,88 99,43 61,98 40,35 611,49 .. 

-17,75 18,85 23,79 100,96 130,88 83,13 26,98 -7 ,65 
251,3 317,2 1346,l 1745,1 lll2,I 359! 7 5.131,8 13/Ha 
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consumos son mis elevados, al comenzar el proceso de espigado, y la demanda 
de riego se hace mayor. Pero es en ma yo cuando la plan ta exige mas agua, dado 
que alcanza su miximo desarrollo coincidiendo con un notable incrcmcnto tCr
mico: la evapotranspiraci6n es mayor. Sin embargo, el riego preciso en estc n1es 

es menor queen el anterior, ya quc coincide con el miximo pluviomCtrico sc
cundario. Asi, los caudales de riego prccisos son 410,4 y 311,6 m 3/Ha en Caude
te y Almansa. En junio se recoge el cereal ya con consumos minimos. El volun1cn 
total de riego que es preciso asciende a 880,5 m 3/Ha en Villarrobledo, 944. l 
m 3/Ha en Los Llanos, 876,3 m 3/Ha en Almansa, 1.107,2 m 3/Ha en Caudcte y 
1.293,4 m3/Ha en Ontur. Se trata de la planta que mejor refleja cl csealonamien
to de las necesidadcs hidricas te6ricas de acuerdo con la gradaci6n de los valorcs 
de la ETP. 

El maiz grano, sembrado en mayo, evoluciona durantc cste nlcs y cl si
guicntc de manera favorable utilizando s6lo el agua <le lluvia. Es en julio, cuando 
la planta esta ya formada y han aparecido espiga y panicula, cuando se dis para cl 
consumo, coincidiendo con los valores m:iximos de la E'l'P y los mfnin1os regis
tros pluviometricos. En Villarrobledo es preciso aportar un caudal n1ini1110 de 
riego de 894,8 m 3/Ha, 884,4 m 3/Ha en Los Llanos, 738,6 m 3/Ha en Almansa, 
869,4 m 3/Ha en Caudete y 946,9 m 3/Ha en Ontur. En agosto aumcnta considera
blemente la demanda, en el estado de maduraci6n lechosa y con la mayor cnvcr
gadura de la planta, pero el descenso de la El'P y el notable incretnento de las 
precipitaciones posihilitan un riego 1nenor. A partir de este n1omento sc con1-
prueba un fuerte dcscenso del consumo, queen septiembre exige s6lo un ricgo 
de 37,4 m 3/Ha en Villarrobledo, 32,9 m 3/Ha en Los Llanos, 107,7 m'/Ha en Al
mansa, 111,6 n13/Ha en Caudete y 173, 7 m 3/Ha en ()ntur. En ocluhrc la pcquc11.a 
demanda de la planta se cubre con cl agua de lluvia. Alano, el riego preciso es de 
1.811,9 m 3/Ha en Villarrobledo, 1.807,53 m 3/Ha en Los Llanos, 1.430,7 m 3/lla 
en Almansa, 1.641,2 en Caudete y 2.101,8 m 3/Ha en Ontur. 

La alfalfa es uno de los cultivos con mayor demanda de humedad. Desde 
marzo los consumos son elevados y la necesidad supera con creces el agua de las 
precipitaciones, salvo en Villarrobledo, donde el cultivo puede evolucionar s61o 
con el agua de lluvia. En las demas zonas, la irrigaci6n es necesaria de marzo a 
noviembre, salvo en octubre, donde el miximo pluviometrico anual cs suficicn
te para cubrir las exigencias de la planta. El riego comienza en marzo con I .)0 

m 3/Ha en Los Llanos, 153,8 ml/Ha en Almansa, 227 m 3/Ha en Caudete y 285,2 
m 3/Ha en Ontur, para ir aumentando de forma r:ipida durante la primavcra y cl 
verano, precisandose en julio 1.900,4 m 3/Ha en Villarrobledo, 1.823,3 m 3/lla en 
Los Llanos, 1.630,4 m 3/Ha en Almansa, 1.810,8 en Caudete y 1.907,2 ml/Ha en 
Ontur. En el otoii.o, con el descenso de la ETP, el consumo es menor y 111ayor cl 
porcentaje de agua aportada por las precipitaciones. El efecto de los continuos 
cortes a que se somete la alfalfa durante el afio se traduce en paros y hruscos 
aumentos de la dcmanda, aumento que se hace mayor en los mescs cstivalcs. La 
nect:sidad de riego te6rico anual puedc ser cifrada en 6.785, 12 n13 /lla cn Villa-
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rrobledo, 6.725,3 m3/Ha en Los Llanos, 5.929,9 m3/Ha en Almansa, 6.733, 1 en 
Caudete y 7.562,5 m3/Ha en Ontur. 

El manzano evoluciona favorablemente de octubre a marzo utilizando s6lo 
el agua de lluvia y la almacenada en el suelo. En la primavera, con el brote de la 
hoja y la floraci6n se observa un gran incremento de las necesidades hidricas que 
deben ser compensadas por irrigaci6n desde abril hasta septiembre. El consumo 
es m:;iximo en el verano, coincidiendo con la aparici6n y crecimiento del fruto, y 
el riego indispensable asciende a 1.816,5 m3/Ha en Villarrobledo, 1.745, 1 m3/Ha 
en Los Llanos, 1.556, 1 m3/Ha en Almansa, 1.732,4 m3/Ha en Caudete y 1.827, 1 
m3/Ha en Ontur. En el otofto, en la fase de maduraci6n, desciende el consumo a 
la vez que se hacen mayores !as precipitaciones, con lo que el regadio se hace 
preciso s6lo hasta septiembre. La irrigaci6n anual necesaria se eleva a 5.322,6 
m3/Ha en Villarrobledo, 5.131,8 m3/Ha en Los Llanos, 4.540,2 m3/Ha en Alman
sa, 5.020,3 m3/Ha en Caudete y 5.683,5 m3/Ha en Ontur. 

Las hortalizas, en sus distintas especies, cubren todo el afto el terrazgo hor
ticola, alternando o en coexistencia, de ahi que se haya estipulado un consumo 
regular a lo largo del afto, que se incrementa en el verano con la ETP. En general, 
su caricter de regadio intensivo determina una de las mas elevadas demandas de 
agua, que se cubre de noviembre a febrero con el agua de lluvia, pero que, a par
tir de marzo, necesita un aporte continuado de riego. La irrigaci6n minima nece
saria asciende a un total de 4.768,2 y 4.260,8 m3/Ha en Caudete y Almansa. 

La patata de media estaci6n exige dcsde el momenta de su sicmbra, en 
marzo, un aporte hidrico continuado, cubierto en gran medida por irrigaci6n. El 
consumo se incrementa con el desarrollo del tuberculo y la planta hacia el vera
no, asi coma por los crccientes valores de la ETP. En junio, en el mon1ento pre
vio a su recolecci6n, se precisa un riego de 962 y 927 ,6 m3/Ha en cada munici
pio. La cantidad final de riego requerida asciende a 2.963,5 y 2.611,2 m3/Ha. 

Por ultimo, se han evaluado !as necesidades hfdricas del viiiedo por cuanto 
este, aun sin ser caracteristico del regadfo, recibe de manera normal un aporte 
adicional de agua que asegura la cosecha y permite el engorde de la vid. La de
manda de riego aparece en junio, julio y agosto, cuando la planta ha adquirido su 
mayor porte y esti madurando la uva. En general el agua de riego precisa es de 
1.081,3 y 913,1 m3/Ha en Caudete y Almansa. 

No obstante, como la practica habitual de riego difiere notablemente de las 
exigencias te6ricas, el agua empleada excede con creces a la demandada por los 
cultivos, ya que los agricultores tienden a asegurar las cosechas o a incrementar
las mediante un riego en exceso. Asi, por ejemplo, en Caudete esti asegurada la 
producci6n de maiz con los 254,4 mm de lluvia iitil, que suponen 2.544 m3/Ha, 
mas un riego de 1.641,2 m3/Ha, es decir, un total de 4.185,2 m3/Ha/aiio. Sin em
bargo, el agua suministrada, en realidad se encuentra entre 6.000 y 8.000 
m'IHa/afto. Por otra parte, la rotaci6n y la sucesi6n de cultivos sobre una misma 
hoja impone notables modificaciones en el suministro de agua. Por todo ello, los 
consumos medios estimados se establecen entre 6.000 y 7 .OOO m3/Ha/afto, de 
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ahi que, con una media de 6,500 m3/Ha y la superficie regada en 1986, un total 
de 87.315 Ha, podamos evaluar en 567,5 Hm3/aiio la demanda actual de agua pa
ra riego en la provincia. 

6.3. LOS CULTIVOS DESARROLLADOS EN LOS NUEVOS REGADiOS 

El Censo Agrario de 1982, a pesar de sus evidentes deficiencias, sirve para 
poner de manifiesto el gran porcentaje de regadio ocupado por los cereales, el 
57,9%, entre los que destaca el maiz, con 3.497 explotaciones y 16.069 Ha, se
guido de la cebada. Ambos se han visto favorecidos por la politica oficial de pro
mocion de los cultivos para alimento de! ganado y cuentan con una venta asegu
rada en !as areas ganaderas de los grandes cinturones metropolitanos de Madrid 
y !as ciudades de! litoral mediterraneo (por ello, la superficie ocupada por el 
maiz se ha elevado a 39 .199 Ha en 1986). Estas plantas solo en parte son aprove
chadas en la provincia debido a la ausencia de una decidida vocaci6n pecuaria de 
los agricultores, a pesar de la promoci6n de los organismos oficiales. El segundo 
lugar por extension cubierta lo ocupan !as plantas forrajeras en sentido estricto, 
con el 13,1 % entre !as que sobresale la alfalfa, con 3.524 explotaciones y 5.618 
Ha de superficie. Son estos herbiceos, que pueden consumirse en verde sobre el 
mismo terrazgo, los que mas han fomentado la ganaderia en estas tierras y cons· 
tituye una parte esencial en la dieta de !as cabanas ovina y caprina, mantenidas 
en la actualidad en regimen semiestabulado. 

Entre los cultivos industriales destaca el girasol, que goza de un notable in
tcrCs ccon6mico al romper cl ciclo cl:lsico de cereal y barbccho; cucnta con una 
buena comercializacion entre !as grandes empresas oleicolas de! sector (KOIPE, 
ACELOSA, AGREISA) de ahi que haya sido introducido por muchos agricultores 
en la rotacion de sus cultivos, aunque solo se han censado 190 explotaciones 
que ocupan 2. 586 Ha ( es normal que no se declare la superficie ocupada por el 
girasol que se cultiva temporalmente en el suelo de !as explotaciones de cerea
les). 

El resto de los cultivos regados evidencian el mantenimiento de unos rega
dios tradicionales que bonifican hortalizas, olivos y vid, lo que supone un cierto 
despilfarro del potencial econ6nlico del riego, condicionado, no obstantt::, por 
!as limitaciones impuestas por el clima, la calidad de! suelo y la falta de una ini
ciativa empresarial en buena parte de los agricultores24 . 

2• RAMOS HIDALG(), A. y PONCE HERRER<l, G. «Aprovechamiento de aguas hipogeas en las tierras 
albacetenses». Coloquio sobre Demanda y Economfa de/ Agua en Espafta Instituto Universitario de 
Geografia de la Universidad de Alicante. Alicante, 1988, pigs. 203-211. 
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VIII. CONCLUSIONES 

El estudio del clima, con todos sus componentes y modificaciones espacia
les, resulta imprescindible en los programas de planificaci6n territorial, ya que 
se trata del Unico elemento que escapa a la acci6n mediatizadora del hombre. 01-
vidar esta premisa supone aceptar de manera inconsciente los riesgos inherentes 
a los llamativos procesos de erosi6n e inundaci6n que afectan al territorio en el 
que se desempeiia la actividad humana y, cuando menos, un derroche de esfuer
zos y medios al no adecuar los cultivos y las tecnicas de explotaci6n a los condi
cionantes climiticos. 

Por el contrario, su conocimiento permite aprovechar al miximo las posi
bilidades que ofrece y, en consecuencia, el clima pasa de ser un factor limitativo 
a convertirse en un recurso susceptible de explotaci6n. De su anfilisis se des
prenden explicaciones, no exclusivas pero si complementarias, de la utilizaci6n 
preti:rita <lei suelo, que favorecen la comprensi6n, entre otros, de los procesos 
de ocupaci6n humana y abandono, a la vez que otorga la facultad de trazar pre
visiones y proyectos sobre usos mfrs acordes con sus caracteristicas. Aspectos de 
vital importancia en una provincia como la de Albacete, cuya economia pasada y 
actual se ve tan influenciada por el sector primario. 

Los dos condicionantes principales de los cultivos en la provincia son las 
temperaturas y los recursos hidricos, ya que los suelos, de naturaleza caliza, con 
una textura predominante areno-limosa y con una disposici6n topografica apla
nada, apenas plantean inconvenientes (salvo por su carencia en el arco serrano 
meridional). Ahora bien, junta a esos factores naturales, otros hechos humanos 
( que por su propia naturaleza escapan al cometido de este trabajo) desempeiian 
tambien un destacado papel en la elecci6n y distribuci6n espacial de los culti
vos, como son la demanda y comercializaci6n, la estructura y el tamafio de las 
explotaciones y todos los problemas inherentes al desajuste manifiesto entre 
realidad socio-econ6mica y 6ptimo deseable. 

Desde un punto de vista agroclimfttico, la provincia se caracteriza por unas 
condiciones ti:rmicas extremadas. A unos inviernos frtos suceden breves y calu
rosos periodos estivales; las heladas son frecuentes en el invierno, con medias 
en torno a los 60 dias anuales (segiin las zonas) y se extienden desde la tercera 
decena de octubre hasta la segunda de abril, no siendo infrecuentes las tempera
turas por debajo de 0 °C tambien en mayo. Las precipitaciones son escasas, suje
tas a una fuerte irregularidad interanual y con un alto tndice de concentraci6n 
en el tiempo, de manera que en unas pocas horas pueden recogerse elevados 
porcentajes del total pluviometrico anual. De la relaci6n de ambos parimetros 
se desprende un elevado grado de aridez que, de acuerdo con la formula de la 
evapotranspiraci6n, define a la mayor parte de la provincia como un espacio use
co semiftrido». 

Esa aridez ha supuesto un limite hist6rico al desarrollo de los cultivos, que 
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obligaba a ceder importantes proporciones de !as tierras cultivadas al barbecho. 
No obstante, la introducci6n de algunas plantas forrajeras, que aprovechan sin 
pcrjudicar los periodos de descanso del suelo y, sabre todo, la explotaci6n de 
los recursos hidricos subterrineos han permitido mejorar los rendimientos agri
colas y las condiciones de vida de los agricultures. 

La provincia cuenta con unos recursos susceptibles de ser aprovechados 
en condiciones econ6micas favorables cifrados en unos 10.900 Hm3/afio. Ahora 
bien, llegar a extraer esos caudales supondria una ruptura definitiva del equili
bria entre alimentaci6n y descarga de los acuiferos dificilmente subsanable. De 
hecho, en la actualidad, debido a la fuerte explotaci6n y a la concentraci6n espa
cial que soportan algunos sectores de estos dep6sitos hipogeos, se asiste a un 
descenso continua de los niveles piezomttricos que, no s6lo agotan las reservas 
e hipotecan el futuro de esos regadios sino que, ademis, gravan el coste del agua 
por eJ incremento constante de la energia empleada en su extracci6n a una pro
fundidad creciente. Son los Llanos de Albacete, la zona de La Herrera y el Valle 
de Caudete los puntos mas afectados por la perdida de caudales subterraneos, 
cuyos niveles descienden mas de un metro cada aiio. 

Aunque se riegan algunos cultivos de invierno, la mayor rentabilidad de 
ese espacio agricola viene dada por los que desarrollan su ciclo vegetativo a lo 
largo de! verano (como el maiz), que obligan al agricultor a ajustar en el tiempo 
su periodo de crecimiento para obtener el mflximo beneficio con el minimo ries
go. Resulta por ello impresdndihlc conocer aquellos meteoros que pueden re
sultar nocivos y trazar su calendario. 

Paliada asi la influencia adversa de la escasez de agua, el otro elemento fisi
co dctcrminantc, las temperaturas, sigue constituyendo el principal freno, si no 
a la extensi6n del regadio, si a la diversificaci6n de los cultivos, que hace dificil 
la sustituci6n de algunas plantas cuando, por circunstancias del mercado, dejan 
de ser rentables. 

De acuerdo con todo lo expucsto, se hace necesario ajustar al miximo los 
distintos cultivos y su ciclo vegetativo alas condiciones gcoambientales de cada 
comarca o municipio (y aun paraje), de manera que ello se traduzca en un ahorro 
de esfuerzos e inversion y, en consecuencia, en un incremento de la rentabili
dad. Los analisis llevados a cabo con el metodo de Blaney-Criddle y su compara
ci6n con la prictica de riego com(1n prueban el exccso generalizado de aporte 
hidrico a las plantas, por la inexistencia de indicaciones precisas para los agricul
tores o por su escasa difusi6n. A la vez se comprueba c6mo son las transforma
ciones recientes, implantadas sobre la planicie sedimentaria de Albacete, las que 
presentan un mayor nivel de equipamiento ttcnico, que les permite economizar 
agua precisamente en el area donde mas cara resulta; mientras que las comarcas 
serranas, donde se regulan !as aguas de la cabecera de! Segura, sigue predomi
nando el riego par inundaci6n. En este sentido, la obligada economia del agua 
exige que se incremente la superficie bonificada por sistemas de riegos localiza
dos, queen 1980 s6lo abastecian al 34,7% dcl irea regada provincial, mientras 
que el 65,3-x, restante seguia regado por inundaci6n. 
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Por todo ello, puede concluirse que la consolidaci6n de! espacio regado y 
su paulatina ampliaci6n constituyen la base de la agricultura actual en Albacete. 
Ahora bien, el agotamiento y la salinizaci6n de los acuiferos subterrineos, por 
un !ado, y la hipoteca y reivindicaci6n de !as aguas superficiales por los prepo
tentes regadios litorales, por otro, junta con cuestiones de estricto orden econ6-
mico y rentabilista obligan a una minuciosa administraci6n de! recurso agua, y 
en ese sentido, los estudios sobre e1 clima a escala espacial reducida resultan im
prescindibles. 
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UN NUEVO EXVOTO PROCEDENTE DEL CERRO DE LOS SANTOS 
(MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACEfE) 

Por Monica RUIZ BREMON 

El presente estudio se ocupa de una pieza inedita procedente del Santuario 
iberico del Cerro de los Santos. Se trata de una cabeza varonil realizada en pie
dra, como es lo habitual entre los exvotos de este santuario. 

Las circunstancias del hallazgo nos son, hoy por hoy, completamente des
conocidas y lo mismo se puede decir acerca de las circunstancias que precedie
ron su llegada a manos de una familia de Almansa. Esta, en efecto, conservaba el 
citado exvoto en una cfunara -posiblemente sin tener conciencia de ello-, al 
menos desde los aiios de la guerra civil, si no antes. De alli seria finalmente recu
perada por Doiia Teresa Perez Cogollos, quien la dono a continuacion al Museo 
de Albacete en 1987. 

En este Museo constapues hoy con el numero de Inventario 8.538, sumiin
dose asi a los muy numerosos ejemplares que, desde los primeros aiios de inves
tigaclon en el yacimiento del Cerro de los Santos, alberga este centro 1 . 

La pieza en cuestion se labro en la arenisca local de color rosaceo
amarillento caracteristica de las producciones del Cerro de los Santos. Quizas 
tambien procediera, como la mayoria de ellas, de la camera que creyo localizar 
en su dla en las inmediaclones del Cerro A. Fernandez de Aviles'. Este tipo de 
piedra, de grano muy suelto y tacit labra, presenta un conocido problema: el de 
la erosion muy ripida. El menor roce con un objeto duro hace que su superficie 
granulada se disgregue. De ahi que no tenga nada de particular el que buena par
te del relieve del rostro se vea afectado por el desgaste y que la otra mitad haya 
sufrido una severa perdida a causa de un golpe. 

De esta manera nos encontramos con que se ha perdido buena parte de la 
pieza por el lateral derecho, comprendiendo una linea imaginaria que pasara, 
desde la oreja y el final del ojo derechos, hasta el final de la nariz y el centro de la 
barbilla y la boca. Por la parte posterior la rotura es mas regular, afectando pric
ticamente solo a la mitad derecha del criineo. 

El resto de la cabeza presenta algunas fracturas menores -asi, en la mejilla 
izquierda, cuello y criineo- y desgaste general del relieve, que permiten no obs
tante reconocer sus caracteristicas formates e iconografia. 

1 M. Ruiz Brem6n, Los e:x:votos del Santuario ibCrico del Cerro de los Santos, Albacete, 1989, 
p.77. 

2 Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo (Albacete). Prim.era Campada. 1962, E.A.E., 
n.' 55, 1966, p. 10. 
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En general la pieza se encuentra sucia, por lo que la piedra ha adquirido 
una tonalidad grisacea bajo la que se adivina el color originario arriba indicado. 
En el costado derecho, por lo demas, se ve afectada por una costra de microor
ganismos. 

La cabeza de! var6n se conserva en la actualidad hasta el arranque de! cue
llo, siendo sus medidas de 21'5 x 15 x 11'5 cm. Por el modo como se presenta en 
la parte baja de! cuello, me inclino a pensar que en su dia se trat6 de una pieza 
completa y no de un exvoto aislado, como es el caso de numerosas cabezas mas
culinas de medidas y rasgos morfol6gicos similares y que si pudieron haber sido 
tales exvotos independientes desde un principio3 • 

Pese a !as perdidas, el corte general de! rostro y sus principales elementos 
constitutivos son susceptibles de an:ilisis, siqulera somero. En primer lugar lla
ma la atenci6n el 6valo por lo extremadamente alargado y fino, no habitual en 
las plezas de esta tipologia y que creo se ha de interpretar aqui como un condi
cionamlento de tipo material o un error de calculo por parte de! autor. Asi lo in
dicarian los ojos, mas juntos y pegados a la nariz de lo que seria conveniente pa
ra dar naturalismo a la efigie. En efecto, la acusada inclinaci6n de los ojos con 
respecto a la nariz y la misma situaci6n de la boca, no deberian en este caso in
terpretarse como caracteres de «escuela», sino, a mi entender, como resultado 
de la incapacidad de! artesano o la llmitaci6n impuesta por el bloque petreo para 
plasmar un rostro naturalista4 • Podria pensarse que tal naturalismo no tuvo ne
cesariamente que perseguirse. Sin embargo, parecen delatar )as intenciones de! 
autor en ta! sentido la forma de !as orejas, sumamente realistas, asi como lo que 
se ha conservado de la boca. 

Si podrian considerarse un caracter propio de escuela el tipo de ojos, de 
parpado biselado, forma apuntada, situados en el centro de! rostro, etc. Pero los 
exvotos del Cerro de los Santos nos suelen desconcertar al presentarnos a menu
do estos rasgos combinados con otros que podriamos calificar de mas regulares 
y proporclonados, o viceversa, con elementos chocantes en cabezas de! tipo rea
lista, como !as orejas en forma de voluta o bast6n ... • En definitiva, resulta diflcil 
localizar las creaciones de un determinado taller cuando una de las caracteristi
cas mas peculiares de! Cerro es la diversidad de sus producciones dentro de una 
gran homogeneldad aparente. 

Basandonos en el resto de! rostro tendriamos que la nariz, a juzgar por su 
arranque -por lo demas lo iinico conservado- presentaba un pronunciado vo
lumen con respecto a los ojos•. En cambio estos resultan, al igual que las mejillas, 

3 M. Ruiz Brem6n, Op. cit. en nota 1, p. 86-7. 
' Un 6valo exageradamente estrecho presentan -y puede que tambien por haberle faltado la piedra 

al escultor- las cabezas n. 0 258 y 263 (M6nica Ruiz Brem6n, El santuario ibCrico del Cerro de 
los Santos (Tesls Doctoral), U.C.M., Madrid, 1985 (ejemplar en microfichas). 

5 Puede observarse este contraste en la figura n. 0 308 (Ibidem), una cabeza velada al modo romano 
y por tanto de baja cronologla, cuya oreja es eminentemente decorativa. 

1 Es frecuente que este elemento se haya perdido a consecuencia de los golpes sufridos por las pie
zas. No obstante, podemos encontrar algunos paralelos formales en las cabezas aisladas n. 0 246, 
253, 286, etc. del Cerro de los Santos. 
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especialmente pianos'. Por su pane, la boca era breve y con una marcada comi
sura en la union de los labios. Este ultimo rasgo es bastante comiin a otras piezas 
del Cerro, como las que, hasta el momenta, venimos relacionando con la aqu:i 
analizada. Nada se puede decir en cambio acerca de la manchoula, por haberse 
perdido su perfil completo, si bien en proporcion y siguiendo la pauta de las pie
zas mas proximas dentro de la produccion del Santuario, esta no debia presentar 
un gran volumen con respecto al cuello8 . 

Las orejas, si nos atenemos a la izquierda, iinica conservada, resultan des
mesuradamente grandes en relacion a la cabeza, con un total de 7 x 4 cm., res
pectivamente, de altura y anchura. Son a su vez planas en cuanto a volumen y 
pueden incluirse dentro del tipo •realista» de nuestra clasificacion tipologica. 
Ahora bien, ya que es indistinto el lugar que el pendiente -si es que solo hay 
uno- ocupa en las cabezas varoniles de! Cerro de los Santos•, no es posible afir
mar o negar su existencia, sino tan s6lo constatar que, en este caso, no aparece 
en la iinica oreja conservada. 

El tipo de peinado es uno de los rasgos que con mas seguridad permite vin
cular a esta pieza con los talleres del Cerro, por mas que desconozcamos las cir
cunstancias de su hallazgo. Se trata de un pelnado realizado a base de mechones 
en forma de lengiieta, dispuestos en filas paralelas y regulares sobre la frente. En 
concreto se trata aqui de tres franjas que van a terminar a la altura de las orejas. 
A partir de entonces, el craneo se presenta liso por la parte superior de la cabeza, 
con un ligero reborde que sirve para delimltar tanto la zona de mechones por de
lante, como el lnicio de! cuello por la nuca10 . 

Es esta una convencion tan extendida en el momento il.gido de produc
cion del Santuario que solo se explica si, a partir de su invencion por parte de un 
artesano o taller, fue utilizada despues, por !as razones que fuera, por la mayoria 
de los artesanos del lugar. En cualquier caso, se llegaria a convertir en uno de los 
elementos formates mas peculiares y distintivos de los exvotos masculinos de! 
Cerro de los Santos, en una especie de sello de origen de los mismos. 

Por la parte posterior de la cabeza, finalmente, queda claramente expresa
do el reborde de! cabello, que adopta una forma redondeada 11 , asi como el enor
me volumen de la oreja izquierda, rasgo este muy bien conservado. 

Del anil.isis de los rasgos estilisticos e iconogrilicos de la cabeza de Alman
sa -por lo demas y como hemos visto, los iinicos instrumentos de trabajo hoy a 
nuestro alcance-, puede deducirse, en primer lugar, una segura adscripcion de 

7 Como en las cabezas n. 0 242, 245, 255, 281, 282 ... 
1 vease en los n. 0 263, 286, 288, 298, 304, 308 y un largo etcetera. 
9 M6nica Ruiz Brem6n, Op. clt. en nota 1, p. 141-3. 

1 0 Se trata del tipo 1 de nuestra clasificaci6n tipol6gica, el mas abundantemente representado entre 
las cabezas varoniles del Cerro y al mismo tiempo el mas caracteristico de sus talleres. Lo pode
mos contemplar, entre otras, en las piezas n. 0 234, 274, 279, 291, 295, 296, 297, 298, 304, 307, 
310, 313, 393, etc. 

11 Presentan esta convenci6n los n. 0 244, 263, 274, 280 o 297, entre otros ejemplares. 
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la misma a los talleres del Cerro de los Santos. Sohre esto, considerando los para
lelos ofrecidos, no cabe duda alguna. Ahora bien, mas complejo es el problema 
de su dataci6n concreta. Sabido es que el Cerro de los Santos funcion6 durante 
un largo periodo de tiempo, al menos desde el siglo IV a.C. hasta los primeros 
afios del cambio de Era12. Estas serian, por lo tanto, las fechas limite que propo
ner para la cabeza que nos ocupa, pues aunque nose puede descartar el hecho de 
que la actividad en aquel lugar sagrado hubiera comenzado antes, no debi6 com
prender, en tal caso, la ofrenda votiva de esculturas en piedra como parte del ri
tual religioso. Dentro de estos Hmites, sin embargo, me inclino a considerar la 
obra una creaci6n del momento de mayor producci6n en el lugar, momento en 
el que las ofrendas casi parecen surgir a nivel industrial y en el que se fijan de 
manera uniforme, morfol6gica e iconogrilicamente hablando, algunos tipos de 
exvotos. 

Esta fecha, como he defendido en otras ocasiones13, abarcaria los afios del 
trinsito del siglo III al II a.C., que son los que, a modo de hip6tesis, propongo 
para este nuevo ejemplar del Cerro de los Santos. 

1 2. M. Ruiz Brem6n, Op. cit., p. 177 ss. 
13 M. Ruiz Brem6n, .. Oltimas aportaciones a la cronologia del Cerro de los Santos», Congreso de 

Historia de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, 1985), Ill, 395 ss.; «Escultura votiva iberica en 
piedra», Escultura IbCrica, Revista de Arqueologia, 1987, 68-81. 
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CLERIGOS ALBACETENSES !LUSTRES EN LA MURCIA 

DE FERNANDO VII 

Por Francisco CANDEL CRESPO 
Tte. Vicario del Ejercito del Aire 
AcadCmico C. de la Real de la Historia 

Hasta la creaci6n de! nuevo Obispado de Albacete en 1950, la casi totali
dad de la provincia albacetense -Capital incluida- perteneci6 al extenso Obis
pado de Cartagena. Con tal motivo existi6, durante siglos, un intercambio muy 
notorio entre Murcia y Albacete; ya que al Seminario de San Fulgencio acudian 
los seminaristas albacetenses, mientras que numerosas Parroquias de la Mancha 
eran ocupadas por clerigos murcianos. 

Al estudiar con cierto detenimiento, la Historia eclesiistica de Murcia du
rante los reinados de Fernando VII y la Reina Gobernadora 1 me he venido a en
contrar, en m:is de una ocasi6n con sacerdotes albacetenses que desempeftaron 
en la Di6cesis de Cartagena cargos de importancia y que destacaron -coma era 
normal en aquellos agitados dias del XIX- unos por sus criterios absolutistas y 
otros liberales; partiendo de !as citadas publicaciones y posteriores hallazgos en 
los archivos murcianos, voy a intentar evocarlos en las paginas acogedoras de 
Al-Basit. 

DON BONIFACIO DE SOTOS OCHANDO (1785-1869) 

La lectura de los interesantes trabajos de Rafael Mateos y Sotos ( t) y Fran
cisco Fuster Ruiz, publicados en Al-Basit2 me han movido a publicar ciertos do
cumentos que poseo, con el interes de hacer resaltar -si posible fuera- su egre
gia figura: 

El dia 23 de Febrero de 1802, comparece ante el Notario murciano Moya y 
Quifionero, "Don Bonifacio Soto de Sotos, Cursante de Teologia y Colegial en el 
Seminario Conciliar de San Fulgencio de esta Ciudad>, para efectuar la funda
ci6n de su Patrimonio Eclesiistico3 . Declara ser hijo de «Don Francisco Sotos 

1 Candel Crespo, Francisco: uClero liberal y Absolutista en la Murcia de Fernando Vil» San Javier 
1978 95 pgs. y de! mismo autor: ~La Murcia Eclesiistica en tiempos de la Reina Gobernadora» Mur

cia 1981 95 pgs. 
2 Segunda Epoca. Aii.o XII, NUmero 19, Junio 1986. Pgs. 135 a 187. 
3 Archivo Hist6rico Murcia. 
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Ochando, Capitan Retirado• y tener por hermanos a Don Patricio, Parroco de 
Munera, Don Antonio, de Santa Eulalia de Murcia y otros dos hermanos -no 
clerigos- llamados Raimundo y Juan. 

Hace referencia en la citada escritura a otra, otorgada el afto anterior, 1801 
a 27 de Julio, en Casas-Ibanez, ante el Notario Don Juan Francisco Escudero y 
Aguado, en la que se especifican los bienes (tierras y alguna casa) que su padre le 
cede para la fundacion del citado Patrimonio. 

Son tambien curiosas las obligaciones que al joven Clerigo impone el Obis
po de la Diocesis (Don Victoriano Lopez Gonzalo) adscribiendolo a la Parroquial 
de Casas-Ib!i.ftez con diversas -aunque leves- obligaciones ministeriales: Visita 
de enfermos y catequesis a los niiios principalmente. 

La carrera de Don Bonifacio en el Seminario fulgentino habia sido en ver
dad muy brillante, ocupando -como era costumbre muy extendida entonces
varias Citt:dras con gran brillantez, antes de su ordenaci6n sacerdolal. 

El 15 de Septiembre de 1806 obtuvo en la Universidad de Orihuela el Doc
torado en Sagrada Teo logia, ordenandose de Presbitero el 12 de Junio de 1813. 

En Enero de 1815, oposito a la Magistral de Murcia, vacante por su traslado 
a Toledo del Dr. Don Juan Gomez Duran• la obtuvo el Doctoral de Orihuela Don 
Pedro Antonio de la Eguia y Aguilar, pero Don Bonifacio hizo muy buen papel. 

En unas circunstancias realmente dificiles ocup6 el Rectorado de San Ful
gencio (25 de Noviembre 1820) sucediendo en este cargo a dos ilustres paisanos 
suyos: Don Martin y Don Salvador Canada y Pardo (de los que me ocupo en este 
mismo trabajo ). 

Poco mas de un ano ocupo este cargo, porque el S de Enero de 1822 el 
nuevo Obispo (Don Antonio de Posada y Rubin de Celis) le otorga testirnoniales 
para el Arzobispado de Toledo5 . iQue habia pasado? iHabia fracasado el novel 
Rector de San Fulgencio en su cargo? En modo alguno: Don Bonifacio -de ideas 
claramente liberales- habia formado parte, como Vocal, de la Junta Superior de 
Murcia y metido ya en el sugestivo campo de la politica habia sido designado Di
putado a Cortes en Madrid. Como la Capital de Espana no era todavia Diocesis y 
pertenecia a Toledo esa es la razon de las «Testimoniales•. 

Pero de que Murcia recordo siempre al ilustre sacerdote albacetense tene
mos mas de un elocuente indicio: Asi el «Boletin Oficial de la Provincia de Mur
cia publicaba el 23 de Enero de 1834 esta interesante noticia: 

•El Doctor Don Bonifacio Sotos, Catedratico y Rector que fue de este 
Seminario Conciliar, ha dado a luz en Paris una gramitica Galo-

4 Don Juan Nepomuceno G6mez Duran, toledano, Magistral de Segovia y de Murcia, Fabriquero de 
la Catedral durante la Guerra de la Independencia, pronunci6 la «Oraci6n Fllnebre» del Brigadier 
Don Martin de la Carrera y escribi6 la «Novena a N. a S. a de la Fuensanta». DespuCs de ser Peniten
ciario en Toledo lleg6 a ser Obispo de Santander y Miilaga (1829) desconozco la fecha de su mucr
te. Sohre el Magistral La Eguia cfr. «La Murcia Ecc.a,, piig. 67. 

s Archivo Episcopal, Murcia: «Carpeta del Pontificado del Ilm. 0 Don Antonio Posada y Rubin de 
Celis». 
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Hispana aprobada por la Universidad Central de dicha Corte. Maes
tro de Lengua Espaiiola de SS.AA. Reales el Gran Duque de Orleans y 
la Princesa Maria»8 • 

Y aiios mas tarde, al testar ante Tormo y Albornoz (10 de Junio 1850) el 
Dr. Don Pedro Lechaur y Gald6s (sucesor que habfa sido de Sotos en el Rectora
do de San Fulgencio) hacia curiosos legados a varios de sus alumnos, destacando 
el que hace a «Don Ezequiel Losa y Soto (sobrino de Don Bonifacio•) textual
mente cito. Lo que nos indica la familiaridad con que le trataba el Cura Lechaur y 
lo conocido -y apreciado sin duda- que era en Murcia nuestro biografiado. 

Tambien creo deben de citarse en esta evocaci6n biografica a los ilustres 
murcianos que alentaron a Don Bonifacio en su genial intuici6n del llamado 
«Lenguaje universal» al menos por ahora se pueden citar los siguientes: 

Don Mariano Perez de los Cobos. 
Don Joaquin Maria Lopez'. 
El Marques de Corvera. 
Don Lope Gisbert y Tomei. 
Don Ricardo Codorniu y Starico. 

DON MARTIN CANADAY PARDO 

Gracias a los varios testamentos que hizo hemos podido casi reconstruir su 
vida y entorno familiar. Naci6 en el pintoresco pueblo de Villamalca, hijo de D. 
Vicente Canada •Familiar y Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisici6n en 
Jorquera• y de Dona Quiteria Pardo. 

Debi6 de ser, a lo que creo, una familia verdaderamente patriarcal, nueve 
hijos sentaron a su mesa los esposos Cafiada-Pardo y, como era entonces fre
cuente en estas familias, consagraron al Sacerdocio y a la vida religiosa nada me
nus que CUATRO de estos hijos: Nuestro biografiado, su hermano Don Salva
dor, de quien me ocupare seguidamente, Don Miguel, tambien sacerdote, falleci
do todavia joven y Sor Juana de San Agustin, Agustina Recoleta en el Convento 
de Requena, del que lleg6 a ser Priora8 . 

Los hermanos seglares fueron: Francisco, Miguel-Joaquin y Pascual ademas 
de Quiteria; todos contrajeron matrimonio y proporcionaron abundantes 

8 Archivo Municipal, Murcia. 
1 Aunque nacido en Villena, tal vez por haber cursado estudios en et Seminario de San Fulgencio, y 

pertenecer Villena al Obispado de Cartagena y al antiguo Reino de Murcia, Pio Tejera incluy6 a 
Don Joaquin Maria L6pez entre los escritores murcianos (Cfr. Tejera y Ram6n de Moncada, Jose 
Pio: Estudio biogr:lfico y bibliogr:lfico de autores murcianos M. 1889. Torno I p:lg. 307. 

8 Testamento de 17 de Mayo de 1819 ante Pedro Martinez de la Plaza y Alonso (Archivo Hist6rico, 
Murcia). 
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sobrinos -y a lo que creo tambien problemas- a sus tios Curas. Una hermana 
soltera: Benita debio de ser el angel del hogar de Don Martin y Don Salvador, 
quienes vivieron largos aiios en Murcia con ella y -cosa natural- la dejaron 
«mejorada» en sus respectivos testamentos. 

Por carencia de documentaci6n diocesana desconozco los estudios y Gra
dos de Don Martin, pero debio de ser la suya una Carrera brillante, cuando le ve
mos joven todavia, ocupar la Parroquial de San Pedro de Murcia, una de las mas 
centricas de la Capital, siendo ademas la Parroquia de la Inquisicion, cuyo artis
tico edificio ( que todavia se conserva) radicaba en su termino parroquial. 

Don Matias Canada ocupo esta Parroquia largos anos: Desde el 31 de Julio 
de 1781 en que firma por vez primera una Partida Bautismal, hasta el 23 deJunio 
de 1802 en que una oportuna «nota marginal» nos hace saber que habia sido de
signado Prebendado de la Catedral murciana. 

De su larga gestion parroquial destaca la construccion en 1797 de un her
moso organo, que se encarga al reputado maestro Jose Llopis Meseguer en la can
tidad de ocho mil seiscientos cincuenta reales de vell6n «aprovechando los ma
teriales del viexo ... » hermosa pieza de organeria murciana que dur6 hasta el in
fausto verano de 1936. Don Matias Canada, con un sentido un tanto renacentista 
de la vida, hizo grabar la siguiente inscripcion (que todavia se conserva): 

«Siendo Cura de esta Sta. Iglesia el Dr. Don Martin Canaday Pardo y 
su Cura Teniente y Fahriquero de ella Don Juan L6pez Muiioz .. . » 

Singulares timbres de gloria supusieron para el buen albacetensc ocupar el 
Rectorado de! Seminario de San Fulgencio nada menos que dos veces y a lo que 
cre6 en circunstancias verdaderamente dificiles, ya que tenia que suceder el aiio 
1804 al benemerito Rector Don Ramon Rubin de Celis y Noriega, Canonigo de la 
Catedral murciana y sobrino del gran Obispo Rubin de Celis, que habia elevado 
el nivel del Seminario a gran altura. 

La promulgacion por el Obispo Lopez Gonzalo de los nuevos «EstatutoS> o 
Reglamento provocaron un verdadero motin estudiantil, organizado por los lla
mados «manteistas» -o Seminaristas externos- al parecer con la complicidad 
de algunas autoridades civiles ... hubo algaradas, rotura de faroles, manifestacio
nes piiblicas y el Obispo se vio impelido a hacer saltar de! Rectorado al anciano 
Don Ramon y suplirlo por nuestro Don Matias Canada y Pardo. 

Ignoro el tiempo que permanecio al frente del Rectorado, pero en uno de 
sus testamentos se leen estas frases reveladoras: 

«Declaro que el Colegio Seminario de San Fulgencio de esta Ciudad 
de! tiempo que por segunda vez fui Rector en Cl por el Iltm. 0 Sr. Don 
Josef Ximenez, me esti debiendo veintitres mil ciento diecisiete rea
les de vell6n, y asi lo declaro para que conste". 

(Deuda que, generosamente perdona, pero que si alguna vez se satisface 
debe de entregarse al Obispo que lo sea de Murcia para su reparto entre los po
bres de la Ciudad)9 . 

9 Testamento de 14 de Diciembre de 1830, ante Juliin Fern:indezJimCnez (Ibidem). 
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ORGANO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO. MURCIA 
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Por donde vemos que despues de haber sido Rector con el Obispo Lopez 
Gonzalo, su sucesor el Iltm. 0 Don Jose Ximenez Sanchez le habia vuelto a confe
rir el delicado cargo de Rector de nuestro primer Centro eclesi3.stico de forma
ci6n, en cuyo cargo le sucederia su hermano Don Salvador, como seguidamente 
veremos. 

El dla 5 de Julio de 1824 encontramos a nuestro Don Martin firmando co
mo testigo cualificado en el testamento de! famoso bandolero alicantino Jaime 
Alfonso •El Barbudo», creo con mucha probabilidad que, junto con algun otro 
sacerdote y los Hermanos de la Cofradia de! Rosario (que tenian en Murcia, des
de hacia siglos esa caritativa misi6n) acompatiar:ia al pobre sentenciado a muerte 
en sus ultimas horas. Por el citado testamento sabemos que •LA CAPILLA' se ha
bia instalado en el Real Colegio de Te6logos de San Isidoro (hoy lnstituto Fran
cisco Cascales) 10 . 

Dije antes que ignoraba los Grados academicos de Don Martin, por su ex
pHcito testimonio en varios de los testamentos por mi consultados, se declaraba 
•Doctor en Sagrada Teologia» titulo que tambien ha conservado para la posteri
dad la inscripci6n en el 6rgano de San Pedro de Murcia. 

Una vez hecha la renuncia a la Parroquial de San Pedro, en 1802 fue nom
brado Racionero y aiios despues Can6nigo de la Catedral murciana. 

El ultimo testamento es el efectuado el 14 de Diciembre de 1830 ante Ju
lHin Fernandez Ximenez; el no citar en l:ste a Don Salvador ni a la herma11a n1on
ja me hace sospechar que ya habrian fallecido. 

Por la oportuna nota marginal consignada en este testamento consta que 
falleci6 en 1834. Dios, siempre misericordioso, no permiti6 que nuestro Don 
Martin viera los calamitosos tiempos que se avccinaban fieramente sabre el clero 
de la secular di6cesis cartaginense ... 

DON SALVADOR CANADAY PARDO 

Hermano a lo que creo algo menor de! anterior, valga lo dicho sobre natu
raleza y entorno familiar. 

Considero, en cierto sentido, verdaderamente paralela la vida de Don Sal
vador con su hermano Don Martin: Los dos son albacetenses, los dos cursan los 
estudios eclesiisticos en San Fulgencio, los dos son Patrocos en Murcia, los dos 
son Racioneros y Can6nigos de su Catedral y, finalmente ambos son Rectores 
de! Seminario fulgentino: Dos vidas en verdad paralelas ... 

Gracias a los dos testamentos de Don Salvador Canada Pardo, que he podi
do consultar en el rico Archivo Hist6rico de Murcia, uno de 22 de Julio de 1818 

1° Cfr. nuestro art1culo «El testamento de Jaime Alfonso el Barhudo» LA VERDAD de Murcia 24 dcju
nio 1986. 
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ante Martinez de la Plaza y otro de 22 de Junio de 1822 ante Antonio Martinez 
Garcia hemos podido saber que fue Parroco de Montealegre de! Castillo y poste
riormente de Santa Eulalia de Murcia, asi como que sucedi6 a su hermano Don 
Martin en el Rectorado de San Fulgencio, habiendo sido sucedido por su ilustre 
paisano Don Bonifacio Sotos, como sabemos en e1 conflictivo anode 1820. 

En lo que creo debieron de discrepar los hermanos Canada Pardo con su 
paisano Don Bonifacio debi6 de ser en !as ideas politicas; los Canada me dan la 
impresi6n de ser tremendamente conservadores (sin incurrir tampoco en exage
raciones) lo que tiene su 16gica explicaci6n: Pertenecen a una familia hidalga y 
acomodada, para colmo hijos de un «Familiar y Alguacil Mayor de! Santo Oficio 
de la lnquisici6n• ocupan Parroquias importantes en la Capital, forman parte de! 
Cabildo Catedral yen cambio el talante de Don Bonifacio -muchos anos mas jo
ven que sus ilustres paisanos- es clara y abiertamente liberal ... 

Generoso a la hora de testar con quienes fueron sus feligreses ceclia Don 
Salvador una casa que poseia en Montealegre de! Castillo en favor de la Parro
quia, para que fuera ocupada, gratuitamente, por la Maestra de! pueblo, asegu
rando de esta manera «la cristiana educaci6n de !as niiias de dicho pueblo». De
claraba asimismo que la Fabrica Parroquial le estaba debiendo la elevada canti
dad de veintiseis mi! ciento cuarenta y nueve reales de vel16n, de los que cedia 
cinco mi! a favor de la Parroquia y e1 resto debia de cobrarse por sus herederos. 

En favor de los enfermus pobres de la Parroquial de Santa Eulalia de Mur
cia legaba tres mi! reales. 

Sumamente curiosa -porque nos aclara cuales eran los emolumentos de! 
Rector de! Seminario de San Fulgencio- es esta clausula de! segundo de los tes
tamentos. 

«Declaro que el Seminario de San Fulgencio me esta debiendo cierta 
cantidad de dinero de! tiempo que fui Rector, la que quiero se cobre, 
no a raz6n de los ochocientos ducados por ano, cuyo salario estaba 
consignado, sino a raz6n de seiscientos, dejando los otros doscientos 
por ano a beneficio de dicho Seminario». 

Los hermanos Canada y Pardo perpetuaron, en cierto sentido, su larga es
tancia en Murcia, porque aunque como es 16gico no dejaron descendencia direc
ta dado su car:icter sacerdotal, pero si en cambio alguno de sus sobrinos se ave
cind6 en Murcia dando origen a una larga y patriarcal farnilia que ha llegado casi 
hasta nuestros dias; Don Andres Canaday Galiana, sobrino de nuestros dos bue
nos Prebendados, solicit6 y obtuvo de! Ayuntamiento de Murcia e1 reconoci
miento de su Nobleza e1 7 de Mayo de 1803. 

Aiios mas tarde, el 20 de Julio de 1816, ante Don Mariano Gaya y Ansaldo, 
otorgaba Poderes a nuestro conocido Don Bonifacio de Sotos Ochando «Cate
dratico de Teologia en el Seminario de San Fulgencio• para que le comprase en 
nombre suyo una finca de veinte tahullas de tierras morerales en Rincon de Seca 
a Dona Maria Joaquina Navarro, lo que es indice de una buena amistad entre es
tos albacetenses residentes en la Murcia de Fernando VII ... 
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Y por si esto fuera poco, tambien he documentado que el 4 de Junio de 
1819, ante Tormo y Albornoz, los dos hermanos Canada Pardo formaban Patri
monio Eclesiistico, para la futura ordt:":naci6n de su sobrino Don Pascual Caiiada 
y Pardo •Colegial Fi16sofo en el Colegio-Seminario de San Fulgencio• y en el mis
mo documento se nombra a otro que cursa estudios de Leyes en Orihuela. 

DON JESUALDO-JOSE GARCIA-AGUADO Y SANCHEZ 

De la sugestiva biografia de este cura albacetense ya me ocupe hace aftos 
en la revista MURGETANA, de la Academia •Alfonso X el Sabio» de Murcia11 con 
el titulo de •Semblanza de un Cura Absolutista• como contraponiendola a la an
teriormente publicada: «Don Pedro Lechaur y Gald6s, semblanza de un Cura Li
beral» 12 . 

La TESIS que pretenclia sostener y creo que lo logre, era demostrar que 
tanto en un bando coma en otro habian militado (con mis o menus apasiona
miento) sacerdotes muy competentes y celosos de la Di6cesis de Cartagena y 
que, llegada la hora de la verdad habian sabido cumplir perfectamente con su 
ministerio sacerdotal: Don Pedro Lechaur, muere en gloriosa pobreza (no tenia 
mas que su biblioteca) Don Jesualdo-]ose Garcia-Aguado muere asistiendo a los 
contagiosos en el c6lera de 1834. Ambos dieron un vcrdadero testimonio de vi
da, coma se dice ahora ... 

Don Jesualdo-Jose Garcia-Aguado y Sanchez naci6 en Penas de San Pedro 
el afto 1770, hijo de Don Jose Abogado y Dofia Maria Josefa. 

Curs6 los estudios eclesiisticos en el Seminario de San Fulgencio, en aquel 
entonces en una epoca dorada de su larga historia, como Colegial de San Isidoro. 

Se doctor6 en Sagrada Teologia, siendo Parroco de Lorqui y de Hellin. 
Durante varios aftos ejercit6 el ministerio parroquial en la del Rosario de 

Torre-Pacheco, donde le sorprendi6 la Guerra de la Independencia y donde si 
hemos de creer su rotunda afirmaci6n «Regiment6 mis de ochocientos hombres 
para la Guerra» 13. 

11 «Don Jesualdo-Jose Garcia-Aguado y Sinchez (1770-1834) Semblanza de un Cura Absolutista) 
MURGETANA N. 0 57. 1980. 

Gran parte de los datos biogr:ificos estin tomados de Ja «Relaci6n de los Estudios, Gra<los, 
mCritos y servicios de! Doctor Don jesualdo-jose Garcia-Aguado y Sinchez» (Archivo Catedral, 
Murcia: «Oposiciones a la Magistral atio 1815). 

En dicha «Relaci6n» constan tambiCn los siguientes extremos: Que habia si<lo Colegial de la 
Purisima, pasando mis tarde (a lo que creo por oposici6n al Real Colegio de Te6logos de San Isi
doro). Que obtuvo el Doctorado en Teologia por la Universidad de Valencia, el 27 de Diciembre 
de 1814. No consta en cambio si las Parroquias de Lorquf, Hellin y Torre-Pacheco, asf como la de 
San Nicolis de Murcia las habia obtenido por oposici6n o habia sido simplemente Cura Ec6nomo 
de etlas. 

12 «Don Pedro Lechaur y Gald6s. Semblanza de un Cura Liberal». MURGETANA N. 0 54. 1978. 
13 Archivo Municipal, Murcia: «Ct:nso para el Alistamiento General Afio 1809. Torno III, folio 321. 
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Finalizada la contienda ocup6 la murciana parroquia de San Nicolas de Ba
ri en la que permaneci6 a lo que creo ocho o diez aftos. 

En Enero de 1815 tom6 parte en la oposici6n a la Magistral, obteniendo tal 
vez como compensaci6n por la brillantez de sus ejercicios una Raci6n entera en 
la Catedral de Murcia y hasta aqui hubiera llegado la vida serena y sin complica
ciones del buen clerigo manchego en la Murcia de Fernando VII si los aconteci
mientos politicos no le hubieran involucrado fieramente en ellos ... 

El aiio 1820 a la entrada del poder liberal, fue encarcelado junto con otros 
clerigos y seglares por ser enemigo acerrimo de la Constituci6n del aiio 1812 (la 
famosa PEPA, como le llamaban por haber sido promulgada el dia de San Jose). 

Nose arredr6 Garcia-Aguado por esta injusta persecuci6n y, como nos re
fiere el historiador murciano Frutos Baeza, desde las rejas de su calabozo profe
ria exaltadas arengas, alentando a sus compafteros de prisi6n a veces en presen
cia de las misn1as autoridades liberales contra las que pronunciaba tcrribles dic
terios ... 

Al cambiar el Regimen, con la ayuda de la Francia de la Restauraci6n, sali6 
triunfante de la prisi6n, form6 parte de la llamada Junta de Gobierno con otros 
clerigos absolutistas y fue condecorado con el Escudo de Fidelidad. 

Por aquellos dias de! restaurado absolutismo, son muchos los ciudadanos, 
seglares y clerigos que solicitan del llamado «Ayuntamiento Perpetuo• informes 
sobre su conducta politica durante el (<;infausto trienio liberal)) de Garcia-Aguado 
informa favorablemcnte el Concejo murciano entre otras frases: 

«Este sefior Prebendado jamis quiso a la Constituci6n, porque predi
jo los males que encerraba aquel Alcorin y asi lo manifesto en el piil
pito de Santo Domingo el afio 14 •. 
« ... que habia estado preso en la Inquisici6n ciento dieciocho di as y 
luego en la Circe! Episcopal. .. llenaria pliegos con verdad de este he
roe de la Patria» 14 . 

Poco despues era designado por el Ayuntamiento como Capellan de los 
Voluntarios Realistas, con estas significativas frases: 

«Mediante a que es la Unica persona en quien el Ayuntamiento en
cuentra reunidas las circunstancias que apetecen, por sus padeci
mientos en pro de la Causa santa que defendemos» 15. 

Una constante que se repite en Murcia, manden liberates o absolutistas, es 
la ingerencia del Ayuntamiento en asuntos exclusivos de la competencia ecle
siistica: A la muerte del Obispo Jimenez (23 de Diciembre 1820) el Ayuntamien
to Constitucional acuerda solicitar de S. M. se confiera este Obispado vacante el 
Dr. Don Mariano Garcia Zamora, Arcediano de Villena, por sus ideas claramente 
liberales ... 

Ahora en 1824 a 10 de Enero es el Regidor Don Antonio Fontes Abat quien 

14 Archivo Municipal, Murcia: Cabildo Ordinario de 22 de Novicmhrc- 1823. 
15 Ibidem. Ordinario I 5 de Diciemhre 182 3. 
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propane al Ayuntamiento se represente al Rey en favor de Don Luis Muniz y 
Don Jesualdo-Jose Garcia-Aguado: 

•por cuanto el Cabildo Eclesiistico no ha tenido en consideracion 
para la provision de sus prebendas a estos dos individuos que tanto 
han sufrido por parte de los Liberales ... aiiadiendo sob re Garcia 
Aguado lineas mas adelante: 
•Que el seiior Aguado es hijo de este Obispado, con veinte aiios de 
Pirroco, ocho de Prebendado y tres oposiciones• 16 . 

No sabemos si esta representacion -si es que se hizo- llego al Rey, pero 
el caso es que cuatro aiios mas tarde Garcia-Aguado obtiene el nombramiento de 
Subdelegado Teniente Vicario en este Obispado y Apostadero de Cartagena •y lo 
ofrece reconocido al Ayuntamiento con galanas y corteses expresiones». 

El Ayuntamiento de Murcia, celebro jubilosamente, como toda la Nacion el 
nacimiento de la futura Isabel II (10 de Noviembre 1830) por su parte los Volun
tarios Realistas (cercanos a la extincion como tal Milicia Urbana) ofrecieron una 
solemne funcion de acci6n de gracias en la iglesia de Agustinas Descalzas enco
mendando el sermon a su Capellan, nuestro biografiado, mientras la Misa la cele
braba el famoso TRAPENSE Don Jose Meliton Pastorn 

Cuatro aiios despues, concretamente el 16 de Julio de 1834, fallecia siendo 
feligres de Santa Eulalia, asistiendo caritativamente a los enfermos de la epide
mia el Dr. DonJesualdo-Jose Garcia-Aguado y Sanchez, cuyo testimonio conoce
mos no solo por !as Actas Capitulares, sino por una curiosa publicacion dcl libre
ro Jose Santa Maria, liigubremente decorada con una orla de calaveras, relojes de 
arena y guadaiias mortiferas, muy propia de la epoca romWtica~ 8 . 

Finalmente, debemos afi.adir que Garcia-Aguado debi6 de ser orador de 
cierto empuje (pese al mal gusto reinante en su epoca) porque ademis del citado 
SERMON en las Agustinas, le hemos documentado otro que alcanzo los honores 

11 Ibidem. Ordinario 10 de Enero de 1824. 
17 •Serm6n queen la solemne funci6n que hicieron los Voluntarios Realistas en la iglesia del Con

vento de Rellgiosas Agustinas Descalzas de esta Ciudad el dia 17 de Noviembre, en acci6n de gra
cias a Su Divina Majestad, por el feliz nacimiento de la Seren:isima Infanta Dofia Maria Isabel Luisa, 
hija primogCnita de nuestros amabilisimos Soberanos los sefiores Don Fernando VII y Doiia Maria 
Cristina de Borb6n yen rogativa por la continuaci6n de la salud de SS.MM. augusta recitn nacida 
y Real Familia Predic6 el Dr. Don Jesualdo-Jose Garcia Aguado, Pbro, Prebendado de la SIC de 
Cartagena, Examinador Sinodal del Arzobispado de Valencia y de los Obispados de Orihuela y 
Barbastro. Socio de nfunero de la de Amigos del Pais de esta Capital. Capellin del Batall6n de Vo
luntarios Realistas N. 0 40. )uez Subdelegado Apost61ico, Teniente Vicario General de los Reales 
Extrcitos y Armadas de S.M. en este referido Obispado y Apostadero de Cartagena y condecorado 
con el Escudo de Fidelidad por S.M. (q.D.g.) Aiio 1830. Con licencia en Murcia. Imprenta de los 
Herederos de Muiiiz• (12 pags en 4. 0

) (Archivo Municipal Murcia, Fondo Alegria). 
18 .. Lista nominal y alfabetica de las victimas que ban fallecido en la Ciudad de Murcia, conventos y 

hospitales de la misma, desde el 3 de)unio, en que se manifest6 la terrible enfermedad del c61era
morbo, hasta primeros de Agosto; copiado de los libros Parroquiales, en virtud de Decreto del 
Ilustrisimo Seil.or Obispo, irnpetrado por el impresor de esta Ciudad, don Jose Santa Maria. Afio 
1834• (Ibidem). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



121 

de la imprenta10 y las siguientes actuaciones, anunciadas por la prensa de la 
epoca: 

4 de Junio, 1814, misa y sermon de accion de gracias en Sto. Domingo, 
ofrecido por la Real Sociedad Economica de Amigos del Pais (a la que Garcia
Aguado pertenecia desde 1812). 

8 deJunio, 1814, •solemnlsima funcion• por el mismo motivo (regreso de 
Fernando VII) en San Nicolas •predicando el Parroco•. 

En fecha indeterminada: En la iglesia de RR. Capuchinas, funcion ofrecida 
por las seftoras de Murcia, con el mismo motivo. 

31 de Julio 1814: Solemne funcion en la iglesia de San Esteban, en honor 
de San Ignacio de Loyola •predicara el Dr. Don Jesualdo-Jose Garcia-Aguado, 
Cura de S. Nicolas•. 

Este ultimo sermon tenla por objetivo principal preparar los animos de los 
murcianos al regreso de los Jesuitas a su antiguo Colegio de San Esteban, conver
tido desde la expulsion en Casa de Misericordia. 

DON RAMON DE LOS SANTOS GARCiA PEREZ 

Aunque desconozco los datos de su vida, creo oportuno traer a colacion a 
otro clerigo albacetense de signo muy liberal, quien durante •los ma! llamados 
tres afios» -que dirian luego los Absolutistas- hizo gemir las prensas de Murcia 
y Cartagena con dos curiosos impresos, que he podido conocer en el rico Archi
vo Municipal de Murcia: 

•Exposicion que hace al Congreso Nacional, el Ciudadano Ramon de 
los Santos Garcia, Presbitero de Tobarra, en Murcia en la Imprenta de 
Mariano Bellido•. 

Nose si es que el impreso tuvo exito editorial o que el autor le tomo el gus
to aver su nombre en tetras de molde, pero no mucho despues publica en Carta
gena una exhortacion mas inflamable (politicamente hablando): 

1 ' «Discurso y cristiana exortaci6n (sic) Que hizo el dia 14 de Octubre en la iglesia de los Padres Agusti
nos, con el plausible motivo del cumpleaiios de nuestro Augusto Soberano el Seftor Don Fernando 
VII (Q.D.G.) a los Voluntarios Realistas de los Batallones nUmeros 40 y 56 de la Capital de Murcia. El 
Doctor Don Jesualdo-Jose Garcia Aguado, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena. 
Examinador Sinodal del Arzobispado de Valencia, Orihuela y Barbastro. Capellan del Bata116n n. 0 

40. Subdelegado Apost6lico etc., etc. En Murcia por los Herederos de Muiiiz aiio 1829. 
Tarnbien conocemos, como obra inedita de Garcia-Aguado un curioso •Reglamento para los 

entierros de los seiiores Prebendados de esta Santa Iglesia Catedral de Canagena» en el que nues
tro biografiado se muestra tan perfecto conocedor de los Cinones como de !as costumbres inme
moriales del Cabildo Cartaginense, quien le habia otorgado, capitularmente este encargo. 

Los datos sobre el 6rgano de San Pedro de Murcia, estin tomados del estudio (inedito) «Cati
logo y estudio de los 6rganos de la Regi6n de Murcia» por Carlos-Rafael Perez L6pez (1987). 
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•A la muy virtuosa Sociedad de Descamisados de Cartagena de Le
vante. Uno de los leales amigos. En Cartagena. Oficina de Ramon Pu
chol 1822 (8 pgs en 8. 0 )•. 

Ninguna de ambas producciones creo fuera capaz de introducir a su exalta
do autor entre el niimero de escritores espaiioles, pero tiene un cierto interes 
anecdotico y me agradaria que algun erudito o amante del pasado, de Albacete o 
Tobarra me proporcionara datos de este buen Don Ramon de los Santos Garcia 
•Presbitero de Tobarra•. 

Despues de escribir lo que antecede, he tenido la suerte de leer el intere
sante estudio •Catfllogo de Religiosos exclaustrados y secularizados en la Provin
cia de Murcia durante et siglo XIX»0 del que es autor el benemerito investigador 
murciano Don Emilio Sanchez Baeza, de donde resulta que et tal Don Ramon de 
los Santos Garcia, habia sido religioso franciscano del Convento de Jorquera: 

•RAM6N DE LOS SANTOS GARCIA: 
Presbitero Franciscano Descalzo del Convento de Jorquera. Seculari
zado. En 15 de Marzo de 1823 el Parroco de Carcelen le reclama por
que sus servicios son muy necesarios en la localidad y en 9 de Sep
tiembre del mismo aiio es nombrado Teniente por tiempo de dos 
aiios. En 4 de Agosto del 1824 se le conceden licencias ministeriales 
por tres aiios. En 1840 en 15 de Agosto esta en Tobarra y aqui pre
senta certificado de buena conducta (politica) En 1819 figura en no
nima con 6 reales diarios de pensi6n». 

Creo conveniente hacer alguna aclaracion al texto que antecede, para los 
no expertos en la materia: El adjetivo SECULARIZADO, referido a los sacerdotes 
y religiosos, tiene ahora una connotaci6n que no tuvo en el siglo XIX. Ahora par 
tales se entiende los que con las correspondientes dispensas pontificias vuelven 
al estado seglar, pudiendo contraer matrimonio vftlida y licitamente; en el siglo 
XIX la palabra SECULARIZADO significaba que un religioso, de cualquier Orden 
Religiosa, al ser Sacerdote, pasaba a pertenecer al Clero SECULAR, quedando in
cardinado bien en su diocesis de origen o con cualquier Obispo que lo recibiera 
como tal. 

Tai es el caso de Don Ramon de los Santos Garcia, si bien tengo que hacer
le al benemerito Don Emilio una pequeiia correccion: El Convento de Francisca
no de Jorquera no fue de DESCALZOS, sino de OBSERVANTES, por todo lo 
demis sus datos son correctos y en este caso concreto, al menos para m1, muy 
utiles. 

20 Murcia 1990, pig. 235. 
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ADDENDA 

A punto de enviar a la imprenta estas paginas, me envian de la Biblioteca 
•Menendez Pelayo» de Santander, una interesante relacion bibliografica de las 
obras impresas que de Don Ramon de los Santos se conservan alli (asi como va
rios manuscritos, 37 en total). Al parecer proceden tanto unos como otros de la 
biblioteca del cartagenero Marques de Valmar quien la cedio a Don Marcelino 
Menendez y Pelayo. Mi gratitud al Director Don Manuel Revuelta Saiiudo. 

OBRAS DE RAM6N DE LOS SANTOS GARCIA PEREZ EN LA BMP 
Biblioteca •Menendez Pelayo» (Santander) 

• El campo hermoso de verdades politicas y morales, cultivado por la raz6n 
ilustrada. R. d. I. SS. G. P. Cartagena, Impreso por Jose Juan, 1838. 63 p. 20 cm. 

Sign. 29.853 
• Derechos de/ sacerdocio o derechos propios, esenciales, religiosos, politi

cos y civiles, que tienen los sacerdotes en todas las naciones. R. d. I. SS. G. P. Al
bacete, Imp. de Nicolas Herrero y Pedron, 1836. 45 p. 20 cm. Sign. 29.850 

• El Desengaflo de/ pueblo espaflol. Por R. D. L. SS. G. Albacete, Imp. 
Herrero-Pedron y Compa.fiia, 1842. 9 p. 20 cm. Sign. 29.855 

• Juan Labrador. Obra muy necesaria y muy instructiva por sus reflexio
nes liberates ... Valencia, Imp. de Oliveres, 1821. 73 p., 1 h. 14'5 cm. 

Sign. 29.824 
• Memoria a /as Cortes generales de Espafla por el ciudadano cspaiiol R. d. I. 

SS. G. P. Madrid, Oficina de Teruel, 1813. 32 p. 21 cm. AGUILAR PINAL, IV, 
985 Sign. 29.851 

•La Patria. A los milicianos urbanos de Tobarra. (s.I., s.e., s.a.) 7 p. 19 cm. 
Sign. 29.852 

• La Patria en nombre de la Sociedad Patri6tica Nacional de Cartagena, por 
su socio R. d. I. SS. G. P. A.fio de 1821. Albacete, Impreso por D. Nicolas Herrero 
y Pedron, 1836. 26 p. (faltan las p. 19-26) (incompleto, estan cortadas las 4 iilti
mas hojas) 20 cm. Sign. 29.854 

• La Sociedad de Descamisados de Cartagena de Levante, a todos /as desca
misados espafloles. Cartagena, Oficina de Ramon Puchol, 1822. 15 p. 14 cm. 

Sign. 29.964 (b) 
• Teoria de una Constituci6n polftica para Espana por el espaiiol R. d. I. SS. 

G. P.-M .. T .... Orihuela, Antonio Santamaria, 1805. 2 h., 10, 280 p. 14'5 cm. 
AGUILAR PINAL, IV, 984 Sign. 29.828 

• A la muy virtuosa Sociedad de Descamisados de Cartagena de Levante uno 
de sus /ea/es amigos. Cartagena, Oficina de Ramon Puchol, 1822. 15 p. 14 cm. 

Sign. 29.964 (b) 

F. C. C. 
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EL TERREMOTO DE CAUDETE DEL 14 DE AGOSTO DE 1991 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 
Doctor en Geografia fiska y expcrto t:uropeo en sisn1icidad hist(irica 

A /as doctoras P. ALBINI (Milano) y E. GUIDO BONI (Bologna) 
y a /os doctores M. STUCCHI (Milano) y J. VOGT (Estras
bourg), de. quienes tanto he aprendido en e/ estudio de la sismici
dad. 

ABSTRACT. On the 14th of August, 1991, the town of Caudetc (Albacctc, 
Spain) was shaken by a strong earthquake. Tectonics and sdsmic precedents of 
the affected country and town are studied. After the official seismic parameters 
of the earthquake are revised, the damages suffered arc analyzed. Newspaper 
information is offered. Maps, photographs and drawings help visualize the 
earthquake's impact in Caudete, wich has been the strongest in its history. 

KEY-WORDS. Seismicity. Caudete (Albacete, Spain). 14th August 1991 
earthquake in Spain. 

PALABRAS CLAVE. Sismicidad. Caudete (Albaecte, Espana). Tcrremoto dcl 
l 4-agosto-1991 en Espana. 

I. PRELIMINAR 

La tranquilidad canicular del miercoles 14 de agosto de 1991 fue intcrrun1-

pida bruscamente en unl pequena comarca del SE. de la Peninsula Iberica. l In tc
rremoto, inesperado, como todos, vino a provocar alarma en algunas localida
des del llamado •Corredor de Almansa" 1 y aledanos, mientras queen la villa de 

1 Ge6grafo especialista en el estudio del «Corredor de Almansa» es G. P()NCE llERRER(l. En Ml El 

Corredor de Almansa. Estudio geogrdfico, Albacctc, I.E.A., 1989, siguc la <lcjaci6n (contra la quc lu
chamos) de los ge6grafos por la sismkidad dd territorio. Tampoco cncontran1os ninguna alusi(in 
sismica en numcrosos articulos cicntificos y con1unicacioncs a Congrcsos dd citado autor. 

En un imbito mis general, tampoco cncontramos ni una sola linc;i_ rcfcri<la a la sis111icidad de la 
provincia en la bucna Geografia de Albacete. Aportaciones ... de J. SANCHEZ SA.NCI 11'.Z, Alhacctc, 

1982. 2 vols. 
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Caudete el fuerte latigazo del sismo2 no s6lo provoc6 alarma, sino zozobra, sus
to, pinico y numerosos desperfectos en la localidad. Afortunadamente, y casi de 
milagro -como veremos m:is adelante- no ocurrieron desgracias personales. 

Llevamos una quincena de afios dedicados al estudio de la sismicidad his
t6rica, es decir, aquella _que no se ha registrado por instrumentos autom.lticos 
geofisicos3 y nunca hubieramos pfetendido afrontar el estudio de un sismo ac
tual si no se combinasen en el mismo algunas circunstancias personales: 

a) nos encontribamos de paso ese dfa por Albacete y observan1os en 
radio y televisi6n y al siguiente y siguientes dias en la prensa la inmcdiata reper
cusi6n informativa, 

b) habiamos publicado un reciente primer estudio sob re la sismici
dad hist6rica de la provincia de Albacete4 y la prensa local del 15 de agosto se rc
firi6 a e1 y aiin mas, nos pidi6 unas declaraciones5

, 

c) estimulados por la curiosidad hicimos una visita a lrt::s lucalidades 
que sintieron el sismo: Villena (Alicante), Almansa y Caudete (Albacetc), 

2 As1 debe decirse, y no «seismo». En 1990 nos dirigimos a la Real Academia Espafiola de la Lengua, 
planteindole cuestiones de filologia sismica, y en atenta carta <lei 16-02-1990, cl Secretario perpe
tuo, D. Jose GARCIA NIETO, nos remiti6 un documentado dictamen, en el que acepta nuestr.t.."> ra
zones, ya que la palabra original es la griega «Seism6s», que se dehe convertir en espafiol dirc<.."ta
mente en «sismo», de igual forma que de aNeil6s» ha venido el espafiol «Nilo». Reconocc que «en cs
paiiol seismo no ha dcrivado dircctan1e1Ite <lei griego, sino de! frances s€isme. Sl' tr:ua de un galicis
mo m:is, que, como tanlos otros, figura en el DRAF. ... » Y agrega: «Debera corregin;c en la pr6xin1a 
edici6n del DRAE. (1992) la etimologia de sismo, por ser derivaci6n direci:.t y corrl'cta del griego 
«seism6s» ... 

Como una curiosidad filo16gica 015.s, afiadimos pur nuestra partc que en el Holelin ni"in1cro 
22 de la Comisi6n Permanence de la Asociaci6n de Academias de la Lengua Espafiola (julio
diciembre, 1975) se incluye el vocablo «Terretremo. m. Terremoto», albacc:tefi.ismo propuesto por 
Jose S. SERNA. Vid. AL-BASIT, VI, 8, julio 1980; p. 200. ()bviamente, lo consideran1os un pri':st:i
mo <lei catal:in «terratremol». Por cierto, el presentador de estc documcnto en AL-llASIT, lJ. H. 
(==Domingo HENARES) comenta que: « .. de abenicio le vienc a Donjose qucdar hccho un terretre
mo ... » (ibfdem; p. 185). 

3 En esta sencilla definici6n, que es nuestra, esbozamos, de intento, cl solaPamiento que cxiste cntn: 
las llamadas eras ahist6rica» e «instrumental» de la catalogaci6n :;;ismica. En efecto, instalado cn Es
pafia el primer sism6grafo de registro secuendalizado, en 1898, noes hasta el octavo dccenio dd 
siglo XX cuando la Red Sismica espafiola ofrece datos con par:imetros aceptablcs. Por lo tanto, la 
sismicidad hist6rica espafiola debe abarcar desde los tiempos prehist6ricos (palcosismici<lad) hasta 
1898, en una primera era, hist6rica per se, y dcbe proseguir despuCs -junco a los <latos 
instrumentales- en lo que denominamos «prehistoria instrumental», aproximadamente hast~1 lo~ 
afios 1970. 

La investigaci6n de un sismo in situ, end caso de.terrcmotos actualcs, definidos instrun1en
talmente, no es propiamente estudio hist6rico, sino ampliaci6n macrosismica. 

4 RODRfGUEZ DE LA TORRE, F. (1990). «La sismicidad de la provinda de Albacete», Informaci6n. 
Cultural Albacete, 48; diciembre 1990; 3-20. En Cl incluimos infurmaci6n sismiea, hist6ri(a t· ins
trumental, hasta 1989, queen el prCsente estudio completamos, corrcgimos y amplian1os gra<.:ias a 
ia gentileza de! Servicio Nacional Sismol6gico (SNS.). 

5 En concreto, el diario La Verdad, Albacete, <lei 15-08-1991, al dar cuenta de 1:1 notici:i <ld terrc1no
to nos citaba ya en la 1. a p:igina; despuCs me tomaron declaracioncs que ocuparon toda la p:igina 6 
<lei ejemplar del 18-08-1991. 
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estudiando durante varias horas en esta iiltima poblaci6n los efectos de! sismo y 
hablando con !as autoridades que nos proporcionaron medios para el mejor ana
lisis del fen6meno ocurrido6 . 

De estas circunstancias proviene mi «atrevimiento», llamemosle asi, sin pa
liativos, para afrontar un estudio para el que reconozco que no estoy suficicnte
mente preparado, pues no soy sism6logo ni geofisico, sino un simple ge6grafo 
fisico y, sobre todo, un historiador de la sismicidad europea. 

Al publicar este estudio en la revista AL-BASIT (ciencias) veo con claridad 
el "modelo• que debo usar en el estudio de! terremoto caudetano: los lectores 
son cultos, pero no son todos especificamente sism6logos. Asi que la dificil di
vulgaci6n de algunos conceptos tecnicos debe presidir estas paginas. 

II. INTRODUCCION. PARAMETROS SISMICOS 

La primera obligaci6n, pues, sera acercar al lector, de una forma lo mas 
sencilla posible, al conocimiento de unas definiciones que ayuden a la compren
si6n de los parimetros7 sismicos, lejos de la exuberante «jerga» cientifica. Voy a 
ver si soy capaz de sintetizar lo mas posible: 

a) ;QUE ES UN SJSMO? Solo hasta el siglo XX la ciencia ha podido averi
guar lo que es un sismo. Definiciones actuates de «sismo» hay muchas. Nos gusta 
por su concision una de un sism6logo espaiiol, REY PASTOR 8 , quien en 1941 cs
cribia: «Los sismos son debidos a rupturas de tensiones el:isticas acumuladas en 
los bloques o compartimientos corticales»9 . De forma mas tecnica y geofisica, el 
profesor UDIAS V ALLINA, escribe, en 1986, que •Los terremotos son causados 
por el desplazamiento siibito de los dos lados de un piano de fractura de cizalla 

6 Agradezco pUblicamente aqui la ayuda prestada por el Alcalde de Caudete, D. Vicente Sanchez; el 
Concejal de Obras, D. Antonio Requena; el Secretario, D. Rafael Martinez y el Arquitecto Tecnico 
municipal, D. Juan Martinez. Agradezco tambifn los desvelos de la Policia municipal, que puso a 
mi disposici6n un coche patrulla con el que efectuamos un completo recorrido por las calles cau

detanas para observar muy diversos desperfectos, llevindome tambiffi hasta el santuario de Nucs
tra Sefiora de Gracia, alejado de la villa. 

7 Frente al denostado uso y abuso del vocablo pardmetro en cualquier rama del conocimiento, qucrt'
mos reivindicar para la Sismologia el uso, desde los aiios 1920, al menos, de esta voz. Aqui si ticnc 
verdadera raz6n de ser el uso de este concepto y el vocablo. 

8 Alfonso REY PASTOR (1890-1959), director del Observatorio sismol6gico de Toledo, en t:I quc su
cedi6 al gran sism6logo de fama mundial, Vicente INGLADA ORS (1879-1949). Despues de Ja guc
rra civil fue director del Observatorio sismol6gico de Alicante hasta su jubilaci6n; autor de nume
rosisimos folletos y articulos sobre sismologia y sismicidad. Sus apellidos estin asociados, claro cs. 
a la gloria de su hermano, el insigne matemitico Julio REY PASTOR. 

9 REY PASTOR, A. (1944). El sismo de/ Segura medio de/ 25 de agosto de 1940; p. 36. El follcto csta fc

chado en 1941. 
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con el relajamiento consiguiente de !as deformaciones elasticas acumuladas por 
la acci6n de esfuerzos diferenciales que actllan en diversas regiones de la corteza 
terrestre» 10 . 

b) HORA ORIGEN. Llamada tambien •tiempo-origen« o •tiempo de ocu
rrencia». La «hora origen se refiere ... al primer instante de radiaci6n de ondasn 
[sismicas] 11 . En la moderna Sismologia instrumental la cronografia sismica se 
suele dar en afio, mes, dia, hora, minuto, segundo y decimas y hasta centesimas 
de segundo. En Espana se da en GMT (Greenwich Meridian Time), ya que este me
ridiano pasa por la zona Este de Espana, bien pr6ximo a Caudete, por cierto. So
lo hay que tener en cuenta que el horario de invierno o de verano es de una, o de 
dos horas de adelanto entre la hora «oficial» y la hora GMT. 

c) PROFUNDIDAD; FOCO 0 HIPOCENTRO. El concepto de •foco« sismi
co proviene del ingeniero irlandes Robert MALLET, quien al estudiar el gran te
rremoto de la Basilicata (Italia), de 1857, escribi6 que el origen de! sismo, centro 
o foco era «la cavidad subterrftnea, punto de irradiaci6n de la energia 
explosiva» 12 . Naturalmente, ahora se sabe que el foco no es una «cavidad>i ni la 
energia sismica se puede calificar (aunque se asemeje) a una explosion. Ligado a 
este concepto hay otros dos: cuil sea el tamano del foco y la profundidad a que 
se encuentra en lo interior de la ticrra. Las soluciones a estos problen1as han 
cambiado en los Ultimos afios: el foco no tiene, por lo gt'.neral, el carictcr de 
«punctiforme», es decir, no es un pun to pequefio; de hecho se ha demostrado 
que hay focos de varios o muchos kil6metros, pero, con todo, incluso para los 
complicados cilculos sismometricos, es Util la ficci6n del foco «punctiformen 
(como es iitil la ficci6n de que la Tierra sea una esfera). 

En cuanto a la profundidad, en el pasado siglo se hacian hip6tesis tenden
tes a la escasa distancia del suelo terrestre de! foco sismico: de hecho se llegaron 
a ofrecer hip6tesis de profundidad en metros (por ejemplo: al sismo de Andalu
cia del 25-XII-1884 se le calcul6 por TARAMELLI y MERCALLI una profundidad 
de 12.300 metros). Ahora se sabe que la profundidad suele oscilar entre I y los 
700 Km. En la Peninsula Iberica existe en la clasificaci6n de los sismos una enor
me proporcionalidad de sismos de «baja profundid,.P« (hasta los 50 Km.). 

Finalmente, queremos Hamar la atenci6n sobre la dificultad actual en la 
fijaci6n (con todos los instrumentos sismograficos perfeccionados) de una 

10 UDIAS VALLINA, A. (1986). «El mecanismo de los terremotos. Parftmetros focales». Xl Seminario 
Regional de la AsociaciOn Europea de Ingenieria Sismica. Madrid, IGN., 1986; p. 19. 

11 UDIAS VALLINA, A. (1971). IntroducciOn a la sismologia y estructura interna de la tierra. Madrid; p. 
99. 

12 MALLET, R. (1862) Great Neapolitan Earthquake of 1857. The first principles of observational seis
mology ... London. Recientemente (1987) se ha publicado un libro en homenaje a este gran precur
sor: Mallet's macroseismic survey on the Neapolitan earthquake of 16th December, 1857. Bologna; ~1 
cura de E. GUIDOBONI e G. FERRARI. 
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correcta profundidad. Si echamos un vistazo a un Catilogo reciente de sismos de 
la Hamada •region Ibero-Mogrebi», por ejemplo, el ultimo publicado, correspon
diente al aiio 198913 , de un total de 444 sismos registrados, solo 255 (el 57'4 por 
100) tienen calculado el parimetro de la profundidad, y entre todos los calcula
dos, aunque hay cifras muy exactas (11, 19, 24, 34, 57 Km., etc.) tambkn se no
ta la tendencia al redondeo (por ejemplo: hay 35 sismos con profundidad de «10 
Km.» (el 13'7 por 100 de los sismos con profundidad calculada), otros 13 hay 
con profundidad de «5 Km.• (el 5' 1 por 100 de todos los sismos calculados) o, lo 
que es lo mismo, nos encontramos frente a un tanteo que parte de los datos de 
varias estaciones sismogrificas, que no da para mis. 

Conservan vigencia, por lo expuesto, las palabras de REY PASTOR: •el cal
culo de la profundidad del hipocentro es sumamente complejo• 14, remachadas 
por el ilustre geofisico actual MEZCUA RODRIGUEZ, en obra mas moderna: «Es 
de sobra conocido el escaso control que se posee de este parimetro aiin hoy con 
la determinaci6n mediante ordenador electr6nico))15. 

Por eso, en los ci!culos de sismos, se publica el dato •RZ», que es el error 
estimado en la profundidad, en Km. ( oscila, en los sismos catalogados en 1989, 
entre 1 Km. y 9 Km.). 

d) EPICENTRO. Esta palabra tecnica (del griego epi-kentron = •sobre el 
centre»>) t:s usualme11te conocida y usada por todos. En dcfiniciones de sism6lo
gos espafioles tendriamos que epicentro: 

-•Es el nombre dado al punto o, mejor, a la region donde se haya sentido 
mas un terremoto, por suponerla situada sobre el foco)) 16 . 

-•Es la proyeccion del foco desde el centro de la Tierra sobre la super
ficie» 17. 

-«Es la proyecci6n en la superficie de la Tierra del foco sismico»18. 

Estas son las definiciones. Es conocido que la expresi6n de un epicentro 
son las «coordenadas geograficas epicentrales», pero tc6mo se llega a su determi
nacion? Todavia en 1975, MEZCUA RODRIGUEZ afirmaba que: •actualmente, 
debido a los problemas de nuestra red [ = sismica espafiola], la determinacion 
epicentral viene afectada por un error probable de ± 10 Km. 19 . 

13 Boletfn de Sismos Pr6ximos 1989 (1992). Precede: MOPT. Secretaria de Estado para las Pol'iticas <lei 
Agua y del Medio Ambiente. Madrid, 1992; 116 pp. 

14 REY PASTOR, A. Op. cit. (9); p. 36. 
15 MEZCUA RODRIGUEZ, J. (1975). «Datos sismicos bisicos de la Peninsula Iberica». Asaciaci6n Es

paflola de /ngenierfa Sis mica. Memorias del Simposia sabre problemas sfsmicos bdsicas en et prayecta 

de Centrales Nucleares. Madrid, mayo de 1975; p. 17. 
18 SANCHEZ-NAVARRO NEUMANN, M. M. (1915). uAlgunos datos sobre los temblores de tierra sen

tidos en Espada durante el sexenio de 1909 a 1914 .. ». Asoc. Esp. para el Prag. de /as Cienc. Valla

dolid; t. IV; p. 60. 
17 UDIAS VALLINA, A. Op. cit. (11); p. 99. 
18 UDIAS VALLINA, A. (1981). Ffsica de la Tierra. Madrid; p. 22. 
,, MEZCUA RODRIGUEZ, J. Op. cit. (15); p. 21. 
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Pero en los iiltimos quince aiios se ha mejorado mucho, debido al incre
mento de estaciones sismicas automaticas. Un ejemplo palpable es que, en el aiio 
1963, el Catalogo sismico de MUNUERA 20 ofreciera !as coordenadas geograficas 
en grados, de meridiano y paralelo, y decimas. Ahora se ofrecen los datos epi
centrales en grados, minutos y dCcimas. Ademas, en los sismos actualmente cal
culados, se ofrece el valor «RH» de desviaci6n, que es el error epicentral en 
±Km. 

Si examinamos el ultimo Boletin de Sismos Pr6ximos editado21 observare
mos que se ofrecen, sobre 444 sismos, un total de 436 desviaciones «RH•, pero 
el error admitido en ± 1 Km. se da 99 veces ( el 21'3 por 100 de los epicentros 
calculados) y el error estimado en ±2 Km. se da en 189 casos (el 44'3 por 100). 
Por lo tanto, en 1989, la desviaci6n epicentral inferior a ±2 Km. se admiti6 en 
el 65'6 por 100 de los epicentros calculados. Ello nos habla de! mayor rigor de! 
conocimiento epicentral, mayor queen la determinaci6n del conocimiento de la 
profundidad. En la situaci6n actual de la sismografia es mucho mas exacta Ja de
terminaci6n de! epicentro que la de! hipocentro. 

e) MAGNITUD. La magnitud (tantas veces confundida a diario con la in
tensidad) es un concepto moderno muy de! siglo XX, que se debe a RICHTER". 
«La magnitud sismica es una magnitud mec:lnica derivada de la energia mediante 
una expresi6n razonable que se acepta coma una funci6n proporcional a la ener
gia sismica»23 . •Magnitud es una medida dependiente de la cnergia liberada en cl 
foco sismico, que se deduce sobre los registros obtenidos por los sism6grafos, 
en cuanto el fen6meno se haya sentido [instrumentalmente] en la superficie»24 . 

La escala de magnitudes RICHTER no es <le progrcsi6n ordinal. Un sismo 
de magnitud de 2.0, detectado, 16gicamente, por los sism6grafos, es insensible 
para el ser humano aun cuando este pisando el epicentro y aun cuando el sismo 
sea de muy baja profundidad ( condiciones 6ptimas de percepci6n). Hacia el gra
do ""2'5 de magnitud el sismo ya puede ser sensible para el hombre. Pero es que 
si el sismo es de grado 4'0, es muy notado y produce estremecimientos de los 
edificios, de los muebles, de !as cosas, de los arboles ... Superior a la magnitu<l 
5 'O podemos hallar sismos que provocan gran destrucci6n. 

Segiin UDIAS, en un aiio hay en todo el mundo (bajo tierras o mares, tanto 
da) unos 7000 terremotos de magnitud comprendida entre 4 y 5, mientras que 
los comprendidos en la magnitud 3 hasta 4 superan los 50.00025 . 

20 MUNUERA, ). M. (1963). Seismic Data ... Vid. Bibliografia b3.sica. 
21 Op. cit. (13). 
22 RICHTER (1935). «An Instrumental Earthquake Scale». Bull. Seism. Soc. Amer. 25, 1. 
23 MUNUERA,). M. (1969). uMagnitud sismica determinada por ondas sismicas». Rev. de Geoffsica, 

XXVlll, 110-111; p. 261. 
24 INSTITUTO GEOG RAFI CO Y CAT ASTRAL ( 1970). Grandes terremotos mundiales e ibericos. Ma

drid; p. 4. 
25 UDIAS VALLINA, A. Op. cit. (18); p. 25. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



131 

Todos estos sismos serian sensibles a los seres humanos si la mayoria de 
ellos (detectados, si, por las redes de estaciones sismogrftficas) no tuviera·n su 
' epicentro en el mar o en tierras deshabitadas. De esta forma, un sismo con mag-
nitud 4'0 ya es significativo (tiene una singularidad propia) si el epicentro se si
tlla en o junto a centros habitados. Ya veremos mas adelante cuintos sismos su
periores a la magnitud 4'0 se registran en cada aiio en la Espana peninsular. 

f) INTENSIDAD. A pesar de que el verdadero parimetro definidor de la 
«fuerza» de un sismo es su magnitud ( como sum a de la energia liherada), la intcn
sidad es un parimetro mas importante todavia, pues es la «fuerza» con la que un 
sismo concreto se ha observado en un punto concreto de la superficie terrcstre. 

«Intensidad es la fuerza con que la energfa [sismica] actlla sabre un punto 
determinado de la superficie terrestre, y se aprecia a partir de los efectos obser
vados en eI, tales como los daiios sufridos por los diversos tipos de construccio
nes, desplazamiento de objetos, grietas en el terreno, grado de pcrcepci6n hu
mana, etc.»26 . 

Es 16gico pensar que la intensidad maxima (10 ) se produzca en el epicentro 
y que decrezca (aunque no regularmente) a medida que nos alejamos de d. La in
tensidad, por su propia definici6n, «es una medida indirecta, en la quc entran 
muchos factores ... Un terremoto muy superficial, en cierto tipo de terreno, puc
de producir intensidades muy altas en una zona limitada y, en cambio, corrcs
ponder a una energia liberada bastante pequeiia .. ""'-

Un ejemplo paradigmatico podria ser el del famoso terrcmoto de Agadir 
(29-02-1960), con magnitud 5'9 y profundidad de 2 Km. bajo los barrios humil
des de la ciudad; en conclusi6n: 10 grado X y mas de 20000 n1uertos. Por el con
trario, el sismo de Durcal (Granada) de! 29-03-1954, con magnitud 7'0, tuvo la 
profundidad excepcional de 640 Km. y la 10 en el epicentro fue de grado V28 . 

Por supuesto, no produjo ni desperfectos ni victimas. 
Remos mencionado grados y todavla no hemos mencionado las escalas. 

Muy sinteticamente digamos: la magnitud se mide en escala RICHTER, de O a 9 
grados, admitiCndose dCcimas. En cambio, la intensidad se mide en cscala 
M.S.K. 29 , de XII grados; se conviene en mencionarlos en numeraci6n romana, 

2 6 Op. cit. (24); p. 4. 
27 UDIAS VALLINA, A. y MEZCUA RODRIGUEZ,]. (1986). Fundamentos de Geofisica; p. 182. 
28 Fue un sismo famoso, pues se trataba del primer terremoto detectado con un hipoccntro tan pro

f undo en toda Europa y Asia. Realmente, s61o en el cintur6n circumpadfico se hahian obscrvado 
profundidades similares. Por todo ello produjo abundante literatura cientifica. Po.o;teriorn1entc sc 
han detectado otros dos sismos «muy profundos», siempre hajo la PenihCtica: el de 30-01-1973, 
de Lenteji (Granada), con profundidad de 660 Km. y magnitud 4.0 y, mfls reckntemcntc, el de 08-
03-1990, de nuevo en DUrcal (Granada), con magnitud 4.3 y profundidad dt:" 637 Km. Sc sigm.: 
desconociendo este gCnero de profundidades en los extensos territorios de Eurasia. 

29 Corresponde alas iniciales de los geofisicos S. MEDVEDEV, W. SPONHEllR y V. KARNIK. La csca
la fue propuesta a la Reuni6n Intergubernamental sobrc Ingenieria Sismica, UNESCO, Paris, n1ayo 
1963 (vid. MEDVEDEV ... en Bibliografia b:isica). 
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admitiendo tan solo fracciones de media grado ( ejemp!o V \Ii) O, mejor, Ja expre
sion de un par de grados ligados para designar el valor intermedio (V-VI, equiva
le al mismo ejemplo anterior). 

g) MECANISMO FOCAL. Se trata de un parametro de verdadera importan
cia en el estudio geofisico de un sismo. En el mecanismo focal se estudia el buza
miento de !as tensiones ocasionadas en el foco, lo que ayuda a comprender el 
complejo mundo de los esfuerzos elisticos internos en la corteza terrestre. Se 
trata de un anilisis que, con todos los respetos, podriamos calificar de «sismolo
gfa pura» y que tiene mayor raz6n de ser en sismos verdaderamente importantes. 
Obviaremos aqui este estudio. 

h) OTROS CONCEPTOS. Nose agota con todo lo anterior el estudio de un 
sismo. Otros conceptos Haman nuestra atenci6n. Con brevedad: 

I. AREA siSMICA. Se trata de! territorio que ha sentido de una forma 
mas o menos intensa -perceptibilidad humana- la conmoci6n de un sismo. 
Dentro de este area distinguiremos: la Zona p/eistosista (p/eist6s =la mas) que, 
por supuesto, es la que ha alcanzado la mayor intensidad; la zona mewsista 
(mew= a continuaci6n de algo), que es la que sigue en intensidad a la primera. 
Por disminuci6n de los efectos sentidos se llega hasta algiin punto de! territorio 
en que ya nose ha sentido de ninguna forma el sismo: es el irea asfsmica, queen
vuclve el area sfsmica (permitase el juego de palabras). 

2. MAPA SISMICO. Si en un mapa sefialamos para cada lugar el grado 
de intensidad estimado en un terrcmoto dado conseguiremos un mapa sfsmico. 
Si unimos por lineas los puntos que ticnen la misma intensidad, trazamos isosis
tas. Las Hneas isosistas se definen coma las que separan puntos de distinta inten
sidad ( o unen puntos de iguales intensidades; es lo mismo ). Estas lineas tienen di
ficultades de realizaci6n por la tendencia subjetiva a geometrizar las areas isosis
micas, pero un estudio del componente del terreno es necesario, ya que las on
das sismicas avanzan o se ateniian segftn la particular geologia de la corteza te
rrestre en el territorio dado. 

3. PRECURSORES Y REPLICAS. A veces, sabre todo en los grandes sismos 
(pero no necesariamente), antes de! terremoto principal se perciben pequefios 
sismos que se Haman premonitorios o precursores. Despues de un terremoto im
portante (tampoco necesariamente) pueden percibirse pequefios sismos: se trata 
de replicas. 
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III. PARAMETROS DEL SISMO QUE ESTUDIAMOS 

La red sismica del Servicio Nacional Sismol6gico (SNS., en lo sucesivo) es
taba constituida en 1991 por unas 37 estaciones autom:iticas. En otra ocas}6n 
hemos aludido (e incluso publicado su fotografia) a la estaci6n sismica de Vianos 
(Alba~ete)30 . Dada la situaci6n excentrica de Caudete en relaci6n con la provin
cia de Albacete, no es de extraiiar que tres estaciones correspondientes a otras 
tantas provincias limitrofes se hallen mas cercanas a esta villa albacetense. l)e es
ta forma, Caudete tiene las cuatro estaciones sfsmicas mis pr6ximas siguientcs·: 

ESTACION PROVINCIA C(lDIG() DISTANCIA A CAUDETE (Knl.) 

Canalobre Alie ante ACU 55 
Alhama de Murcia Murcia EALH 102 

Chera Valencia ECHE 100 
Vianos Albacete EVIA 132 

Vid. mapa I. 

Por supuesto, el sismo de Caudete fue detectado por mucha..'i mis estacio
nes sismogrificas, pricticamente todas las espaiiolas en servicio y algunas, o bas
tantes, extranjeras, de nacio11es pr6xin1as (Argelia, Portugal, Francia ... ). 

Segun el SNS. los parametros de! «terremoto de Caudete» fueron los 
siguientes31 : 

Dataci6n, 14 de agosto de 1991 (1991-08-14). 
Tiempo-origen• 10.32.08'5 (GMT); 12 h. 32 m. 08'5 seg. (hora «oficial» 

de Espaii.a). 
Profundidad de! hipocentro (h): 2 Km. 32 • 

Coordenadas epicentrales: 38° 45'3 N., 00° 57'5 W. 
Magnitud: 4.2 33 . 

30 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. Clp. cit. (4). 
31 Agradecemos muy sinceramente aljefe del SNS., doctor J.M. MARTINEZ SOLARES, alcaracefi.o, la 

informaci6n suministrada y las facilidades prestadas en la utilizaci6n de! banco inforn1iitico de da

tos sismicos, asi como a su superior, el doctor J. MEZCUA RODRIGUEZ, Subdirector general de 
Astronomia y Geofisica de! IGN. 

32 En los primeros cil.culos del SNS. se estimaron 2 Km. y asi sc transmiti6 porfax al Ayuntamiento de 
Caudete. Dias despues, nut:vos cilculos por acumulaci6n de mis datos, elev6 la hip6tcsis a 5 Km. Fi
nalmente, en la filtima revisi6n general (observese que se calculan y recalculan varias veces los pari
metros de cualquier sismo por el SNS.), se decidi6 dcjarlo de nuevo en la hip6tesis de 2 Km. Note
mos que es una intensidad notoriamente poco profunda. De 204 sismos registrados por d SNS. end 
afi.o 1991 (incluyc el irea Hamada «ibero-mogrebi») s6lo 113 tienen calculada la profundidad: hay 9 
de 1 Km., 20 de 2 Km.; d rt:sto, hasta 84 sismos, tienen profundidades entre 3 y 95 Kn1. 

33 Tambil:n la magnitud fue calculada y recalculada varias veces, seglln se complecahan datos de nl:is 
y mis estaciones. Algunas informaciones periodisticas hablaron de grado 4.0, cl SNS. calcul6 en 
primer lugar 4.1. Definitivamente ha quedado estahlccido estc parimetro en 4.2. 
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0211.w. 

MAPA 1 
Situaci6n de Caudete (Albacete) y las cuatro estaciones sismogrificas de la Red Sismk:a Nacional. Las 
cifras corresponden a la distancia lineal (ortodrbmica), estimada por nosotros en kil6metros entre 
cada localidad. Elaboraci6n propia. 
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Intensidad maxima (10 ): VI M.S.K. 
Numero de observaciones: 41. 

Inmediatamente que el terremoto fue detectado en el Laboratorio Central 
de la Red Sismica Nacional, se enviaron, seglln es costumbre, unos 
cuestionar~os34 a muy diversos Ayuntamientos, dentro del irea que se conocia, o 
se presuponia, que habia sido sentida, con mayor o menor intensidad, la sacudi
da, y tambien a otros muchos Ayuntamientos que formarian parte de la corona 
asismica que rodease el area anterior, una «tierra de nadie» en la que no se sabia 
si se habia o no se habia sentido, siquiera muy levemente, el sismo. Es muy im
portante conocer este irea de transici6n, que suele establecerse en el grado II 
(percepci6n !eve por los seres humanos, en favorables condiciones) y el grado I 
(imperceptible para todos los seres humanos de una localidad). Con todo este 
111aterial contestado, sc determinara, pues, d6nde se sinti6 y d6nde nose sintit5, e1 
sismo, pudiendose, asi, delimitar el area completa de perceptibilidad. Natural
mente, algunas contestaciones estin sujetas a error o a interpretaciones inco
rrectas. Pero la mayoria de ellas son aceptables. 

Por el caracter espaiiol de tipica despreocupaci6n hacia lo cientifico (afm 
en los medios oficiales, coma son los Ayuntamientos) es desesperante observar 
c6mo pasan semanas y meses desde la petici6n, y reiteraci6n, hasta la recepci6n 
de todos los cuestionarios. De esta forma, el dfa 5 de noviembre de 1991 (recor
demos, a los 73 dias d~ ocurrido el sismo) la dcterminaci6n d~ las intensidades 
de las localidades que sintieron el sismo daba el siguiente resultado, a tenor de 
las contestaciones recibidas en el SNS.: 

L,OCALIDAD 

CAUDETE 
Fontanares 
Villena 
Almansa 
Fuente la Higuera 
Crevillente 
Mogente 
Navarres 
Fortuna 
Fuente-Alamo 

PRl1VINCIA 

Albacete 
Valencia 
Alie ante 
Albacete 
Valencia 
Alie ante 
Valencia 
Valencia 
Murcia 
Albacete 

!NTENS!DAD (MSK) 

VI 
IV 
IV 

III-IV 
JII-IV 

III 
III 
III 
II 
II 

34 Cuestionarios sismicos. El primer cuestionario considerado «sismol6gico» en Espaiia fue elabora
do en enero de 1885 por la Comisi6n cientifica creada por et Gobierno para estudiar el catastr6fi
co terremoto «de Andalucia», del 25-12-1884. Posteriormente se han venido usando a lo largo del 
siglo XX, con variaci6n de conceptos, primero para fuertes terremotos; despues ya, para casi to
dos los percibidos humanamente. El actual cuestionario (vid. figura 1), ficil de cumplimentar, 
aunciue abundante de datos, fue implantado en 1978. Vid. MARTIN MARTIN, A. J. ( 1979) AnUlisis 
de /os cuestionarios macrosismicos espaifofes. IGN. Publicaci6n tCcnica 9-1979. Madrid; 50 pp. 
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Es decir, se ha recogido informacion positiva de 11 localidades de 4 pro
vincias. 

Y a continuaci6n figuran aquellas lucalidades de cuya informaci6n se des
prende que no se sintio por las personas (inferior a II): 

•Provincia de Albacete: Alatoz, Alpera, Bonete, Carcelen, Corralrrubio, 
Higueruela, Montealegre <lei Castillo. 

• Provincia de Alicante: Agost, Alcoi, Alguefia, Bafieres, Castalla, Con
centaina, Elda, Elx, Ibi, Xixona, La Romana, Monforte del Cid, Mon6var, Novel
da, Petrer, Pinoso, Sax. 

•Provincia de Murcia: Abanilla, Abarin, Archena. 
•Provincia de Valencia: Albaida, Ayora, Bicorp, Bocairente, Canales, 

Enguera, Millares, Montaberner, Montesa, Ontinyent, Quesa, Teresa de Cofren
tes, Vallada, Villanueva de Castellon. 

Es decir, se ha recogido informacion negativa de nada menos que 4 2 locali
dades, de 4 provincias, lo que hace que se pueda establecer perfectamente la co
rona negativa o area asismica que rodea el area sismica o area de perceptibilidad 
<lei terremoto. 

Con estos datos hemos disefiado un mapa de isosistas (mapa niimero 2). 
Como en todos los mapas de isosistas (y, con mas razon, en el nuestro, por 

nuestra impericia) hay una gran subjetividad en el trazado de las lineas. Si mira
mos el mapa que comentamos observamos en eI una, digamos, «direcci6n privi
legiada• (alineacion NE.-SW., quc CS la de las Beticas), un area pleistosista peque
fia (el ovalo de grado VI que enmarca Caudete y sus aledafios nortefios), un area 
mezosista tambien pequefia (de grado V, no sentido por niicleos habitados) y una 
mayor extension en el ovalo <lei grado IV, con 4 localidadcs. Apartc de la clara 
intensidad de Almansa (grado III-IV), el resto (los grados III y II) es un verdadero 
rompecabezas, pues depende mucho de la subjetividad de las contestaciones a 
los cuestionarios sismicos, que pueden cometer el error de considerar a una lo
calidad sin intensidad sentida ( cuando se sintio, por ejemplo, con intensidad de 
grado II) o con el grado II (minima perceptible; y a lo mejor se sintio con grado 
III) y aiin con el grado III (percepcion, en general, leve; pudo detectarse, quizis, 
con grado II). Por todo esto no extrafia que la presunta regularidad de la geome
tria de las isosistas hasta el grado IV se irregularice en los grados menores. 

Creemos haber acertado al representar un ovalo de isosistas aislado al S. 
(Crevillente y Fortuna). Esta irregularidad es un hecho corriente en la presenta
ci6n de mapas de isosistas. 

Hay que tener en cuenta que la intensidad con que se percibe un terremoto 
en un determinado lugar viene dada por la involucracion de tres caracteristicas 
complejas, tanto en el origen como en el media como en el fin. En el origen, por 
el buzamiento de las tensiones interiores o mecanismo focal; en el media, por las 
diferentes formas de atenuacion de las ondas sismicas segiin la geologia de la 
corteza (mejor hablar de simple subsuelo, dada la baja profundiad de este sismo ); 
en elfin, por el efecto local (incluso en una misma y aiin pequefia villa, en unas 
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calles se siente con diferente intensidad que en otras; no es lo mismo el asenta
miento sabre rocas que sabre otros materiales m:is blandos). Todas estas com
plejas acciones pueden hacer que la determinacion de intensidades y, por ende, 
la cartografia de Ias mismas, pueda poseer graves imperfecciones. Nuestro dise
fto es un primer esbozo, un intento aproximado, y asi rogamos que se interprete. 

IV. ENCAJE DEL SISMO EN EL HISTORIAL IBERICO (ULTIMOS VEINTE 
ANOS) 

Gracias al Cat:ilogo sismico publicado por MEZCUA-MARTiNEZ 
SOLARES35 , que termina en 31.12.1980, y con d afiadido del listado general del 
banco de datos inform:iticos del SNS., hemos podido reconstruir el historial sis
mico del territorio peninsular iberico durante los afios 1972-1991 (veinte afios; 
espacio temporal ya significativo en sismicidad). Y a la vista de los par:imetros 
fundamentales (magnitude intensidad) de! sismo de Caudete, que comentamos, 
llegamos a la conclusion de su verdadera importancia. 

En efecto, en esta veintena de afios, el nllmero de sismos con magnitud 
;::4_2 (es decir, similar o superior al del terremoto de Caudete) fue de 38 
(1'9/afio), de Ios que 14 (0'7/afio) tuvieron magnitud =4.2 (exactamente la de 
nuestro sismo, que incluimos, como es logico, en !as estadisticas) mientras que 
otros 24 (1'2/afio) tuvieron magnitud ;::4_3 (es decir, superior al que estudia
mos). vease que noes tan frecuente este parametro. Significativo es el hccho de 
que la mayor magnitud de todos Ios sismos del afio 1991 fue la del sismo de Cau
dete. 

Pero si de la magnitud pasamos a la intensidad, en esta veintena de afios 
tan solo encontramos los siguientes con 10 ;::v1: 

1972-03-16. Partaloa (Almeria) .......................... VII 
1977-06-06. Lorca (Murcia) ............................. VI 
1979-06-20. Beas de Granada (Granada) ................... VI 
1979-12-18. Becerre:i(Lugo) ............................ VI 
1989-12-20. Ayamonte(Huelva) ......................... VI 
1991-08-14. Caudete(Albacete) ......................... VI 

Es decir, queen veinte afios s6lo ha ocurrido en la Peninsula Iberica un sis
mo con un grado de intensidad mayor que el de Caudete, mientras que solo se 
han sentido otros 4 con similar intensidad. Observese la aleatoriedad con que se 
producen los movimientos sismicos: mientras el afio 1979 se percibieron dos 
con intensidad de grado VI M.S.K., transcurren diez atlas sin sentirse ninguno 

3~ MEZCUA RODRIGUEZ, J. y MARTINEZ SOLARES, J.M. (1983). Sismicidad del Orea ibero~mogrebf. 
Vid. Bibliografia b3.sica. 
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con tal intensidad. En esta veintena de arios, pues, los sismos con intensidad 
igual o superior al de Caudete ( contando este mismo terremoto) han ocurrido 
con la frecuencia de 0'3/aiio. 

1Que intensidades tuvieron, pues, aquellos otros sismos con magnitudes 
iguales o superiores a 4.2? Pues unos tuvieron el grado V (doce ocasi6nes), otros 
el grado IV (cuatro veces), otros el grado III (tres veces), mientras que 13 sismos 
no tienen asignada intensidad, bien por tener su epicentro lejos de niicleos habi
tados, bien por no haberse sentido practicamente, por su enorme profundidad 
(sismo profundo de Diircal, de! 08-03-1990). 

De todo lo expresado, queda encajado el terremoto de Caudete de! 14-08-
1991 no solo con una magnitud •fuerte• sino que es uno de los de mayor intensi
dad de los iiltimos veinte aiios. 

V. ANTECEDENTES SiSMICOS 

Para un sism6logo, la sismicidad viene definida por la frecuencia de epi
centros y la magnitud de los sismos ocurridos en un territorio de mayor o menor 
extensi6n (que podemos denominar, segiin tamaiio, regi6n, comarca o niicleo 
sismico). Para un ge6grafo o un historiador o, simplemente, para un habitante de 
una localidad que este interesado en los sismos percibidos en dicha localidad, 
los antecedentes sismicos son mas numerosos y, en algfin caso, m:ls intensos, de 
los que proporciona lo que hemos denominado sismicidad en sentido sismol6gi
co estricto. Nos explicaremos: una cosa es la sismicidad autoctona (la que tiene 
sus epicentros en el territorio dado) y otra es la sismicidad al6ctona (la percep
ci6n de sismos en dicho territorio aunque provengan de epicentros mis o menos 
alejados)36• 

A) SISMICIDAD AUTOCTONA 

!. DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Puede que resulte de interes para los lectores de la provincia de Albacete la 
publicaci6n de un cata!ogo de epicentros situados en la misma provincia. Por 
nuestra parte ya lo elaboramos y publicamos37 • Lo volvemos a publicar ahora, co
rregido, aumentado y actualizado hasta el terremoto de Caudete de! 14-08-1991: 

3 " Modestamente debemos significar que esta subdivisi6n metodol6gica ha sido inventada por el 
autor de este trabajo y est:l teniendo aceptaci6n en medios correspondientes a la Sismologla apli
cada. 

37 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (4); pp. 8 y 20. 
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DATACION TIEMPO-ORIGEN LOCALIZACION MAGNITUD INTENSIDAD 

1860-04-26 08.15. Albacete38 v• 
1891-08-11 Almansa39 ? 
1899-02-23 Minateda40 IV' 
1918-06-21 04.00. La Roda41 III 
1930-08-10 01.07.14 Ossa de Montiel 42 v 
1933-03-20 16.38.41 Chinchilla43 3.5 v 
1941-02-26 17.00. Sotuelamos III 
1943-08-09 04.50.27 Casas Ibanez 3.9 v 
1958-06-18 14.24.17 Hoya Gonzalo44 4.3 VI 
1961-12-08 10.53.42 Embalse Camarillas40 3.5 III' 
1965-07-18 03.47.53 Embalse Camarillas45 2.9 II-III' 
1965-07-18 22.55.37 Embalse Camarillas45 3.4 III 
1965-10-05 07.11.33 Is so 3.8 III-IV' 
1965-10-08 12.07.49 Lietor 4.0 IV-V' 
1965-10-08 13.22.56 Embalse Camarillas45 4.0 IV' 
1965-10-08 14.10.04 Ferez 3.9 IV' 
1965-10-09 04.56.12 Embalse Camarillas45 3.6 III' 
1965-10-21 13.28.06 Embalse Camarillas45 3.0 II-III' 
1965-11-27 21.37.41 Casas Ibanez 2.8 II' 
1965-12-11 02.57.13 Yeste 3.3 III' 
1966-02-28 04.13.02 Lietor 3.1 III' 
1966-07-19 16.32.03 La Gineta 3.8 Ill 
1970-03-21 04.33.45 Ferez 3.0 II-III' 
1972-04-14 08.55.01 Caudete 3.2 III• 
1972-07-02 21.53.45 Eiche de la Sierra 3.7 III-IV' 
1973-03-11 12.54.19 Lil:tor 4.1 IV-V' 
1974-12-23 01.31.23 Is so 3.0 IIr 
1980-02-20 15-02-09 Alcadozo 2.6 II' 
1982-06-24 16.15.06 Caudete 3.0 III' 
1982-10-10 03.19.59 Pozohondo 3.5 III-IV' 
1982-11-06 12.22.57 Is so 3.0 Ill' 
1983-11-23 11.11.39 Agram6n 3.2 III' 
1983-11-23 13.14.38 Agram6n 3.1 Ill' 
1985-11-25 20.56.11 Hellin 3.1 III' 
1986-05-13 18.38.43 Villarrobledo 3.6 III 
1986-05-13 20.24.19 Villarrobledo 3.0 III' 
1986-06-09 23.05.01 Alcaraz 3.4 IV-V 
1986-06-21 11.27.30 Eiche de la Sierra 3.1 Ill' 
1986-11-23 15.31.35 Petrola 2.7 II-III' 
1987-06-22 16.48.42 Villarrobledo 3.1 III' 
1988-04-11 15.47.14 Petrola 2.7 II-III' 
1988-07-13 12.17.23 Caudete 2.1 I-II' 
1988-08-19 06-56-07 Povedilla 2.7 II-III' 
1989-12-17 23.58.17 Lagunas de Ruidera 2.9 II-III' 
1990-03-01 21.27.32 Hellin 3.3 III' 
1990-11-15 06.58.53 Caudete 2.8 II' 
1990-12-03 08.27.12 Villarrobledo 2.8 II' 
1991-03-09 10.28.58 Tobarra 2.4 II' 
1991-05-30 20.10.39 Minaya 3.0 II-III' 
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Las intensidades con asterisco son hip6tesis de! autor de este articulo, lo 
que quiere decir que en el banco de datos de! SNS. no figura este parimetro. 

Esta es la relaci6n de sismos con epicentros en la extensa provincia de Al
bacete. Vamos a sintetizar algunas caracteristicas: 

1.' Del siglo XIX no hay catalogado hasta el momento ningiin sismo his
t6rico. Los tres que relacionamos son fruto de nuestra exclusiva investigaci6n 
personal. 

2.' En el siglo XX hay una clara distinci6n cuantitativa entre la primera y 
la segunda mitad. En los primeros 50 aiios hay registrados 5 terremotos 
(O' llano). La mejora de la instrumentaci6n y el incremento de estaciones sismo
graficas permiten que los decenios siguientes ofrezcan el siguiente nUmero de 
sismos catalogados: 

DECENIO NUM. DE SISMOS SISMOSIANO 

1951-1960 1 0'1 
1961-1970 14 1'4 
1971-1980 5 0'5 
1981-1990 19 1'9 

Debemos recordar que el decenio 1961-1970 esta «sobrecargado• por 6 
ins6litos terremotos ocurridos en el embalse de Camarillas, a consecuencia de! 
raro fen6meno denominado de «Sismicidad inducida». Son terremotos 
-pudieramos calificarlos asi- «artificiales». 

A la vista de! catalogo precedente esta claro que es a partir de! decenio 
1981-1990 cuando se ha mejorado notablemente la sismografia espaiiola y se 
«Captan» mis sismos que anteriormente. 

38 Descubierto por mi. Hay noticias en los peri6dicos La &peranza, del 27 de abril y 1 de mayo de 
1860; El Dia, de! 27 de abril; La Correspondencia de Espafla, del 29 de abril y 1 de mayo; El Cla
mor PUblico, del 29 de abril y 1 de mayo; Las Novedades, de! 2 de mayo. Los cinco, de Madrid; 
con ocho textos informativos. 

39 Descubierto por mf. Es noticia algo confusa. El Siglo Futuro, Madrid, 12 de agosto de 1891. 
40 Noticia en el semanario de Bellin Reforma Social, del 26 de febrero de 1899. Dato facilitado por 

A. MORENO GARCIA. 
41 Aparece citado en la Enciclopedia ESPASA (1923), vol. 21; p. 77. 
4 i Se sinti6 hasta en Valdepciias (Ciudad Real): •alarm6 mucho» (GALBIS, 1940; p. 173). 
43 Estudiado cientificamente por RODRIGUEZ-NAVARRO, J. (1944); vid. en Bibliografia biisica. Yo 

mismo publique informaciones de la prensa albacetense de la Cpoca y el mapa de isosistas (op. cit. 
(4); p. IO). 

44 Publicado mapa en MEZCUA RODRIGUEZ, J. (1982) Catd/ogo general de Isosistas de la Peninsula 
Iberica (Vid. en Bibliografia biisica); mapa 178. TambiCn lo hemos publicado en op. cit. (4); p. 14. 

45 Ins6lito ejemplo de «sismicidad inducida»; es decir, se trata de sismos artificialmente provocados por 
et llenado del embalse actuando sobre alguna microfalla local. En nuestra op. cit. (4), pp. 16-17, da
mos alguna explicaci6n sabre el asunto y aludimos a la literatura cientffica que provoc6. Como se ve, 
se detectaron hasta 6 sismos ostensibles entre 1961-1965, amen de cientos de microsismos. El caso 
puede darse por cerrado, al no haber ocurrido ninglln sismo miis en los Ultimos 27 aftos. 
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3. • Las magnitudes, definidas por el SNS. en todos los casos, han sido en 
realidad notablemente bajas. Si establecieramos un ranking tendriamos que los 
sismos mas «fuertes» fueron los siguientes: 

- Hoya Gonzalo (1958-06-18) ............................. 4.3 
- Lietor (1973-03-11) ................................... 4.1 
-Lietor(1965-10-08) ................................... 4.0 
-Embalse de Camarillas (1965-10-08) ....................... 4.0 
- Ferez (1965-10-08) .................................... 3.9 
- Casas Ibanez (1943-08-09) .............................. 3.9 
-LaGineta(1966-07-19) ................................ 3.8 
- Isso (1965-10-05) ..................................... 3.8 

Magnitudes inferiores a 3 .8 pueden producir alarma, quizas panico, si el 
epicentro esta junto o bajo un niicleo de poblacion, pero no llega a ocasionar 
desperfectos, al no superar la intensidad de grado V. Por ejemplo: un terren1oto 
muy singularizado, con gran repercusion en la prensa de la epoca, magnffica
mente estudiado por RODRIGUEZ-NA VARR04'. con mapa de isosistas publica
do, solo alcanzo la magnitud de 3.5. Magnitudes superiores a 4.0 pueden, con el 
epicentro cerca de un niicleo habitado, y con poca profundidad, acercarse a un 
nivel de peligrosidad. 

4. • Las intensidades, por lo general, no se encuentran definidas por el 
SNS. (tan solo en 9 ocasiones). El sismo de Hoya Gonzalo, de 1958, del que exis
te un mapa de isosistas (y, curiosamcnte, ninguna informaci6n en la prensa lo
cal) poseia, hasta ahora, la maxima intensidad: grado VI M.S.K. Y siguen los gra
dos V de Albacete, en el afio 1860 (estimado por nosotros); de Chinchilla, del 
afio 1933; de Ossa de Montiel, de 1930, de Casas Ihifiez, de 1943. Las intensida
des que, por nuestra cuenta, hemos estimado, se refieren, de una forma empiri
ca, al epicentro, no al nficleo habitado mas pr6ximo al mismo. 

2. DELA ZONA CAUDETANA 

Esta «Zona caudetana» no existe, en terminologia sfsmica. Se trata de una 
ficci6n que hemos creado para aproximarnos m3s al conocimiento de la sismici
dad de Caudete y comarcas pr6ximas. Suele analizarse la sismicidad en torno a 
una localidad (y tambien en torno a un pantano, a una central nuclear ... ) buscan
do los epicentros que se han producido dentro de un determinado circulo. A ta! 
efecto, solicitamos del SNS. 46 que su banco de datos informatico nos hiciera un 
listado de los epicentros calculados, cuyas coordenadas geograficas se encuen
tren incluidas dentro de un circulo de 30 Km. de radio cuyo punto central es el 
centro de Caudete (en concreto: 38° 42'4 N., y 00° 59'2 W). Elirea aproximada 
de este circulo es de 2.837 Km2 (superficie inferior al 0'49 por 100 de la Penin
sula Iberica). En la siguiente interesante lista no aparecen ni precursores ni repli
cas ni tampoco los sismos localizados en Caudete («niicleo caudetano•, de! que 
se tratar3. a continuaci6n): 

411 Es obligado agradecer, una vez mas, la colaboraci6n del SNS. para la consecuci6n de este estudio. 
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DATACION CRONOLOGiA PROFUNDIDAD MAGNITUD INTENSIDAD LOCALIZACI6N 

1896-07-18 23.30. VI Yecla (MU) 
1916-11-28 22.05.46 VII Salinas (AL) 
1931-01-26 03.16.15 4.0 VI Yecla (MU) 
1937-12-30 02.06.45 5 4.7 v Mogente (VA) 
1940-05-22 12.10.22 3.7 IV Villena (AL) 
1942-09-19 05.47.39 III Fuente la 

Higuera (VA) 
1942-10-14 08.26.03 4.3 v Fuente la 

Higuera (VA) 
1949-11-22 12.41.20 3.3 III Yecla (MU) 
1958-02-1_8 06.15.46 2.6 III Salinas (AL) 
1960-03-17 20.10.36 2.9 III Villena (AL) 
1960-07-16 18.55.29 3.5 III Villena (AL) 
1971-04-03 02.31.21 10 3.0 III W. Elda (AL) 
1988-08-26 14.23.12 5 2.7 Sax (AL) 
1988-09-19 12.34.30 10 2.6 Fuente la 

Higuera (VA) 
1989-09-26 12.34.19 2.9 Mogente (VA) 

No hemos incluido el sismo descubierto por nosotros, ocurrido en Alman
sa el 11-08-1891. Salvo el primer terremoto de la lista precedente, la sismicidad 
anotada es instrumental. 

Observamos 7 sismos en los prlmeros 50 aiios de! slglo XX y otros 7 en los 
41 aiios siguientes (se ha analizado has ta fin de 1991 ). Se trata de una sismicidad 
espaciada en el tiempo, cuyas magnitudes iguales o superiores a 4.0 son los tres 
sismos siguientes: 

4.7, Mogente (1937-12-30), 
4.3, Fuente la Higuera (1949-11-22) 
4.0, Yecla (1931-01-26). 

Como el sismo de Caudete de! 14-08-1991 tuvo una magnitud de 4.2, ya se 
ve que es importante en este historial de 95 aiios. Nose nos escapa que la mayor 
magnitud ocurrida en este circulo debi6 ser la de! sismo de Salinas (28-11-1916), 
pero es antiguo y no tiene definida su magnitud. MUNUERA47 lo estima empiri
camente en 4.5, pero es que solo le otorga intensidad de grado VI (Forell
Mercalli) y lo epicentra en Elda. Nosotros hemos leido suficiente prensa alicanti
na de Ja epoca para darnos cuenta que SU intensidad maxima pudo aicanzar eJ 
grado VII y, por lo tanto, es racional pensar en una magnitud en torno a 5.0. En 
el mapa de isosistas elaborado por MEZCUA48, que publicamos (mapa numero 3), 

"MUNUERA, J. M. Op. cit. (20); p. 37. 
41 MEZCUA RODRfGUEZ, J. Op. cit. (44); mapa 52. 
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MAPA 3 
Mapa de isosistas del sismo «de Salinas» del 22 de noviembre de 1916, seglln MEZCUA (1982), Cat6-
logo general de isosistas. Caudete esta inmersa en el grado III. 
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Epicentros de sismos ocurridos (1891-1989) dentro de un circulo de radio de 30 kil6metros desde el 
centro de la villa de Caudete. Elaboraci6n propia. 
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el epicentro aparece a unos 15 Km. de Caudete, envuelta esta villa por la isosista 
de grado III. 

Como puede deducirse de la sin1ple lectura <.le la relaci6n precedence existen 
unas •fuentes• o niicleos sismicos definidos: Salinas (Alicante), Yecla (Murcia), 
Fuente la Higuera (Valencia), Mogente (Valencia), Villena (Alicante), amen de 
nuestro Caudete. Con Ios datos anteriores hemos elaborado eI mapa niimero 4. 

3. DEL NUCLEO DE CA UDETE 

Hasta el dia de! terremoto de! 14-08-1991 podemos obtener de! catalogo 
sismico de la provincia de Albacete aquellos sismos Iocalizados en Caudete. Con
signaremos !as coordenadas geogrflficas, suprimiremos la cronologia y aiiadire
mos la profundidad (h) si se conoce: 

DATACION COORDENADAS GEOGRAFICAS PROFUNDIDAD MAGNITUD 

1972-04-14 38° 44'3 N. 01°07·1w. 5 3.2 
1982-06-24 38° 42'8 N. 00° 57'9W. 10 3.0 
1988-07-13 38° 42'8 N. 00° 56'1 w. 2 2.1 
1990-11-15 38° 39'3 N. 01°03·1w. 2.7 

Tenemos, pues, 4 terremotos, con magnitudes bajas y muy poco profun
dos. Si queremos afinar mas veremos que la ubicaci6n de !as coor<lenadas geo
grflficas varia poco en el sentido de la latitud (5 decimas de variaci6n extrema 
entre los sismos niimeros 1 y 4) y varia mas en el sentido de la longitud (11 deci
mas de variaci6n extrema entre el niimero 1 y el 3). Vease mapa niimero 5 (<liga
mos, adelantindonos al cursus 16gico de nuestra exposici6n, que en este mapa, 
confeccionado al final de nuestro trabajo, hemos incluido los epicentros de! te
rremoto del 14-08-1991 y los iiltimos ocurridos a principios de 1992). 

Es 16gico, pues, deducir que existe un «nficleo» de actividad sismica en tor
no a la localidad de Caudete. Algo tendra que ver con ello la tect6nica del terri
torio. 

B) SISMICIDAD AL6CTONA 

Con esta denominaci6n nos referimos a aquellas percepciones sismicas 
sentidas en Caudete, pero cuyos epicentros estuvieron bastante o muy alejados 
de la comarca caudetana. L6gicamente, se trata de terremotos de alta o muy alta 
magnitud o de aquellos que con mediana magnitud tuvieron epicentros mas ale
jados que Ios 30 Km. del radio convencional que hemos estudiado. 

Vamos a ser muy selectivos. Consignaremos la dataci6n del sismo, la hip6-
tesis de intensidad maxima, la aproximada distancia en Km. del epicentro a Cau
dete y la hip6tesis (nuestra) sobre la intensidad con que el sismo se percibi6 en 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



147 

0 5 10 20 
r~ .. ==> .. ==>..l''=> .. ""' .. .,,,'6=========6=======~' Km 

i;:N~~;:y,q Terciorio Cuoternario. 

§ Crefcicico Superior. 

~ Cretcicico Inferior. 

§ Jurd!.ico. 

MAPA 5 

Epicentros te6ricos de los siete terremotos localizados entre abril de 1972 y marzo de 1992 en «Cau
dete•. Seiializaci6n propia, sobre base de datos del Servicio Nacional Sismo16gico y sirviendonos de 
un mapa de sintesis del folleto explicativo de la Hoja nfunero 819 del Mapa Geo16gico de Espafta. Se 
ha marcado la fecha en el epicentro del sismo del 14-08-1991. 
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Caudete49 : 

INTENSIDAD DAT OS DE CAUDETE 

DATACION MAXIMA Km. DEL EPICENTRO INTENSIDAD ESTIMADA 

1396-12-18 IX 75 v 
1748-03-23'0 IX 45 VI 
1748-04-02 VIII 45 v 
1755-11-01 x 875 v 
1761-03-31 IX 900 III 
1804-08-25 IX 250 III 
1829-03-21 x 100 v 
1884-03-13 VII 90 IV 
1884-11-05 v 38 Ill 
1884-12-25 x 320 IV 
1911-03-21 VIII 75 IV 
1919-09-10 VIII 65 Ill 
1951-05-19 VIII 290 Ill 
1958-02-05 V-VI 40 Ill 
1969-02-28 x 1.300 (?) Iii-IV 
1980-10-10 x 360 IV 

L6gicamente, !as aparentes divergencias en la correlaci6n intensidad
distancia epicentral vienen motivadas, de forma fundamental, por !as distintas 
magnitudes estimadas. De todas formas, observese la importancia de algunas in
tensidades sismicas sentidas en Caudete no motivadas por terremotos aut6ctonos. 

Ejemplo paradigmatico lo es el llamado 'terremoto de Lisboa•, de! O 1-11-
1755, cuyos efectos en la provincia de Albacete nos ha llevado a publicar dos ar
ticulos distintos en estas paginas de AL-BASIT51 . Otro ejemplo, mas moderno, 
plenamente instrumental, lo es el terremoto argelino de al-Asnam, de! 10-10-
1980. Remos publicado !as informaciones de la prensa albacetense52 sobre su 
percepci6n en la capital de la provincia; piensese que se trata de un sismo con 
epicentro en el N. de Africa, y !as ondas han atravesado el Mediterraneo y 

41 Me baso en datos del Catilogo sismico de MEZCUA RODRIGUEZ, J. y MARTINEZ SOLARES, J.M. 
(1983) Sismicidad de/ drea Ibero-Mogrebf (vid. Bibliografia bisica). La distancia epicentral de cada 
sismo a Caudete esti calculada por mi, asi como la hip6tesis de intensidad en Caudete. Ademis, 
incluyo los sismos inCditos que he descubierto. 

50 Sohre los efectos de este terremoto en Almansa, vid. PEREZ Y RUIZ DE ALARCON,). ( 1949) Histo
ria deAlmansa; pp. 143-145. 

51 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. (1981) uEfectos del terremoto de 1 de noviembre de 1755 en loca
lidades de la actual provincia de Albacete», AL-BASTT, VII, 10; 85-125. (1991) «Nuevos docu
mentos albacetenses sobre el terremoto de 1 de noviembre de 1755», AL-BASTT, XVII, 28; 141-. 
167. 

52 RODRiGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (4); p. 14. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



0 
I 

149 

France 

I I 

miles 

MAPA6 

300 
I 

Mapa publicado en un peri6dico ingll:s sobre el terremoto de al-Asnam (Argelia), del 10-10-1980. 
Observese la inmersi6n de Caudete (que hemos seiialado con un asterisco) en el drculo de on

das slsmicas (mapa geometrizado, totalmente circular; simple informaci6n de urgencia que, sin em

bargo, impacta al lector). 
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entrado en la Peninsula Ibi:rica. vease un ingenuo mapa de circunstancias, publi
cado en prensa inglesa, pero en la que se ve la inmersi6n de! cuadrante de! SE. 
peninsular en !as ondas sismicas procedentes de Africa (mapa niimero 6). 

Resumamos: no solamente hay que estudiar en una localidad los sismos 
producidos en su territorio; hay que conocer otros eventos que, posiblemente, 
puedan provocar efectos sismicos tanto o mas intensos queen los sismos aut6c
tonos. La Sismologia aplicada (normas antisismicas) debe tener en cuenta estas 
caracteristicas, que son lecciones de la historia. 

VI. TECT6NICA Y NEOTECT6NICA 

Si mirasemos la Peninsula Iberica desde mucha altura (un satelite artificial, 
por ejemplo) la veriamos pr6xima al Continente africano, separada por el azul 
de! Mediterrineo, cuyos contornos ovalados y la minima separaci6n de! estre
cho de Gibraltar asemejaria un casi Jago ( el mar de Alborin). Pero si estudiamos 
un mapa a gran escala disefiado con modernos conocimientos sismotect6nicos, 
que provienen de la genial intuici6n de WEGENER y su teoria de la deriva 
continental53 nos enteramos que hay dos placas tect6nicas: la europea y la afri
cana, que estin en fricci6n o choque permancnte en una linea que se ha definido 
muy claramente. Esta es la gran divisoria, causante o productora de fen6menos 
sismicos a consecuencia de las fuertes tensiones de esfuerzos corticales. Y acom
pafiando esta Iinea de separaci6n o juntura de las placas euroasiatica y africana, 
hay otras lineas, paralelas !as mas, cruzadas otras, que suponen otros tantos ali
neamientos o fallas de caracter secundario pero activo. Vease el mapa general de 
UDIAS y BUFORN54 (mapa niimero 7, en el que nos hemos permitido situar Cau
dete con un asterisco). Se dice en el texto, reciente, que public6 este mapa, que 
•las lineas de trazo continuo (marcan] las a/ineaciones probables de terremotos y 
las de trazo discontinuo a/ineamientos menos claroS»50 • Subrayado nuestro. 

N6tese ese alineamiento (trazo discontinuo) que nace en un punto de la 
gran linea de dislocaci6n al S. de Huelva (en el seno gaditano) y prosigue en la di
recci6n SW.-NE de las beticas hasta perderse en la costa valenciana. iNO se halla 
Caudete pr6ximo a esa linea? 

Aproximemonos mas. Busquemos mapas geol6gico-tect6nicos del SE. de 

53 WEGENER, A. 1. (1910). Die Entstchung der Kontinente und Ozeane. Trad. de la 3. ~ ed. alemana, 

por V. INGLADA ORS (1924), con el titulo de La Genesis de los Continentesy Oceanos; Madrid, Re
vista de Occidente. 

54 Publicado en UDlAS, A. y BUFORN, E. (1986). «Mecanismo focal de los terremotos y sismotect6-

nica del irea Ibero-Mogrebi». In Seminario sobre Sismicidad y Riesgo Sismico. Area lbero-Mogrebi. 
C6rdoba, 7-11 de noviembre de 1983. Madrid, IGN.; p. 99. 

5s Ibidem; p. 95. 
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Mapa sismotect6nico general en el que aparece la gran juntura ( trazo grueso) de las placas auropea y 
africana, con otros sistemas de grandes fallas (lineas continuas) y otros «posihles alineamientos» (H
neas discontinuas). Seg6n UDIAS-MEZCUA-BlJF(lRN (1986). Hemos sefialado Caudete con un aste
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«Sector oriental de la Cordillera BCtica», segUn I.6PEZ CASADO-ESTEVEZ-PINA y SANZ DE GAL
DEANO (1987). Se observa el intrincado sistema de fallas «de importancia regional». Ponemos una 
estrella de cinco puntas en la localizaci6n de Caudete. 
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Espaiia y agrandemos la vision de! territorio. •Sector oriental de la Cordillera Be
tica» lo denomina un equipo de estudiosos de esta tect6nica, en mas reciente 
comunicaci6n58. Aqui observamos un territorio delimitado al W. por !as locali
dades almerienses de Vera y Velez-Rubio y por !as albacetenses Nerpio y Yeste. 
Por el N., y siempre en la alineaci6n NE.-SW. aparecen !as albacetenses Almansa, 
Ontur, Bellin y Socovos. Las alineaciones de! cuadrante SE. peninsular son nu
merosas y, ademas de la clara orientaci6n -tantas veces citada- NE.-SW. exis
ten otras en sentido NW.-SE., con lo que se producen cruces complicados. Las 
costas mediterraneas surestinas completan el totum. Insistimos en la presencia 
de numerosas •fallas de importancia regional• (segiin terminologia de los auto
res citados). Vease claramente la que, al N. de Cieza se bifurca en dos: una, que 
va hasta Denia; otra, que a partir de Jumilla se desdobla en paralelo, producien
do un hello trazado de doble falla: alcanza Xiitiva-Tabernes ( este •accidente., co
mo se denomina en neotect6nica, tiene diversos nombres, seglln autores). Y, a la 
altura de Caudete precisamente, nos enfrentamos, visualmente, con el cruce de 
la falla correspondiente al •Corredor de Almansa», que prosigue con el «Valle de! 
Vinalop6», produciendo en el territorio alicantino varias ramificaciones (hacia 
Castalla, Santa Pola y otras). 

Noes sencillo, no, el entramado que se puede contemplar en este mapa es
quem3.tico tect6nico, construido, tan s6lo, insistimos, con ufallas de importan
cia regional», porque si continuiramos ampliando la zona quc nos intcresa, nos 
situarlamos ante nuevas perspectivas tect6nicas. 

Es por aqui, por el S. de la provincia de Albacete, donde en un mapa sismo
tect6nico general de la Peninsula Iberica, encontramos la frontera entre la His
pania hundida (subsident) y la emergida (uplift). 

De paso, un ge6grafo fisico como el que suscribe no puede por menos de 
lamentar la ausencia de consideraciones tect6nicas y sismicas en los estudios 
geogriificos efectuados hasta el momento en la provincia de Albacete57 . Sin em
bargo, hace algunos aiios el gran ge6grafo LAUTENSACH, en su breve apendice 
bibliogriifico al capitulo 'Estructura geol6gica, suelos, geomorfologfa,, de su 
Geograffa de Espana y Portuga/56 nos daba la pauta, al insertar, sobre un total de 
47 piezas, 2 obras fundamentales sobre sismicidad (piensese, el 4'26 por 100). 

Pero debemos acercarnos algo mas a la tect6nica de la comarca. Para ello, 
hemos profundizado en el aniilisis de la estructura geol6gica de la provincia, 
efectuada por el doctor JEREZ MIR59 con muy aceptables mapas, singularizados 

56 L6PEZ CASADO, C.; ESTEVEZ, A., PINA, J. A. y SANZ DE GALDEANO, G. (1987). «Alineaciones 
sismotect6nicas en el Sudeste de Espaiia. Ensayo de delimitaci6n de fuentes sismicas». Mediterra
nea, Alicante, 6; 5-38. El mapa en p. 8. 

57 Yanos hemos referido a esta ausencia en nota (1). 
56 LAUTENSACH, H. (1967). Geograffa de Espalla y Portugal, 1. a ed. espaiiola. Barcelona; cf. pp. 

736-738. 
59 JEREZ MIR, L. (1984). «Unidades geol6gicas representadas en Albacctc en relaci6n con el relieve 

provincial». II Seminario de Geografia. Albacete, diciembre 1982. Actas. Albacete. LE.A.; 23-60. 
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Mapa geol6gico de la parte SE. de la provincia de Albacete, segUnJEREZ MIR (1984). 
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para el tri3sico, jurisico, creticico inferior, creticico superior, el pale6geno, el 
ne6geno I y e1 ne6geno II. Ademiis, hay un mapa geol6gico general encartado en 
e1 texto. Es curiosa la terminologia ad hoe de JEREZ MIR para definir el intrinca
do aspecto, de •areas con pliegues de direcciones mixtas• de! territorio no man
chego de la provincia de Albacete, JEREZ MIR denomina estos dominios estruc
turales como •beti-ibericos•••, es decir, ya en el entronque de la Cordillera Iberi
ca con la zona Prebetica. Del mapa general publicado, hemos tornado un gran 
rectingulo correspondiente al sector SE. provincial, en donde aparecen !as fron
teras con !as provincias de Murcia y Alicante. El corrector de Almansa y el subco
rredor caudetano aparecen con la facies comiin del Ne6geno II, Cuaternario, y 
entre ambas localidades distinguimos un complejo afloramiento creticico y juri
sico (Vid. mapa niim. 9). 

Un nuevo mapa, bastante moderno, definido ya como «Sismotect6nico», 
q ue corresponde al sector decididamente sismico de las provincias de Murcia y 

Alicante aparece publicado por ESTEVEZ-PINA-LOPEZ GARRIDO, asi como por 
LOPEZ CASADO-ESTEVEZ-PINA-SANZ DE GALDEANO; es el mismo mapa81 . 

Aqui aparece el apendice territorial caudetano, con e1 cruce de los •accidentes• 
AJV (oaccidenteJumilla-Valldigna•) y AOG (oaccidente Onteniente-Gandia•) con 
el V ( •accidente del Vinalop6• ). El intrincado cruce de fallas simples y dobles lo 
destacamos con un circulo en nuestro mapa niimero 10. 

Un analisis alicantino de la tect6nica del Prebetico62 lo traemos aqui, con 
brevedad, porque, aparte de tratar de los alineamientos alicantinos de la direc
ci6n NE.-SW., nos aporta una disgresi6n sobre la existencia geol6gica o no de la 
•falla de! Vinalop6», que arrancaria al N. de Almansa para terminar en Guarda
mar, en una clara direcci6n NW.-SE. Tcrmina demostrando la sf existencia de tal 
falla y ello, en raz6n, entre otras causas, a los epicentros sismicos detectados; 
termina con estas frases, propias de la •jerga• de los ge6logos: •Resumiendo dire
mos que la falla de! Vinalop6 actu6 como •decrochement• de! tipo lev6giro, en 
una etapa tardia del plegamiento, pero que anteriormente condicion6 al corri
miento subbetico, al producirse un hundimiento de! bloque oriental•8'. 

Y nos queda el estudio de la hoja correspondiente a Caudete del Mapa 
Geol6gico de Espana, a escala 1:50.00064 • Tan solo tomaremos unos retazos 

eo Ibidem; p. 72. 
91 ESTEVEZ, A.; PINA, J. A. y L6PEZ GARRIDO, A. C. (1989). «Aportaci6n al conocimiento neotec

t6nico y sismotect6nico del Sudeste de Espafia (provincias de Alicante y Murcia». I Jornadas de £s
tudio de/ Fen6meno Sfsmico y su Incidencia en la Ordenaci6n de/ Territorio. Murcia, 3 a 7 de noviem
bre de 1986. Madrid, IGN; p. 300. 

El mismo mapa, m:is finamente delineado -es el que publicamos- en op. cit. (56); p. 11. 
92 RODRIGUEZ ESTRELLA, T. (1977). «Sintesis geol6gica del PrebCtico de la provincia de Alicante. 

I) Estratigrafia. II) Tect6nica». Bo/, de/ Inst. Geol. y Min. LXXXVIII; 183-214; 273-299. 
e3 Jbfdem; p. 294. 
94 INSTITUTO GEOL6GICO Y MINERO DE ESPANA (1981). Mapa Geo/6gicode Espafla. E. 1:50.000. 

Caudete. 1. a ed. Mapa nllm. 819. Folleto explicativo (31 pp.). Basado en la I. a serie ( 1956) y uex

plicaci6n» del ingeniero E. DUPUY DE LOME. 
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Mapa sismotect6nico .. de las provincias de Alicante-Murcia», segUn L6PEZ CASADO-ESTEVEZ-PINA 
y SANZ DE GALDEANO (1987). En realidad, el mapa s6lo ofrece una parte de estas dos provincias. 
Ademis, aparece la comarca caudetana, con «grandes accidentes de fallas». Hemos diseiiado una cir

cunferencia de puntos que tiene por centro Caudete y un radio de 10 ki16metros. 
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significativos. Hay un mapa de sintesis en el folleto, que nos sirve de utilidad: fi
guran s6lo materiales del terciario/cuaternario, cret:icico superior, cret:icico in
ferior y jurasico. En este mapa, adaptado por nosotros, hemos situado los distin
tos epicentros de los sismos caudetanos (mapa niimero 5). Por otra parte, nos 
aparece una estructura tect6nica: la •falla de Fuente la Higuera», con la que, has
ta ahora, no nos habiamos topado en nuestras investigaciones; se le da unos 30 
Km. de longitud, que atraviesa toda la Roja cartografica, en direcci6n NE.-SW.; 
de ella se dice que •la complejidad tect6nica aumenta con cambios en la direc
ci6n y vergencia de !as estructuras asi como produciendose infinidad de fractu
ras»es. 

Por otra parte, en un fragmento de la Roja geol6gica hemos situado el epi
centro de! sismo de! 14-08-1991 (vid. mapa niimero 11). 

La neotect6nica tiene en los iiltimos aftos un auge investigador grande en 
Espafia; es 16gico. Es la conexi6n de los tiempos presentes con los tiempos pasa
dos geol6gicos. En el reloj c6smico (el que nace el 1 de enero con el big-bang) el 
Planeta Tierra nace el 14 de septiembre, mientras que el Cuaternario empieza a 
!as 23 h. de! dia 31 de diciembre (se trata de una expresi6n simbol6gica, para que 
la mente humana pueda aprehender estos conceptos). 

En el Instituto Tecnol6gico Geominero hay en ejecuci6n un gran progra
ma de formaci6n de un «mapa neotect6nico y sismotect6nico de Espaiia» a esca
la 1: 100.000 (colabora tambien la empresa nacional ENRESA). Nos hemos infor
mado cerca de sus tecnicos88, que acababan de visitar in situ, hacia dos afios, la 
geologia de Caudete, y de los que hemos obtenido no solo datos sino el primer 
borrador de mapa de sintesis: hoja de Onteniente, a escala 1 :200.000. Las unida
des geol6gico-neotect6nicas, los diferentes tipos de accidentes y fall as, 1os datos 
areales y numerosos otros datos forman un conglomerado pleno de aportacio
nes, de tal forma que el mapa neotect6nico resultante es verdaderamente nove
doso. Aqui si que vemos de forma muy marcada el gran «accidente» llamado «Zo
na tect6nica de Caudete-Vallada-Jativa• (de orientaci6n NE.-SW.) y la ,fosa de 
Almansa» y el •pasillo tect6nico-diapirico de Villena» (ambos, con alineaci6n 
NW.-SE.). Hay en la fosa de Caudete una complicada malla de fracturas, fallas 
normales, cabalgamientos y subsidencia. La edad de los materiales neotect6ni
cos caudetanos es, con aproximaci6n, 1,5-2 millones de afios, correspondientes 
al villafranquiense (en general: final de! plioceno superior al cuaternario o, con 
denominaci6n moderna: •plio-cuaternario• ). En el punto kilomi:trico 341 de la 
carretera Madrid-Alicante, los autores del mapa neotect6nico tienen anotadas ar
cillas y conglomerados de probable edad villafranquiense, buzando mas de 30° 
hacia el NW. Nose encuentra lejos el epicentro de! sismo de! 14-08-1991. 

85 IbCdem; p. 19 del folleto. 
88 Agradecemos la colaboraci6n prestada por los ge6logos). A. ALFARO y J. BAENA, miembros del 

programa del ~Mapa neotect6nico y sismotect6nico de Espaiia». El segundo es el confeccionador 
del borrador de sintesis para la publicaci6n de la hoja <lei mapa. 
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Fragmento de la Hoja nfunero 819 del Mapa Geol6gico de Espada, del Instituto Geol6gico y Minero 
(1981), cuadricula Lambert, proyecci6n U.T.M. (cada cuadrado: 1 Km2) y coordenadas geogrificas. 

Hemos sefialado con una estrella de cinco puntas la situaci6n del epicentro te6rico del sismo 
del 14-08-1991 (38° 45'3 N. y 00° 57'5 W.), muy pr6ximo al pequeiio niicleo de la Encina (unos 
1200 m.) y a 5900 m. del centro de Caudete, al SSW. 
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VII. INFORMACION GENERADA POR EL SUCESO SiSMICO 

Con toda esta previa visi6n sismotect6nica y con los antecedentes sismi
cos, hemos crefdo, a fuer de extensos, ponernos en mejor situaci6n para el estu
dio del suceso sismico de Caudete del 14-08-1991. 

Poseemos toda la informaci6n periodistica generada por el terremoto, la 
cual es abundante respecto a la provincia de Albacete y mediana en !as tres pro
vincias limitrofes. 

No deja de ser curioso, a efectos de metodologia de la investigaci6n sismi
ca, que la prensa de Madrid ignor6 por completo la noticia de! terremoto. Hemos 
consultado los siete peri6dicos que se publicaban en Madrid el 15 de agosto de 
1991 (ABC, Ya, El Pais, Diario 16, El Independiente, El Mundo y El Sol) y no apa
rece la menor alusi6n al sismo de Caudete (se suele decir que ante la escasez de 
noticias en el mes de agosto, cualquier suceso menor tiene excesivo realce tipo
grifico; ya se ve que en este caso no fue asi). El problema lo centramos en !as 
agencias de prensa&7 • 

Ahora bien, la prensa regional si dio cumplida informaci6n del suceso. Em
pecemos por la prensa de provincias limitrofes: 

A) PRENSA DE ALICANTE 

LA VERDAD. DIAR/O DE AL/CANTE, del 15 de agosto de 1991, anun
ciaba en su 1.a pigina, a una columna: «Un terremoto hizo temblar durante 
treinta segundos a Villena• y, en la pigina 14, a 4 columnas: •Un terremoto de 
cuatro grados en la escla Rigther [sic] azot6 durante 30 segundos Villena. Protec
ci6n Civil descarta que se produzcan movimientos sismicos». Es cr6nica de un 
redactor. Despues de dar detalles de Caudete, pasa a dar informaci6n sobre lo 
ocurrido en Villena, con algunas anecdotas. 

LAS PROV/NC/AS. ED/CJ6N DE LA MARINA. AL/CANTE, del 15 de 
agosto, en pigina 4, a una columna. Mismo titular y texto que en la edici6n de 
Valencia (vid. mis adelante). 

INFORMACJ6N. Edici6n del 15 de agosto; en 1. a pigina, a una columna: 
•El terremoto de Caudete alcanz6 a algunas poblaciones de Alicante•; un breve 
adelanto informativo. En la pigina 25, a 4 columnas: •Un terremoto con una 
magnitud 4.1 en escala de Richter afect6 a Villena•. Noticias agrupadas por la re
dacci6n del diario, con ligera informaci6n sobre efectos en Villena y amplia so
bre efectos en Caudete. Ejemplo de confusionismo entre magnitude intensidad 
es el siguiente pirrafo: •estimandose que en Villena y Almansa la fuerza del 

17 ROOR.iGUEZ OE LA TORRE, F. (1990). «Management and Interpretation of hemerographical 
sources concerning research about historical Iberian seismicity». Vid. en Bibliografia basica. 
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Lanza 
ALBACETE lJIAHICl HlGIONA 

-- ----· --··--·--·------Un terremQto de mediana magnitud 
conmocion6 a la poblacion de Caudete 

LaTribuna 
-------de Albacete -------

Caudete vivio ayer momentos de angustia 
por un terremoto de intensidad 4 Ritcher 

.......... OI AGOSTO Ill ,., 

.... UUWl•-l•Ol'f 

1)1/\HHl IH /\I Ill\< I 11 

- &~TOhO GOl<ZaUZ CO...J 
.. ICoCIO .... 

Un movlmlento sismlco provoco danos en 
caudete y caus6 la alarma de los veclnos 
a ielsrno alcanz6""' mogr;tud de cuotro puntos en le escolc de Richter/Vanos 
foclloclos se dosprendleron en pate v se oblleron Qllelos en dversoo odillcios 

FIGURA 0 

La primera p:igina de los tres peri6dicos de Albacete (Lanza, La Tribuna, La verdad), del 15 de agosto 
de 1991, con los titulares sobre el sismo de Caudete del clia anterior. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



161 

seismo se situ6 en eJ grado 11 de la escala Richter, intensidad 4 en Fuente la Hi

guera y 5 en la indicada poblaci6n de Caudete". 
ABC, edici6n de Alicante. Yo mismo publique una columna titulada ·Te

rremotos" (dia 21 de agosto; pigina 56): eran unas reflexiones divulgativas con
secuentes para una alerta antisismica par parte de las autoridades responsables, 
dada la alta sismicidad de! S. de la provincia alicantina. 

Finalmente, en INFORMACION, de! 23 de agosto de 1991, el cronista de 
la ciudad de Alicante E. CERDAN TATO, publica una larga cr6nica, de 5 colum
nas, mas literaria que periodistica, titulada: «Terremotos, historia trigica y poe
sia sismica» en la que, con motivo del sismo de Caudete, rememora el gran sismo 
de la vega baja de! Segura del 21-03-1829; para ello se apoya en mi libro sobre di
chos terremotos68 , dedicindole estos adjetivos: «sorprendente y minuciosa in
vestigaci6n» y «obra pormenorizada y exhaustiva». Declaro que no conozco en 
absoluto a este crunista. 

Buenos son los sismos si se consigue concienzar a los ciudadanos contra su 
riesgo. 

B) PRENSA DE MURCIA 

LA VERDAD. DIARIO DE MURCIA, de! 15 de agosto, en sus piginas 
«Regi6n», titula, a una columna: «Leve movimiento sismico en el norte de la Re
gion». •En el norte de Murcia -dice, despues de referirse a los efectos en Caude
te y Almansa- «el movimiento de tierras (sic) apenas se apreci6 par encontrarse 
esta zona alejada dcl epicentro, que se detect6 entre Almansa y Caudete». Ningu
na referencia a Yecla. 

C) PRENSA DE VALENCIA 

LEVANTE. EL MERCANTIL VALENCIANO (15 de agosto): •Un terre
moto de 4 grados afecta a varias localidades de la Comunidad valenciana" (pigi
na 22), a 4 columnas. Antetitulo: •El epicentro de! sismo se localiz6 en Caudete 
(Albacete) y caus6 dafios en las viviendas>. Publica, ademis, un mapa esquemiti
co titulado: •Mapa de! riesgo sismico en la Comunidad Valenciana• en el que se 
aprecia la linea de! grado VI envolviendo el S. de la provincia de Valencia y la 
mitad meridional de la provincia de Albacete, con 6valos mas intensos en torno 
al conocido foco sismico de la vega baja de! Segura. 

LAS PROVINCIAS, del 15 de agosto' •Un terremoto provoca la alarma en 
Caudete (Albacete)"; a una columna, en la pigina 4. Despues de centrar la infor
maci6n con los efectos en Caudete, agrega: «El seismo tambien afect6, aunque 

68 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. (1984) Los terremotos alicantinos de 1829. Alicante; 323 pp. 
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con menor intensidad a !as localidades de Almansa (Albacete), Villena (Alicante) 
y Fuente la Higuera (Valencia)». 

D) PRENSA DE ALBACETE 

Los ·tres peri6dicos de Albacete, de! dia 15 de agosto de 1991, prestaron 
una notable atenci6n al suceso, coma un autentico acontecimiento: 

•LANZA. En I.' pagina, a 4 columnas: «Un terremoto de mediana magni
tud conmocion6 a la poblaci6n de Caudete•, con una fotografia: «Una torreta de 
la Iglesia de Santa Catalina se desplom6 sobre un coche•. En la pagina 5, con 5 
columnas dedicadas al suceso: •Un terremoto de magnitud 4 sacudi6 Caudete 
durante cinco largos segundos•; 3 fotografias; cr6nica de! corresponsal J. PE
REZ. En un recuadro: «Rotura de una falla•, con una primera interpretaci6n de! 
•Observatorio Sismico de Madrid• (ente que no existe; se referira al SNS.): «el 
motivo [de la sacudida sismica] fue probablemente el corrimiento o rotura de 
una falla situada entre la poblaci6n y la autovia Madrid-Alicante aproximada
mente•. En la pagina final, otras dos fotografias, bajo los titulos comentados de 
«Grietas ... » « ... y piedras». 

•LA TR/BUNA DE ALBACETE. En 1.' pagina, a toda plana: ·Caudete vi
vi6 ayer momentos de angustia por un terremoto de intensidad [sic] 4 Richter», 
con el antetitulo: •Aunque no bubo que lamentar desgracias personales, se regis
traron desperfectos en edificios publicos y viviendas antiguas•. Subtitulo: «Se 
desprendi6 el pinaculo central de la Iglesia de Santa Catalina, impactando en un 
vehiculo que transitaba junta al templo». Y una fotografia: «En la imagen las grie
tas en e1 muro de la Iglesia y el asentamiento de! pinaculo desprendido•. 

Toda la pagina 5.' se dedica al suceso, con e1 titulo: •Caudete vivi6 mo
mentos de tensi6n causados por un terremoto de moderada intensidad». Redac
tor: F. GANUZA. Tres fotografias. En recuadro, un pequefio comentario: «Sobre
saltos y nerviosismo». 

•LA VERDAD. DIARIO DE ALBACETE. En 1.' pagina, a 4 columnas, ti
tular: •Un movimiento sismico provoc6 daftos en Caudete y caus6 la alarma de 
los vecinos». Subtitulo: «El seismo alcanz6 una magnitud de cuatro purttos en la 
escala de Richter. Varias fachadas se desprendierun en parte y se abrieron grietas 
en di versos edificios•. Una fotografia de la iglesia de Santa Catalina con el titulo 
«Cuatro temblores en menos de veinte aftos», con el siguiente texto: 

«El investigador Fernando Rodriguez de la Torre, de! Instiiuto de Estudios 
Albacetenses, ha dado a conocer tres precedentes de movimientos sismicos en la 
zona de Caudete ... • Continua explicando estos antecedentes. 

En pagina 3, a 4 columnas: «Un terremoto que se dej6 sentir en toda la zo
na provoc6 daftos y alarma en Caudete•. Subtitulo: •El seismo fue de una magni
tud 4 en la escala Richter, derrib6 parcialmente varias fachadas y origin6 la aper
tura de grietas en viviendas y monumentos locales». En una colu~na aparte, 
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bajo.el titulo: •Cuatro seismos en los iiltimos veinte aiios», la redacci6n de La 
verdad, comienza diciendo: 

•Fernando Rodriguez de la Torre ha investigado sobre los terremotos que 
se han registrado en la provincia de Albacete y ha publicado el primer esb'iizo de 
un catalogo de los seismos que se han producido en nuestro territorio. Segiin los 
datos que maneja este miembro de! Jnstituto de Estudios Albacetenses, e1 mayor 
terremoto registrado nunca en la provincia fue el de Hoya Gonzalo, cl 1? de ju
nio de 1959, con una intensidad VI, similar por tanto al que ayer afect6 a la zona 
caudetana .. . » 

Sigue desbrozando !as lineas fundamentales de nuestro estudio. de diciem
bre de 1990.., Como noes e1 caso de seguir autocitindonos, cortamos la trans
cripci6n. P~ro ante estas constantes alusiones, hablamos con e1 redactor y le 
proporcionamos unos datos escritos. En la edici6n de! domingo 18 de,agosto, 
sali6 toda la pagina 6 (con 5 columnas) dedicada a nuestras •declaraciones•. El ti
tulo principal decia •El terremoto de Caudete ha sido uno de los mayores de la 
historia de nuestra provincia. El investigador Rodriguez de la Torre, experto 
europeo en sismicidad hist6rica, afirma que «una magnitud ligeramente mayor 
habria causado daiios muy fuertes». Naturalmente, se menciona la diferencia en
tre «magnitud» e «intensidad», el historial sismico de la provincia y de la comarca 
caudetana, y se alude -lo que nos alegra- a reflexiones sobre la caracteristica 
de «prevenci6n» que un suceso de esta naturalt:za debe provocar en autoridades 
y ciudadanos. No seguiremos con nuestras propias declaraciones. ' 

Este mismo peri6dico, el 16 de agosto (pagina 7), a 3 columnas, daba un re.
portaje titulado: •Caudete pas6 la jornada con e1 temor a una repetici6n del mo
vimiento sismico». Subtitulo: «Los dafios del temblor afectaron a una quincena 
de edificios». Una fotografia ocupa las· dos columnas que quedan para llef!ar la 
pagina: ·El cuartel de la Guardia civil perdi6 un pequefio tejado•. · 

Finalmente, e1 dia 26 deagosto de I 991, en pagina 1, a una columna: •.Los 
daiios del terremoto de Caudete, valorados en 75 millones». En pagina 5 explaya 
esta noticia, con la afirmaci6n de que las compaiiias de seguros ban recibido 
unas 200 reclamaciones por daftos en_viviendas, rotura de vajillas, enseres ... ». 

Asi termina e1 esbozo que hemos realizado para acercarnos a lo 'que dijo la 
prensa peri6dica sobre e1 terremoto de Caudete del 14-08-1991, no sin antes obte
ner la conclusi6n de que las noticias sismicas son tanto mas detallistas cuanto mas 
pr6ximas estin las localidades afectadas al area de difusi6n de! medio, mientras 
que la prensa de alcance nacional tiene gran aleatoriedad en la publicaci6n de no
ticias sismicas: no dio ningun peri6dico de Madrid la noticia de! sismo de Caudete; 
pero enABC, que sepamos, aparecieron durante e1 aiio 1991 las noticias de los .si
guientes sismos espaiioles: Santiago de Compostela, con magnitud 3.0 e intensi
dad Ill (edici6n del 5 de mayo); y Padul, magnitud 3.1, sin intensidad(el 29 de ma
yo); ambos, notoriamente mas leves que nuestro sismo caudetano. 

69 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (4). 
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VIII. EFECTOS PRODUCIDOS POR EL SISMO 

Unos dias despues de ocurrir el sismo, en concreto el 27 de agosto, hici
mos un viaje ex profeso para investigar sobre el terreno los efectos causados por 
el terremoto. De nuestra propia vision de los desperfectos, de! dialogo con auto
ridades y otras personas, de nuestros propios dibujos, de! material grifico con 
que fuimos obsequiados, podemos obtener una descripci6n lo mas explicativa y 
veridica posible sobre los efectos en !as localidades de Almansa, Villena y Caude
te, que fueron !as visitadas. 

A) EFECTOS EN ALMANSA 

S6lo pudimos hablar con algunos miembros de la Policia municipaF0 • Se 
busc6 por radiotelefono al Sr. Alcalde, pero este aleg6 que el dia de! sismo seen
contraba fuera de la ciudad, por lo que no nos podria explicar nada concreto. En 
!as oficinas de! Ayuntamiento oscilaron objetos y se cayeron libros de una estan
teria al suelo. La mayoria de la gente lo not6, tanto en el interior de !as viviendas 
como en la calle; bastantes lo identificaron con un terremoto; la alarma momen
tinea pas6 pronto. Por estos dctalles estimamos correcta la intensidad III-IV 
otorgada por el SNS. Almansa se halla a unos 15 Km. de! epicentro te6rico de! 
sismo. 

Un policia me cont6 que su madre -con este motivo- le record6 que un 
dia de diciembre, en la guerra civil, sinti6 de nochc un fuerte terremoto71 ; n6te
se: mas de 53 aiios y nose olvida un instante sismico, con su correspondiente 
noche angustiosa. 

B) EFECTOS EN VILLENA 

Hablamos con el Aparejador de! Ayuntamiento, el albacetense M. GOMEZ 
ANDUJAR, con el Secretario accidental de! Ayuntamiento]. M. ARENAS, con la 
Directora de la Biblioteca y Archivo Municipales P. DIAZ MARTINEZ, con el 
ilustre investigador local D. Jose Maria SOLER y con una patrulla de la Policia 
municipal. Agradecemos a todos sus detalles. Casi todos los villenenses sintie-

70 Agradecemos la deferencia con que se nos acogi6 y se nos explicaron diversos detalles por parte 
del retCn de guardia de la Policfa municipal en una canicular tarde agosteiia. 

71 Se refiere al sismo de! 30-12-1937, que ha tenido una curiosa peregrinaci6n en busca de su «epi
centro perdido». Existe una excelente investigaci6n sobre este asunto: L6PEZ MARINAS, J. M. 
(1984) «El terremoto del 30 de Diciembre de 1937 en Levante. Un ejemplo de utilizaci6n de datos 
hist6ricos en Cpoca instrumental». Sismicidad Hist6rica de la Regi6n de la Peninsula Iberica. Reu
ni6n celebrada en Madrid et 31 de mayo de 1983. Madrid; 26-29 y 8 (mapa). 
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INFOAMACION SISMICA 
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Contestaci6n del M. I. AyuntamientO de Caudete, suscrita por el Arquitecto municipal, a la encuesta 
«lnformaci6n Sismica•, solicitada por el Servicio Nacional Sismol6gico. Fue remitida el 26 de agosto 

de 1991. 
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ron, con mayor o menor intensidad, el sismo. En las oficinas del Ayuntamiento 
oscilaron lamparas, y cayeron libros. Era de comiin sentir que todos los villenen
ses lo habian sentido e ide.p.tificado como un terremuto, por el tipico movimien
to pendular de lamparas y objetos colgados; no produjo masque la momentinea 
alarma, disipada a los tres o cuatro segundos; una sefiorita con la cabeza metida 
en el secador de una peluqueria not6 con pinico un fuerte vaiven; en una tienda 
de lamparas se desprendieron algunos plafones •pero no por la intensidad det te
rremoto, sino porque no estaban muy bien cogidos y han caido al suelo» dijo una 
empleada de una fabrica de lamparas; no se conocen otros desperfectos; por et 
vaivCn sentido se pens6 ,que venia «procedente de Caudete». Por todo ello, tam
bien encontramos correcta la estimaci6n de grado IV otorgada por el SNS. Ville
na se encuentra a unos 14 Km. del epicentro. 

El Sr. SOLER tambien rememor6, sin que nosotros preguntaramos, et te
rremoto de 30-12-1937; recuerda que lo sinti6 perfectamente en la cama, encen
di6 laluz y viola oscilaci6n de objetos. Las genies salieron a la calle; un vecino le 
dijo: «Pepe, yo me voy al campo», «Yo, no» le contest6 (eran las tres de la madru
gada). Quizas aqui tuvo aquel sismo la intensidad de grado V. 

C) EFECTOS EN CAUDETE 

En esta localidad pasamos varias horas72 observando, con detalle, los des
perfectos habidos. 

Previa autoriz:tci6n det SNS. publicamos (figura 1) la contestaci6n a la en
cuesta ( «Informacibn sismica") suscrita, coma se lee, par el Arquitecto TCcnico 
municipal. vease c6mo, a pesar de estar correctamente contestada, hay una gran 
diferencia entre este «Correo» y las observaciones que se han obtenido in situ. 

El sismo fue sentido, casi sin excepci6n alguna, tanto por los transeiintes (a 
pie, en bicicleta, en autom6vil) como por los sedentarios en sus casas o en sus lu
gares de trabajo. Ademas, fue percibido con notable violencia, con las caracteris
ticas de ruido y trepidaci6n. Contaremos solo una anecdota: se produjo en la 
alejada ermita de Nuestra ·sefiora de Gracia, en la carretera comarcal AB-400 a 
Villena, a unos 1.500 metros del casco urbano. Un equipo de 11 operarios (alba
fiiles y pintores) se hallaba trabajando, subido en un andamio exterior, revocan
do la fachada (adecentindola para las pr6ximas fiestas patronales). Instantanea
mente sintieron como si el andamio (moderno y s6lido) se fuera a derrumbar, 
por lo que descendieron vertiginosamente, desde 6 a 8 metros, con grave riesgo. 
Un compaftero se encontraba en tierra transportando una carretilla cargada de 
arena, sinti6 vacilar la tierra bajo sus pies y perdi6 el control de la carretilla, 

72 Debo agradecer de nuevo la atenci6n prestada por las autoridades citadas en nota (6), aun cuando 
porno recibir contrastaci6n a mi primer borrador de despcrfectos apreciados, remitido desde Ma
drid, haya podidb cometer, involuntariamente, algUn desliz u omisi6n de detalks. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



L_J 

"'-~· 
' 

I r--
_____ 

ff; .· 
/1;{! 

Y & 
(f) 

/-~ 
' 

El 0 100 200 :100 400 500 
"'-'*==='---'===='--"==='m. 

~""'CJ 
'!IT 

'l'I ·-"-~ " 

FIGURA 2 

Piano de Caudete. Hemos sefi.alado con letras mayUsculas la ubicaci6n de los distintos edificios que 
sufrieron desperfectos y se analizan monogrificamente en nuestro estudio. El Santuario de Nuestra 
Sefi.ora de Gracia (letra M) se encuentra fuera de piano. 

Hcmos sefi.alado tambiCn la orientaci6n geogr:lfica y una escala metrica, aproximada. 

-°' '"' 
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que volc6. La «santera» de la ermita, sentada en un banco de piedra a la sombra 
de unos 3.rboles, sinti6 el estremecimiento de la tierra y tuvo que agarrarse al 
·banco de piedra, mientras veia bambolearse toda la ermita, asI como «vio que la 
tierra hacia como olas•. A todo esto se uni6 la fuerte movida de! ramaje de los ar
boles y el crujido de la ermita. La "santera• y los operarios calificaron el suceso, 
al instante, de «gran terremoto». Pasado el susto entraron en la ermita y observa
ron numerosas grietas. 

Mas, para no tener que dar detalles de la percepci6n de! sismo por !as per
sonas y por los animales domesticos, nos limitamos a enunciar un catilogo de 
desperfectos en edificios urbanos, obtenido en primer lugar por diilogo con el 
Arquitecto Ti:cnico municipal y comprobado in situ por quien esto escribe. Para 
ello nos valemos de un piano de la villa, en la que circulos con letras mayiisculas 
hacen menci6n a la situaci6n de !as descripciones de desperfectos que figuran a 
continuaci6n; vease el piano (figura 2) de W. a E.: 

A) Bloque de viviendas en calles Doctor Fleming y Miguel Martinez. Hubo 
fisuras en los tabiques interiores y grietas en la terraza. 

B) Horno en la calle Cantareria. Se produjo un desplome de cerramientos. 
C) Iglesia de Santa Catalina ( declarada monumento artistico ). Los mas es

pectaculares efectos se produjeron en esta iglesia. En el interior de! templo cay6 
polvo y yeso de los techos y se produjeron grietas diversas. Tocaron !as campa
nas sola"i. 

En el exterior, se produjo una gran grieta vertical, en la conjunci6n de la 
pared de la fachada con la pared lateral derecha; la primera parte de la grieta, to
talmente vertical y de unos 5 cm. de anchura, proviene de antiguo. El terremoto 
ensanch6 esta grieta y la continu6 con extraftas ramificaciones, casi hasta el sue
lo (vid. nuestro dibujo; figura niimero 3). 

Por otra parte, la fachada principal lucia unos remates ornamentales; el 
principal, como central, era el mas grande y esbelto. Acompafiamos una fotogra
fia de «antes» de ocurrir el sismo, en la que hemos marcado este ornamento (fi
gura niimero 4), constituido por una gran copa, de piedra caliza, floreada (se po
dria llamar este adorno flamero, si tuviese una llama, pero no habia ta!) que des
cansaba sobre un basamento de ladrillo. La copa, por supuesto, no estaba en la 
misma vertical de la fachada (unos 11 m. de altura), sino metida mas de un me
tro, arrancando del centro del basamento. 

El terremoto tronch6 la copay desprendi6 parte de! basamento. Todo esto 
no cay6 a plomo sobre las escaleras de subida a la iglesia, sino que hizo un vuelo 
parab6lico de unos 4 m. (a los que hay que aiiadir otro metro mas desde el cen
tro de! basamento a la vertical de la fachada) lo que denota el fortisimo impulso 
horizontal de la onda sismica. Unos fragmentos cayeron sobre la calzada (figura 
niimero 5) y otros sobre el techo y puerta trasera izquierda de un autom6vil que 
en esos momentos circulaba. El conductor y su hijo, en el asiento de! copiloto, 
salieron ilesos del tremendo impacto. «Me ca1an piedras por todas partes» decla
r6 a la prensa el conductor. ( «Este caudetano ha vuelto a nacer el 14 de agosto», 
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FIGURA 3 

Grietas en la fachada lateral derecha de la Iglesia parroquial de Santa Catalina. La grieta vertical m:is 
alta ya existia con anterioridad al terremoto; el sismo la ensanch6 mucho m:is y la prolong6 en senti
do ramificado vertical, con gran desajuste de la fachada principal con la lateral. Dibujo de Fernando 
Rodriguez. 
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FIGURA 7 
El remate ornamental en forma de copa floreada que adornaba la fachada principal de la iglcsia de Santa 
Catalina. Reconstrucci6n de «antes» y «despuCs» de caer destrozada por el impulso de! terremoto. 

Acompaiiamos una escala mCtrica aproximada. Dibujo <le Fernando Rodriguez. 
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F) Iglesia de San Francisco. Cayo polvo y yeso de los techos. Fisuras en pa
redes interiores. Sonaron las campanas solas. 

G) Hostal «Los Angeles•. Edificio moderno; sin embargo, mostraba nume
rosas rajas y desconchados en fachada (figura numero 9). En las habitaciones in
teriores, numerosas grietas. Hable con el duefio, quien me manifest6 que tendrla 
que hacer reparaciones inmediatas, por su miedo a la lluvia dado el mal estado 
en que quedo el tejado, sin embargo ser, repito, un edificio moderno. 

H) Biscula publica. Quedo fuera de servicio, por desnivelamiento gene
ral. Era un servicio municipal contratado con un particular. 

I) Edificio «San Cristobah. Edificio moderno; bloque de 112 viviendas so
ciales, en el barrio de San Francisco. En las escaleras yen el interior de las vivien
das surgieron numerosas grietas; bubo rotura de vajillas y cristaleria y otros des
trozos (se rumoreaba el estallido de un televisor, que no pude comprobar). Los 
bajos comerciales sin ocupar tenian un lienzu de ladrillos, que se vino abajo en 
parte (figura numero 10). 

En general, el barrio de San Francisco, donde se ubica este edificio, tuvo 
un porcentaje mayor de viviendas con grietas y desperfectos. De una fachada en 
vivienda de este barrio es la grieta de la figura 11. 

J) Ermita de San Anton. Se aprecio la caida de polvo y yeso de los techos, 
asi coma algunas grietas y fisuras; un arco principal rota por su clave. 

K) Matadero municipal. Hubo que apuntalar una fachada. En el interior 
cayeron unas piezas de falso tccho aparatosamente (figura 12). 

L) «Transportes Caudete•. Se produjeron desperfectos varios: grietas en 
muros y tabiques y desconchados. No lo vi in situ. 

M) Ermita de Nuestra Seiiora de Gracia (fuera del piano). Nos remitimos a 
las explicaciones verbales sobre el momento sismico, relatadas mas arriba. El cu
putin se inclin6 hacia el E. Visite el interior y observe grietas en la sacristia y 
grandes grietas en bovedas yen arcos (figura 13). Asimismo, diversas grietas ha
bian estropeado un fresco del famoso pintor caudetano Perezgil, que representa 
la presentacion del niiio Jesus. 

Con esto, hemos dado un tratamiento monogrifico a diversos desperfec
tos, localizados, vistos (en el 90 por 100) y con abundante aparato fotogrifico o 
de dibujo. 

Por supuesto, en «numerosas viviendas» de la ciudad (del orden de 100 a 
200, segiin estimaciones prudenciales), de arquitectura vieja, mediana o moder
na, se produjeron fisuras, grietas, desconchados, roturas de elementos de vajilla, 
desprendimiento de cuadros y, por lo general, las consecuencias habituales en 
sismos de una intensidad similar a la del 14-08-1991. 

Despues de los detalles anteriores, no tenemos mas remedio que recono
cer que tambien esti correctamente estimada la hipotesis de intensidad de grado 
VI MSK, como el lector podri corroborar al leer en ANEXO la descripcion deta
llada de este grado segun el texto de la escala internacional (afinando mucho, di
riamos queen el casco urbano la intensidad pudo variar entre el grado V-VI y el 
VI-VII, con media del VI). 
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PER/ODO DE RETORNO 500 ANOS 

MAPA 12 

CJ • 
~ . ~ .. 
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Mapa de peligrosidad sismica de Espafia para un periodo de retomo de 500 aftos (ries8;o basado en la 
probabilidad de ocurrencia, durante este periodo de tiempo, de un terremoto con la intensidad ex
presada). Estey otros mapas de peligrosidad para otros periodos de retorno (100 y 1000 aiios) se 
presentaron por el lnstituto Geogr:Uico en la pa.sada VII Asamblea de Geodesia y Geofisica. 

Observese que la provincia de Albacete pasa del grado IV (hacia el N .) al grado VII (hacia el S.) 
de Peligrosidad sismica. 

IX. CONCLUSIONES 

Para no alargar desmesuradamente este texto, sinteticemos, con la mayor 
brevedad, unas pocas conclusiones: 

1.' El terremoto •de Caudete", del 14-08-1991, es, segun las estimaciones 
sismol6gicas, el segundo en magnitud de todos los ocurridos en la provincia de 
Albacete, en todo el siglo XX, asi como uno de los de mayor intensidad en la ulti
ma veintena de aiios en toda Espana. 

2.' Su bajo hipocentro (unos 2 Km.) fue causante de una intensidad (VI 
MSK) poco habitual en nucleos habitados. Repetimos nuestra primera impre
si6n, en declaraciones a la prensa albacetense: «Una magnitud ligeramente mayor 
habria causado daiios muy fuertes" (La verdad, Albacete, 18-08-1991; pagina 6). 
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3. a Este sismo fue el mas uuportante ocurrido en la Peninsula Ibt:rica a lo 
largo de! aiio 1991, cosa absolutamente infrecuente, al no haberse dado en zonas 
declaramente sismicas otro evento de magnitud e intensidad similares o superioM 

res. 
4.' El niicleo sismico caudetano -ahora ya perfectamente definido- es 

el resultante de un cruce de fallas en compleja geologia neotect6nica. 
5. a La sismicidad «media», proclive a «al ta» de esta comarca fronteriza de 

la provincia albacetense, viene perfectamente delimitada en el mapa de riesgo 
sismico, elaborado con motivo de la ya vieja normativa antisismica73 , que lleva 
aftos en trance de ser revisada 7 4 • 

6.' Sugerimos que cuando se produzcan sismos de magnitud superior a 
4.0 en Espana, con el epicentro terrestre, se incremente la informaci6n de los 
preceptivos cuestionarios, con la visita in situ de un equipo interdisciplinario, 
formado, al menos, por un sism61ogo (geofisico), un arquitecto y un ge6logo. 

7.' Como conclusion final, debemos insistir machaconamente a los Ayun
tamientos y Colegios de Arquitectos sobre la obligaci6n y responsabilidad que 
contraen ante la sociedad al autorizar obras de nueva planta y de reforma, que 
deben atenerse con rigurosidad a las normas sismorresistentes. Igualmente, los 
Ayuntamientos de !as zonas de peligrosidad sismica, deben efectuar revisiones 
de los edificios privados y piiblicos para la comprobaci6n de vulnerabilidad ante 
el riesgo, incierto, pero prt:visible, de un terremoto «esperado» con determinado 
grado de intensidad. 

73 Decreto 320911974, de 30 de agosto, del Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, por el que se 
aprueba la «Norma Sismorresistente P .D.S.-1 (1974), parte A (texto), asi como la constituci6n de la 
Comisi6n Permanente de Normas Sismorresistentes• (BOE. del 21-11-1974; pp. 23586-23601). Es 
curioso que pasen los aiios sin publicarse oficialmente la modificaci6n de estas antiS;uas normas, 
preparada por los Organismos tCcnicos responsables, desde hace bastante tiempo. 

En el comentario al mapa que publicibamos en nuestra op. cit. (51), 1981, deciamos: «Hacia 
los limites fronterizos [de la provincia de Albacete] (Caudete, Minas) se inicia la peligrosa curva de 
intensidad VIII. En resumen, la provincia pasa de la baja intensidad V [de riesgo sismico] a la aha 
de VIII (la mixima espaiiola es IX) con lo que resulta una provincia de transici6n entre la Espaiia 
inactiva y la Espafia agitada (dicho sea en tCrminos estrictamente sismol6gicos)• (p. 86). 

74 En la pasada VII Asamblea General de la Comisi6n Nacional de Geodesia y Geofisica se presenta
ron por el IGN. nuevos mapas de peligrosidad sismica, de los que hemos tornado uno, en formato 
muy reducido, titulado «Periodo de retomo 500 aiios•. Se puede apreciar que la provincia de Al
bacete y la de Huesca son las Unicas de Espaiia que tienen variadas gradaciones de peligrosidad sis
mica, que van de la baja (IV) a la alta (VII). Lo publicamos (mapa nUmero 10). 
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X. ADDENDA 

Una vez escrito el texto precedente, yen los meses de febrero y de marzo 
de 1992 se han vuelto a sentir nuevos sismos en Caudete, de menor magnitud, 
por supuesto, que el de! pasado 14-08-1991, aunque el hecho no ha dejado de 
Hamar la atenci6n a los caudetanos e, incluso, de alarmarles un poco. Natural
mente, sensibilizada la prensa con la cuesti6n, ha prestado una «sobrecarga» in
formativa al asunto. 

Los parametros calculados para estos sismos, segiin el SNS. fueron: 

DATACI6N CRONOLOGIA COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNITUD INTENSIDAD 

1992-02-16 
1992-03-12 

19.59.44.0 
23.54.43'5 

38.39'3 N. 
38.44'9 N. 

01.01'2 w. 
00.58'6W. 

2.8 
2.7 

II-Ill 
III 

El primer sismo no tiene una profundidad hipocentral (h) calculada; es po
sible que fuera tan poco profundo que se «escapara• de los sism6grafos; el segun
do tiene la profundidad calculada (ya se ve; redondeada) de 5 Km. La prensa (La 
verdad. Albacete, de! 17-02-1992) informaba que se habian sentido dos sismos: 
uno, hacia !as 00 h. de! dia 16, y el otro, hacia !as 20.59.44 (hora oficial), con 
profundidad de «2 Km.• Pues bien, cl primero no ha sido percibido por las esta
ciones sismograficas mas pr6ximas y en cuanto a la profundidad de! segundo, o 
no hay suficientes o hay datos contradictorios, por lo que, con buen criteria, 
se ha optado por dejar este parametro sin •dato oficial• en el banco de datos sis
micos. 

En cuando al de marzo, la prensa (La Tribuna, de! 14-03-1992) sefialaba 
que « ... se registr6 un nuevo terremoto de escasa intensidad. No fue advertido 
por la red sismica de! Instituto Geogrifico Nacional» ). Como se ve, una vez pasa
da la primera impresion y la acuciante Hamada telef6nica al SNS. con Ja respuesta 
que leemos, ha resultado que sf fue detectado por la Red Sismica Nacional. 

Naturalmente, no se trata de «replicas• de! terremoto del 14-08-1991, pues 
han transcurrido mas de seis meses desde la fecha de aquel sismo. Se trata de 
nuevos terremotos, singularizados, lo que confirma la existencia de lo que hc
mos denominado «nllcleo sismico» caudetano. Los epicentros de estos sismos ya 
figuran en nuestro mapa nllmero 5. 
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XI. ANEXO 

ESCALA INTERNACIONAL DE INTENSIDADES SiSMICAS M.S.K. GRADO VI 

a) Lo sienten la mayoria de !as personas (mas de! 75 por 100), tanto dentro 
como fuera de ios edificios. Muchas personas (mas de! 50 por 100) salen a la Ca
lle atemorizadas. Algunas personas (aproximadamente, el 5 por 100) llegan a 
perder el equilibrio. Los animales domesticos huyen de los establos. En algunas 
ocasiones (mas de! 5 por 100), la vajilla y la cristaleria se rompen, los libros caen 
de los estantes, los Cuadros se mueven y los objetos inestables vuelcan. Los mue
bles pesados pueden llegar a moverse. Las campanas pequefias de torres y cam
panarios pueden sonar. 

b) Se producen daiios moderados (fisuras en los muros, caida de grandes 
trozos de revestimiento, caida de tejas, caida de pretiles, grietas en !as chime
neas e incluso derrumbamientos parciales de !as mismas) en algunas (mas de! 5 
por 100) construcciones de! tipo A (con muros de mamposteria en seco o con ba
rro, de adobes, de tapial). Se producen daftos ligeros (fisuras en los revestimien
tos, caida de pequefios trozos de revestimiento) en algunas (mas de! 5 por 100) 
construcciones de! tipo B (con muros de fibrica de ladrillo, de bloques de mor
tero, de mamposteria con mortero, de sillarejo, de silleria, entramados de made
ra) y en muchas (sobre un 50 por 100) [construcciones] de! tipo A. 

c) En ciertos casos pueden abrirse grietas de hasta un centimetro de ancho 
en suelos hil!"edos. Pueden producirse deslizamientos en !as montaftas. Se ob
servan cambios en el caudal de los manantiales yen el nivel de agua de los pozos. 

(Madrid, septiembre 1991-marzo 1992) 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN LA COMARCA DE 

HELLIN-TOBARRA 

(Metodologia, resultados y bibliografia) 

Por J. F. JORDAN MONTES 

o. INTRODUCCION 

Durante decenios los trabajos que se realizaron en el Bajo rio Mundo sohrc 
arqueologia fueron escasos aunque muy estimables. A las labores de: catnpo de 
BREVIL acerca de las pinturas rupestres de Minateda, Canalizo de El Rayo y Ba
rranco de la Mortaja, asi como en la ciudad ibero-romana dcl Tolmo, se afiadian 
las tareas de SANCHEZ JIMENEZ relacionadas con este ultimo enclave. Otras apor
taciones en aspectos muy concretos nos la proporcionaban SERRA MARTINEZ 
(poblado iberico de Camarillas), VARELA HERVIAS (Tolmo), TORRES PARRAS 
(pinturas rupestres), ... etc. Igualmente, y ya en fechas mas recientes, GARcIA Y 
BELLIDO y TRIAS DE ARRIBAS trntaban de las importaciones de ceramicas gric
gas en el area quc exponemos mientras quc SOTOMAYOR MURO, incidia en el k
ma de los sarc6fagos paleocristianos y SILLIERES sabre las vias romanas. 

Al iniciarse la dt'=cada de los ochenta se en1prcndi6 par el autor una pros
pecci6n sistemitica y pr!lcticamente exhaustiva que permiti6 dcscubrir unos 
doscientos yacimientos, ineditos1, y que ofrecian una panoriimica general dcl 
mundo prerromano local, acaso base para posteriores investigadores. 

Con la revista Al-Basil y sobre todo con el Congreso de Historia de Albacete 
(1983), el estudio de la comarca comenz6 a oricntarse hacia la civilizaci6n ron1a
na y la huella que habia grabado en el territorio2 . Se prospcctaron decenas de 

1 Nuestra prospecci6n sc rcaliz6 desde 1975 hao;ta 1981 y los resultados se prcscntaron con10 llll'llloria 

de licenciatura en la Fae. de Letras de la Univ. de Murcia, siendo dirigido cl trahajo por la d1H.:tora Ana 
Marla Mufioz Amilibia, a la que desdc aqui reiteran1os nuestro agradccimicnto por su ayuda. Postc

riormentt', el lnstituto de Estudios Albact'tt'nscs, colabor6 y financi6 nucvas prospeccioncs, an1plian

do de manera muy notable los resultados alcanzados previan1ente. lgualmcntc agradcl.:c1nos al trbtl'
mcnte finado Samuel de los Santos (Jallego, la colahoraci6n rccihida en todo n1on1L·nto. 

Aunque l<t tarea principal concluy6 en 1982, hasta la fecha (junio de 1991) hc1nos contlnua
do perfilando cl rastreo de! :lrea en estudio. 

2 Los limites de lo quc denominamos comarca de Hellin-Toharra y que estahklTfl·n1os a continua
ci6n, pueden ser discutibles y replantcados por ge6grafos, historiadorcs, bi6\ogos .. et'-·. Dcsdc la 
perspectiva de l;i Arqueologia cs incluso prohablc que se deha an1pliar o redudr cuando tn:is csu1-

dios sohrc clla se sucedan en cl tiempo. Sin embargo, y para poder con1l'nzar con una hast.:, sc han 
elegido una serie de puntos y parajcs que estitnamos coll\Tllicntes para deli111itar un L·spado )-\l'O

grifico con identidad y que coinddl' con d irca de conflucnda dt:"I rio Sl'gura y Mundo. 1-:stc • 
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villae, se hallaron eremitorios rupestres de epoca visigoda, se estudiaron puentes 
romanos, acueductos, vias de comunicaci6n, ... A ello contribuyeron determina
das reviscas coma Antigiiedad y Cristianismo. Otros congresos permitieron col
mar inmensas lagunas aunque todavia de modo somero: Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha ( 1985), Vias de Comunicaci6n de/ Sureste ( 1986 ), Arqueo/ogia 
£spacial (1987), Espacio Re/igioso y Profano en /os Territorios Urbanos de Occi
dente (sig/os V-Vll) (1991), ... etc. Otros esperan su turno como un monugrilko 
dedicado a La Camareta. 

Se ban emprendido tambien importantes excavacioncs arqueo16gicas: 
GARCIA BLANQUEZ en la villa romana de Hellin, CAJA BRIASCO en cl emplaza
miento romano de Zama, LOPEZ PRECIOSO en el poblado de Los Castcllones de 
Albatana, LORENZO ABAD y RUBI SANZ end Tolmo de Minateda, ... etc. 

I. PRESENTACION Y JUSTIFICACION 

I. I. EL V ALOR DE LA PROSPECCION 

En ocasiones el estudio de los yacimicntos arqueo16gicos se 111anifiesta co
ma islas solitarias porque se careccn de labores previas de prospecci6n. A veccs, 
se desconocen el entorno, los precedentes de! poblamiento y su distribuci6n, !as 
vias de comunicaci6n, los recursos naturales, ... Es dificil alcanzar la con1prcn
si6n aproximada siquiera de un territorio si solan1ente c.:ontamos con las evidcn
cias y con las deducciones obtenidas a partir de un Unico yacimiento, o de unos 
pocus, con frecuencia de rango superior e importantc, pero sin duda insufi-

---> espacio, eonsideramos que reline unas condk:iones homogCneas y que constituyc una unidad 
geogr:ifica peculiar. Los limites, siempre revisables, serian: 
a. Por el Norte. 

El conjunto de sierras y macizos existentcs a septcntri6n de la dudad de Toharra, a p;irtir de 
los cuales, el paisaje se transforma, se ahre y se convierte en la cxtcnsa llanura de La Mancha. Estas 
sierras y macizos son (de {)este a Este): sierra deJudarra, de los BG.hos, de los Pachecos. de los Na
vajuelos y Abenuj, de Apedreado y macizo del Madroiio y la sierra Parda. 
b. Por el Estc:. 

El arroyo que desciende por {)ntur y discurre por Alhatana (arroyo de Mielga:-.-Manga), hasta 
su confluc:ncia con el arroyo de Tobarra. Posteriormente, <:stc Ultimo no:-. indict los lin1itcs junto 
con !as sierras que le envian sus aguas: sierra de Peiias Cortadas, de En1nedio, <lei C~1ndil, de Pedro 
Pastor, de Zama, de Cabras y la aldea de Cancarix. 
<:. Por cl Sur. 

El rio Segura y la <:onfluencia de! rio Mundo y todo su sisten1a de serr.u1ia. 
d. Por el Oeste 

La-; cumbres del Cangil6n, de la Umhria de! Rinc6n y de Pell.a Losa. El Gllll'l' yd valk dd rio 
Mundo junto a la sierr.1. de Peiia Lavada. Y por liltin10, los eslabonc::s dt° la sierra dd Baladrc:: ha:-.ta cl 
Cenajo. 
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cientes para alcanzar un conocimiento amplio del periodo que se estudia ode la 
sucesi6n de las culturas. Las informaciones relativas y aisladas no permiten mas 
que debiles interrelaciones. 

Es por esta raz6n que la prospecci6n debe ser estimada como ineludible ta
rea previa en la investigaci6n arqueol6gica y de toda excavaci6n1 , salvo que se 
pretenda una vision sesgada y parcial de los problemas, toda vez que los datos 
que otorga la cultura material son ya de por si, con frecuencia, incapaces para 
atisbar ciertas manifestaciones y rasgos de la mentalidad de las culturas habidas 
en un espacio y en un tiempo2 . Como afirmaba BURILLO' la prospecci6n no 
puede ser •la hija pobre de la arqueologia». 

Es indudable que sin la prospecci6n equilibrada y extensa, !as ubicaciones 
de los yacimientos carecen de sentido, la funci6n de los niicleos de poblaci6n se 
antojan, es posible, arbitrarias y confusas, y su presencia, por Ultimo, se vuelve 
hasta sorprendente. 

Por ello, en ocasiones algunas notables excepciones4 recuerdan el valor de 
la prospecci6n como metodo insoslayable de trabajo. 

De todos modus es cierto que la prospecci6n no es la panacea de todos los 
problemas ni aporta soluciones vilidas en todas las circunstancias. Sin duda es 
necesaria una prospecci6n interdisciplinar en la que participen arque6logos, 
ge6logos, ge6grafos ... La nuestra fue individual y con escasos recursos5 y ello 
in1plica una serie de inconvenientes que no deben scr omitidos. 

En otro orden de cosas la prospecci6n superficial de los yacimientos es in
capaz, salvo con tf:cnicas muy onerosas y en pocas ocasiones al alcancc de cual
quiera, de observar con plena nitidez las reocupaciones de un mismo asenta
miento ya que las culturas suelen eliminar los vestigios de las que les anteceden 
en el tiempo yen el espacio o reutilizar sus restos. En consecuencia el nU.mero de 
yacimientos correspondientes a diferentes culturas puede apareccr mermado 
respecto a la realidad por un eclipse de ocupaci6n posterior. 

1 Arqueologfa Espacial. Coloquio sabre distribuci6n y relaciones de asentamientos. Vol. 6. Intervencio
nes. «Primera Sesi6n de Trabajo: La Prospecci6n". Pig. 46. Intervend6n de MOLIN(>S, M. Terud, 
1984. 

2 Hay sin embargo, opiniones muy diferentes: HIGGS, E. S. y JARMAN, M. R. «Palacocconomy". 
Pigs. 1-7. Pa/aeoeconomy. Cambridge, 1975. 

3 Arqueologfa Espacial. Op. Cit. (Vol. 6. Pig. 74. Intcrvenci6n de BURILL(), F.). 
4 ROLDAN HERV As, J. M. «lntroducci6n al estudio de la'i vias romanas en cl Sureste Peninsular». 

Symposium vlas romanas de/ Sureste. Murcia, 1986. Pigs. 9-15 (Murcia, 1988). 
5 Desde aqui aprovechamos de nuevo para manifestar nuestro agradccimiento al Instituto de Estu

dios Albacetenses por la ayuda aportada en el afi.o 1982. 

Nuestra prospecci6n fue en solitario por !as circunstancias propias de aqucllos aO.os y tan1-
hiCn por la imposihilidad de poder contar con colahoradores y colcgas que se anin1aran en aquclla 
empresa, sin remuneraci6n alguna inicialmente, agotadora por d espacio y cl ticn1po aharca<los) 
en parajes desconocidos, supcrando condicionamientos gcogrificos y clim:iticos de cnvcrgadura. 
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1.2. TECNICAS DE PROSPECCION. ESBOZO DE LA METODOLOGiA 

Toda prospecci6n requiere unas herramientas y unas condiciones propias, 
tanto materiales como humanas. Es aconsejable una preparaci6n fisica minima 
asi como forjarse una voluntad y una disciplina si no espartana si al menos so
bria6. Es inexcusable el conocimiento intimo y profundo del terreno y del espa
cio geogrifico mediante prolongadas marchas y durante intensas jornadas que 
pueden extenderse al menos durante dace a catorce meses. Esa impregnaci6n 
del espacio debe realizarse a pie inevitablemente ya que el vehiculo distorsiona 
profundamente la realidad ambiental, !as distancias, los recorridos, !as dificulta
des o ventajas que ofrece un paraje, un emplazamiento, las defensas, las rutas de 
comunicaci6n, ... etc. Adviertase ademis que el investigador dehe ir provisto de 
un material minima 7 . 

Ese conocin1iento directo y personal debe ser completado mediante otros 
recursos que permitan asentar lo captado. Estos recursos son los siguientes por 
su 16gica: 

!. Consulta previa de todas !as fuentes bibliogrificas y/o literarias. 
Se debe recapitular toda la historia de la investigaci6n anterior a nuestro 

empefio consultando las bibliotecas, las instituciones culturales, los museos, los 
archivos locales o provinciales y en fin cualquier reducto donde puede escon
dcrsc una noticia desapercibida. Existen con frecuencia trabajos n1uy meritorios 
que son relegados al olvido o que pcrmanecen ineditos. 

A ello afiadamos ciertas fuentes sumamente Utiles tales como los celehres 
diccionarios hist6ricos, geogrificos o estadisticos y rclatos de viajcs. Para la pro
vincia de Albacete son vitales por ejemplo !as obras de MOROTE8 , NIPH09 , ES
PINAL T10, TOMA.S LOPEZ11 , LOZAN012, MINAN0 13, MADOZ 14, BLANCH E 

6 En un clima semiirido o mediterrineo muy extremo como es el SE peninsular, !as n1ejores estacio
nes para emprender la prospecci6n corresponden a Ins equinoccios. Pero prcn1uras de tien1po y 
necesidades varias, nos obligaron a prospectar en pleno estio con temperaturas superiorcs a los 
45°; con lluvia, viento o intenso frio en invierno. En otras ocasiones hay quc trepar por vcnientcs 
o farallones, vadear rios y arroyos y atravesar yermos y huertas. Sin duda quc el respcto al 111edio 
ambiente y a las comunidades quc lo habitan han contribuido a convcrtir en placer el empell.o. 

7 Es de extrema utilidad un;i mochila con capacidad y con varios bolsillos donde ir depositando los 
hallazgos en bolsas o recipientes. El calzado dehe ser tambiCn apropi<1do, rcsistente pcro flexible y 

que transpire con facilidad. Un metro para tomar medidas, superficies y alturas; una hrl1jula para 
la orientaci6n y la localizaci6n; papel y boligrafos; linterna para los covachos y cueva~; unos prb
miticos que ahorran trabajo ya que se puede deducir la presencia de un yacimiento por la vegeta
ci6n o leves estructuras; mapas de! terreno por donde se camina; ... etc. 

6 MOROTE PEREZ CHUECOS, P. AntigUedady blasones de Ja ciudad de Lorca y historia de Santa Ma
ria la Real de /as Huertas. Murcia, 1741 (Hellin: pigs. 17-18; Tobarra: pfrg. 18). 

9 NIPHO, F. M. Relaci6n de/ corregimiento de Heflin en el reyno de Murcia. Madrid, 1770. 
10 ESPINALT, B. Atlante Espanol. Madrid, 1778-1795 (Bellin: pigs. 191-203 dd tomo I; Toharra: 

pigs. 143-148 del tomo I). 
11 TOMAS L()PEZ. Relaciones geogr<ifico-hist6ricas de Afbacete ( 1786-1789). Publicadas por RODRI

GUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J. Relaciones geogr<ifico-hist6ricas de Albacete (1786-
1789) de Tomas L6pez. Albacete, 1987. (Hellin: pigs. 3 l~-317; Tobarra: Pfrg~. 283-287) 
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ILLA", MATEO GUERRER0 16, ROA Y EROSTARBE1', ..• etc. 
En nuestro caso utilizamos tambien una obra bisica como son las Relacio

nes Topogrificas de Felipe 1118. 

Retrocediendo mas en el tiempo se pueden leer algunas fuentes medievales 
que precisen detalles sobre los ecosistemas. Y, por ultimo, recurrir alas fuentes 
cl{tsicas 19• Se comprueba si describen o no nuestro territorio, tratando de verifi
car las noticias que nos transmiten y aportan sobre la realidad geogrifica que do
minaremos y pese a que, naturalmente, ha sufrido cambios en el transcurso de 
los siglos. Las menciones sabre rutas, recursos naturales, caracteristicas de las 
poblaciones, pueden proporcionar datos de sumo interes. 

2. Entrevistas con los naturales que habitan !as aldeas, los cortijos o los 
pueblos. Los campesinos, los pastores y los pobladores de los diferentes parajes 
son profundos conocedores no solo de! terreno sino de leyendas, noticias suel
tas, relatos y otros detalles valiosos. Su conversaci6n resulta ademis de amena, 
instructiva y muy beneficiosa para la tarea. 

3. Conocimiento y estudio de toda la cartografia existente en relaci6n al 

12 LOZANO,]. Bastitania y Contestania de/ Reino de Murcia, 1794. (lsso, pdgs. 34-43; Hellfn, pdgs. 43-
51; Tobarra, 14-55). 

13 MINANO, S. Diccionario geogr4fico-estadfstico de Espafla y Portugal. Madrid, 1826-1829 (Hellin: 
pigs. 340-345; Tobarra: pig. 506. Ambas del tomo 11. Suplemento). 

Hasta este autor, MlNANO, tales fuentes han si<lo recogidas en una excelente ohra por RO
DRIGUEZ DE LA TORRE, F. Albacete en los textos geogrdjicos anteriores a Ja creaci6n de Japrovin
cia. Albacete, 1985. 351 p. 

14 MADOZ, P. Diccionario geogrQfico-estadfstico-hist6rico de Espafl.a y sus posesionesde Ultramar. Ma
drid, 1849 (Voces: Hellin y Tobarra). 

15 BLANCH E ILLA, N. Cr6nica de Ja provincia de AJbacete. Madrid, 1866. 
11 MATEO GUERRERO, R. Proyecto de campo y huerta de/ termino municipal de la villa de He/Jiny una 

resefla hist6rica de dicha villa. Hellin, 1883. 
17 ROA Y EROSTARBE, J. Cr6nica de la provincia de Albacete. Albacete, 1891. 
11 Relaciones Topogr4ficas de Jos pueblos de Espafla hechas por orden de/ Seflor Felipe II, copiadas de 

los originaJes que existen en la Academia de El Escorial. Madrid, 1773 (Hellin: folios 411 v-430v; To
barra: 397v-402v). 

19 A nivel regional destacamos: 
FERNANDEZ GALIANO, D. «Fuentes para la historia antigua de Castilla-La Mancha». I. er 

Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tuma I; Fuentespuru lu historiu de Castilla-La Mancha. 
(Ciudad Real, 1985). P3gs. 29-37. Toledo, 1988. 

SAN MARTIN MONTILLA, C. «Castilla-La Mancha en las fuentes literarias de la Antigiiedad». 
Op. cit. Torno IV. Pigs. 5-11. 

No olvidamos, naturalmente: 

BOSCH GIMPERA, P. y SCHUL TEN, A. Fontes Hispaniae Antiquae. Madrid, 1937-52. Y tam
biCn, SANTOS YANGUAS, N. Textos para la historia antigua de la peninsula iberica. Oviedo, 1980. 
315 p. 

Sobre las vias de comunicaci6n son inexcusables, entre otras, el Jtinerario de Antonina, la 
Tabula Peutingeriana, et An6nimo de RQvena y los Vasos de Vicarelfo. Para ello ver ROLDAN HER

V As, J.M. ltineraria Hispana. Fuentes antiguas para eJ conocimiento de Jas vlas romanas de la penin
sula iberica. Madrid, 1975. 
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territorio que se recorre, tanto de mapas topogrificos20 , como geol6gicos21 , 

edafol6gicos, de rocas22 , de minas23 , ... etc. 
En conjunto permiten determinar asentamientos, relaciones hipoteticas, 

vias de contacto y distribuci6n de los enclaves. 
4. Utilizaci6n de la fotografia aerea24 • Resulta un auxiliar extraordinario, 

en especial para ciertos vestigios (vias romanas, estructuras arquitect6nicas civi
les 0 militares) 0 para el analisis de los elementos del paisaje. 

5. Conocimiento y estudio de la geografia local y regional para mejor en
tender los fen6menos y los condicionamientos que las comunidades prehist6ri
cas e hist6ricas tuvieron que afrontar o sabre las que impusieron sus tecnicas y 
su inteligencia25 • 

6. Recogida y estudio de la toponimia, tanto la mencionada en las fuentes 
literarias o bibliogrificas, coma en la cartografia y en la tradici6n oral. Es una 
ayuda inestimable para conocer con precisi6n la localizaci6n de yacimientos26 . 

7. Recogida y estudio de las leyendas sobre encantadas, moros u otros se
res sobrenaturales asi coma las relacionadas con elementos del paisaje natural y 

20 Mapa de/ Servicio Geografico de/ Ejercito (Escala 1:50.000). «lsso» (25-34 o 868 de! Topogrrifico 
Naciona{). Y mapa de idCntico origen correspondiente a «Hellin» (25-33 o 843 del Topografico Na
cional). 1971 y 1970, respectivamente. 

Nosotros, personalmente, hemos preferido siemprc el elaborado por el EjCrcito a causa de 
su claridad y perfecci6n. Particularn1cnte nus ha ufn:cidu mas facilidades para la detecci6n y loca
lizaci6n de los yacimientos arqueol6gicos. Ello sin desestin1ar la excelente publil:;u.:ibn <lei Topo
gr3.fico Nacional. 

21 Mapa Geol6gico de Espaila (escala 1:200.000). «Eiche». IGME 72, Madrid, 1981. 
Para nuestra comarca tambiCn hemos consultado !as siguientes obras: 
-G6MEZ DE LLARENA, J. «Observaciones sobre la geologia y fisiografia de los alrededores 

de Hellin». B.R.S. Historia Natural XXXIV. Pigs. 213-231. 1934. 
-HERNANDEZ PACHECO, F. «Estudio fisiogr:ifico y geo16gico del territorio comprendido 

entre Hellin y Cieza». Anales de la Univ. de Madrid (Ciencias). 1935. Torno IV. 
-Memoria explicativa de la Hoja n. 0 843 de Hellin. Madrid, 1936. 
-JEREZ MIR, L. «Bosquejo estratigr:ifico y paleogr:ifico de la zona Prebetica en la regi6n de 

Isso-Elche de la Sierra-Muratalla». Boletin Geol6gico y Minero. LXXXI-11. Pigs. 117-131. 1971. 
-CASTANO FERNANDEZ, S.; L6PEZ ROS, J. y DE MORA MORENO, J. «ltinerarios geo16gi

cos de la prov. de Albacete: Tobarra, Hellin, Minateda, Cancarix, La Celia». Al-Basil, n. 0 16. Pigs. 
79-125. Albacete, 1985. 

22 Mapa de Rocas lndustria/es (Escala 1:200.000). «Eiche». IGME (Instituto Geol6gico y Minero de Es
pafta). 72. Madrid, 1976. 

23 Mapa Metalogenetico de Espaila (Escala 1:200.000). «Eiche». IGME. 72. Madrid, 1974. 
24 Se pueden obtener en el Servicio Cartografico y Topogrrifico de/ Ejercito de/ Aire. (1956). La escala 

es 1:29.500 aprox. Algunas empresas privadas tambien ofrecen sus servicios y publicacioncs. Pero 
sin duda, todo ese material es muy costoso para una economla media e individual. 

25 SANCHEZ SANCHEZ, j. L. Geograjfa de Albacete (2 vols.). Albacctc, 1982. Afi:idanse, y tenicndo 
en cuenta las variaciones que hayan podido surgir en milenios y siglos en la gcografia y sus ele
mentos, los diversos trabajos que sobre la prov. de Albacete, sc presentaron en e1 //Seminario de 
Geograjfa, reunido en la capital en 1982. 

211 GONZALEZ BLANCO, A. Toponimia de la regi6n de Murcia. (En prensa). Seria de vital importancia 
poder contar en la provincia de Albacete con un corpus similar. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



189 

urbano27 • Las apariciones de santos, !as hierofanias y los milagros tambien dela
tan con frecuencia la presencia de un yacimiento28 • 

8. Prestar atenci6n a la localizaci6n de !as ermitas29 de !as ventas30 ode los 
viejos balnearios con aguas termomedicinales31 • Tales espacios centrales, por 
usar la terminologia de MIRCEA ELIADE, constituyen casi siempre superviven
cias de focos de poblamiento, enterramientos o religiosidad en la Prehistoria; o 
tambiCn marcan sobre el terreno ancestrales itinerarios hoy abandonados o rele
gados. 

9. Analisis y estudio pormenorizado de los parajes sobre la cartografia (y 
si es posible sobre la fotografia aerea). Este trabajo de "mesa• es fundamental y 
requiere concentraci6n y habituaci6n al mismo. Se deben recorrer visualmente y 
con minuciosidad todos los cursos de agua, continuos (rios y afluentes) como 
discontinuos (ramblas y torrentes). Asimismo se han de seftalar todas las fuentes, 
manantiales, areas pantanosas 0 hfimedas y todas aquellas depresiones del terre
no susceptibles de haber constituido en la Prehistoria almarjales o lagunas. 

Una vez localizada y seftalada sobre el mapa toda la red hidrografica, se 
procederi a analizar con absoluto primor todos los relieves que se encuentren a 
menos de 1 o 2 Kms de distancia respecto al agua. (Con ello ya alcanzamos con 
absoluta seguridad mas de! 75 % de! probabilidades de acertar en un 
yacimiento). Dichos relieves deben ofrecer ademis las siguientes caracterfsticas: 

-Altitud no excesiva pero tampoco muy reducida (naturalmente en cultu
ras que prefieren habitat en montafta). 

27 INIESTA VILLANUEVA, J. A. y JORDAN MONTES, J. F. Leyendas y creencias en et Bajo rio Mundo. 
(En prensa). Sc ha dcmostrado una intima vinculaci6n entre yacimientos arqueot6gicos y encanta
das: Encantada en el eremitorio rupestre de la Camareta; en et Tolmo de Minateda, en et castillo 
arabe de lsso; en una villa del Cenajo; ... etc. 

21 Es suficiente repasar la obra de ATIENZA,). y sus guias de la Espada migica. 
21 JORDAN MONTES,). F. «Las ermitas en la comarca de Hellin-Tobarra. Ejemplo de cristianizaci6n 

de los espacios sagrados». TV Jornadas de Etnologia de Castilla-La Mancha (Albacete, 1986). Pigs. 
553-571. Toledo, 1987. Unas veces estas ermitas se sitllan sobre talleres de silex eneoliticos; otras 
en las inmediaciones de una villa romana; otras sabre los cimientos y muros de viejas fortalezas 
hispanomusulmanas; ... etc. Quizis un ejemplo espectacular lo constituya el caso de Caravaca, 
donde una ermita rural se insta16 aprovechando las estructuras de un templo romano. 

30 El conocimiento de las rutas antiguas a traves de la toponimia, de la epigrafia y de! trazado a partir 
de las fuentes clisicas, es ineludible para establecer los asentamientos y los puntos de abasteci
miento. vease, por ejemplo, la numerosa serie de articulos recogidos en un extraordinario volu
men: AA.VY. Los caminos de/a regiOn de Murcia. Murcia, 1989. 0 tambiCn lasactas recogidas en el 
Symposium sobre Vias romanas de/ Sureste. Murcia, 1986. 

31 Las aguas siempre ban atraido a !as culturas bien por sus propiedades terapCuticas o por su caril:
ter migico. Se han instalado en sus inmediaciones centros de salud, templetes rindiendo culto a 
las divinidades o ban servido como lugar de descanso y asueto. Sirva como uno de los mUltiples 
ejemplos, LAZARO DAMAS, M. S. «Un ninfeo romano en)aCn: la fuente de la Magdalena». /.ercon
greso Peninsular de Historia Antigua (Vol. I). (Santiago de Compostela, 1986). Pigs. 341-351. San
tiago de Compostela, 1988. () el mis pr6ximo en el espacio y espectacular de la Cueva Negra de 
Fortuna; AA.VY. La cueva Negro de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti. Un santuario de epoca roma
na. Murcia, 1987. 
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-Superficies retativamente anchas, despejadas y amesetadas o levemente 
inclinadas. 

-Orientaci6n favorable hacia el sol y protegida de los vientos de las esta
ciones frias. 

-Apertura natural hacia valles, llanuras u otras Vias de comunicaci6n. 
-Control visual y estrategico del entorno bien porque et yacimiento se 

eleva aislado o porque domina las alturas. Ese dominio visual se hace extensivo a 
los cruces de rutas posibles y a las confluencias de rios o arroyos. 

10. Salidas al campo para comprobar la veracidad de nuestros calculos so
bre la cartografia, la toponimia, la tradici6n oral, ... etc. Nunca insistiremos bas
tante en que esta actividad se debe realizar a pie ( o a lo sumo con metodos tradi
cionales o en bicicletas). La informaci6n que se obtiene andando es inestimable y 
aporta una percepci6n de los problemas y de las condiciones ambientales insus
tituible. Del mismo modo, las posibles relacionc::~ t:ntre yacimientos, las areas de 
explotaci6n de sus recursos, su presencia en un paraje, nose pueden explicar si 
se recurre a medios de automoci6n. 

11. Una vez descubierto el yacimiento, surgen nuevos interrogantes que 
deben ser resuettos en la medida en que la prospecci6n es capaz de ello. Estos 
son: 

-Trazar un boceto de las estructuras y su distribuci6n en et habitat. Expli
car su funcionalidad domestica, defensiva, religiosa. 

-Medir la superficie aproximada <lei habitat y de sus elementos. 
-Localizar y situar respecto al entorno natural. Orientaci6n y posici6n es-

trategica del yacimiento. 
-Indicar los recursos naturales visibles o que se han detectado en la aproxi

maci6n realizada hacia el yacimiento. Distancia hasta esos recursos: agua, canteras, 
minas, bosques, llanuras agropecuarias, posibles espacios cinegeticos y de pesca. 

-Relaci6n con vias de comunicaci6n en el entorno. 
-Comprobar si ha sufrido la influencia de los agentes geogrilicos fisicos: 

erosi6n por viento, lluvias, rlos, gravedad, deterioro en general, ... etc. 
-Comprobar si ha sufrido el impacto del hombre en epocas posteriores al 

abandono o destrucci6n del yacimiento: repoblaci6n forestal, extracci6n de pie
dra para construcci6n, roturaci6n y pastos, apertura de caminos o carreteras, ins
talaci6n del tendido electrico, presencia de canteras o minas, edificaciones ... etc. 

-Comprobar si ha sufrido o sufre expolios por parte de los clandestinos. 
Gravedad de la situaci6n. 

-Verificar si ha sido sometido a una prospecci6n previa por otro investi
gador o por aficionados. 

-Recoger muestras de rocas (de los cimientos de las construcciones, de 
herramientas liticas, de lascas) para un analisis petrogrifico. Seda ideal tambien 
recoger muestras edafol6gicas32 para conocer la alimentaci6n, restos de fundi-

32 Arqueologfa Espacial. (Op. cit.). Vol. VI. Pig. 81. Intervenciones de M()LJNOS, M. y CARROCF.RA, E. 
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ciones, los colorantes, la vegetaci6n silvestre a traves del polen, ... etc. 
-Recoger el material cerimico, instrumental litico o metfilico, y cualquier 

pieza de interes. Aqui existen serias discrepancias sabre el n1odo de proceder: 
realizar cuadriculas y situar los hallazgos en ellas; dividir el habitat en sectores y 
realizar operaci6n similar; recoger un muestreo; recoger la totalidad de lo visi
ble; ... etc. Cualquier actitud plantea sus desventajas y sus beneficios. Sin duda, 
tras siglos de abandono la erosion y agentes externos han podido variar la posi
ci6n inicial de los artilugios y objetos, lo que haria casi inservible una localiza
ci6n muy precisa. De todos modos es significativa, de modo relativo, cualquier 
ubicaci6n. 

Por otra parte, el muestreo presenta el riesgo del error por insuficiencia en 
la recolecci6n. Aunque igualmente la recogida total anula cualquier nueva rein
terpretaci6n posible; si bien garantiza que los expoliadores no se beneficien de 
nada (en principio) o que el yacimiento pase desapercibido. Quede pues la cues
ti6n al buen juicio del prospector y a las circunstancias particulares de cada caso 
y yacimiento. 

La misma prospecci6n, en ocasiones no puede alcanzar los niveles inferio
res por su propio caricter de superficialidad y en consecuencia, algunas ocupa
ciones humanas pueden permanecer ocultas o muy mitigadas a efectos de esta
disticas en relaci6ri con culturas posteriores o mis potentes. Por tanto, la pros
pecci6n si puede ocasionar alguna distorsi6n33 o al menos carencia de datos fia
bles. 

12. Concluir el estudio mediante anilisis propios de la Arqueologia Espa
cial. Es interesante establecer el territorio de explotaci6n34 y el territorio de cap
taci6n. Cada yacimiento accedia, con sus habitantes y seglln su tccnologia y po
sibilidades e interrelaciones con otros yacimientos, a una serie de recursos limi
tados por el tiempo y el espacio yen consonancia con la rentabilidad de la activi
dad emprendida. 

Se puede optar por «territorios ideates de explotaci6n», consistentes en 
circulos de 5 o 10 Kms de diimetro o bien aplicar formulas de correcci6n segun 
la topografia y el tiempo de recorrido35 . Todo ello suponiendo que los hombres 
prehist6ricos consideraran ideal el caminar «I hara» para obtener sus recursos 
vitales. 

33 Arqueologia Espacia/. (Op. cit.). Vol. VI. Pig. 33. Intervenci6n de BURILLO, F. 
34 FERNANDEZ MARTINEZ, V. M. y RUIZ ZAPATERO, G. «El anilisis de territorios arqueol6gicos: 

una introducci6n critica». Arqueologia Espacial. Coloquio sobre distribuci6n y relaciones entre los 
asentamientos. Vol. I. Aspectos genera/es y metodo/Ogicos. (Teruel, 1984). Pigs. 55-71. Teruel, 
1984. Es de destacar igualmente en el mismo volumen el articulo de MAY<)RAL FRANCO, F. 
«Contribuci6n a la delimitaci6n del territorio de los asentamientos protohist6ricos. Aplkaci6n de 
un modelo de gravedadn. Pigs. 73-89. 

35 MAYORAL FRANCO, F. Cf. nota 34. Pig. 74. Se citan trabajos en los que se considera que comuni
dades cazadoras y recolectoras admiten una dispersi6n y aplicaci6n de esfuerzos hasta un radio de 
10 Kms; en sociedades agricolas sedentarias, se reduce a un radio de 5 Kms para que la inversi6n 
del esfuerzo sea rentable y atrayente. 
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Habr:ia que plantearse tambien si no existieron movimientos migratorios 
estacionales en busca de recursos varios (caza o ganado, recolecci6n de frutos, 
aguas, rocas, maderas, minerales, cosechas) que completaran los existentes en 
sus areas pr6ximas de abastecimiento. La trashumancia, el nomadeo, las expedi
ciones para obtener ciertos productos, los contactos espor·idicos o mas o menos 
estables, pudieron introducir multitud de variantes en los modelos ideales. ln
cluso, la simple pretension de buscar emplazamientos id6neos para el verano o 
para el invierno, adaptindose a una climatologia mas favorable, pudo provocar 
movimientos de gentes de cierta trascendencia, a tenor de las estaciones. 

Otra cuesti6n digna de estudio seria si la sobreexplotaci6n de los recursos 
o el alcanzar el limite de los rendimientos decrecientes36 obligaba a ciertas co
munidades a desgajarse de un niicleo o poblado madre y fundar nuevos en otros 
puntos con lo que se iniciaba la colonizaci6n y explotaci6n de nuevas tierras. 

En relaci6n con esta idea, habria que intentar deducir tambien si existieron 
poblados «centrales» de mayor envergadura e importancia local que de alguna 
manera aglutinaban a poblados menores de su entorno o hinterland. Con ellos se 
mantendrian relaciones de parentesco, econ6micas, sociales, religiosas o de 
cualquier otra indole, acaso de una forma jerarquizada o simplemente 
equilibrada37 . Esta relaci6n provocaria tambien intersecciones en la explotaci6n 
de recursos que han tratado de ser resueltas y determinadas por medio de los 
«modelos de gravedad»38, basados en las dimensiones de los yacimientos (y en 
consecuencia en su poblaci6n potencial) y en la distancia existente entre ellos. 
En esta teor1a se buscan los «puntos de equilibrio» entre yacimientos. 

Hay que advertir, sin embargo, que las dimensiones <le los emplazamientos 
arqueol6gicos han podido experimentar deformaciones con el transcurso del 
tiempo39. 

13. Toda prospecci6n por ultimo debe ser dada a conocer en publicacio
nes y a ser posible a organismos piiblicos competentes que se encarguen de la 
custodia y conservaci6n de los yacimientos. Los contactos con los Museos, 
Ayuntamientos, Circulos e Institutos Culturales, ... etc. son fundamentales para 
que una obra no quede relegada en el olvido. Es tambien una forma de concien
ciar a las poblaciones que conviven con los yacimientos de la necesidad de pro
teger el patrimonio depositado por la Historia. 

Concluimos indicando que este modelo te6rico es simplemente un boceto 
muy simplificado de la actividad emprendida y que naturalmente admite multi
tud de afiadidos y enmiendas de otros modelos ya publicados40 . 

315 MARVIN HARRIS, Introducci6n a la antropologia cultural. Madrid, 1987. Piigs. 215 ss. 
37 FERNANDEZ MARTINEZ, V. M. y RUIZ ZAPATERO, G. Op. cit. Piig. 69 (Cf. Nota 34). 
3& MAYORAL FRANCO, P. Op. cit. Pftgs. 76 y 85. (Cf. Nota 34). 
39 BURILLO MOZOTA, F. y PENA MONNE, J. L. «Modificaciones por factores geomorfol6gicos en cl 

tamaiio y ubicaci6n de los asentamientos primitivos». Arqueologfa Espacial. Coloquio sabre distri
buci6n y relaciones entre los asentamientos. Vol. I: Aspectos generates y metodo/6gicos (Teruel, 
1984). Piigs. 91-105. Teruel, 1984. 
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1.3. OBSERVACIONES SOBRE EL TERRITORIO PROSPECTADO 

Aunque la prospecci6n es una actividad fundamental, somos conscicntes 
de queen ninglln caso puede sustituir a la excavaci6n41 • No obstante, esta (1ltima 
se ve tristemente aislada, y es de utilidad relativa, si carece de la primera. Sohre 
todo si se advierte que la prospecci6n no es Unicamente presentar un conjunto 
de yacimientos localizados (localizables o no por cuestiones de prudcncia antt' 
los depredadores), sino que debe incluir datos sobre los recursos naturales, las 
vias de comunicaci6n, los contactos entre los yacimientos y las ireas de explota
ci6n42. 

El irea seleccionada lo fue por una serie de razones43 y por un conjunto de 
factores: 

-Constituia un espacio geogrifico coherente y bien delimitado: cl curso 
bajo dd rio Mundo. 

-Desde la romanizaci6n y hasta el mundo islimico, incluido, habfa man
tenido igualmente una homogeneidad hist6rica. 

-La investigaci6n previa a nosotros revelaba una evoluci6n del pobla
miento desde el PaleoHtico hasta el mundo iberico sin interrupci6n apreciable. 

Ademis, el espacio que iba a ser estudiado coincidfa en lfneas generates 
con los terminos municipales de HelHn y Tobarra, aun cuando se pudieran in
cluir ciertas modificaciones por ampliaci6n o rcstricci6n, minimas en general. El 
conjunto constituia unos I OOO Kms2 con una entidad propia y original muy apta 
para facilitar la tarea y el estudio44 • 

Aftadamos que ya existfan interesantes precedentes muy similares en plan
teamientos y resultados45 . Otros casos han seguido lineas semejantes46 y 

4° CHOCLAN SABINA, C.; HORNOS MATA, F.; M<)LlN()S MOLINOS, M.; RlllZ RODRi<Jl!EZ, A. y 

PORRAS, M. «Bases fundamentales para la elaboraci6n de un moddo de fkha para la prospccci6n 
sistcmitka». Arqueo/ogia £spacial. Coloquio sobre distribuci6n y relaciones entre Jos asentamientos. 
Vol. I: Aspectos generales y metodol6gicos (Teruel, 1984). Pigs. 149- 165. Teruel, 198-t. 

Afiadir tambiCn, DA VIDS()N, I. y BAILEY, G. N. «Los yacimicnto!I, sus territorios <le cxplo

raci6n y topografia». Boletin de! Museo Arqueol6gico Nacional. II. N. 0 I. Pigs. 25-46. Madrid, 

1984. 
41 Arqueo/ogia £spacial. Coloquio sobre distribuci6n y relaciones entre los asentamientos. Vol. VI: ln

tervenciones. Pig. 32. lntervcnci6n de BURILL(), f. (Teruel, 1984). 
42 Arqueo/ogia Espacial. (Op. cit.). Vol. VI. Pig. 53. Intervenci6n de JORDA, J. 
43 Es indudahle quc los aspectos sentimentales tamhiCn intervinieron. Nacimos en Hcllin y <:>I trahajo 

se convirti6 pronto en un humildc trihuto a los hombres y mujercs quc hahitaron desdc ha1.:c 1nik

nios esa..'i lierra..'i de cstcpa y montafia. 
44 El nllmero de Kms2 pucde parcccr cxcesivo y seguramente rccihiri cicrta'I critkas. No ohstanlc por 

!as razones geogrificas c hist6ricas aducidas y que consideramos ampliamente, cslima1nos que d tra

hajo sobre dos hoja!I a escala I :50.000 constituia una magnifica unidad (en estc caso particular, por 

supuesto). La magnitud del proyeclo no nos arredr6 y optamos por la identida<l de\ conjunto. 
45 Sirva como predoso ejemplo MOLINA GRANDE, M. y MOLINA GARCiA, J. Carta Arqueol6gica de 

Jumilla. Murcia, 1973. 208 p. 
46 Gula de! Museo Arqueol6gico Municipal «Cayetano de Mergelina», Yecla, Murcia. Yeda, 1989. 8'7 p. 
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muestran la validez y la utilidad de !as prospecciones organizadas. Nuestra pros
pecci6n47, en consecuencia y por fortuna, queda insertada en una prolongada 
banda al comunicarse entre si los terminos municipales de Jumilla y de Yecla 
con los de Hellin y Tobarra, lo que confiere al bloque un interes ante los estu
dios globalizadores y panoramicos48 • 

2. RESULTADOS DE LA PROSPECCI6N 

2.1. EL MEDIO GEOGRAFICO Y LOS RECURSOS NATURALES 

Como ya indicftbamos en los apartados previos, el espacio geogr3.fico que 
ha sido prospectado presenta una homogeneidad que facilita su estudio. Corres
ponde al curso bajo de! rio Mundo, con todo su sistema de sierras y llanuras (Ma
pa n. 0 1). 

Respecto a !as rocas', !as comunidades prehist6ricas e hist6ricas pudieron 
abastecerse de un variado conjunto (calizas, dolomias, areniscas, cantos roda
dos, silex, arcillas, ... ), muy apto para fabricar herramientas o utensilios (moli
nos, mazas, liminas, puntas de flecha, hachas, percutores, y sin contar con todo 
el abanico de! instrumental paleolitico) o para levantar sus construcciones do
mesticas y defensivas. Los minerales, por el contrario, son escasos o inexisten
tes. Dnicamente el de hierro es abundante por doquier mientras que el azufrc, 
aunque muy concentrado en las riberas del Segura, es tambien excelente y en in
gentes cantidades. Sin embargo, se careci6 siempre de metales como el cobre, el 
estafio o los preciosos. Si se encuentran en los yacimientos fueron importados 
(Mapa n. 0 2). 

47 JORDAN MONTES, J. F. El poblamiento prehist6rico en la comarca de Hellln-Tobarra. Tesis de Li
cenciatura. Murcia, 1981. InCdita y depositada en el In.stituto de Estudios Albacetenses. 

4e Podemos afiadir otras obras cercanas. Entre ellas, SIMON GARCIA, J L. La edad del Bronce en Al
mansa. Albacete, 1987. 151 pigs. SANCHEZ G6MEZ, J L. "Panorama arqueo16gico de Socovos». 
Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueo/ogfay Prehistoria (Albacett:., 1983). Pigs. 341-375. 
Albacete, 1984. 

1 A los titulos y referencias aludidos en apartados anteriores, afiadanse en geologia y petrografia los 
siguientes por su interCs y aplicaci6n al conocimiento de la comarca: 
-MOLINA GRANDE, M. y MOLINA GARCIA, J. "la jumillita como desgrasante de la cerimica 
eneolitica local». Murgetana, n. 0 47. Pigs. 63-81. Murcia, 1977. 
-MOLINA GRANDE, M. y MOLINA GARCiA,J. "idolos naturales de piedraen el Bronce del SE Pe
ninsular». Murgetana, n. 0 59. Pilgs. 5-36. Murcia, 1980. 
-AYALAJUAN, M. y JORDAN MONTES,). F. "Aportaci6n al estudio de los idolos naturales de ro
ca». Congreso de Historia de Albacete. Vol. I, Pigs. 97-106. Albacete, 1984. 
-MOLINA GRANDE, M. A. y MOLINA GARCIA, J. "[dolos naturales de piedra. Ampliaci6n de su 
estudio». Al-Basil, n. 0 26. P;lgs. 109-137. Albacete, 1990. 
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MAPA 2 

COMARCA HELLIN-TOBARRA 

MAPA 2: Rocas y minerales 

O Arcillas y margas (I: El Ballestero, 2: Tobarra) 

*Calizas jurasicas (1: Alborajico) 

* Areniscas miocenicas (I: Cabeza Liana, Tolmo de 
Minateda) 

• Basaltos y otras rocas igneas ( 1: Cancarix, Sierra 
de las Cabras) 

eopalo Menillita/Tripoli (I: Camarillas, 2: Cenajo) 

•Silex (1: lsso, 2: El Maeso, El Tesorico, 3: Santia
go de Mora) 

1:r Hierro (1: Las Quebradas de lsso, 2: Cabeza Lia
na, 3: Los Donceles, 4: El Madrofio) 

•Azufre ( 1 : Las Minas) 

-\0 
0\ 
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La abundancia de los cursos de agua (arroyo de Tobarra, arroyo de Alhata
na, arroyo de Isso, arroyo del Pedernaloso, rio Mundo y rio Segura), asi con10 cl 
manar de varias decenas de fuentes y manantiales de elevado caudal, garantiza
ron una densidad de poblaci6n muy elevada yen algunas culturas prohahlcn1cn
te permiti6 el regadio mas o menus organizado. 

Las amplias llanuras facilitaron una agricultura de secano acaso con la tri
logia mediterr:inea. Los anchos valles, dirigidos de Sa N, favorecieron unas rutas 
de comunicaci6n ode comercio2 sin especiales problemas orograficos (cucsti6n 
aparte serian los contratiempos humanos). Las suaves laderas de las colinas y de 
las montafias medias posibilitarian una ganaderia trashumante. Por (1ltin10, Jas 
ireas boscosas y los principales macizos (Sierra de los Donceles y Madroti.o, por 
ejemplo) proporcionarian abundancia de madera y de caza as) con10 la rccolcc
ci6n de frutos silvestres. La pesca tuvo que ser importantt'. a tenor dcl caudal y 

longitud de los rios y de la relativa extension de algunas lagunas (Alhoraj, Abc
nux, Sur de Hellin), 

En definitiva cualquier poblamiento humano no se entiende ni se pucdc 
explicar sin la geografia ni la cartografia3 , las cuales proporcionan inforn1acio
nes utilisimas sobre la vegetaci6n4 , la antigua fauna5 , la composici6n y cstructu
ra del terreno, ... etc. 

2.2. SUCESION CULTURAL 

Como ya sefialamos, en el espacio estu<liado, sc ha observado una t:onti
nuidad aparente en el poblamienlo desde el Paleolltico Inferior. 'l'an s6lo, y sc
guramente por defecto de la prospecci6n, se han dctectado (1tilcs o puntos de! 
Mesolitico en escasos parajes. 

2 JORDAN M(>NTES, J. F. «Las rocas empleadas en la prehistoria en la con1arca <lc lldlin-Toharra. 
Las rutas comcrciales». XVI C.N.A. Murcia-Cartagena, 1982. Pigs. 7-17. Zara~oza, 198."i. 

3 Todos los ma pas que sc presentan en este trabajo correspondcn a una escala de I: 200.000. I Ian ~i
do obtenidos a partir de! Mapa Provincial de Albacete, elaborado por d lnstituto (lcogr[1fico l'\acio
nal. Madrid, 1979. (ExceptUese cl mapa n." I). 

4 Sohre la flora comarcaI. JORDAN M(>NTES, Fernando. «Estudio sobn: la vegetaci(in cli1nax en la 
eomarca de Hcllin». /.er Congreso de Historia de Heflin, 1979 (Int:dito). Aiiadir lo:-. :-.iguil"ntc:-. tftulo:-.: 
•ALCARAZ ARIZA, F. J. y SANCHEZ G6MEZ, P. «El paisaje vegetal de la pro\"incia de Alhact"tc". 
Al-Basil, n." 24. Pigs. 9-44. Albacete, 1988. 
• CIRUJAN(), S.; MONTES, C. y GARCIA, I.I. «Los humedales de la provincia de Alha1..Tt1..·,,. A/

Basil, n. 0 24. Pags. 77-95. Albacetc:, 1988. 
• CIRUJAN(), S. «Los saladares de Cordovilla (Tobarra). Caraet<.'.rizad6n c itnportancia». Al-Basil, 
n. 0 25. Pags. 209-217. Albacete, 1989. 

5 La informaci6n sobn: la fauna nos Ja propordonan los friso~ de arte rupcstre lcvantino 1..k J\tinatcda 
para el periodo del Neolitico. Para cl Eneolitico y Bronce lnicial son de gran utilidad las cxc1\":Kion1..·.~ 
tealizadas en cl Prao de Jumilla: WALKER, M. J. y LILL() CARPI(), P.A. «Exc1vacion1..·~ arqucokigica:-. 
en El Prado, Jumilla». Ana/es Univ. Murcia. Letras. Vol. XLII. n." ~-4. P[1gs .. "i-28. Murda, ll)81. 

Aunque de\ siglo XVI, !as Relaciones Topogriificas de Felipe II pennitcn i1nportan11..·s 1..kduc
ciones. 
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2.2.1. PALEOLiTICO (Mapa 3) 

Disponemos en la actualidad (junio de 1991) de once yacimientos o espa
cios con hallazgos sueltos, correspondientes a esta fase. Se pueden considcrar 
como autCnticos yacimientos la Fuente de Hellin, el Pedernaloso de Isso, cl <=a
nalizo de El Rayo en Minateda y El Polope de Tobarra. Existen indicios en Tcr
che (Agram6n), Mingogil y Abenuj (Tobarra). Un caso dudoso es d pantano del 
Talave y otro en Vilches. 

Los yacimientos fueron instalados sin excepci6n junto a viejos lagos hoy 
desaparecidos, arroyos o rios. Un problema interesante a discutir cs si aquellos 
lugares donde aparecen los iitiles, fueron campamentos esporidicos de los gru
pos humanos o simplemente se trat6 de talleres al aire libre, tambiCn ocasionales 
y cuando aparecia la caza en torno al agua, aprovechando las rocas que alll atlo
raban. 

La prospecci6n, a nuestro juicio no ha logrado todavia detectar to<los los 
yacimientos. 

El yacimiento mas antiguo parece ser La Fuente de Hellin (Achelensc). El 
Pedernaloso de lsso y El Canalizo de El Rayo sugieren un Mustcriense Tipico. 

En La Fuente de Hellin se hallaron centenares de lascas, nUcleos y percuto
res, bifaces, hendedores, cantos trabajados, triedros, denticulados, escotaduras, 
cuchillos de dorso, raederas, perforadores y raspadores. En el arroyo de! Pedcr
naloso se detectaron raederas, raspadores, buriles, cuchillos de dorso, denticula
dos, hendedores y nllcleos. En Minateda, Breuil rccogi6 buriles, raederas, 11(1-

cleos discoides, puntas levallois, raspadores, percutores, ... etc. 
Se ha encontrado Ultimamente un yacimiento de] Palcolitico Superior en cl 

irea de la sierra de Tienda. 

2.2.2. EPIPALEOLiTICO 

Algunos hallazgos permiten asegurar que ese periodo existi6 en Ja vega dcl 
Talave, entre Hellin y Lietor. 

La prospecci6n en consecuencia esti por iniciar en este apartado. 

BIBLIOGRAFIA 

-BREVIL, H. «Station mousterienne et peintures prehistoriqucs du Canalizo El 
Rayo". Archivo de Prehistoria Levantina. Vol. I. Pigs. 15-17. Valencia, 1928. 
-JORDAN MONTES, 1981 (Tesis Licenciatura). 
-MONTES BERNARDEZ, R.; MARTINEZ ANDREU, M. y JORDAN MONTES, J. 
F. «El yacimiento paleolitico de La Fuente". Congreso de Historia de Albacete. 
Vol. I: Arqueologfa y Prehistoria. (Albacete, 1983). Pigs. 29-39. Albacetc, 1984. 
-MONTES BERNARDEZ, R. y RODRIGUEZ ESTRELLA, T. «Estudio arquco16gi
co de un yacimiento achelense ubicado en La Fuente de Hellin y su contexto 
geol6gico regional". Al-Basil, n. 0 16. Pigs. 45-77. Albacete, 1985 (y un rcsumcn 
de la bibliografia al respecto entre la que cabe destacar a MONTENAT quicn 
menciona por primera vez el yacimiento en su tesis de 1973 ). 
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o~MAPA 3 = 

COMARCA HELLIN-TOBARRA 

MAPA 3: Yaclmientos de! Paleolitico 

I: La Fuente (Bellin) 
2: Talave (Liecor-Hellin) 
3: El Pedernaloso (lsso, Bellin) 
4: Mingogil -?-
5: Terche (Agram6n) -?-
6: Canalizo de El Rayo (Minateda} 
7: El Polope (Tobarra) 
8: Abenuj ( x) (Tobarra) -?-

9: Vilches -?-
10: Sierra del Remolinar (Tavizna) -?-

11: El Navazo (Agram6n) -?-

(La interrogaci6n junto al nombre indica hallazgos 

sueltos o dudosos). 

~ 

:g 
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-MONTES BERNARDEZ, R.; RODRIGUEZ ESTRELLA, T. y JORDAN MONTEs, 
J. F. «El Pedernaloso: un yacimiento musteriense en superficien. Antropo/ogia y 
Paleoecologia humana, n. 0 4. Pags. 67-85. Granada, 1986. 
-Se encuentra en fase de estudio el yacimiento del Polope (Tobarra) una vcz rc
cogido el material de prospecci6n (1989-1990). 
-Se esta excavando en la actualidad en la rambla de El Pedernaloso por SERNA 
LOPEZ, J. L. Leer su aportaci6n en «El Paleolitico y el Epipaleolitico en la provin
cia de Albacete•" Cultural Albacte, n. 0 51. Pigs. 3-14. Marzo, 199 l. Estc autor 
realiza en la actualidad su tesis doctoral sobre el Paleolitico en Albacctc. 

2.2.3. PINTURAS RUPESTRES LEVANTINAS (Mapa 4) 

Sin entrar en absoluto en el debate de su cronologia, hemos de indicar que 
desde los descubrimientos de BREVIL no se ha detectado una sola covacha mfrs 
con escenas pese a lo intenso de las batidas. El extraordinario conjunto <le Mina
teda, Canalizo de El Rayo y Barranco de la Mortaja, se conccntra en la 111argen 
derecha del arroyo que desciende desde Tobarra. En los parajcs se conjugan los 
estilos naturalistas y esquemiticos. 

Es muy interesante constatar la vinculaci6n de ciertos ahrigos con 111anan
tiales de sierra y tambien con excelentes perspectivas para el ojeo de la caza y cl 
control de las rutas migratorias de los animates salvajes. Pese al carfrctcr histori
cista de las pinturas, no se debe desestimar la vertiente religiosa y de santuario 
de las covachas. A la magia aplicada a la caza debe aiiadirse el ritual de los rcpin
tados, las posibles danzas, acaso homcnajes funcrarios a lideres, las pinturas cor
porates, la propiciaci6n de la fecundidad c6smica, ... etc. 

BIBLIOGRAFIA 

-BREUIL, H. «Les peintures rupestres de la Peninsule Iberique. XL Les rochcs 
peintes de Minateda». L 'Anthropologie, t. XXX. Pigs. 1-50. 1920. 
-BREUIL, H. «Station mousteriCnne et peintures prChistoriques du c:analizo cl 
Rayo". Archivo de Prehistoria Levantina, t. I. Pigs. 15-17. 1928. 
-TORRES PARRAS, S. •El abrigo de Minateda". Boletin de la Comisi6n Provincial 
de Monumentos Hist6ricos y Artfsticos de Albacete, n. 0 I. Pags. 12-15. Albacete, 
1928. 
-BREUIL, H. Les peintures rupestres schematiques de la Peninsule Jberique. Vol. 
IV. Sud et Est de /'Espagne. Lagny, 1935. (Cap. VI para d conjunto de Minakda). 

Por razones de espacio, remitimos para las citas menores y dispersas al 
muy iitil compendia de DE LOS SANTOS GALLEGO, S. y SANZ GAMO, R. «Fuen
tes bibliogrificas de arqueologia albacetense". Al-Basil, n. 0 9. Pags. 179-218. Al
bacete, 1981. 

Posteriormente a esa fecha han aparecido nuevos titulos: 
-GARCIA DEL TORO, ] . R. «Los abrigos rupestres <<menoresn con pinturas de 
Minateda (Albacete)". /." Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo II: 
Pueblos y culturas prehist6ricas y protohist6ricas (1). (Ciudad Real, 1985 ). 1'{1gs. 
125-132. Toledo, 1988. 
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COMARCA HELLIN-TOBARRA 

MAPA 4: Plnturas rupestres e lnsculturas 

(Las tetras indican abrigos o covachas con pinturas) 
A. Abrigos 5 y 6 de BREVIL (Canalizo de El Rayo) 
B. Abrigos I y 2 de BREVIL (Barranco de la Mortaja) 
C. Abrigo Mayor, 4 y 3 de BREVIL (Frente a la aldea 

de Minateda) 

(Los rombos indican insculturas y se acompafian 
por numeros) 
1. Canalizo de El Rayo 
2 . La Retuerta 
3. Adarve N de! Tolmo de Minateda 
4. Farall6n S de! Tolmo de Minateda 
5. Vilches 
6. Vilches 

N 
0 -
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2.2.4. INSCULTURAS Y PETROGLJFOS (Mapa 4) 

Siendo su cronologia muy discutida (desde el Paleolitico hasta plena Edad 
Media), nosotros, en esta comarca, las insertamos en el Eneolitico y Bronce Ple
no. BREVIL ya detect6 algunos ejemplos en el Tolmo de Minateda. La prospcc
ci6n ha proporcionado nuevos en El Canalizo de El Rayo y otros en Vilches (aun
que en este Ultimo paraje las oquedades naturales se confunden con las artificia
les y hacen dificil su anilisis e interpretaci6n). 

Por lo que ha ofrecido la prospecci6n es deducible que solo se podran ha
llar nuevos ejemplos de insculturas en los relieves con la misma geologia quc: t:n 
Minateda (Hellin) o monte Arabi (Yecla). 

El significado de las insculturas es tan diverso coma variadas son las teo
rias que se ban expuesto por diferentes autores: rutas de trashumancia, jalones 
de poblados, reproducci6n de constelaciones, calendarios, sistemas de c6mpu
to, magia que capte las lluvias, ideogramas escatol6gicos, aras sagradas, cultos a 
!as aguas, a difuntos, ... etc. 

En nuestra comarca los Unicos motivos que aparecen hasta el presente son 
cazoletas (en algunos casos dispuestas en perfectos cuadrados), surcos y caldero
nes. 

BIBLIOGRAFIA 

-JORDAN MONTES,]. y SANCHEZ GOMEZ, J. •Las insculturas de El Canalizo 
de El Rayo ... I." Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Torno II. Pueblos y 
culturas prehist6ricas y protohist6ricas (1). (Ciudad Real, 1985). Pags. 147-162. 
Tokdo, 1988. 
-JORDAN MONTES,]. F. •Las insculturas de! Tolmo de Minateda". Al-Basil, n." 
21. Pigs. 33-41. Albacete, 1987. 

2.2.5. NEOLiTICO, ENEOLiTJCO Y BRONCE INJCIAL (Mapa 5) 

]unto a las pinturas rupestres levantinas, acaso fueron coetineos cicrtos 
yacimientos y areas sin defensas naturales o artificiales, ahiertos siempre. Su 
proximidad a rios o a lagunas es manifiesta. Incluso, la Fuente de Isso parecc un 
poblado lacustre. 

El yacimiento mis espectacular sin duda lo constituye el de la Fuente de 
Isso, muy similar al de! Prado deJumilla. Se han descubierto miles de fragment<" 
cerimicos, con frecuencia decorados con improntas vegetates; centenarcs de 
puntas de flechas, liminas, denticulados, hachas; decenas de n101inos de 
mano; ... etc. 

El yacimiento localizado en la cabecera de la rambla de! Pedernaloso (lsso) 
puede ser considerado como un taller de silex. Los n6dulos y las vctas de estc 
mineral afloran en las colinas del paraje y los habitantes del entorno acudian alli 
para extraer los nllcleos y trabajar los Utiles. Los hallazgos de cer:lmica son 111uy 
frecuentes. 
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COMARCA HELLIN-TOBARRA 

MAPA 5: Yacimientos neolfticos, eneolfticos y 
Bronce lnicial 

I. Fuente de lsso (El Toladillo) 
2. Ermita de Isso 
3. Agra-6 
4. El Azaraque (Agram6n) 
5. Casas Altas (Agram6n)- I y 2-
6. El Cenajo-3 
7. Molino de! Maeso 
8. Canalon-1 
9. El Polope (Tobarra) 

10. Tobarra-1 
11. Alboraj-1 y Alboraj-2 
12. Cueva Alla (Hellin) 
13. La Retuerta (Minateda) 
14. Vilches-2 
15. Albatana-1 
16. Mardos-1 y Mardos-2 
17. Judarra-1 
18. Abenuj( x )-! (Tobarra) 
19. Las Higuericas (Agram6n) 
20. Arroyo de! Pedernaloso (Isso) 
21. Hellin-5 y Hellin-6 

N 
0 

"' 
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El resto de los emplazamientos son de pequefias dimensiones y con cscasos 
materiales. Su ubicaci6n resulta la siguiente: 
-En terrazas fluviales (Cenajo-3 y Arroyo del Pedernaloso) 
-En suaves alcores sin apenas relieve (Molino de! Maeso y Azaraque) 
-En pequeiias colinas amesetadas (Mardos 1 y 2, Alboraj 1 y 2, Casas Altas, Las 
Higuericas y Canalon-1) 
-En covachas (La Retuerta) 
-En boca de cueva (Cueva Alla) 

Se han encontrado tambien ciertas estructuras circulares y ovaladas quc 
provionalmente las hemos incluido en este periodo (Agra-6, Tobarra-1, Vilchcs-
2, Judarra-1 y Abenuj-1). 

La economia de estos yacimientos sugiere la recolecci6n y la caza y aden1is 
movimientos estacionales intensos en algunos casos. 

BIBLIOGRAFIA 

-JORDAN MONTES, J. F. El poblamiento prehistorico en la Comarca de Hellfn
Tobarra. Murcia, 1981 (Inedito). 
-En la actualidad se esta procediendo al dibujo y estudio de los matcrialcs de la 
Fuente de lsso. 
-SELVA INIESTA, A. prepara la edici6n de todos los materiales prospcctados 
por eJ en las numerosas covachas de La Retuerta. 
-LOPEZ PRECIOSO, J. organiza la primera excavaci6n de urgencia en el yaci
miento de la Fuente de lsso en 1992. 

2.2.6. BRONCE MEDIO, TARDIO Y FINAL (Mapa 6) 

En este amplio conjunto incluimos una gran serie de yacimientos, difcren
tes entre si en ciertos rasgos, pero con elementos comunes en materialt:s y loca
lizaci6n. En general se observan las siguientes caracteristicas: 

-La distribuci6n de los yacimientos afecta a toda la comarca yen una dcn
sidad muy elevada. Todo rio, arroyo, llano, desfiladero o sierra dispone de uno 
o varios poblados. 

-La elevada densidad demografica debe ser matizada ya que es muy posi
ble que hubiera «poblados» especiales: atalayas de vigilancia; puntos de apoyo, 
h:ibitats estacionales, lugares de descanso en rutas de trashumancia o migrato
rias, establecimientos para explotar ciertos recursos naturales, ... etc. 

-Se sugiere adem:is la presencia de poblados umadre» o principalcs, con 
unos sistemas defensivos bien patentes. En torno a ellos otros poblados mcnores 
trabajaban para obtener el sustento o se jerarquizaban en alguna dimensi6n rcs
pecto al central y de superior tamaiio. 

-Los emplazamientos, aparentemente, son defensivos. Pero hay que ad
vertir que su presencia en roquedos amesetados, en crestas, en picachos y en pa
rajes agrestes, pudo estar motivada por otras razones no estrictamente de pro
tecci6n contra otros grupos humanos. Estas razones pudieron ser: 
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MAPA 6: Yaclmientos del Bronce Medio, 

Tardio y Final 
1. Cenajo-1 
2. La Chamorra- I 
3. Maeso-1 
4. Maeso-2 
5. Maeso-3 
6. Mobarque/SalmerOn 
7 Talave-1 
8. Talave-2 
9. Talave-3 

I 0. Pefta Lavada- I 
11. Fajarda-1 
12. LaPeiia-1 
13 Peiia Bermeja-1 
14. Hellin-4 (?) 
15 Arroyo lsso--1 
16. Arroyo lsso-2 
17 Arroyo Isso-3 
18. Arroyo Isso-4 
19. Agra-I 
20. Agra-2 
21. Agra-3 
22 Agra-4 
23. Agra-5 
24. Agr:i-7 
25 Agra-8 
26. Agra-9 
27. Agra-10 
28 Terche-1 
29. Terche-2 
30. Terche-3 
31. Terche-4 
32. Tohno de Minateda 
33. Camarillas-1 
34. Camarillas-2 
35. camarillas-3 
36. C:,unarillai;-4 
3 7. Los Ahnadenes-1 
38. La Torrecilla-1 
39. Abenuj( x )-2 
40. Cerro Velasco-I 
41. Guijan:al-1 
42 Tobarr:a-2 
43. Tobarra-3 
44. Sierra-I 
45. Sierra-2 (Ahnez-2) 
46. Aljubt!-1 
4 7. Alborajin.>-1 
48. Tomillo-1 
49. Tomillo-2 
50. La Mueb.-1 
51. La Muela-2 
52 Mora-I 

53. Albacana-2 
54. Castellone; (Albatana-3) 
55. Manga-1 
56. Manga-2 
57. Vilches-5 
58. Vikhes-4 
59. Vilches-3 (Pefias Cortadas-1) 
6o. Vilches-1 
61. Minateda-4 
62. Acebuchal-1 
63. Torre Uchea-1 
64. Zama-1 
65. Zama-2 
66. Zama-3 
67. Cabeza Llana-2 
68. Caber.a Liana- I (Pefia Partida- I) 
69. Escarigiiela-1 
70. Agram6n- I 
71. Agrarn6n-2 
72. Cancarix-l 
73. Cancarix-2 
74. Pdia Losa-I 
75. Umbria del Rinc6n- I 
76. Judarra-2 
77. Quebradas-1 
78. Quebradas--2 (Malacate-1) 
79. Pdiarrubia-1 
80. Romeral-1 
81. Romeral-2 
82. Montesinos-I 
83. Hellin-1 
84. Hellin-2 
85. Hellin-3 
86. Ahnez-1 
87. Pachecos-1 
88. Berruecos-1 
89. Picarr6n del Estrecho-1 
90. Cerrico Rojo- I 
91. Morr6n de Albat:ma-1 
92. Madroilo-1 
93. Madrofio-2 
94. Madrofio-3 
95. Madroiio-4 (Morr6n de! Madroiio) 
96. Toriles-1 
97. Mainetico-1 
98 Fortaleza-1 
99. Forraler.a-2 

100. Puntal de Conejeros-1 
I o I. Candiles-1 
102. Candiles-2 
103. Cerro Caruerib-1 
!04 La Morrica 

Nota: Los yacimiemos marcados con un circulo negro de superior di<i
metro al resto. indican que poseen murallas o que por sus dimen
siones y materiales sugieren mayor importancia. 

N 
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• No ocupar tierras cultivables en la llanura. 
• Eludir las 3.reas de almarjales con sus insectos y enfermedades propias de 

aguas estancadas. 
• Evitar las alimaftas. 
• Controlar pasos estrategicos para el ganado o rutas comerciales. 
• Procurarse un microclima mas apto en altura. En invierno, con suficien

te altitud, la inversion termica evita !as heladas caracteristicas de los fondos de 
los valles y se recibe un aire mas cilido en ascenso desde cotas inferiores. En ve
rano, en altura, los vientos son m:1s refrescantes y alivian el calor. 

-Existe una preocupaci6n evidente en los poblados por la orientaci6n, 
buscando las solanas sabre las umbrfas; por los mirgenes de seguridad; por el 
mimetismo en el paisaje; par la adaptaci6n topogrifica de las construcciones al 
terreno; par la protecci6n contra los vientos frlos del invierno; par la visibilidad 
del terreno circundante; ... etc. 

-Se aprecia una obsesi6n por situarse a muy corta distancia de manantia
les o cursos de agua: 1 o 2 Kms coma mucho. 

-Se distingue un interes por la mutua observaci6n visual entre yacimien
tos cercanos y tambien entre los mis alejados. Acaso alglln sistema de comunica
ci6n y aviso se estableci6 entre ellos. Ello, no obstante, pudo estar motivado par 
la propia ubicaci6n de los poblados y no por una intencionalidad humana. 

-Par su localizaci6n geogrifica el tipo de economla era agropecuaria. 
-Se observan autenticos desiertos demogrificos par causas naturales que 

alln hoy subsisten. El caso mis interesante es el existenle enlre los rios Mundo y 
Segura, par las siguientes razones medioambientales: 

• Es un espacio de umbrias. 
• Es un terreno muy agreste. 
• Es un paisajc de bosques densos que dificultan los cultivos. 
• Son terrenos id6neos para especies salvajes que competirian con una 

economia de producci6n (jabalies, ciervos, lobos, osos). 
• No hay grandes extensiones susceptibles de ser aradas con rentabilidad. 
• No brotan manantiales ni se forman riachuelos menores. 
• Es un espacio mal comunicado con el exterior, rodeado por dos barreras 

fluviales y con toda su vegetaci6n caracteristica. 
El otro yermo demografico lo constituyen las sierras orientaks, entre Al

batana y Cancarix aproximadamente. Aqui la raz6n fundamental parece ser que 
fue la ausencia de agua ya que las rutas de comunicaci6n son sencillas y faciks y 
los llanos amplios para cultivar. 

-El conjunto de los yacimientos de este periodo en el area plantean inte
resantes cuestiones de influencias y de vias de comunicaci6n. Los matcriales ce
rimicos recuerdan todas las manifestaciones posibles de las culturas regionales 
del Bronce: Las Motillas de La Mancha, el Bronce Valenciana y El Argar. Sin du
da, la comarca de Hellln-Tobarra es tierra de transici6n entre los tres mundos ci
tados y en ella se reproducen y adaptan sus formas y modos de vida. 

-Algunos poblados evidencian una categoria muy superior por sus di
mensiones. Otros presentan formidables murallas cicl6peas, incluso con alguna 
torre de base circular: Muela-1, Agra-10, Cabeza Llana-2, Castell6n de 
Albatana, ... etc. Ello indica, junto a la posici6n estrategica de su emplazamiento, 
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unos intereses defensivos cuyas causas son dificiles de precisar: rivalidades en
tre comunidades vecinas; control de rutas de comercio; dominio sobrc rccursos 
naturales; depredaciones; ... 

BIBLIOGRAFIA 

-SANCHEZ JIMENEZ, ]. «Memoria de los trabajos realizados por la Comisaria 
prov. de Excavaciones arqueol6gicas de Albacete en 1941•. Comisaria General de 
Excavaciones, Informes y Memorias, n. 0 3, 1943 (Hoya de Sta. Ana, pigs. 16-17). 
-JORDAN MONTES,]. F. Tesis de Licenciatura. Murcia, 1981. 
-JORDAN MONTES,]. F. y LOPEZ PRECIOSO, ]. •La prehistoria en el arroyo de 
Albatana•. Resumenes, Congr. Historia de Albacete, 1983. 
-GARCIA LOPEZ, M. e IDANEZ SANCHEZ,]. •Poblados de la edad de! Bronce 
en la sierra de! Pino•. Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueologia y Pre
historia (Albacete, 1983). Pigs. 117-139. Albacete, 1984. 
-AYALAJUAN, M. y JORDAN MONTES,]. F. •Elementos ornamentales de la ha
bitaci6n de la edad de! Bronce•. Congreso de Historia de Albacete (Albacete, 
1983). Pigs. 87-96. Albacete, 1984. 
-AYALA JUAN, M.; JORDAN MONTES,]. y NAVARRO HERVAS, F. «Agra-4 y 
Agra-5 un ejemplo de poblamiento en la edad de! Bronce•. I." Congreso de His
toria de Castilla-La Mancha. Vol. III: Pueblos y culturas prehist6ricas y protohist6-
ricas (2) -Ciudad Real, 1985-. Pigs. 31-43. Toledo, 1988. 
-JARA ANDUJAR, M.; JORDAN MONTES,].; LOPEZ LIMIA, B. y RUIZ PARRA, 
M. «Poblamiento de la edad del Bronce en el bajo rio Mundo: Agra-6 y 7». I." 
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Op. cit.). Pigs. 45-62. 
-AYALAJUAN, M.;JORDAN MONTES,]. y NAVARRO HERVAS, F. «Desgrasan
te orginico de la edad de! Bronce•. I." Congreso de Historia de Castilla-La Man
cha (Op. cit.). Pigs. 63-74. 
-RIVERA MUNOZ, D. «Estudio de los materiales vegetales de !as cerimicas de 
los poblados Tomillo-1, Finca Felix y Agra-7•. /." Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha (Op. cit.). Pigs. 75-77. 
-AYALA JUAN, M. y NAVARRO HERVAS, F. «Un yacimiento de la edad de! 
Bronce en Ontur». I." Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. (Op. cit.). 
Pigs. 21-30. 
-LOPEZ PRECIOSO, ]. «El conjunto arqueol6gico de la edad del Bronce de los 
Morrones (Albatana). Al-Basil, n. 0 26. Pigs. 151-170. Albacete, 1990. 
-En la actualidad se prepara un catilogo sobre los yacimientos de! Bronce en la 
comarca por JORDAN MONTES y LOPEZ PRECIOSO. 

2.2.7. MUNDO IBERICO (Mapa 7) 

En el periodo iberico asistimos a una serie de cambios que configuran nue
vas perspectivas en el poblamiento. Estas mutaciones son las siguientes en el pe
riodo clisico: 

-El poblamiento se concentra en unos pocos yacimientos y quedan desha
bitados numerosos parajes (comprobar en el mapa). 

-No todos los yacimientos son de grandes dimensiones. Existen leves in
dicios de presencia iberica en los castillos de Hellin, Tobarra y de! Castellar de 
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MAPA 7: Yacimientos ibericos 

1. Cenajo-3 
2. La Chamorra-1 
3. Arroyo-Isso-1 
4. Arroyo-Isso-4 (Indicios) 
5. Terche-1 
6. Morra de Terche (Indicios) 
7. Camarillas-1 
8. Los Almadenes-1 
9. Cerro V elasco-2 

10. Tobarra-2 
11. Castillo de Tobarra (Indicios) 
12. Castellar de Sierra (Indicios) 
13. Castillo de Hellln (Indicios) 
14. Torre Uchea-2 
I 5. Tolmo y Pequefios Tolmos 
16. Cabeza Liana-I (Pena Partida-I) 
17. Zama4y5 
18. Castellones de Albatana 
19. Madrofio-4 (Morron de! Madrofio) 
20. Cerro Fortaleza-2 
2 1. ] udarra-3 
22. Hoya de Santa Ana 
23. Los Charcones (Albatana) 
24. Cerro de los Esqueletos (Tobarra) 
25. Los Castillicos (Talave) 

* Cerimicas de Barniz Negro * Cerimicas de Figuras Rojas * Cerimicas de Barniz Rojo 
.l Escultura en barro o en piedra 
-+Ruta penetraci6n de los influjos griegos 
• Poblados ibericos 
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Sierra, ademis de en Arroyo-Isso-4, Cenajo-3. Poblados de reducidas dimensio
nes fueron Arroyo-lsso-I, Torre Uchea-2, Terche-I, Zama-4 y 5, Judarra-3, 
Tobarra-2. Los de mayores dimensiones y algunos con importante sistemas de
fensivos, fueron La Chamorra- I, Almadenes- I, Camarillas- I, Cabeza Liana- I ( o 
Pena Partida- I), los Castellones de Albatana, Madroiio-4 y Cerro Fortaleza-1. 

Menci6n aparte merece el emplazamiento de! Tolmo de Minateda, apto pa
ra ser considerado como una autentica ciudad, al estilo de Meca (Alpera), aunque 
sin alcanzar sus proporciones. 

-Las causas por !as que amplias areas quedaron despobladas y motivaron 
una concentraci6n demogr3.fica, pudieron ser: la necesidad de una defensa mili
tar efectiva; la presencia de reyezuelos capaces de atraer hacia sus centros de po
der a gentes de! entorno y potentes para establecer ciertas obligaciones y rela
ciones apropiadas al momenta; la presencia de rutas de comercio y comunica
ci6n mis cstablcs (dcsdc cl SE hacia la Mcscta o viccvcrsa) quc favorccian la ins
talaci6n permanente de niicleos de poblaci6n, beneficiindose del trasiego de 
personas y mercancias; la tendencia hacia una economia agraria mas intensiva en 
los fondos de los valles fluviales, abandonando espacios montaiiosos menos ren
tables; ... etc. 

-En ocasiones se observa una pervivencia del poblamiento iberico, du
rante la romanizaci6n, en sus hibitats tradicionales de montaiia. La prcsencia de 
cer:imicas sigillatas asi lo parece indicar en casos concretos: Arroyo lsso-1, Cabe
za Liana-I, Terche-I, Madroiio-4, Uchea-2, Tobarra-2. 

Otros parecen extinguirse antes de la ocupaci6n romana bien a causa de la 
primera invasi6n y presencia de los Birquidas o por el proceso de pacificaci6n a 
partir de Escipi6n: La Chamorra-1, o bien el de Camarillas-1. Otros, tal vez, se 
extinguieron antes por una serie de conflictos regionales, acaso vinculados alas 
colonizaciones y los problemas del comercio y su control: Los Almadenes-1, Ce
rro Fortaleza-1. 

-Los poblados de mayor antigiiedad son el de Los Almadenes (siglo VII) y 
el del Cerro Fortaleza (siglo VI), ambos con poderosas murallas y torres circula
res. Sus emplazamientos denotan funciones de dominio territorial y de control 
de vfas de comunicaci6n. Los yacimientos del Tesorico y el de La Chamorra son 
ya posteriores (entre el siglo Vy III a.C.). Estos dos iiltimos poblados carecen de 
intencionalidad estrategica en el piano militar aunque conserven ciertas preten
siones defensivas (nunca de dominio), pero sin murallas. El poblado de los Cas
tellones de Albatana, con muralla y torres, corresponde al siglo Vy continua un 
poblamiento de! Bronce Final. El Tobarra-2 tambien prosigue un poblado de! 
Bronce Final y corresponde al siglo V y IV. 

-Se aprecian importantes redes de importaci6n y adquisici6n de produc
tos: cerimicas griegas en el Castellon de Albatana (copa tipo •Castulo»), en Hoya 
de Santa Ana (askos, kylix, skyphos), en El Tolmo (kylix, figuras Rojas), en 
Camarillas-1 (kylix, skyphos), en La Chamorra-I, ... etc. Tambien aparecen obje
tos de pasta vitrea en Hoya de Santa Ana (Aryballos) y en Camarillas- I ( cuentas 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



210 

de collar). Las conchas marinas en la necropolis de El Tesorico (Murex Truncu
lux) yen la de Cola de Zama (Pecten Maximus) consolida la idea de un comercio 
estable. Por Ultimo ciertas piezas de bronce sugieren igualmente unos circuitos 
consolidados: con destino a Hoya de Santa Ana (fibulas de pivote, de doble re
sorte y de pie vuelto); al paraje de Minateda, en concreto a la necropolis del Es
tanco Viejo (fibulas de pie vuelto); a Camarillas-1 (con espadas de fronton, tam
bien aparecidas en Hoya de Santa Ana); ... etc. 

-Ciertas villae romanas presentan ceramicas de tradicion indigena lo que 
anima a pensar en un proceso de aculturaci6n importante y en un acercamiento 
entre elementos nativos, destinados a las labores agropecuarias y artesanales, y 
latinos, dirigiendo dichos procesos. Esta situacion se detecta en la villa de He
llin, en la de Vilches, en la de Judarra, en Polope, ... etc. 

BIBLIOGRAFIA 

Del poblamiento general 

-LOPEZ PRECIOSO, J. y JORDAN MONTES,]. F.: «Asentamientos preibericos e 
ibericos en e1 campo de Hellin y llanos de Albacete. Su relacion con el trazado 
viario y la red comercial (s. VII-IV a.C.)•. En prensa. 

Bibliograffa sobre los yacimientos de Camarillas y entorno 

-SERRA MARTINEZ,}. «Contribucion al problema de la ceramica iberica. Lace
ramica de Camarillas•. Bo/etfn de la Comisi6n Provincial de Monumentos Hist6ri
cos y Artisticos de Albacete. Pags. 40 ss. Albacete, 1929. 
-JORDAN MONTES, J. F. El poblamiento prehist6rico en la comarca de Hellin
Tobarra. Murcia, 1981 (inedito ). 
-BRONCANO, S.; NEGRETE, M. y MARTIN, A. «Avance de !as excavaciones de 
urgencia realizadas en El Tesorico». Al-Basil, n. 0 10. Pags. 159-178. Albacete, 
1981. 
-BLANQUEZ, J. y MARTINEZ, B. Cata/ogo de fas I Jornadas de Arqueologia de 
Albacete. Albacete, 1983. (Sobre la comarca ver !as paginas 79-86). 
-BRONCANO, S. y otros. •La necropolis iberica de El Tesorico». Noticiario Ar
queo/6gico Hispanico, n. 0 20. Pigs. 43-181. Madrid, 1985. 
-CUADRADO, E. «Las necropolis ibericas de! Levante espaiiol». Actas de fas I 
Jornadas de/ Mundo Iberico. (laen, 1985). Pag. 194. Jaen, 1987. 
-BLANQUEZ PEREZ,]. «Los enterramientos de estructura tumular en e1 mundo 
iberico». I." Congreso Peninsular de Historia Antigua. Vol. III (Santiago de Com
postela, 1986). Pigs. 16-26. Santiago de Compostela, 1988. 

Bibliografia sobre El Castellar de Sierra 

-JORDAN MONTES, J. F. El poblamiento prehist6rico en la comarca de Hellin
Tobarra. Murcia, 1981 (inedito). 
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-MONTANO ALGABA, P. «El Castellar de Sierra (Tobarra)•. Revista de Estudios 
Tobarreflos, n. 0 1. Pags. 9-40. Tobarra, 1989. 

Bibliografia sobre Hoya de Santa Ana 

-CISNEROS FRAILE, F. Avance al estudio de la necr6polis de Hoya de Santa Ana 
(Tobarra). Tesis de Licenciatura. Valencia. (Inedita). 
-SANCHEZ JIMENEZ,]. «Memoria de los trabajos realizados por la comisaria 
provincial de excavaciones arqueologicas de Albacete en 1941». Comisaria Ge
neral de Excavaciones. Informes y Memorias, n. 0 3. Pags. 9-16. (De las paginas 16 
a 17 son temas relativos al mundo del Bronce), Madrid, 1943. N. 0 15. Pags. 53-
55; 70-73; 90-91 y 107-108. Madrid, 1947. 
-GARCIA Y BELLIDO, A. Hispania Graeca. (Vol. II). Pag. 177. Barcelona, 1948. 
-CUADRADO DIAZ, E. •Las tumbas ibericas de empedrado tumular y la celtiza-
cion del Sudeste•. II.C.A.N., Madrid, 1951. (Pag. 250). 
-CUADRADO DIAZ, E. Problemas de la fibula anular hispanica. (Pags. 35-44). 
Salamanca, 1967. 
-TRIAS DE ARRIBAS, G. Ceramicas griegas de la peninsula iberica. (Vol. I). Pags. 
421-423. Valencia, 1968. 
-GIMENEZ ORTUNO, LI. «Los vidrios romanos y anterromanos del Museo de 
Albacete•. Congreso de Historia de Albacete. I: Arqueologia y Prehistoria. (Hoya 
de Sta. Ana, Pag. 295 ss.). Albacete, 1984. 
-CUADRADO, E. «Las necropolis ibericas del Levante espaiiol». Actas de /as I 
Jornadas de/ Mundo lberico (Jaen, 1985). Pag. 194. Jaen, 1987. 
-AMITRANO BRUNO, R. «Un replanteamiento de la restauracion de algunas 
piezas de barniz ncgro de Hoya de Santa Ana•. I." Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha. Vol. III: Pueblos y culturas prehist6ricas y protohist6ricas (2). 
(Ciudad Real, 1985). Pags. 317-326. Toledo, 1988. 
-FERNANDEZ RODRIGUEZ, M. «Estado actual de la investigacion de la cerimi
ca de barniz rojo en Castilla-La Mancha•. I." Congr. de Hist. de Castilla-La Man
cha (Op. cit.). Pag. 310. 
-PA TINO GOMEZ, M. «Estado actual de la investigacion sabre la ceramica grie
ga en Castilla-La Mancha•. I." Congr. de Hist. de Castilla-La Mancha (Op. cit.). 
Pag. 302. 
-CISNEROS FRAILE, F. «El aryballos vidriado de la necropolis iberica de la Ho
ya de Santa Ana y el problema de las relaciones con los pueblos colonizadores•. 
Archivo de Prehistoria Levantina. Vol. XVIII. Pags. 349-363. Valencia, 1988. 
-GARCIA MARTINEZ, H. y CANO GOMEZ, M. i. «Tratamiento de conservacion 
y restauracion del Kalathas y Plato de los Peces de la Hoya de Sta. Ana•. Al-Basil, 
n. 0 25. Pags. 67-76. Albacete, 1989. 

Bibliografia sobre el Tolmo de Minateda y aledaiios (Epoca iberica y romana) 

-VARELA HERVIAS, E. «Cer:imica iberica de! Tolmo de Minateda•. Revista de 
Archivos, Bib/iotecas y Museos. 1918. Pigs. 382-391. 
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-SANCHEZ JIMENEZ, J. Informe a la Comisi6n de Monumentos de Albacete sobre 
objetos arqueo/6gicos de El Tolmo. Albacete, 1929. 
-SANCHEZ JIMENEZ, J. •Contribuci6n al estudio de la plastica iberica. Cabeza 
procedente de! Tolmo•. Atlantis. 1941. Pags. 454-457. 
-BREUIL, H. y LANTIER, R. «Villages pre-romaines de la peninsule iberique. Le 
Tolmo a Minateda•. Archivo de Prehistoria Levantina. Vol. II. Pags. 213-238. Va
lencia, 194 5. 
-SANCHEZ JIMENEZ, J. «Excavaciones y trabajos arqueol6gicos en la provincia 
de Albacete de 1942 a 1946•. Comisar{a General de Excavaciones Arqueo/6gicas. 
Informes y Memorias, n. 0 15. Pags. 56-61. 
-GARCIA Y BELLIDO, A. Hispania Graeca. (Vol. Ii). Pag. 177. Barcelona, 1948. 
-TRIAS DE ARRIBAS, G. Ceramicas griegas de la penfnsula ibt!rica (Vol. I). Pags. 
419-420. Valencia, 1968. 
-SILLIERES, P. •Une grande route romaine menant a Carthagene: voie Saltigi
Carthago Nova•. Madrider Mitteilungen, n. 0

. Pags. 247-257. Madrid, 1982. 
-JORDAN MONTES,}.; RAMALLO ASENSIO, S. y SELVA INIESTA, A. «El pobla
miento romano en el valle de Minateda-Agram6n•. Congreso de Historia de Alba
cete. Vol. I: Arqueologfa y Prehistoria. Pags. 211-240. Albacete, 1984. 
-JORDAN MONTES,}. F. y SELVA INIESTA, A. •Sectores de trabajoenlaciudad 
ibero-romana de! Tolmo de Minateda•. Arqueologfa Espacial. Co/oquio sobre el 
microespacio. Vol. JO: Epoca romana y medieval. (Teruel, 1986). Piigs. 99-119. 
Teruel, 1986. 
-MARTINEZ SALVADOR, C. •Necropolis rupestre de Minateda». I.~ Jomadas 
de Historia de Heflin, 1987. (Ineditas). 
-PATINO GOMEZ, M. ·Estado actual de la investigaci6n sobre la ceramica grie
ga en Castilla-La Mancha•. /." Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Vol. 
III: Pueblos y culturas prehist6ricas y protohist6ricas (2) (Ciudad Real, 1985). 
Pags. 302. Toledo, 1988. 
-ABAD, L.; SANZ, R. y GUTIERREZ, S. •Fortificaci6n y espacio domestico en 
una ciudad tardorromana: el Tolmo de Minateda>. Jomadas Intemacionales: el 
espacio religioso y profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos V-VII). 
Elda, 1991 (En prensa). 

2.2.8. EPOCA ROMANA Y MUNDO DE LA TARDOANTJGOEDAD (Mapa 8) 

La presencia romana en el espacio en estudio no debe situarse muy lejos de 
la desaparici6n de los Biirquidas en la Peninsula tras la II Guerra Piinica. La pro
ximidad a Cartago Nova, las rutas comerciales antiguas y las buenas tierras de la
bor asi como la abundancia de recursos naturales (maderas, pastos, esparto), tu
vieron que actuar como atracci6n para los colonos. 

Aiin no se ha emprendido una prospecci6n sistematica de villae pero el ras
treo de otras culturas nos ha permitido la detecci6n de varias decenas de instala
ciones romanas, bien sean villae, pequeiias y modestas casas de labor o bien 
grandes obras piiblicas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



~ 

8 I 

COMARCA HELLIN-TOBARRA 

MAPA 8: Yacimientos y monumentos romanos 
y tardo-romanos 

1. Cenajo-1 A. Puente romano de Isso 

2. Casa Grande (lsso) (N. o !) 

3. El Prado (Isso) B. Puente romano de Isso 

4. Agra Vieja (N. 0 2) 

5. Judarra (Tobarra) c. Acueducto de Albatana 

6. Polope (Tobarra) D. Puente romano -?- de 

7. Alborajico (Tobarra) 
Azaraque (Agram6n) 

8. Cordovilla 
9. Mora de Santa Quiteria .._ ...... a-a' Via Complutum-

10. Torre Uchea Carthago Nova 
I I . Pozo de Ni eve (Torre U.) • • • • • b-b' Via Castulo-
12. Minateda-1 Valentia {dos 
13. Minateda-11 posibilidades 0 

14. Zama variantes) 

15. La Horca ......... c Via hacia Penas 

16. El Naranjo de S. Pedro 

1 7. Estaci6n de Agram6n ---- d 
Posible actus 

18. El Transformador hasta las minas 

19. El Saltador de azufre. 

20. El Azaraque Posible iter hacia una 

21. Vilches villa 

22. Casa Canales 
*Miliario de Torre 

23. Olmo Romano (Albatana) 
Uchea. 

24. R. del Moro -;_Mansio?-
*Minas de azufre 

25. Los Mardos •Villa romana 

26. Fuente de Hellin y Olivar o<. 1. Eremitorio rupestre 
de Nicomedes de Camarillas (Agra-

27. Burrapata (Tobarra) m6n) 
28. Villae de Ontur: ,8 1. Eremitorio rupestre 

Bodeguilla y P. de los de Alborajico (Toba-

Zorros rra) 

N -"" 
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Al igual que existian poblados ibericos con perduraci6n en el periodo roma
no, tambien aparecen villae con cerimicas de tradici6n incligena, incluso hasta 
epoca tardo-antigua (Villa de Hellin, de Judarra, de Vilches, de! Cenajo, ... etc.). 

El emplazamiento de estas villae, y de otras modestas casas de labor, sugie
re una continuaci6n del elemento indigena muy interesante y de sus viejas loca
lizaciones. Los romanos se instalaron siguiendo los modelos iberos: el valle de 
Minateda-Agram6n, !as huertas de Isso, el valle de! arroyo de Albatana (Manga
Mielgas), la vega de Camarillas,. .. etc. Las coincidencias no parecen casuales, si
no continuadoras de un modo de vida agricola y artesanal, viviendo en parte del 
trasiego de personas y mercancias por las vias de comunicaci6n. 

Sin duda existieron dos importantes viae en la comarca: la que unia Com
plutum con Cartago Nova (de N a S) y la que comunicaba Corduba con Sagun
tum, un ramal, (de W a E). En ambos casos se aprovechaban los fondos de los va
lles, seguramente a cierta altitud de ladera para evitar los almarjalcs caracteristi
cos de esta regi6n pero, desde luego, nunca por montaftas o divisorias de agua. 
De la primera via conservamos el miliario de Torre Uchea y de la segunda dos 
puentes de silleria. L6gicamente eran necesarios tambiCn los actus o caminos ve
cinales, secundarios, y alglln iter o via privada, completando el trazado princi
pal. 

Seria interesante estudiar las viejas ventas medievales y modemas para tratar 
de calcular la distancia existente entre ella"I por si correspondiera su emplazamien
to a mansiones o mutationes, donde se produjeran los cambios del correo o el des
canso de los viajeros. (Venta de Cancarix, de Minateda, del Puerto,. .. etc.). 

Las vias pecuarias y de trashumancia precisan tambiCn de un anilisis por
menorizado. 

Los miliarios aparecidos en la via de Complutum a Carthago Nova corres
ponden a Tiberio (el de! puerto de la Losilla), a Trajano (el de Cieza), a Marco 
Aurelio o bien a Caracalla (el de Pozo Canada) y a Maximino el Tracio (el de To
rre Uchea). Se puede aiiadir que la importaci6n de! sarc6fago de Hellin se realiz6 
en la epoca de Teodosio-1. 

Entre las obras piiblicas destacan el puente n. 0 I de Pena Bermeja (Isso ), con 
dos arcos de considerables dimensiones y calzada con rodadas. Probablemente es 
de epoca imperial. Un segundo puente, de menores dimensiones y de inferior cali
dad tC.::cnica, se encuentra a escasa distancia. Tan s6lo conserva uno de los arcos y 
fue realizado a doble vertiente. Consideramos que puede tratarse de un puente re
publicano que acab6 por ser pequefto para !as mercancias, bagajes y transportes 
que proceclian de Castulo y de! Alto Guadalquivir y que, en consecuencia, fue 
abandonado. Se conservan restos de otro puente en el rio Mundo, a la altura del 
Azaraque y que ta! vez haya que relacionar con la explotaci6n de las minas de azu
fre. El puente n. 0 3 de Isso y la obra de captaci6n de agua de Vilches, aunque en 
un primer momenta se estimaron como romanos, posiblemente sea m:is razonable 
incluir dichos monumentos dentro del repertorio del siglo XVIII, con la expan
sion de la agricultura y de la tecnologia en el pals. 
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Son notorias otras obras piiblicas como el acueducto de Albatana 1 . Igual
mente, en la casa de! Azaraque (Agram6n), en su vetusto balneario, se observa un 
basamento de sillares que sugiere obra romana, atendiendo ademas a materiales 
cerftmicos de! entorno. Capiteles e inscripciones halladas en Zama, en el Tolmo 
y en otros parajes, inducen a pensar en la posibilidad de algiin templo u obra 
conmemorativa en el area en el Alto Imperio. 

El Tolmo de Minateda, sin duda un importante enclave para el comercio y 
el poblamiento, plantea interesantes cuestiones. Por los materiales recogidos en 
la prospecci6n se sabe que ya desde la edad de! Bronce y en plena epoca iberica, 
bubo asentamientos de cierta relevancia. Las excavaciones han mostrado mate
riales de! siglo VI y VII y se han detectado vestigios :irabes en sectores de la me
seta, aunque de forma reducida. Es dificil precisar durante cuanto tiempo y en 
que extension se instalaron los :irabes en la fortaleza rocosa de! Tolmo. 

En epoca romana, la prospecci6n de !as sigillatas, manifiesta que el Tolmo 
present6 un m:iximo de ocupaci6n en el siglo I d. C., languideciendo posterior
mente y de forma visible. Sin embargo, a partir de! siglo IV, por razones acaso no 
ajenas a la inseguridad de la epoca, la ciudad es revitalizada y reasume funciones 
propias de un recinto amurallado y de un centro de poblamiento denso. Con la 
desaparici6n de !as estructuras estatales de Romay con la presencia de! reino vi
sigodo de Toledo, el emplazamiento, ta! vez, fue de nuevo sustituido en impor
tancia por los grandes seftores rurales y sus villae. Seria tambil:n de interes deter
minar si el Tolmo jug6 algiin papel durante la aparici6n de los bizantinos en el 
espacio de Cartagena, como avanzadilla hacia el interior de la Meseta. Por ulti
mo, indicar, que tras la conquista de! Islam, y despues de una breve ocupaci6n, 
la actual ciudad de Hellin, muy probablemente, sustituy6 al Tolmo de Minateda 
como poblaci6n de entidad y como foco central de! habitat regional. Acaso, a fi
nes de! VIII y principios de! IX, con la lenta asimilaci6n de! reducto de Todmir, 
el Tolmo se desvaneci6 en beneficio de un nllcleo, si no de nueva creaci6n, sire
vitalizado y situado en un espacio con mejores condiciones agricolas y similares 
en cuanto a las comunicaciones: Hellin. 

A partir de! Bajo Imperio se detecta uno de los fen6menos mas extraordi
narios de! mundo occidental: la vida monacal. En la comarca disponemos de dos 
esplendidos ejemplos: La Camareta, en el rio Mundo, y Alborajico. En ambos ca
sos, se observa que los posibles monasterios fueron orientados hacia el Este. 
Tambil:n en los dos casos, todas las estancias conservadas fueron excavadas en la 
roca viva de !as montaiias que !as albergan. En La Camareta, se distinguen cente
nares de inscripciones ibt:ricas, romanas, musulmanas y contemporineas; en el 
segundo la ausencia de graffiti, es suplida por la monumentalidad de su probable 
iglesia, el pozo sobre el altar, el pozo o dep6sito de cereal, ... etc. Queda por dilu
cidar que influencia ejercia entonces la iglesia en el entorno regional y que rela
ciones mantuvo con los grandes latifundios y sus seiiores protofeudales. 

1 El acueducto de Albatana, considerado en aiios anteriores de Cpoca romana, se comienza a estimar 
que pertenece al periodo islimico o incluso al siglo XVIII. 
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El niimero de necropolis no es todavia muy elevado pero sus materiales 
son siempre significativos: necropolis visigoda de Torre Uchea (con sarcofagos 
de piedra donde aparecio un anillo de oro con la inscripcion IOVV + INTE), de 
Zama, de! Estanco Viejo en Minateda, de Ontur, ... etc. 

Es de destacar la pervivencia de buen niimero de vil/ae has ta los siglos IV, 
V y aiin el VI. Esto implica un exito en la adaptacion al ecosistema y una conti
nuidad de la ocupacion y en la implantacion de modos y tecnicas romanos en el 
territorio. 

Respecto a la explotacion de !as minas de azufre por parte de los romanos es 
interesante constatar c6mo, hasta el presente, y pese a las prospecciones, no se 
han hallado vil/ae romanas en !as inmediaciones de! yacimiento de! mineral. Pro
bablemente constituia un lugar incomodo, contaminado, con peligro de paludis
mo a causa de los almarjales y con la presencia inquietante y continua de los escla
vos que laboraban en las explotacioncs. Este argumento del silencio debe ser ma
nejado de todos modos con prudencia. Sin embargo hemos de recordar que en la 
epoca de! Alto Imperio el azufre presentaba multitud de aplicaciones. Es suficiente 
leer a los poetas clisicos: Ovidio (Fastos, IV, 721 ss.) describe como se utilizaba el 
humo de! azufre para curar los rebafios de ovejas ante ciertas enfermedades. El 
mismo poeta (Metamorfosis, Libr. VII, ii, 159-296) indica que tambien se podia em
plear para purificar a los seres humanos (de modo semejante, Propercio, Elegfas, 
IV, 8, 81-86). Virgilio retomo el tema y explica la aplicacion de! azufre en la gana
deria con una serie de detalles precisos e ilustrativos (Ge6rgicas, Ill, 440ss.). Tibu
lo (V, 9-16), seiiala que el azufre se aplicaba en forma de vahos para remediar en
fermedades o erradicar hechizos peligrosos procedentes de brujas. Todos estos 
datos literarios, la ausencia de a'ientamientos domesticos de familias libres en las 
cercanias de !as minas y la probable existencia de un basamento de puente romano 
en el Azaraque, en el rio Mundo y con direccion hacia Las Minas, nos animan a 
pensar en la extracci6n del azufre en la comarca, aunque fuera s6lo en modestas 
cantidades y para consumo regional de los ganaderos. 

Bibliografia sobre el poblamiento romano en el area 1 

-JORDAN MONTES,].; RAMALLO ASENSIO, S. y SELVA INIESTA, A. •El pobla
miento romano en el valle de Minateda-Agramon•. Congreso de Historia de Alba
cete. Vol. I: Arqueologiay Prehistoria. (Albacete, 1983). Pigs. 211-240. Albacete, 
1984. 
-LOPEZ PRECIOSO,J.;JORDAN MONTES,]. y MARTINEZ CANO,]. •Las villas 
romanas de! valle de Vilches•. Congreso de Historia de Albacete (Op. cit.). Pigs. 
257-272. Albacete, 1984. 
-LILLO CARPIO, M. y SELVA INIESTA, A. «Consideraciones sobre los antiguos 
bafios de! Azaraque•. Congr. de Hist. de Albacete (Op. cit.). Pigs. 377-387. Alba
cete, 1984. 

1 Aiiidanse a estos t1tulos los que correspondan al Tolmo de Minateda y que se encuentran en el 
apartado de Mundo IbCrico (2.2.7.). 
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-RAMALLO ASENSIO, S. y JORDAN MONTES,). F. La villa romana de Helfin. 
Murcia, 1985. 68 p. 
-GARcfA BLANQUEZ. «Las villas romanas de lsso y Agra•. I Jornadas de Histo
ria de Hellln, 1987 (Inectitas). 

Bibliografia sobre obras publicas romanas en el area 

-CEAN BERMUDEZ. Sumario de fas antiguedades romanas que hay en Espalla. 
1832 (se hace eco de necropolis, termas y acueductos de! espacio en estudio). 
-AMADOR DE LOS Rios, V. Espalla. Sus monumentos y arte. Su naturaleza e his
toria. Provincias de Murcia y Albacete. Barcelona, 1889. 
-Bimilenario de/ Acueducto. Exposici6n conmemorativa. Segovia, 1974. (Pigs. 
33-36, referidas al acueducto de Albatana). 
-ZORNOZA, B. «El acueducto romano de Albatana" Al-Basil, n. 0 0. Albacete, 
1975. 
-JORDAN MONTES,). F. «Los puentes romanos de lsso•. Al-Basil, n. 0 12. Pigs. 
47-79. Albacete, 1983. 
-SELVA INIESTA, A. y MARTINEZ RODRIGUEZ, A. «Una aportaci6n al catilogo 
monumental romano de Albacete: el capitel corintio de Zama•. Homenaje a Jer6-
nimo Molina Garcia. Pigs. 189-200. Murcia, 1990. 

Bibliografia sobre vias romanas en el area 

-VILLUGA, P. Repertorio de todos los caminos de Espana. Medina de! Campo, 
1546 (Biblioteca Nacional. Secci6n de raros). 
-MENESES, A. Repertorio de caminos ordenado por Alfonso de Meneses. Alcala, 
1576. 
-LOZANO,). Bastitania y Contestania de/ Reyna de Murcia. Murcia, 1794 (sii
mense a este autor otros titulos ya mencionados correspondientes a los celebres 
diccionarios hist6rico-geogriflcos, como los de MINANO, 1826). 
-CORNIDE, J. Noticia sabre un camino romano que salia de Cartagena para /as 
provincias de/ Norte y nose ha//a mencionado en el itinerario de Antonina. Manus
crito de la Real Academia de la Historia de Madrid. 9-20-6-3917. Fol. 354-357 
(1832). 
-FORD, R. Manual para viajeros por los reinos de Valencia y de Murcia y lectures 
en casa. Londres, 1845. 
-ARIAS BONET, G. «Notas sobre la calzada romana de Cartagena a Madrid•. Mi
liario Extravagante, n. 0 9. Pigs. 222-223. 1965. 
-CORCHADO SORIANO, M. «Estudio sobre las vias romanas entre el Tajo y el 
Guadalquivir•. Archivo Espaflol de Arqueologfa, n. 0 42. Pigs. 124-158. Madrid, 
1969. 
-MOLINA LOPEZ, E. La Cora de Tudmir segun a/-Udrf (Siglo Xl). Aportaciones 
al estudio geogrlifico-descriptivo de/ SE peninsular. Serie Islimica Occidentalia, 
n. 0 3. Granada, 1972. 
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-ROLDAN HERVAS, M. ltineraria Hispana. Fuentes antiguas para et conocimiento 
de /as vfas romanas de la peninsula iberica. Madrid, 1975. 
-SILLIERES, P. •Une grande route romaine menant a Carthagene: voie Saltigi
Carthago Nova». Madrider Mitteilungen, n. 0 23. Pags. 247-257. Madrid, 1982. 
-JORDAN MONTES,}. F. •Los puentes romanos de Isso•. Al-Basil, n. 0 12. Pags. 
47-79. Albacete, 1983. 
-SELVA INIESTA, A. y JORDAN MONTES,]. F. «Notas sobre la red viaria roma
na en la comarca de Hellin-Tobarra•. Congreso de Vias romanas de/ SE Peninsular 
(Murcia, 1986). Pags. 85-99. Murcia, 1988. 

Es de gran utilidad la lectura de los diferentes articulos presentados a este 
symposium. 
-CARRASCO SERRANO, G. •Comunicaciones romanas de la provincia de Alba
cete en los itinerarios de epoca clasica» Al-Basil, n. 0 23. Pigs. 35-42. Albacete, 
1988. 
-Los caminos de la regi6n de Murcia. Murcia, 1989. (Coordinaci6n de GONzA
LEZ BLANCO, A.). Es una monumental obra con continuas alusiones al espacio 
que tratamos, desde el Paleolitico hasta la epoca contemporanea. Su consulta es 
ineludible. 
-LOPEZ PRECIOSO, J. y CADARSO VECINA, M. V. Vias de comunicaci6n roma
nas en la provincia de Albacete. (En prensa). 

Bibliografia sobre los mosaicos romanos de Bellin 

-SANCBEZJIMENEZ y CASCIARO PARODY. ·Un mosaico romano en Hellin•. 
Bo/etfn de la Real Academia de la Historia, XCI, 2. Pags. 385-389. Madrid, 1927. 
-FERNANDEZ DE AVILES, A. •Un nuevo mosaico romano descubierto en He
llin•. Archivo Espanol de Arqueo/ogfa. XIV. Pags. 442-443. Valencia, 1940-41. 
-FERNANDEZ DE AVILES, A. «Un nuevo mosaico romano descubierto en Be
llin. Atlantis, XVI. Pags. 189-190. 1941. 
-FERNANDEZ DE AVILES, A. •Mosaico romano procedente de Hellin•. Adqui
siciones de/ Museo Arqueo/6gico Naciona/ (1940-45). Pags. 108 ss. Madrid, 1947. 
-FERNANDEZ DE AVILES, A. •Un nuevo mosaico romano descubierto en Be
llin•. BSEAAV. Valladolid, 1947. 
-STERN, H. •La mosiique d'Bellin•. Monuments et Memoires Fond. Piot, 54. 
1966, pags. 39-59. 
-RAMALLO ASENSIO, S. y JORDAN MONTES,). F. La villa romana de He/Un. 
Murcia, 1985. (Y la bibliografia que se cita). 
-SEGORB ALVAREZ, M. C. •Los mosaicos de la villa romana de Bellin•. Boletfn 
de/ MuseoArqueo/6gico Nacional, t. V, n. 0 1-2. Pags. 22-52. Madrid, 1987. (Y la 
bibliografia que cita). 
-BLAZQUEZ, J.M. et alii. Corpus de mosaicos romanos de Espana (VIII). Mosai
cos romanos de Lerida y Albacete. Madrid, 1989. 
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Blbliografia sobre el sarc6fago de Bellin 

-FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, A. «Tres sarc6fagos cristianos de los siglos lll, 
IV y V•. Monograffas arqueo/6gicas de Espalla. Cuadernos (Pigs. 32-33). Madrid, 
1867. 
-GARRUCI, R. Storia dell'arte cristiana neu primi otto secoli de/la Chiesa (vol. V. 
Pigs. 67 y liirn. 341,3). Prato, 1873-1881. 
-LETAILLE, ). Bull. Archeol. Com. Trav-Hist. 1898 (Pigs. CLX-CLXI). 
-HUBNER, H. Inscriptionum Hispaniae Christianarum Supp/ementum. Berlin, 
1900. 
-MELIDA, J. R. La escultura hispano-cristiana de los primeros sig/os (Pigs. 9-22). 
Madrid, 1908. 
-LECLERCQ, H. «Espagne•. DACL (tomo V, Cols. 503-513). Paris, 1922. 
-SAUER, J. «Das Auflmmrnen des Christus-Typus in der friihachristlichen 
kunst•. Strena Buliciana (Pigs. 303-329). Zagreb, 1924. 
-CARRIAZO, ). de M. «El sarc6fago cristiano de Berja•. Arch. Esp. Art. Arq. I, 
(Pigs. 197-218). 1925. 
-WILPERT, J. I sarcofagi cristiani antichi (Vol. I, pigs. 22, 46 y 51) Roma, 1928-
36. 
-MARQUES DE LOZOYA. Historia de/ Arte hisptinico (tom. I, Pigs. 171-202). 
Barcelona, I 931. 
-MELIDA, J. R. ·El arte romano cristiano•. Hist. de Espalla, vol. II: Espalla ro
mana (dirigi<la por M. PIDAL) (Pigs. 745 y fig. 592). 1935. 
-SOPER, A. C. «The latin style on christian sarcophagi of the fourth century». 
The Art Bulletin XlX (cap. II: notas 39, 90 y 91; cap. IV: notas 10, 11y15). 1937. 
-GERKE, F. Die Chrislichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit. (Vol. 11. 
Pigs. 215, nota 2). Berlin, 1940. 
-BATLE HUGUET, P. •Arte paleocristiano». Ars Hispaniae (Vol. II, pigs. 186 
ss.). Madrid, 1947. 
-SCHLUNK, «El arte de la epoca paleocristiana en el Sudeste espaiiol. La sinago
ga de Eiche y el martyrium de La Alberca». Cr6nica Ill Cong. Arq. de/ SE espallol 
(Pigs. 335 y 357). Murcia, 1947. 
-BOVINI, G. Sarcofagi paleocristiani. Determinazione de la loro cronologia me
diante l'ana/isi dei retrati (Pig. 124). Citti de! Vaticano, 1949. 
-LECLERCQ, H. •Sarc6phages en Espagne•. DACL (tom. XV, cols. 866-870). 
Paris, 1950. 
-BOVINI, G. Sarcofagipa/eocristiani de/la Spagna. (Pigs. 125-128). Citti de! Va
ticano, I 954. 
-BOVINI, G. •Sarcofagi paleocristiani e paleobizantini della Spagna•. Corsi
Cult. ArtRavBiz (fasc. I, pigs. 5-39). Ravena, 1958. 
-SOTOMAYOR MURO, M. Datos hist6ricos sobre los sarc6fagos romano
cristianos de Espalla. Granada, 1973 (Sohre Hellin, !as piginas 78-82). 
-SOTOMAYOR MURO, M. Sarc6fagos romano-cristianos de Espalla. Estudio ico
nogr{zfico. Granada, 1975 (Sohre Hellin, !as piginas 199-206). 
-DOMINGUEZ MONEDERO, A. «Nueva noticia referida al hallazgo del sarc6fago 
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paleocristiano de Bellin•. Rivista di Archeologia Cristiana, 60. Pigs. 101-108. 
Roma, 1984. (Y la bibliografia que recoge). 
-DOMINGUEZ MONEDERO, A. •El sarc6fago de Bellin y su contexto hist6rico
religioso•. Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueologia y Prehistoria. 
(Albacete, 1983). Pigs. 309-329. Albacete, 1984. (Y la bibliografia que cita). 
-SOTOMAYOR MURO, M. •Sarc6fagos paleocristianos en Murcia y zonas limi
trofes». Antiguedady Cristianismo. Vol. V. Pigs. 165-184. Murcia, 1988. (Sohre 
Bellin, las piginas 179-180). 

Bibliografia sobre epigrafia y numismatica en el area 

-L6PEZ CASTRO,]. L. y ESCORIZA MATEU, T. 'Aproximaci6n a la circulaci6n 
monetaria en la Meseta Sur durante la Antigiiedad•. I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha. Vol. IV: romanos y visigodos. (Ciudad Real, 1985). Pigs. 
115-124. Toledo, 1988. 
-MARTINEZ PEREZ, T. y MARTINEZ INCLAN, T. •La moneda romana en la 
provincia de Albacete•. Al-Basil, n. 0 25. Pigs. 85-106. Albacete, 1989. (Y toda la 
bibliografia previa que recoge). 

Existen ademis multitud de clandestinos con centenares de monedas obte
nidas gracias a los detectores de metal. Su «patrimonio» es, sencillamente, inima
ginable. Es evidente que !as monedas corren el peligro de ser introducidas en cir
culos comerciales de dudosa honestidad. Este autor ha avisado en reiteradas oca
siones de la situaci6n al Museo de Albacete. 
-ABASCAL PALAZ6N, ]. M. Inscripciones romanas de la provincia de Albacete. 
Albacete, 1990. 167 p. (Sohre Bellin, pigs.: 39, 93 y 94; sobre Tobarra, pigs.: 
66, 95 y 100; sobre Agram6n, pigs. 91-92; sobre Torre Uchea, pigs. 87-88; so
bre Minateda, pigs.: 54, 55, 56, 96 y 97; ... etc.). Aftidase toda la bibliografia y 
!as fuentes que cita el autor. 

Bibliografia sobre epoca tardo-antigua 1 

-YELO TEMPLADO, A. •La ciudad episcopal de Ello•. Anales de la Univ. Mur
cia. Fil. y Letr. Vol. 37, n. 0 1-2. Pigs. 14-44 (Curso 1978-79; Murcia, 1980). 
(Vease con atenci6n toda la bibliografia previa que cita). 
-VELAZQUEZ SORIANO, I. •Anillo con inscripci6n de Torre Uchea•. Antigue
dad y Cristianismo. V. Pigs. 255-258. Murcia, 1988. 
-MONTANO ALGABA, P. •El Castellar de Sierra (Tobarra)•. Revista de Estudios 
Tobarreflos, n. 0 1. Pigs. 33, donde describe una posible estela visigoda. Tobarra, 
1989. 
-ABAD, L.; SANZ, R. y GUTIERREZ, S. •Fortificaci6n y espacio domestico en 
una ciudad tardorromana: el Tolmo de Minateda•. Jornadas Internacionales: 

1 Aiiftdanse los titulos que correspondan, de este mismo apartado, en la bibliografia sobre el pobfa.
miento romano. Existen varias villae que perduran hasta cl siglo VI. Breuil, por su parte, descubri6 
varias estelas visigodas en el Tolmo de Minateda. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



221 

El espacio religioso y profano en los territorios urbanos de Occidente (Sig/os 
V-Vlll). Elda, 1991 (En prensa). 

Bibllograffa sobre erernitorios hispanovisigodos 

-GONZALEZ BLANCO, A.; LILLO CARPIO, P.; SELVA INIESTA, A. et alii. «La 
cueva de La Camareta, refugio ibt:rico, eremitorio cristiano y rinc6n misterioso 
para irabes y for:ineos hasta el dla de hoy. Sus graffiti•. XVI. Congreso Nacional 
de Arqueologia (Cartagena-Murcia, 1982). Pigs. 1023-1040. Zaragoza, 1983. 
-GONZALEZ BLANCO, A.; LILLO CARPIO, P. y SELVA INIESTA, A. •La cueva 
de La Camareta, eremitorio cristiano•. Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: 
Arqueologia y Prehistoria (Albacete, 1983). Pigs. 311-340. Albacete, 1984. 
-JORDAN MONTES, J. F. y GONZALEZ BLANCO, A. •Probable aportaci6n al 
monacato de! SE peninsular. El conjunto rupestre de la Muela de Alborajico». 
Antigf.iedad y Cristianismo, n. 0 II. Pigs. 335-363. Murcia, 1985. 
-VELAZQUEZ SORIANO, I. •Escritura de epoca visigoda en la cueva de La Ca
mareta•. I Jornadas de Historia de Hellfn, 1987 (Ineditas). 
- VELAZQUEZ SORIANO, I. •Epigrafes latinos en la cueva de La Camareta». An
tigf.iedad y Cristianismo, n. 0 V. Pigs. 315-319. Murcia, 1988. 
-En la actualidad se prepara en Murcia un Congreso monogrifico sabre La Ca
mareta. 

2.2.9. PRESENCIA DEL ISLAM (Mapa n. 0 9) 

La presencia del Islam en la comarca fue muy amplia pero no sabemos con 
precisi6n en que siglo se consolida o intensifica. La pervivencia de villae, Ja casi 
nula ocupaci6n del Tolmo, la presencia de eremitorios hispanovisigodos y el ce
lebre tratado de Todmir permiten pensar que la implantaci6n de la nueva pre
sencia no tuvo que ser muy densa en el siglo VIII. Posiblemente fue necesario su
perar ciertas dificultades: una poblaci6n previa hispanorromana o visigoda de 
gran densidad; una ocupaci6n ancestral de las mejores tierras de tabor; unas 
creencias cristianas arraigadas (sarc6fagos, eremitorios de La Camareta y Albora
jico); ... etc. 

De cualquier forma, al cabo de los siglos encontramos varias fortalezas o 
castillos o diversos niicleos de poblaci6n muy desarrollados y activos: Isso, To
barra, Castellar de Sierra, Hellin ... y acaso multitud de casas de labor dispersas 
por !as areas fluviales. Nose ha emprendido una prospecci6n sistemitica de esta 
cultura pero su difusi6n y dispersion parecen evidentes. Sirva como ejemplo la 
poblaci6n instalada junta al antiguo eremitorio de Alborajico. Cuando ese mo
nasterio decay6, o fue anulado por el Islam, los hispanomusulmanes ocuparon la 
fertil vega que antafto habia beneficiado a los monjes o ermitaftos y construye
ron un pequeiio nucleo de poblaci6n en !as inmediaciones. 

Otros vestigios musulmanes se encuentran hoy camuflados bajo caserios y 
casas de labor actuales o se intuyen gracias a la toponimia: Aljube, Alboraj, 
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COMARCA HELLIN-TOBARRA 

* Fortalezas y castillos hispanomusulmanes. 
(A: Isso, B: Hellin, C: Tobarra, D: Sierra) 

e Niicleos de poblaci6n hispanomusulmanas de
tectados por la arqueologia. 
(1: lsso, 2: Hellin, 3: Tobarra, 4: Sierra, Alboraj y 
Alborajico, 5: Alborajico, 6: Minateda (Canalizo 
de El Rayo) 

.i. Posibles niicleos de poblaci6n o caserfos hispa
nomusulmanes seglln la toponimia. 
(a: Arrayanes, b: Mobarque, c: Alcantara, d: Aza
raque, e: Minateda, f: Algezares, g: Albatana, 
h: Zafra, i: Abenux (j), j: Aljube, k: Alboraj-ico, 
1: Almadenes, m: Balsain y Almenar) 

* Top6nimos de posible raiz mozarabe. 
(1: El Hond6n, 2: La Chamorra, 3: Cobatillas, 
4: Fajarda, 5: Tedelche, 6: Terche, 7: Cchea, 
8: Vilches, 9: Mora (Santiago de), 10: Mora (de 
Sta. Quiteria), 11: Morrones, 12: Rincon de! Mo
ro, 13: La Herrera, 14: Las Morras) 

N 
N 
N 
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Abenux, Albatana, Azaraque, Algezares, Minateda, Alcantara, Almadenes, Arra
yanes, Zafra, Mobarque, ... etc. Corresponde a los fil61ogos determinar !as rakes 
y la evoluci6n de dichos nombres geogrificos. Delegamos, ademis, en !as am
plias y documentadas obras de PRETEL y de RODRIGUEZ LLOPIS, entre otros 
muchos, para comprender y conocer el mundo medieval. 

Bibliografia sobre el mundo hispano-musulman en el area 

-SARTHOU CARRERES, C. Castillos de Espana. Madrid, 1963 (Hellin, Pig. 429). 
-MOLINA LOPEZ, E. •Iyyu(h): otra ciudad yerma hispanomusulmana». Cuader-
nos de Historia de! Islam, n. 0 I. Pigs. 67-81. Granada, 1971. 
-MOLINA LOPEZ, E. La Cora de Tudmir segtin al-Udri (s. XI). Aportaciones al 
estudio geogr4fico descriptivo de/ SE peninsular. Cuadernos de Historia de/ Islam, 
n. 0 3, Granada, 1972. 113 pigs. 
-VILAR,]. B. •La musulmana lyyu(h), Hellin actual». Al-Basil, n. 0 3. Pigs. 21-
25. Albacete, 1976. 
-POCKLINGTON, R. •El emplazamiento de lyi(h)» (es una referencia marginal a 
Hellin). Sharq al-Anda/us, IV. Pigs. 175-198. Alicante, 1987. 
-LOSADA AZORIN, A. La ciudad arabe de Hellin y su recinto amural/ado. Mur
cia, 1988. 86 p. 
-En la actualidad LIBORIO RUIZ prepara un estudio sobre !as fortalczas, casti
llos y torres de vigia de! Sur de la prov. de Albacete, incluyendo !as de la comar
ca en estudio. 

A todos estos titulos deben aiiadirse las citas abundantes que van apare
ciendo en las siguientes obras: 
-PRETEL MARIN, A. Alcaraz, un enclave castellano en la frontera de/ siglo XIII. 
Albacete, 1974. (Pigs. 83, 85, 88, 105, 135-6, 141-43). 
-IDEM. Una ciudad castellana en /os sig/os XIVy XV (Alcaraz 1300-1475. Albace
te, 1979. (Pigs. 40, 99, 106, 109, 112, 116, 118, 182, 192, 220. 221, 222, 238, 
239, 290, 312). 
-RODRIGUEZ LLOPIS, M. Conflictos fronterizos y dependencia sei!orial. La en
comienda santiaguista de Yeste y Taibi/la (ss. XIII-XV). Albacete, 1982. 
-PRETEL MARIN, A. D. Juan Manuel, sei!or de la l/anura (Repoblaci6n y gobierno 
de la Mancha albacetense en la primera mitad de/ s. XIV. Albacete, 1982. (Pigs. 
21, 35-37, 47, 52, 63, 75 ... etc. y documentos 7, 22 24, 28 y 35). 
-YEAS ARTESEROS, F. «Montazgo y portazgo en el marquesado de Villena: el 
acuerdo de Albacete de 1384». Congreso de Historia de Albacete. Vol. II. 93-108. 
Albacete, 1984. 
-MARTINEZ CARRILLO, M. •La poblaci6n albaceteiia en la segunda mitad del 
siglo XIV>>. idem., pigs. 109-153. 
-RODRIGUEZ LLOPIS, M. «Expansion agraria y control de pastos en tierras al
bacetenses durante el siglo XV>>. idem., pigs. 155-180. 
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-PRETEL MARIN, A. Conquista y primeros intentos de repoblaci6n de/ territorio 
albacetense (de/ periodo is/Qmico a la crisis de/ s. XIII. Albacete, 1986. (Pags. 39, 
53, 115, 136-7, 149, 155-6, 167, 194-6, 199, 208, 218, 230, 234, 239, 244-45, 
253 y Textos 3 y 13). 
-NAVARRO PASCUAL, H. V. Tobarra, en e/ trtinsito de la Edad Media a la Mo
derna a troves de sus ordenanzas. Albacete, 1991. 34 3 pags. (Y toda la bibliografia 
local e inedita que cita). 

3. COMENTARIO FINAL 

La pruspecci6n organizada resulta siempre extraordinariamente rentable. 
Pero todo ese titanico esfuerzo emprendido durante aiios y en tan amplios espa
cios geograticos puede resultar baldto si las instituciones, los organismos oficia
les y la poblaci6n en general no comparten identica preocupaci6n de preserva
ci6n y respeto por el patrimonio. Los clandestinos, los traficantes y los indife
rentes al problema de la Arqueologia son una lacra (no m:is perjudicial que otras 
muchas que aquejan a la sociedad, pero real). 

Nuestra aportaci6n ha consistido en la presentaci6n, para su estudio y de
fensa, de un par de centenares de yacimientos que permiten observar una evolu
ci6n continuada desde e1 Paleolltico hasta e1 periodo de! Islam. Una amplia bi
bliografia, desigual en contenidos y perspectivas, comienza a crecer desde hace 
un decenio. Toda ello rcvierte en el conocimiento de un area, transici6n entre 
La Mancha y el mundo de! rio Segura, entre la serranfa y la llanura, con incues
tionable personalidad en la provincia de Albacete. El trabajo, adem:is, acrecienta 
su utilidad al estar pr:icticamente realizadas !as cartas arqueol6gicas de Yecla, Ju
milla, Almansa, Eiche de la Sierra, Socovos, y Calasparra, tierras colindantes con 
Hellin-Tobarra, lo que confiere al conjunto unas posibilidades inimaginables de 
interrelaci6n y de estudios globalizadores nada desdeiiables. 

Quizis no sea aventurado afirmar que la serie de yacimientos aqul expues
ta y presentada, constituye, probablemente, uno de los conjuntos mas extensos, 
mejor prospectados y con bibliografia suficiente, de toda la peninsula. Es por 
ello que insistimos en el llamamiento de !as autoridades competentes y de los ha
bitantes, para que adopten !as medidas y la actitud que merece un legado tan in
menso en cantidad y en calidad. Nuestra misi6n de infatigable prospector con
cluye cuando se inicia la defensa de la herencia cultural. 
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ANEXO 

Durante las tareas de prospecci6n no aparecen Unicamente yacimientos ar
queol6gicos ode epoca hist6rica, sino que con frecuencia surgen ante el investi
gador de campo numerosos vestigios y elementos mal conocidos, casi nunca es
tudiados y siempre desamparados a su buena suerte aun cuando se encuentren 
publicados. Para renovar el interes por dichos monumentos menores, con indu
dable valor etnol6gico, enumeramos un amplio conjunto' 

-Ermitas locales de variable valor pero interesantes todas ellas por su lo
calizaci6n y las leyendas que generan (Siglos XVI al XIX). 

-Lavaderos de la ciudad de Hellin, uno junto al cementerio y otro en la 
casa y molino de Zamorano (Siglo XVII?). 

-Cenotafio de Navas de Leza (cerca de Navas de Campana). 1884. 
-Moj6n de Madax en Cancarix. 1833. 
-Sistema de regadio del rio Mundo, desde Tavizna hasta Agram6n. Su 

obra culminante, aparte de varios puentes y acequias excavadas en la roca, pare
ce ser un acueducto de grandes dimensiones. Con probabilidad del siglo XVIII y 
acaso del XIX. 

-Puente de S. Diego, en la desembocadura del arroyo de Isso (Siglo XIX?). 
-Puente n. 0 3 de Isso. Siglo XVIII. 
-Ohra de captad6n de aguas en Vilches. Siglo XVIII. 
-Pozo de nieve de Torre Uchea. Siglo XIX ? . 
-Acueducto y sistema de riego al N. de la ciudad de Tobarra. 
-Balnearios del Azaraque (Agram6n), Cenajo (Hellin) y Ahenuj (Toharra). 

Todos ellos con intensa vida en el siglo XIX y principios del XX. 
-Panteones y tumbas concretas de los diversos cementerios locales. 
-Toda el conjunto de molinos y almazaras dispersos en cortijos y caserios 

rurales. Con frecuencia su maquinaria se encuentra intacta. 
-Viviendas rupestres de campesinos y mineros en Las Minas, Tolmo de 

Minateda, desembocadura del Mundo en el Segura, Camarillas, Tavizna, ... etc. 
El catilogo puede resultar cuantioso. Animamos a los etn61ogos a ocuparse 

del tema. 

ADDENDA 

Entre la redacci6n del presente trabajo (junio de 1991) y la publicaci6n del 
mismo (principio de 1993), han visto la luz varias aportaciones de indudable valor 
que han de ser resefiadas para completar el panorama ofrecido. Ademas, hay arti
culos de inminente aparici6n que el lector habri de tener en cuenta. Las noveda
des, ademis de alguna inoportuna e involuntaria omisi6n, son las siguientes: 
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Historiografia: 

-FUSTER RUIZ, F. «Uno de los primeros textos hihliogrificos sobre la arqueo
logia de Albacete. Carlos M.' Perier y sus noticias arqueologicas de Hellin en 
1896•. Homenaje a Samuel de los Santos. Pags. 53-58. Albacete, 1988 (Con espe
cial referenda a Agra). 
-SANZ GAMO, R. «Sabre algunas fuentes escritas, anteriores al siglo XX, relati
vas a la arqueologia de Hellin y su comarca•. Cultural Albacete, n. 0 55, pigs. 
3-16. Albacete, 1991. 
-JORDAN MONTES, J. F. y CONESA GARCIA, C. •Aguas termales y minero
medicinales en el valle bajo de! rio Mundo (Hellin-Tobarra, prov. de Albacete). 
Aspectos geogrificos, hidrogeologicos, arqueologicos, historicos y etnogrifi
cos•. Termalismo Antiguo. Aguas mineromedicinales, termas curativas y cu/to a /as 
aguas en la peninsula Jberica. Madrid, 1991 (En prensa). 

Paleo!itico: 

-SERNA LOPEZ,). L. «El Paleolitico en la comarca de Hellin-Tobarra•. Historia 
de Heflin. Vol. II: Ponencias. Pags. 13-21. Murcia, 1991. 

Pinturas rupestres: 

-RIPOLL PERELLO, E. «Cartas al Abate Henri Breuil referentes al descubrimien
to de Minateda (Albacete)•. Homenaje a Samuel de /os Santos. Pags. 59-64. Alba
cete, 1988. 

Eneo!itico: 

-LOPEZ PRECIOSO, ). y NOVAL CLEMENTE, R. •El poblamiento durante el 
Eneolitico, la Edad del Bronce y la Edad de! Hierro en la comarca de Hellin
Tobarra. Albacete•. Historia de Heflin, Vol. II: Ponencias. Pigs. 23-31. Murcia, 
1991. 
-LOPEZ PRECIOSO, J.; RICO SANCHEZ, M. T. y SERNA LOPEZ,]. L. •lnforme 
preliminar sobre las excavaciones de urgencia realizadas en el yacimiento Eneo
litico de la Fuente de Issa (Hellin-Albacete)•. Jornadas de Arqueologia de la U.P. 
de Albacete. 1992 (En prensa). 

Iberico: 

-BLANQUEZ PEREZ,). •Notas acerca de una revision de la necropolis iberica 
de la Hoya de Sta. Ana (Chinchilla, Albacete)•. CPAUAM. Homenaje al prof. 
Gratiniano Nieto, Vol. II: pigs. 9-27. Madrid, 1986-87. 
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-LOPEZ PRECIOSO, J. y JORDAN MONTES, J. F. •Asentamientos preibericos e 
ibericos en el campo de Hellin y llanos de Albacete. Su relaci6n con el trazado 
viario y la red comercial (siglos VII-V a.C.)•. Verdolay, n. 0 4. Murcia, 1993 (en 
prensa). 

Tolmo de Minateda 

-LOPEZ PRECIOSO, J. y SALA SELLES, F. •La necropolis de! Banca! de! Estanco 
Viejo (Minateda-Hellin-Albacete)•. Lucentum, VII-VIII. Pigs. 133-159. Alicante, 
1988-89. 
-SELVA INIESTA, A. y MARTINEZ RODRIGUEZ, A. •Elementos arquitect6ni
cos y ornamentales de! Tolmo de Minateda (Albacete)•. Al-Basil, n. 0 28. Pigs. 
103-140. Albacete, 1991. 

Romanizaci6n 

-ABAD CASALS, L. y SANZ GAMO, R. •La comarca hellinera ante la romaniza
ci6n•. Historia de Hellin. Vol. II: Ponencias. Pigs. 33-41. Murcia, 1991. 

Aiiadir, por ultimo, que la revista Antiguedad y Cristianismo dedicari en 
1993 un monogriifico al eremitorio rupestre de La Camareta (Hellin). Ademis de 
!as interesantes aportaciones sabre el monacato a cargo de especialistas en el te
ma, LOPEZ PRECIOSO presentari una comunicaci6n sabre un nuevo yacimien
to visigodo en Agra Vieja y otro sabre las vias de comunicaci6n y yacimientos 
romanos en la zona. 

). F.). M. 
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INCUNABLES EN BIBLIOTECAS DE ALBACETE* 

Por Francisco MENDOZA DiAZ-MAROTO 

Durante centurias fueron los libros objetos valiosos y raros, en primer lu
gar por la carestfa del material escritorio, normalmente el pergamino -piel, por 
lo comfin de vaca u oveja, sometida a una serie de operaciones que la hicieran 
apta para escribir sobre ella-, y en segundo lugar por la cantidad de horas nece
sarias para copiar una obra; ademas, no era ficil conseguir originales fidedignos 
que sirviesen de modelo. 

Aunque en diversas epocas, sobre todo en Oriente, se utiliz6 el papiro, lo 
que supuso el primer abaratamiento importante del libro fue la generalizaci6n 
del uso del papel, inventado en China probablemente en el siglo II a.C. e intro
ducido en Espana quizi ya en el siglo X1 . Pero lo que de verdad puso el libro al 
alcance de muchos bolsillos -sobre todo, de burgueses y eclesiisticos- fue la 
invenci6n de la imprenta de tipos m6,viles. 

Escolar seftala precedentes lejanos2 , pero el mas pr6ximo e interesante fue 
la xilografia o impresi6n mediante planchas de madera, utilizada quizi a fines 
de! siglo XIV y con seguridad en !as primeras decadas de! XV. Por este procedi
miento se imprimieron sobre todo estampas, naipes y calendarios. Algo mas tar
de las imigenes empezaron a llevar breves leyendas, formadas por letras igual
mente talladas en las planchas de boj. Despues !as hojas se agruparon en librillos, 
entre los que alcanz6 gran popularidad la Biblia pauperum3 o Biblia en imigenes 
-remoto precedente de los c6mics- para instruir a los fieles, analfabetos casi 
todos. 

A mediados del siglo XV, en diversos lugares de Centroeuropa se investiga
ba secretamente para hallar un procedimiento mecinico que permitiera realizar 
muchas copias de un libro en poco tiempo, con un coste moderado y guardando 
la mayor semejanza posible con el manuscrito. Aunque no faltan quienes le 

• Deseo expresar aquf mi reconocimiento a quienes han contribuido a hacer posibles estas piginas: 
Julian Martin Abad, Aurelio Pretel, Teodoro Alonso Turienzo, Geoffrey West, Armanda L6pez, An~ 
tonio Charco y Ricardo Martinez. 

1 Vid. Hip6lito Escolar, Historia del libro ([Madrid], Fundaci6n German Sanchez Ruipi:rez, [1988], 
nueva ed. corregida y ampliada), pp. 248-249. 

2 Vid. op. cit., p. 297. 
3 Vid. Svend Dahl, Historia de/ libro (Madrid, Alianza Editorial, 1972), p. 91, y Escolar, op. cit., pp. 

297-300. Son xilograficos al menos los nU.ms. 594 (Ars moriend1), 997, 998 (Biblia pauperum) y 
1293 (Bula) del Catdlogo general de incunables en bibliotecas espaflolas, 2 vols., coordinado y dirigi
do por Francisco Garcia Craviotto (Madrid, Biblioteca Nacional, 1989-1990), que citaremos CIE en 
lo sucesivo; en 1991 Julian Martin Abad public6 Adiciones y correcciones (I) (Madrid, Biblioteca Na
cional), citado AC(/) en adelante. 
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disputan la primacia4 , parece que fue el orfebre de Maguncia)ohann Gutenberg' 
quien reinvent6 en Occidente la imprenta de tipos m6viles, ya utilizados en Chi
na y Corea en el siglo XI8 . 

La empresa requeria una fuerte inversi6n -aparte del secreto, por miedo a 
lo que hoy llamariamos espionaje industrial-, de modo que Gutenberg tuvo que 
asociarse con un capitalista, Johann Fust, al queen 1455 hubo de ceder su taller 
con gran parte de! equipo, ya que no pudo devolverle el dinero prestado7 : como 
vemos, le fueron ma! !as cosas a Gutenberg y no consigui6 su prop6sito de enri
quecerse con el invento. Fust continu6 con el taller, asociado a Peter Schaffer, 
quien al parecer diseii6 !as letras que grab6 Gutenberg•: mas adelante (n. 0 III) 
tendremos ocasi6n de admirar una muestra de su bella tipografia. 

Aunque esta muy extendida la idea de que el primer libro salido de !as 
prensas fue la llamada Bib/ia de /as 42 lineas o Mazarina•, es evidente que una 
obra tan larga, costosa y tipogrificamente perfecta no pudo ser la primera, sino 
que Gutenberg •debi6 de iniciar su actividad industrial imprimiendo trabajos 
menores, como indulgencias y donatos» 1 o. 

El invento fue llevado a otros paises por impresores alemanes, coma Ha
genbach, Palmart y Huss, que luego se citaran en estas paginas. A Espana llega, 
segfm todos los indicios, a mediados de 1472, de la mano de Juan Parix de Hei
delberg, que imprime varios libros en Segovia11 . Despues vendran Valencia, Bar
celona, Zaragoza, Sevilla, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo, etc. 
Incluso poblaciones pequeiias como Huete (Cuenca), Hijar (Teruel) y, posihle
mente, Coria (Caceres) produjeron incunab/es, o sea, libros impresos antes de! 1 
de enero de 1501, aunque los alemanes, para hacer mas patente su superioridad, 
adelantan el limite a 148012. Tambif:n se denomina incunables americanos alas 
m3s antiguali producciones de las prensas en cl Nucvo Mundo13, pero este criteria 

"Vid. Escolar, op. cit., pp. 296-297. 
5 Yid. Cornelia Schneider, «Mestres de "l'art negre". L' invent, la vida i les obres de Johannes Gu

tenberg», en el catilogo de la Exposici6n La imprempta valenciana (Valencia, [Generalitat 
Valenciana], 1990), pp. 19-36; en el mismo volumen pueden leerse el original alem:ln y la traduc
ciOn al castellano. 

1 Yid. Escolar, op. cit., p. 197. 
7 Vid. id., p. 303. 
1 Yid. id., p. 307, y Schneider, articulo cit., p. 27. 
' Sobre ella, vid. la op. cit. de Escolar, pp. 305-306, y la de Dahl, pp. 100-101; en Espaiia se conser

van un ejemplar completo (Biblioteca Piiblica de Burgos) y otro incompleto del tomo II (Bibliote
ca Universitaria de Sevilla). 

10 Escolar, op. cit., p. 302, y vid. Schneider, art. cit., p. 27; se llamaba donato a una gram:itica latina 
muy utilizada en la Edad Media, escrita por Aelius Donatus, profesor de San Jer6nimo. 

11 Yid. los diversos trabajos de Antonio Odriozola, por ejemplo «La imprenta en Castilla en el siglo 
XV», en el vol. colectivo Historia de la imprenta hispana (Madrid, Editora Nacional, [1982]), pp. 
91-219. 

12 Yid. Antonio Gallego, Historia de/ grabado en Espana (Madrid, C:itedra, [1979]), n. 18 al pie de las 
pp. 23-24. 

13 Yid. el pr6logo de Ram6n Menendez Pidal al vol. I de la Colecci6n de Incunables Americanos, 
Doctrina cristiana en lengua espaflola y mexicana, por los religiosos de la Orden de Santo Domingo 
(Madrid, Cultura Hispinica, 1944), pp. VII-XXII. 
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nos parece un poco abusivo, pues aplicado estrictamente nos llevaria a denomi
nar incunables a los primeros impresos de cada pals o incluso ciudad (algunos, 
totalmente contemporiineos, o, rizando el rizo, futuros). Por otra parte, no siem
pre puede saberse con seguridad -por carecer de datos tipograficos o ser estos 
falsos- si un impreso es incunable, y desde luego no hay diferencias de ningiin 
tipo entre los libros de finales de! siglo XV y los de principios de! XVI, epoca en 
la que trabajan algunos de los mejores impresores de todos los tiempos, como 
Aldo Manucio o Johann Froben. Dado que la imprenta llega a nuestra provincia 
en 1812, y que «hasta el afto 1822 nose implantaria una imprenta permenente 
en tierras albacetenses» 14 -en Chinchilla-, no existen incunables albacetefios: 
los que estudiaremos brevemente aqui nacieron en otros lugares y con el tiempo 
han ido buscando refugio en nuestra capital. 

Habitualmente se asocia incunable con libro raro, e iqcluso se emparejan 
ambos terminos en catilogos y en secciones de bibliotecas (por ejemplo, la Na
cional de Madrid15). Sin embargo, conviene no caer en fetichismos exagerados, 
pues a menudo es mucho mas raro, bello, interesante y valioso un libro de! siglo 
XVI -y en ocasiones hasta del XX, como sucede con algunos espaftoles impre
sos durante la guerra civil 16- que un incunable. La inmensa mayoria de ellos no 
le dicen nada al hombre de hoy, y bastantes no se pueden Hamar raros, como 
nuestro n. 0 VIII, de! que solo en Espana hay censados 20 ejemplares, mas otro 
en comercio. 

Francisco Vindel cita un caso cxtremu de lo que decimos: el Procesiona
rium fratrum praedicatorum (Sevilla, Meinardo Ungut y Estanislao Polono, 1494), 
del queen 1912 aparecieron mis de cien ejemplares dentro de un arc6n en un 
cunvento dominico, y que, naturalmente, fueron vendidos17

• Este incunable, a 
pesar de lo que abunda, es muy bello, y justamente la belleza -en especial, los 
grabados- suele contribuir a que una obra se conserve, como ocurre con nues
tro n. 0 III (fragmento), de! que solo en USA se guardan mas de 30 ejemplares18, o 
la propia Biblia de fas 42 lfneas, de la que al parecer iinicamente se imprimieron 
150 ejemplares en papel y 35 en vitela, y sin embargo nos han llegado nada 

14 Francisco Fuster Ruiz, Fondos bibliogrcificos albacetenses (Albacete, Publicaciones del Excmo. 
Ayuntamiento, 1972), p. xxv. 

1 5 En adelante utilizaremos la sigla BNM. 
16 Vid. Pablo Neruda, Conjieso que he vivido. Memorias ((Barcelona], Circulo de Lectures, [1974]), p. 

134; se trata de su libro Espaifa en el coraz6n, impreso en el frente con papel fabricado entre otras 
cosas con trapos ensangrentados y expuesto en la Biblioteca del Congreso, de Washington, como 
uno de los mis raros de nuestro tiempo. 

17 Vid. su monumental obra El arte tipogrQfico en Espafta durante el siglo XV, 10 vols. (Madrid, Minis
terio de Asuntos Exteriores, 1945-1954), vol. V (1949), p. 181. 

11 Vid. Frederick R. Goff, Incunabula in American Libraries. A thrid census of fifteenth-century books re
corded in North American collections, reproduced from the annotated copy maintained by -(New 
York, Kraus, 1973; en adelante citado Goff), n. 0 B-1189. Otro caso semejante es el belllsimo Liber 
chronicarum, de H. Schedel (Nuremberg, 1493), CIE 5179, con unos 50 ejemplares conservados en 
Espafia, diez de ellos en la BNM, y cuyas hojas venden sueltas los bouquinistes de Paris. 
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menos que 35 en papel (solo 17 completos) y 12 en pergamino (cuatro comple
tos), mas 167 fragmentos, cifras explicables porque siempre fue un libro caro y 
apreciado19 . No obstante, existen incunables afin mas cotizados: cuando en 
1889, en vfsperas de! IV Centenario, apareci6 el ejemplar iinico -en 
castellano- de la carta de Colon anunciando el Descubrimiento de America 
(Barcelona, Pedro Posa, 1493), el librero parisino Maisonneuve ofreci6 este im
preso, con nada mas que dos hojas y algo estropeado, por 65000 francos, en 
unos tiempos en que la mentada Biblia se vendia por s6lo 2500 francos20 . De to
dos modos, esa Biblia es una de !as piezas mas codiciadas por los bibli6filos, asf 
que algunos libreros sin escriipulos fragmentaron ejemplares incompletos para 
vender sueltas !as hojas (1284 en total), que suelen llamarse honorables: yo mis
mo he visto dos de ellas que ofreda un librero neoyorkino en Paris, 1985, por el 
equivalente a medio mill6n de pesetas. Las que constituyen nuestros niims. III y 
XIII costaron m!is baratas, pero tienen un origen parecido: el desguace de ejem
plares incompletos que contienen grabados espectaculares; estos se venden ca
ros y el resto de !as hojas !as liquidan los bouquinistes a bajo precio. 

En 1989 y 1990 se publicaron los dos voliimenes de! ya citado CIE, obra 
laboriosa y de larga gestaci6n, corregida y aumentada en AC(/). En total se da 
cuenta de 17159 ejemplares21 -salvo error u omisi6n, pues los cilculos no son 
tan faciles como parece-, pertenecientes a 6357 ediciones distintas22 ; de ellas, 
!as espaiiolas son iinicamente 668 ediciones23 , representadas por 1815 
ejemplares24 , cifras demostrativas de su superior rareza, pues suponcn poco mas 
de! 10% de! total. Segiin nuestros cilculos, son venecianas casi un 29% de !as 
ediciones -y, sin duda, un porcentaje mayor de los ejemplares-, el 11 % son 
romanasi el 7% lionesas, casi el 5% parisinas y un porcentaje similar milanesas 
(siguen Bolonia, con el 3%, y Basilea, con algo menos). 

Entre el CIE y AC(/) se recogen fondos de unas 230 bibliotecas, la mitad 
de titularidad piiblica, un centenar de eclesiasticas y unas pocas privadas, pero 
practicamente institucionales (casa de Alba, D. Bartolome March, ya convertida 
en Fundaci6n, etc.). Entre !as situadas en capitales de provincia destacan !as de 
Palma de Mallorca (649 ejemplares), Avila (422) y Toledo (mas de 350). Contras
ta con semejante riqueza la triste media docena de incunables que posee la Bi
blioteca Piiblica de Albacete (BPA), aunque hay algunas capitales, como Almeria 
y Huelva, que ni siquiera figuran en el CIE, seguramente por no contar con nin
giin libro de! siglo XV. 

18 Yid. Escolar, op. cit., p. 306. 
20 Vid. Carlos Sanz, Henry Harrisse (1829-1910), «Principe de /os americanistas». Su vida - su obra. Con 

nuevos adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima (Madrid, Librer1a General de Victoriano 
Suirez, 1958), pp. 119-122 y 77-99, con facsimiles; el ejemplar para hoy en la Lenox Collection 
de la Biblioteca P6blica de Nueva York. 

21 16711 del C/Emis 448 de AC(/); a efectos comparativos podemos seiialar queen 1972 se cono-
cian en USA m:is de 51000 ejemplares de incunables, segUn Goff, p. [viii-a]. 

22 A los 6295 nUms. del CIE hay que restar cuatro (391, 546, 2986 y 3114) y sumar 66 de AC(/). 
23 658 del CIE, menos una (391) mis 11 de AC(/). 
24 Son 1737 del C/E, menos uno mis 79 de AC(/). 
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La existencia de una biblioteca privada de nuestra capital que guarda va
rios incunables me ha decidido a redactar su catilogo25 , y aprovecho la ocasi6n 
para resefiar tambien los ejemplares de la Piiblica, que seguramente ingresaron 
en ella el siglo pasado a consecuencia de la Desamortizaci6n. Ojal:i este articulo 
haga aparecer m:is ejemplares, aunque nos parece improbable, pues no los hay 
en !as bibliotecas y archivos que conocemos, ni han salido a la luz incunables du
rante la realizaci6n de! inventario de bienes artisticos de la Iglesia en esta provin
cia, en elaboraci6n desde hace afios por los profesores Garda-Saiico, S:inchez 
Ferrer y Santamaria Conde. 

Sin inimo de establecer comparaciones, resulta evidente que en conjunto 
tiene mayor interes y ejemplares m:is raros la biblioteca particular (BPart en ade
lante). Delos seis incunables que posee la BPA, cuatro son venecianos, uno de 
Lyon y el sexto valenciano, el m:is antiguo e interesante. Solamente dos est:in 
completos (nllms. Vy VII), a tres les falta la primera hoja, cosa muy com6.n26, y 
otro est:i incompleto tambien por el final. Los seis son de tema religioso y de to
dos ellos hay ejemplares en la BNM y en otras divers as bibliotecas de! pals. Salvo 
el de Perez de Valencia (n. 0 XI), impreso en 1486, los dem:is son muy tardfos, de 
1497 al 99. En cuanto a elementos gr:ificos, el incunable valenciano tiene algu
nas capitales hechas a mano, el n. 0 VII presenta un grabado en la portada y el n. 0 

VIII lleva al final la marca de! impresor, todo lo cual reproduciremos. 
La BPart posee dos incunables venecianos (los iinicos completos), uno Ho

nes miitilo de la primera hoja, otro de Toledo -en Castellano- falto por el prin
cipio y por el final y tres fragmentos: uno de Maguncia, otro de Liibeck y un ter
cero de Sevilla (n. 0 XII), perteneciente al primer libro con grabados impreso en 
Espada. Como es natural, predomina la temitica religiosa, pero hay dos incuna
bles profanos (niims. IV y VI) y otro que lo es parcialmente (n. 0 II). La BNM solo 
tiene ejemplares de los dos espafioles, y los niims. II y XIII son iinicos en nuestro 
pals ( el II es tan raro que no est:i en la British Library ni se conoce ningiin ejem
plar en USA). En cuanto a !as fechas, hay fragmentos de 1475 y 1480 y ejempla
res de 1485 al 98. El n. 0 II presenta una hermosa marca de impresor -la de Ha
genbach, por desgracia, falta en nuestro ejemplar toledano, como el grabado de 
la portada- y todas sus capitales est:in primorosamente hechas a mano con tinta 
roja, como !as de! fragmento de Liibeck (n. 0 XIII). 

Y pasamos ya a resefiar brevemente los incunables de ambas bibliotecas. 
Seguiremos el mismo orden alfabetico de autores y obras an6nimas que en el 

25 En otra ocasi6n me propongo estudiar sus ejemplares raros -algunos, Unicos, como un pliego 
suelto g6tico- del siglo XVI y posteriores. 

28 Tan to, queen el CIE nose indica que son incompletos, yen otros casos se omite la indicaci6n fal
tando mas hojas, como en el ejemplar del n. 0 1170 (Stultijera navis, de S. Brant, Basilea, 1497) 
conservado en la BNM, 1-338, que empieza en la signatura b. Y hay inexactitudes m:is graves, co
mo el n. 0 1742 del CIE, un simple fragmento de ocho hojas, segU.n se indica en el Cattilogo de in
cunables de la Biblioteca PUblica de Toledo (ColecciOn BorbOn-Lorenzana), de Julia MCndez Aparicio 
(Madrid, [Ministerio de Educaci6n y Ciencia}, 1976), n. 0 105; AC(!) supone un avance, al aumen
tar las indicaciones de (inc.) y dar las signaturas de los ejemplares. Normalmente, la causa de la 
mutilaci6n es un grabado o el sello de la biblioteca de procedencia. 
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CIE y daremos una descripci6n sumaria de los libros, pues los lectures interesa
dos pueden acudir a !as obras clasicas de referenda -seiialadas en el CIE-, que 
indicaremos s6lo en los dos incunables de los quc no sc conoce otro ejemplar en 
Espada (niims. II y XIII). No voy a seguir fielmente el metodo descriptivo de! 
CIE, que tiene sinsentidos como abreviar hoja en hoj., y los titulos de obras irin 
en cursiva, para mayor claridad. Salvo en un caso, prescindire de sefialar la en
cuadernaci6n de los ejemplares, y tampoco mencionare defectos coma sefiales 
de humedad, manchas de suciedad, cera o tinta, pequeiios taladros de polilla, 
etc. Diremos tambien algo acerca de los autores, siempre que hayamos podido 
documentarlos en la escasa bibliografia a nuestro alcance27 , y al final van cinco 
indices: de autores y obras an6nimas, de impresores y editores, de lugares de im
presi6n, cronol6gico y de bibliotecas. 

I) ANGEL DE CLA VASIO, BEATO: Summa de casibus conscientiae. Venetiis, 
Paganinus de Paganinis, 7 de junio de 1499. 

8. 0 8 h.-458 f.-10 h., con algunos errores de foliaci6n. Signaturas: 
()8a-z 161 !611 I6lj!I6A-B16c!OaW Letra g6tica, dos cols., 49 lineas. Huecos para 
capitales. En la primera hoja, grabado de San Pedro, identico al de! n. 0 VII pero 
sin recuadrar, y debajo el titulo, en rojo. 

CIE 372 (diez ejemplares, por estar duplicado en la BNM, 1-420 e 1-994). 
Al de la BPA (R. 5868) le falta la hoja de titulo y tiene !as que siguen y !as iiltimas 
ratonadas por la esquina inferior derecha, afectando levemente al texto, como 
sc aprccia en cl facsimil. El Ultimo pliego, a 10, va encuadernado tras el primero, 
()8 . Ex libris ms. tachado en la hoja de respeto, y algunos subrayados, notas y ta
chaduras de epoca. 

El beato Angel de Clavasio fue un religioso italiano de la orden de menores 
observantes, nacido en Chiavassa en 1412 y muerto en Cuneo en 1495. Fue vica
rio general de su orden y escribi6 tambien una Cr6nica serafica. La Summa de ca
sibus conscientiae -titulo que se repite en otros autores de la epoca y de los si
glos XVI y XVII- alcanz6 multitud de ediciones: vid. CIE 355-373 (de 1486 a 
1500) y CCo/28 A-1428 al 44 (de 1501 a 1582). 

II) AUCTORES OCTO, CUM GLOSSA. (SEUDO-CATON: Disticha mora
lia. THEODULUS: Pseustis et Alethia, ecloga. FACETUS: Liber Faceti docens mores 
iuvenum. SEUDO-BERNARDO: De contemptu mundi. MATTHAEUS VINDOCJ
NENSIS: Tobiae dogmata ad /ilium. ALANUS DE INSULIS: Doctrinale a/tum para
bolarum. ESOPO: Fabulae «Aesopus moralisalus», metrice, ab Anonymo Neveleti. 
SEUDO-BERNARDO: Flore/us, sive summa theologiae et /lores omnium virtutum, 
me/rice). Lugduni, Mathias Huss", 23 de enero de 1492. 

27 No citaremos pormenorizadamente las enciclopedias Espasa, Britannica, varias Larousse, etc. 
21 Con esta sigla nos referimos al Catdlogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII exis

tentes en /as bibliotecas espafJolas. Secci6n I, siglo XVI. Edici6n provisional, 15 vols. Madrid, [Bi
blioteca Nacional], 1972-1984. 

2 ' A este impresor alemin se le debe el primer libro con grabados aparecido en Francia: vid. L. Pono
marenko y A. Rossel, La gravure sur bois 0 travers 69 incunables et 434 gravures ([Paris), «Les Yeux 
Ouverts», [ 1970)), n. 0 62, grabados 383-402 (la obra carece de paginaci6n). 
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Fol. 458r del n. 0 I, con et colof6n (cjcmplar de la BPA). 
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Fol. (23 x 15'5 cm.). 274 h. Signaturas: a-z8 '1 8? 8A-H8 ! 10, con algunos 
errores. Letra g6tica de tres tamaiios (140G, 94G, 76G), 50 lineas. Miniisculas 
por capitales. Titulillos. Marca de! impresor30 • 

Ejemplar en la BPart, iinico conocido en Espana, pues no figura esta edi
ci6n en el CIE, ni tampoco en Goff ni en el BMC31 , lo que da idea de su gran ra
reza. Referencias32: C. 719 (ejemplar de la Bibliotheque Mazarine de Paris"), 
Pell. 1430, GW 2787. Nuestro ejemplar esti falto de la hoja de titulo (a), pero 
tiene las capitales hechas a mano de epoca en rojo y marr6n, e igualmente colo
readas de epoca las mayiisculas y calderones, asi como la marca de! impresor. 
Subrayados y miniisculas notas ms. antiguas. Al pie de la peniiltima hoja, v. 0

, ex 
libris de un convento de Olmedo en letra de fines de! siglo XV o principios de! 
XVl34 : •Estos autores que se dizen de gramatica pertenescen al convento de ol
medo los quales me I dio el seiior marti munos calonigo en la iglesia mayor de se
gouja y dize que sean I para ohnedo avnij yo moraua enton<.:t:s en sant antonyo el 
real de segouya. I fr. laurencius I de olmedo». Adquirido en Madrid en 1991. 

Esta curiosa recopilaci6n medieval de opiisculos de pedagogia escolistica 
forma parte de una larga cadena que llega casi hasta nuestros dias pasando por 
obras como el Juanito" de! siglo pasado y La buena Juanita. Tuvo bastante exito 
editorial'•, sobre todo la variedad con glosa (vid. C/£617-624 y CCol A-2747 al 
50 y 54 al 57), pero hacia 1540 la obra, puesta en solfa por humanistas como 
Fran~ois Rabelais, seglln veremos, cay6 en el olvido. En realidad los autores son 
siete nada mis, pues a Bernardo de Cluny se le atribuyen dos obritas. Digamos 
algo acerca de cada una, muy brevemente. 

11-1) Seudo-Cat6n: Disticha moralia. 
M. Porcius Cato naci6 en Tiisculo el aiio 234 a.C. y muri6 el 149. Military 

30 Reproducida por M. Louis Polain en Marques des imprimeurs et libraires en France au XV"siecle(Pa
ris, 1926), n. 0 48, p. 43. 

31 BMC. =Catalogue of books printed in the XV. century now in the British Museum (=Library], 10 
vols. London, 1908-1949 y 1962-1971. 

32 C.= W. A. Copinger: Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum. Part II. A List of volu
mes not referred to by Hain, 2 vols. London, 1898-1902. 
Pell.= M. Pellechet: Catalogue general des incunables des Bibliotheques Publiques de France, 3 vols. 
Paris, 1897-1907. 
GW. =Gesamtkatalog der Wiegendrucke, en curso de publicaci6n: I-VII, Leipzig, 1925-1938; VIII, 
Stuttgart-Berlin-New York, 1972-1978; IX-1. .. , Stuttgart-Berlin, 1981.. 

33 Vid. el Catalogue des incunables de la Bibliotheque Mazarine, de P. Marais y A. Dufresne de Saint
LCon (Paris, H. Welter, 1893), n. 0 646, p. 335; creo que todas !as referencias se basan Unicamente 
en ese ejemplar. 

34 Aqui yen las demis ocasiones transcribo fielmente, sin modernizar la ortografia ni siquiera en 
cuanto a mayUsculas y tildes. 

3 !1 La obra, del italiano Luigi Alessandro Parravicini, se public6 por primera vez en espaiiol en 1839 y 
fue muy reeditada: vid. los nllms. 213433-460 del Manual de/ librero hispano-americano, de A. Pa
lau, 28 vols., Barcelona-Oxford, 1948-1977, 2.a ed. 

311 Hay varias eds. de fines del XV y principios del XVI, impresas en Espali.a o fuera de ella -como 
CIE 618-, que llevan el titulo de Libros menores, pero el texto esta en la tin, seglln advierte Palau 
bajo el n. 0 138152 de su Manual ... , cit.; algunas eds. estuvieron a cargo de Nebrija. 
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Ex libris, colof6n y marca de! impresor del n. 0 II (BPart). 
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politico severo e insobornable, recibi6 el sobrenombre de Censorius o et Censor 
y se le atribuye la frase Carthago delenda est. Segiin Bieler, «proceden de la epoca 
tardia de! Imperio los llamados Monosticha y Disticha Catonis ( estos iiltimos no 
son disticos elegiacos, sino parejas de heximetros ). A pesar de su acentuado 
oportunismo, se leyeron mucho en la Edad Media cristiana, y al comienzo de la 
Edad Moderna fueron a menudo traducidos y adaptados e incluso se leian como 
libro de texto. Toda via ahora en Espana llaman a la cartilla el cat6n»37 • Segiin 
Kenney y Clausen, •los dicta Catonis versificados que disfrutaron de amplia difu
si6n en la Edad Media derivan de una fuente con poca probabilidad anterior al si
glo III d.C.» 38 . 

Hay eds. incunables independientes, con o sin comentario, a veces acom
pafiados los Disticha por De contemptu mundi (vid. mas abajo): CIE 1524-1539, 
entre ellas dos traducciones castellanas. Otra circul6 como pliego suelto g6tico: 
vid. los niims. 117-125 dd Diccionario de Rodriguez-Mofiino.., En el CCo/, 
C-1270 al 94, se resefian multitud de eds. de! siglo XVI, la mayoria a cargo de 
Erasmo de Rotterdam (Basilea, Johann Froben, 1526, etc.). 

Il-2) Theodulus: Pseustis et Alethia, ecloga. 
Segiin Kenney y Clausen, «la adaptaci6n mas importante en el siglo IX de la 

poesia pastoril virgiliana fue la Ecloga Theodu/i, en la que el pastor Pseustis y la 
pastora Alicia («Mentira• y «Verdad») recomiendan respectivamente la mitologia 
pagana y la verdad de la Biblia dentro dcl contexto buc6lico»40 . 

El humanista Fran~ois Rabdais utiliz6 a varios de Jos Auctores octo para 
vengarse, mediante el humor, de la pedagogia escolastica que detestaba por ha
berla padecido en sus propias carnes: en el capitulo XIV del Gargantzia(l 534), cl 
preceptor, «un th<!ologien41 en 1ettres latines», tras ensefiar al protagonista nifio 
la cartilla, le lee el •Donat, le Facet, Theodo/et et Alan us in paraboliS», es decir, la 
ya mentada gramatica de Donato y tres de los opiisculos que aqui resefiamos 42 . 

En el mismo capitulo se cita poco despues De moribus in mensa servandis, tratadi
to de urbanidad en la mesa escrito por Johannes Sulpitius Verulanus, opiisculo 
que se afiadi6 a los ocho primitivos en algunas eds. del siglo XVI, como Lugduni 
1519 (CCo/ A-2747); en CIE 5370 y 5372 figura con otras obras de! autor. 

De la obra de Theodulus solo se registra en el CIE una ed. independiente, 
el n. 0 5525 (Zamora, 1492), junto con otros dos opiisculos, y no aparece ningu
na de! siglo XVI en el CCo/. 

37 1. Bieler, Historia de la literatura romana (Madrid, Gredos, [1972]), p. 90. 
38 E.). Kenney y W. V. Clausen (eds.), Historia de la Literatura C/tisica (Cambridge University), II. Li

teratura Jolina (Madrid, Gredos, [1989]), p. 886. 
39 Diccionario bibliogr<ifico de pliegos sueltos poeticos (Sig/o XVI), de Antonio Rodrlguez-Moilino. 

Madrid, Castalia, 1970. 
40 Op. cit., p. 852. 
41 Luego prudentemente eufemizado: «un sophiste»; citamos por la ed. de P. Michel (Paris, Le Livrc 

de Poche, 1965), pp. 131-133. 
42 Yid. mas atras, nota 10, y la op. cit. de Kenney y Clausen, pp. 827-828. 
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11-3) Facetus: Liber Faceti docens mores iuvenum. 
De acuerdo con el titulo, trata de enseftar buenas costumbres a los j6venes: 

«materia huius libri sunt mores hominum et precipue iuvenum». El procedimien
to es el mismo que en las demis obritas de! volumen: tras cada fragmento de! 
original en verso va la correspondiente explanatio en prosa. En el proemium se 
atribuye la obra a un «regens parisiensis qui ut dicitur nominabatur Facetus», el 
cual la habria escrito para tratar las cuestiones morales omitidas por Cat6n. 

En el CCol no se registra ed. independiente de! siglo XVI, y solo una incu
nable en el C/E, 2385, cuyo titulo coincide casi con la frase copiada arriba: Liber 
Faceti docens mores hominum, praecipue iuvenum. Algunos han atribuido la obra 
a Johannes de Garlandia Oean de Garland, nacido en Inglaterra c. I 190 y muerto 
quiza en Paris c. 1252), como el De contemptu mundi y el Flore/us. 

11-4) Seudo-Bernardo: De contemptu mundi. 
Existen varias obras con el mismo o parecido titulo, una de ellas de San 

Eucherio (370?-450), obispo de Lyon, y otra del Papa Inocencio III (1160-1216). 
Aqui se trata de la atribuida a Bernardo de Cluny o de Morlaix, y que ya hemos 

· dicho se edit6 junto al Seudo-Cat6n43 . Este Bernardo, que no debe confundirse 
-sucede incluso en el pr61ogo de! opiisculo en nuestra edici6n- con San Ber
nardo de Claraval, fue un benedictino poeta y moralista, segiin algunos nacido 
en Inglaterra. La obra, que ha sido tambien atribuida a Johannes Gerson, fue es
crita hacia 1140 y dedicada al abad Pedro el Venerable. Es un poema de 3000 he
ximetros en su versi6n original -aqui muchos mcnos-, en el cual se desarrolla 
el desprecio por el mundo caracteristico del neoplatonismo. Segiin Kenney y 
Clausen, «los blancos de [su] siitira son los censurados por Juvenal y su imitador 
cristiano SanJer6nimo -los vicios scxuales, et monstruoso control de las muje
res, la gula en la comida y la bebida, la avaricia y la mezquindad del poderoso
pero dentro del cambio de marco de la Iglesia cristiana,,44 . 

11-5) Matthaeus Vindocinensis: Tobiae dogma/a ad /ilium. 
Este autor ha sido confundido a veces con otro Mateo tambien nacido en 

Vendome. El nuestro abraz6 la vida monistica el afto 1159 y muri6 a finales del 
siglo XII. Era de familia noble y lo que le hizo celebre fue esta obra, compuesta 
en Tours, sobre la historia biblica de Tobias, padre e hijo. Esta escrita en disticos 
latinos bastante desmaiiados, glosados en prosa, coma de costumbre. Es el mis 
largo de los ocho opiisculos, pues va de la h. l lOv a la 187r. Nose registra ed. in
dependiente ni en el CIE ni en el CCol. 

II-6) Alanus de Insulis: Doctrinale a/tum parabolarum. 
Este au tor, tambien llamado Alan us Porretanus o Alain de Lille, naci6 en 

esa ciudad entre 1115 y 1128 y muri6 en Citeaux en 1203. Conocido como El 
Doctor Universal, fue escritor didactico influido por el neoplatonismo, te6logo y 
canonista. Rector de la Universidad de Paris, ingres6 despues en la orden del 

43 Se cita el nombre de Cat6n junto con los de Horacio, Persia y Juvenal en De contemptu mundi: vid. 
Kenney y Clausen, op. cit., p. 852. 

44 id., ibid. 
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Cister. Escribi6 tambien el Antic/audianus45, De arte sive articulisfidei catholicae 
y la alegoria moral De planctu naturae. Del Doctrina/e registra el CIE una ed. in
dependiente (n. 0 142); el CCo/ no reseiia ninguna obra de Alanus, pero en la Bi
blioteca de Menendez Pelayo se conserva un Antic/audianus de Basilea, 15 36, 
con la firma aut6grafa de Quevedo en la portada46 . 

Como vimos atris, la obrita de Alanus esta entre las que Rabelais, por bur
la, hace leer a Gargantiia. He aqui una de las parabolas -mis6gina como buena 
parte de la literatura medieval-, glosada luego en prosa segiin es habitual en es
ta recopilaci6n: 

Non est in specu/o res que speculatur in illo 
Eminet et non est in muliere fides [h. 188v]. 

II-7) Esopo: Fabulae «Aesopus moralisatus», metrice, ab Anonymo Neveleti. 
La critica sigue discutiendo si existi6 realmente un Esopo, que seglln la le

yenda era frigio, tartamudo, jorobado y extremadamcnte feo; ademis, se dice 
que muri6 asesinado por los habitantes de Delfos. Su problematica existencia se 
sitU.a en el siglo VI a.C., epoca de miximo florecimiento de la poesia moralizan
te. El corpus que lleva su nombre dio lugar a una larga tradici6n textual, en la 
que intervienen principalmente Demetrio de Falero (en prosa), Fedro (en verso), 
Babrio, Aviano47 y, ya en el siglo XIV, el monje de Constantinopla Maximo Pla
nudas. La influencia de Esopo ha sido muy grande en fabulistas de distintas epo
cas y diferentes lenguas, como La Fontaine y los espaiioles Samaniego e Iriarte. 

Como no podia ser menos, Esopo csta incluido entre los Auctores octo, 
con una serie de 61 fibulas en verso latino, casi todas de animales -algunas tan 
conocidas como «De ranis petentibus regem» y «De mure rustico et urbano»-, 
remoralizadas en los comentarios en prosa que siguen a cada una. En nuestro 
ejemplar el texto en verso de las fabulas lleva interlineadas, como puede verse 
en el facsimil, miniisculas glosas ms. de un lector de! siglo XVI. 

En el CIE, 2304-2317, se registran eds. incunables independientes 
-algunas en castellano, donde se le llama Ysopet, con hellos grabados- de las 
Fabulae, moralizadas o no, como !as de! XVI reseiiadas en el CCo/, E-646 al 676. 

11-8) Seudo-Bernardo: Flore/us, sive summa theologiae et flores omnium vir
tutum, metrice. 

La segunda parte del titulo describe suficientemente el contenido. En efec
to, y sin duda para mejor cumplir su finalidad didactica, es un resumen de teolo
gla en estrofas a continuaci6n comentadas en prosa. La obrita ha sido atribuida 
al ya citadoJohannes de Garlandia aparte de a Bernardo de Cluny, yen el prohe
mio se le adjudica al santo: «Floretus est quidam liber metricus a sancto Bernar
do Clarevallis editus». Entre los fines del libro estin «pee ea ta vitare» y «bona 
opera agere»; su materia «Sunt articuli fidei, decem precepta legis, septem 

• 5 Vid. id., p. 851. 
' 6 Vid. Victoriano Punzano, «Libros raros de la "Biblioteca de Menendez Pelayo",, (en El Crotal6n. 

Anuario de Filo/ogfa Espaifo/a, I [Madrid, 1984], pp. 1175-1206), p. 1181. 
• 1 Vid. Kenney y Klausen, op. cit., pp. 681-683. 
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peccata mortalia, virtutes illis opposite et cetera». Hay epigrafes interesantes: 
«Quomodo fugienda sunt mala consortia», «De ludis cavendis», «De dispositione 
domus», «De numero celorum», etc. 

En nuestro ejemplar el texto en verso lleva interlineadas minUsculas glosas 
de! siglo XVI, algunas de ellas en castellano. En el CIE, 944-949, se describen 
eds. independientes de! XV, y otras de! XVI en el CCo/, B-945 y 946 (en 943-944 
y 947-949 el titulo es Flores, o Flores operum D. Bernardi). 

III) BREIDENBACH, BERNARD US DE: Peregrinatio in Terram Sanctam. Mo
guntiae, Erhardus Reuwich, 11 de febrero de 1486. 

Fol. 148 h. (la ultima en blanco), incluyendo siete planchas, cinco de ellas 
desplegables. Sin signaturas. Letra g6tica de dos tamafios, de 38 a 44 lineas. Ini
ciales grabadas y huecos para capitales. 

CIE 1176 (tres ejemplares, uno de ellos incompleto). Fragmento de dos 
hojas48 , [100] y [101], en la BPart, adquiridas en Paris en 1988. 

La obra tiene gran interes, pues se trata de! primer libro de viajes que se 
imprimi649 • El au tor, can6nigo de Maguncia, sali6 para Tierra Santa en abril de 
1483, en compafila de! pintor Erhard Reuwich y otros peregrinos. Pasaron por 
Venecia y Romay recorrieron Palestina, Arabia, el Sinai y Egipto; regresaron a fi
nales de enero de 1484 y el autor muri6 en 1497. "Breidenbach escribi6 una re
laci6n de! viaje, a la que dio forma definitiva [ ... ] el dominico Martin Roth [ ... ] 
Reuwich dibuj6 de! natural !as panoriimicas de !as prlnclpales ciudadcs que visi
taron, las representaciones de los distintos pueblos orientales, sus alfabetos y 
animales ex6ticos. De sus dibujos se abrieron los grabados que ilustraron las edi
ciones latina (terminada el 11 de febrero de 1486) y alemana (terminada el 21 de 
junlo de! mismo afio ), impresas ambas en Maguncia por el propio Erhard Reu
wich, con tipos de Peter SchOffer, grabados que se volverin a usar en ediciones 
posteriores.•0 • Como ya dijimos, Schoffer habia trabajado con Fusty Gutenberg, 
y probablemente disefi6 !as letrerias de este; segun Escolar, «SUS aportaciones a 
la bella presentaci6n de! libro impreso han sido quiza superiores a lo 
imaginado»15 1. 

Segun Ponomarenko y Rossel, •ce livre illustre est certainement le livre le 
plus original paru en Allemagne•52 • La traducci6n espafiola reproduce los espec
taculares grabados de la ed. latina y afiade muchos mas53 . 

41 La identificaci6n fue realizada por). Martin Abad y por mi, y luego confirmada por el P. Teodoro 
Alonso Turienzo sabre el ejemplar de la Biblioteca del Monasterio de El EscoriaL En el C/E se re
cogen, con toda justicia, fragmentos de pocas hojas, incluso de una (24, 457, 1974, 3236, 6258) o 
dos (2082, 5918, 6216)-a veces mas interesantes que ejemplares completos-, y lo mismo se ha
ce en AC(/). 

49 Vid. Escolar, op. cit., p. 353. 
50 Palabras de Jaime Moll en su introducci6n a la ed. facsimil de la traducci6n castellana por Maninez 

de Ampies, Zaragoza, Pablo Hurus, 1498 (Madrid, Ministerio de Educaci6n y Ciencia, [ 19741), p. 5. 
51 Op. cit., p. 307. 
52 Op. cit., libro 68, grabados 427-430. 
53 Segll:nJ. Moll en su introducci6n cit., p. 7. 
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~·,'.:~~ntrruntttl peregrinationl ab3JttUfal£m 
:ir~ folit~btni!n rttontem srn~(a~faJt~am 
JllatlJt~1nam·pfa.uo.romtnbaaµa 1nr1ptt'~ 
:ltntrt~ '.·: . :; : . . · . . .. 

: · · ~· ·· ·: - · · , atft{uia unrrill inlh:Umrntf ra~ 
:. · ·- .;< -- • · · : · ·~~~?Tr~,m·!~:J~~:t~~:~m 

mttra rruolnir:uaun wttt1t ill~ 
no2aanrq; atnmtrartfatla·nra 

gntfirmtia glo2tr fanttitatra brt·tt mtrabttia 
oJ,?ra r1ua.uinuttm quoq; trrribtlffi fuo2um· 
mrmozta trniq; lJabutranrir ruauitatia riuf. 
qutbua omntbua trua tpft cfid:quttna trfntt'i 
illutr inuium tt uatta folitutrint· in qua nat 
feQrna tlatu atturrna-iDfpfaa ~ sro2pio· at; 
plurima mo2ria tmago.flluttrauit· magnffi::: 
rautnu· bum ftlioa ifralJfl in trrram qua tu::: 
raurmt patribua ro2um JiibralJam rraar rt 
'Jaco8·pa eongiflimos "it circuitm.t introb1i~it·in ma(ioni8us qlt4d 
~raginui b~Ut\·prtctbms eos in cofhmna ignttt p no ctc·tt in collim 
na nu~is pa: bitm•pantm quo'}1 bt cceo prtfla1i& cis omnctd~ctamcn 
tum et omncm fapoum f uauitatis in fi tial?entttn•tlam et pttram pu 
cuff~nn ~fcrto 6yna·~t u~nt aquc in ~~unbantia•it4 "'t fomi~ 
net\ 8it?emit et iumenta· ars mim bomini popufus eil«t· jaco~fiini1 
cufus fjmbit4ri6 eili6· numit cum in ttrr4 btfcrta in t'oco ~irori6 et 
"'4flefot\tubini6~aibu~iteumctbocuitct cuffobiuit quajlpupiOI 

v. 0 de la h. [100] del n. 0 III, con la bella tipografia g6tica de SchOffer a dos tamatlos y el hueco para 

la capital Q. 
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IV) CESAR, CAYO JULIO: Commentarii (de be/lo Gal/ico, additis Alexandri
no, Africa, Hispaniensi; de be/lo civili), (en castellano), tract. por Fray Diego Lo
pez de Toledo. Toledo, Pedro Hagenbach, a expensas de Melchor Gorricio, 14 de 
julio de 1498. 

Fol. 10 h.-CLIX f.-7 h. (04 y iiltima en blanco). Signaturas: a6b4a-z6 

A-c6o416. Letra gotica, dos cols., 41-42 lineas. Iniciales grabadas y algunas mi
niisculas por capitales. Titulillos. Grabado en portada (escudo de los Reyes Cato
licos) y marca de! impresor -en realidad, de! Cabildo de Toledo- bajo el 
colof6n54 . 

CIE 1584 (ocho ejemplares, cuatro de ellos en la BNM: I-625, 1-1670, 
1-2012, falto por el principio, e 1-2264). Otro en la BPart, miitilo de !as primeras 
16 hojas55 y de !as 19 iiltimas (dos en blanco ), incluyendo la portada y el colo
fon; en elf. LXXIII falta un trozo, rehecho a mano con letra de! siglo XVIII. De la 
misma epoca es la portada ms. que va al principio. Subrayados, notas ms. y ensa
yos de pluma de varias epocas. Comprado en Paris en 1988. 

«Libro estimado», segfin Palau56 , que no suele prodigar las alabanzas. Me
nendez Pelayo decia que es una «edicion rara y hermosa en papel, tinta y fundi
ci6n, coma todas las que salieron de las oficinas del alem:in Pedro de Hagem
bach, uno de los tipografos protegidos por el Cardenal Cisneros» 57 . 

En esta edicion de! Corpus Caesarinum se incluyen cuatro obras aparte de 
!as dos de Cesar. •La primera (libro 8 de la Guerra de /as Galias) completa la histo
ria de! mandato de Cesar escrlta por su subordinado A[ulo] Hircio (consul en el 
43 a.C.). Las tres restantes son breves relatos, hechos por oficiales romanos, de 
!as carnpaftas durante la guerra civil en Egipto, Africa y Espafta,, 58 • 

En cuanto al traductor, fray Diego I.opez de Toledo, comendador de Cas
tilnovo, de la Orden de Alcantara, solo tenia 17 aftos cuando hizo esta version 
-«lo cual puede servir de disculpa a algunos de sus innumerables yerros», seglln 
Menendez Pelayo59-, y se habia criado en el servicio de! principe don Juan, al 
que le dedica el prohemio. Aunque la traduccion es «oscura y revesada», lo que 
obedece en parte a lo deturpado de los textos latinos impresos hasta entonces, 
«tiene el mCrito de ser la primera versi6n de Cesar que se imprimi6 en lengua 
vulgar•••, y fue reimpresa en 1529 (Alcala de Henares, Miguel de Eguia)61

, 1549 
(Paris-Amberes)82 y 1621 (Madrid, Viuda de Alonso Martin)83 ; adem:is, en la 

5" Vid. F. Vindel, Manual grdfico-descriptivo de/ bibli6/ilo hispanoamericano (1475-1850), 12 vols. 
(Madrid, Imprenta G6ngora, 1930-1934), nllms. 3317a y b. 

55 De Ios fols. III-VI se conservan sendos fragmentos laterales. 
58 En su conocido Manual ... , cit., n. 0 54137. 
57 Bibliografla hispano-latina cl6sica, II (Madrid, Edicibn Nacional, CSIC, 1950), p. 143. 
58 Kenney y Clausen, op. cit., p. 319; vid. Bieler, op. cit., p. 152. 
59 Op. cit., ibid. 
10 Op. cit., p. 144. 
81 He visto el ejemplar R-515 de la BNM; otros se resellan en La imprenta en Alcal6de Henares (1502-

1600), dej. Martin Abad, 3 vols. (Madrid, Arco, 1991), n. 0 212. 
82 En la BNM se guardan tres ejemplares que he examinado: R-2785, R-7379 y R-30914. 
83 He visto el ejemplar R-7755 de la BNM. 
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Portada ms. que lleva nucstro ejemplar del n. 0 IV. 
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-----·· -- -------- --.- .. -. 
1!ib?O 

) 
bo cl pmt:7 crcogiba la gcntcbc c.iuii 
Uo:comc111,, a£rl)aJia aqlla parrc.b-On 
be l)auio O£bO c111c cllanmt los alcma• 
ncs. y co1i10 cllou!cr~ bellos camino 
oc pocos bias1cmb1aro cmba~abo:~, 
Delos qualcs fttc clla fu l)abla. · 

t.Capitulo.i(j. tlclaconoi~io 
o.clos frm1~cfcs ;1 oclo q /Cfcar l)i3v. 

· . r~~ ~bicoo cftas cofus 
fM l!:crar1rc111ict>o la poco finnc 
""""""""3a oclos •frm1~cr cajj fon mup 

l?sjz-n n c.'L mouiblcs en romarconfciQ:.1 rr,~ba1a11 
, r; nmc as vc;cs en 11ouc~aJ>.c9:pc o quc 
<S • 1"" m 0 .rioliama cco 1arMllc1scofo_al1.iuna. 
. i (; [ cs . .., a mi Zicncn los fran~crcs clfo collubic _ quc 
·; 1 / l)aJcn:aloo canunantcs parnrm'n q lcs 
,-vs ot <.. rw V<- pdc 1 lcs p:c1.11111ta11 oclquakjcr cof a q 
{ { 5 l1J opM ·rnoa vno oJabioo. It: cl puc' 
1 " " '" - blo ~crc.1cnlos1111.Jarco alos mcrcaoc' 
i IT\l 1lcs apic111im1 q N!.).111 \)C quc ffci.Ji 
1 onrn vic111'.:< quc l)ii alli fabiOo.i0clas 
I qualcs co fas 1 nucuas mouioos: co1 
I .111ic11~m1 lllllCQOS vc;cs cofqos oc wa 
· . ocs cofas1oclas qualcs ea nqclfairc q 

lw pcli: luc1.10:1 como firm111 a collum 
b:cs in~lcrrns:ncrponoc !as mas vc• 
;cscoJ:is finl)ioas q fil)UC afu voliirn<> 
2'.o qua! fabioo !Ccfar poiq nc' ocuttic.
fcol1.iUUa 1.1ra110 !.JllC/fa:parriofc ala l;>u 
cl1c 111.JG p:crro q ac01hib1Jua. iComo 
vinicli: alli fupo a c.1fo qucaqllo q m'ia 
fofpccliaM crn l;>ccl)o;q l1auioi cmbia' 
vo alijunas ~iuoaorn cmba~,1o<isalos 
alc111J11cs.te quc lea l;>auian cobillabo 
((UC rcapJrralCll !lei 11£11:1 QllC tOOo lo 
quc lcs pibicfcn lcs tcrnian aparc1aM. 
If losalc111m1cs 111011ioos con clla crpc 
rnn~a cllct>ian fc nrns:111auian vcnibo 
olas cicttao octoo lfburonco 1 iCol)m 
finos:quc fo11 allCIJllOos bclos Zrcui, 
roo. IC lla111a1100 !Cerar los p:i111ipa. 
lea be li«1111ia pcnfo quc crn oc t>illlmu 
l.ir lo q J1.1uia fabioo.1 ()ala!.Jaboo fus 
co:ai011cs 'i confinuaboo:1 ()auicnoo 
pcoiDO ~iCUtc oc cm1Jlkvo1oc110 be l)a, 
;er ~ucrra con loo alcmanw.te nparqa 

I 
I 

11£apitulo.il(J.oelo que toe 
alcmancs cmbioron a bc;ir u _/!:cfar;1 
oclo quc.tecfor ttcrponbio • 

lfif~l 'iBc ni los alcmancs. 
~~' l1auianocfcrlos p:i111croaqi 
~= l?i;icrcn !.JUCrta al pucb1o lRo•: 

ma110:111 l1a11iii be ttcllufaroc pclcar co! 
annao rt fucfcn piouocabos. IC clla coi 
llumbic tilos alcmancs lea fuc ocp~a. 
be tus anrcpaf~oos. te oc;iau ranbicn ! 
cllo quca q11Jlqcr quc lea l)!;icrc !.illCHl 1 

le ttcfilliria1111 no !.]clo tto11arian:1 q111: 
vcnian cotra fu vvliitao:1 ccliaoos oc ! 

fits ticttasquc n loo 11\omanos q11c1il. 
fu mmllab:quc lcs pobihi fer p1011ccl10. 
fosall!ilJOS:'i Q ~CS_Oicf~ll tiCitJG/0 (0'.\ 
finricl en qucpolc£crcaqllas que puo1, 
crcn ro111.1r po: ann.1scI.filllosj:IJ)tln 1 
vcui:aLa afolvll lou f11cuos1alo1JiJ!1.1lco I 
lostiioffo linmoitalcs no po.oii.a11 vcn · 
~cr:1 q11c1Tu qoau3 orro l)ob:c aquicn 
cltouno pubicrrn vc11~cr.!llcllos tt:crar 
ttcr potiio lo quc le parcf~io: mas lo q1~ 
en ruma OCJim1. 0u rtaionamiCto file 
quc no pob:fa rcncr concllos mnillati fi 
quetialcn en frm1~ia.te que no era 1icr1 
to quc los quc no potiian ocfcnocr fua 

1 

riettas:romarcn las O!.]Cnas.IC·quc no 
l)auia en franfia ticrtas quc putiicfctiar. 
en er pc1ial 11 ranra 11111cl,letim11b:c oe ~c I 
cc 1unra111cntc.l!lf)as quc tcnian lifC!I/ · 
~ia J~ quilklcn quc afcnrafcn cnlas ri~ 
ff as oclos Ub1os,lf, q11cJc11ja alli a~ 

.li Fol. XXIVv. 0 de nuestro ejemplar <lei n. 0 IV, con una nota marginal antigua. 
·! . 
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BNM (Ms. 9747) se conserva una refundici6n hecha por el autor corrigiendo 
parte de los errores de la primera traducci6n. 

V) DURANT!, GULIELMUS: Rationale divinorum officiorum. (Lugduni), Ja
cobus Maillet, 15 de julio de 1497. 

4. 0 3 h.-ccxxiij f., con errores de numeraci6n. Signaturas: a-z8A-D8E10 . 

Letra g6tica, dos cols., 54 lineas. Iniciales grabadas y algunas miniisculas por 
capitales. 

CIE 2241 (seis ejemplares, entre ellos el I-924 de la BNM). El de la BPA (R. 
5864) lleva en la portada un ex libris ms. de D. Francisco Ximenez de Valcarcel. 
Al v. 0 de! colof6n, con letra de epoca, hay un contrato por el que un Juan Gar
cia, capellin de Ferran NU.iiez, le compra a este una parte de casa. 

El autor, cuyo nombre frances era Guillaume Durand, llamado el Especula
dor -en el sentido intelectual de la palabra-, naci6 en 1230 6 1237 en Puimi
sson, cerca de Beziers, y muri6 en Roma en 1296. Fue obispo de Mende y profe
sor de derecho en Bolonia, y mas tarde ocup6 cargos en la curia pontificia. Ca
nonista y liturgista, su otra obra importante fue el Speculum iudiciale. El Rationa
le esta dividido en ocho libros, que tratan sabre la iglesia y sus partes, los minis
tros y ornamentos sagrados, los oficios diurnos y nocturnos, !as festividades, el 
calendario, etc. Se hicieron muchas eds. de! Rationale (vid. CIE 2217-2244 y 
CCol D-1721 al 44), asi como de otras obras de! autor. 

VI) FLOCCUS, ANDREAS DOMINICUS [ = SEUDO-FENESTELLA]: De potes
tatibus Romanis. POMPONIUS LAETUS: De Romanorum magistratibus. [Venetiis, 
Maximus de Butricis, c. 1491). 

4. 0 32 h. Signaturas: a-d4e6A4B6 . Letra romana, 37 lineas. Huecos para ini
ciales, y algunas minllsculas por capitales. 

CIE 2459 (un solo ejemplar, en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, yen 
la British Library iinicamente la segunda parte). Ejemplar completo en la BPart, 
con notas ms. antiguas, comprado en Madrid en 1990. 

Hain no advirti6 la errata en el titulo, MAGISTRALIBVS por MAGISTRA
TIBVS, como puede verse en el facsimil. Fenestella o Fenestrella, nacido a me
diados de! siglo I a.C. y muerto el 19 6 el 36 d.C., fue •un anticuario en espiritu, 
que escribi6 una historia analitica de Roma en mas de veintid6s libros. Se le cita 
por la informaci6n que procura sabre costumbres y sabre la sociedad»64 . De su 
obra no se conserva casi nada, de modo que se prestaba a que un humanista es
cribiera un libro y se lo adjudicara al romano. Es lo que hizo el sacerdote italiano 
Andreas Dominicus Floccus' (Fiocchi en vulgar), muerto en 1452. 

En cuanto a Pomponius Laetus, o Julio Pomponio Leto, fue un erudito na
cido en Calabria en 1428, hijo ilegitimo de un patricio napolitano, y muri6 en 
1498. Se aficion6 de joven a !as antigiiedades, fue discipulo de Lorenzo Valla y 
fund6 en Roma una academia literaria luego disuelta por el papa Paulo II. Des
pues abri6 una escuela donde enseii6 arqueologia. Aparte de nuestro opiisculo, 

84 Kenney y Clausen, op. cit., p. 541; vid. Bieler, op. cit., p. 232. 
Vid. ahoraj. Caro Baroja, Lasfalsificaciones de la Historia (en re/aci6n con Ja de Espafla), (Barcelo
na, Seix Barra!, 1992), p. 199. 
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'.'' '>l. : ,. •• 
..... 

fo'.Cum • · ,CC/:/:iij. 
Jrucr~~ collcgi.tt Nnc ~.hiualinrcrno ft u ·modo et non p!tue quod lcgimue quoJ gcrim' 
CJattmbt:'t~wlat f~ n1dhein otunneor ·qaod o~1(famur 01namue;'Jluomodo cm3 f1c1i 
nci}e_fP«ulari lolcntlbajtl tltamo f uffultue PlC potCfhir amcmue quod ncf cimae~n"On ·mrcll rr_i 
~opzoJMmial~JJtncfo-ppdbonnnce et .mus:nOcognofcunue;'quod nO oculo \'Id •tfue 
1n~tiPers:d"o1ibo:e~dc"1 c.r~cranet ,,cl 1nrcllcccas mt~mur:'Q)agnss c~goefae •t 11pi"fml~01,d1flinuriilld1u,: pio~t{ ... ·timlbclmoocbanuecpin bocoperccofcnbc111 
llJCl'aocaora o:itiO~t-Cffitodant. : . '· . dolpfc4 p:ius .,d (pafayrabdatacrirrq>ofue 

fit 1 patdc:ccrit:ttnos oncre lcaaru:1pe fm1de . . a· .. nt.,rnoblecari1labolcmpzcnpcrcr.tpfc\'11gi 
-~- · ·. _ , · bumrttnoeqatdccrcmuf..fgoquannisd1nc 

D 
l>an.aroiliue tufcanue 1mncr1>11<1mnanrc<fm11incckrtcaltm<addu. 

oad. l'°'I. mere apoftohcc n:uc- ~tfcaa:oum In aduocat10ie fcu poftulanome ot 
t,a1d1"1 ..b.DOmio pctro Clli" f1do me cterccran:conabar'ft ole (Clrtnt quio 
dilllJI. (on<nft.jnrcr oloU 1a1D.i6111lbcbnoobll><culum laneclucub:1ru3 
~·oe qaoe boicm quf faerie inlii rencrcmur :thane quido 11i1 ftlld11 me 'f0Caa1r 
ttar'ftr b•bcrc ~bfc nnbi-1\c .z.a>{JH:aoq finr fn ba< mtlina futal'.Cp:ancs ~c 

-.arddfinx patu •ldetur cjfc picctpun.:Jm t~ldJtotfKi} a munetil mti:fareoi mu Dlfi 
mO ~ inlHtftc tictft"ln' .Lllrippe:CAAh're ', . ·bk ltbcrfoxt oubtraniruj ne oino indpcille in1 
11Ufd•ger< 11Cb<amut4o<cmar .q boom:< fclaS<f«aecaadcrcm.l6aU1canumlU1t 16mL 
CIUic:I iUud fttcr qua ~nc 1iJtrc ccbcamue. bclmf tn,statarrukd in italta rattiC cnanirU.qu_f 
£am ergo fandamennl racn culnre lit lllClt8 et nO tdcirco nuna1sr1tte apad noe If atra irali. 

•

oft ~ .... q•Hsno:otqaldosat ---~J;ihlaejpcor.1.«•netoaue 
ci'datnstiil~ fl1'!iliifr~foll~ I e1nlraharc 
etllltent(~qq•ni~ 1tnquqinlDU:ahainote:acmm 1n locoita 

tui' i'ir$' ara·que ncfctU.Qlot bO Uc nomrnmal6 vibe'lftoina iachl tktfu ·£\,o. 
llUDU finpbeDfcbaebiiictm dli clecttm oi. llll't:OCbctdrccOfc:cuntdOpcrepteawn cft '+'C 
tioncm.'J)11ttrnoftcru.01c enniiciic QUI non Qd'IQunttduncnec:.rb1bm:pordt:1n man1 pli:i . 
altdacrrunr:q: .ppc: cc rue Yoae iadido re cQde 'liJd\ &altf~c monumcnca mscn{J ru1: linden 
nanct.Qooc bominli'fdtce.z tndumCca facerdo tar.leg.Urur.emcntur. 
tam tndaanr.qai Clll'C. ras multfplia:a ri 'fllria 
fnucnra funr.pcunae t~o11.ntt0uod focerdo 
tum inte tnnamcrte m1d'113i a:lclnaocrc.Quoc 
cpifcopo; intetnamncrte confccraucrc.Ouot 
lrcbK~etlKOllll!l!'lllPGDl°'ft facrc.QllOt 
llenfcs ann1hnl oia que.ptftoulte offia'.J funr. 
per longtffima ccmpoia minitlnwcrc::a qatbu• 
fl rasce qUI rOc fd f«Cl'int illtco mufabant:ncc 
babCbUC qand rfiddt.1Jcni clfi 'fUO 'ft lari(c0. 
falruetlltotcercfokbllt.turpedhirold In quo 
quondic -•rartsnOJ1tC.Ouarcmal111111« 
mul~:nrminccrcne:tamtn bocvno m~mc 
IJ'us~ue 1arabti publjcc faluti er cQmunt 
•tillMt,prJ)<tlr et ;>fillalr:qnt•nla<Tfi ram my 
fkrit fl~e rypoe et rOc;e acan1ntrnnc m buc 
hbm Pi!ftjnq qoron1fi J>IJUt lobo;'J•dk otr 
ctrc poifmn'qaidc:r qa roac opcrcmur • .Bddc 
t0<iidirati:cli 111 ofbae inCOS:airie.rii tn b1e ma 
time qne 1nd1ce ptC 11111mb" f1t11r : 1;1U Id co;'°" 
S!'trioni ~I tludio vd cafu r1ttni~cc&1pun'. 
nlcclfi re ipfamin Dil):1ne rc:ncrc arbtmamarr • .z 
qi5111ias Oift'talc pc tn memo:ia rc:nmf iDdiClil• 
acr11 mue:nunc racilimam reputamue:et ad me 
l1o:l1 acmaiO".a:fublara _oifliailtarie fo1mfdinc: 
1Uie11nur cc wuueuwr. Ould quod n1UJc taattl 

' 

~---

!I fjlrit Ntlon11< otalnomm off1cto1um : quod 
anrc: m1llc: IOcie lle:p1auatii:obn1~ c:tucub~ri0t 
nc: magdlri l5oncn oc locarclhe berg omen lit 
co:rccmmdhct '.)mplcfl"um pc:r '.)acobum mat 
hat. !lnno falunruc 1uc11rnet1onie.Ll:>.cccc. 
i:c...;.1:>tc.pt.:J11l14, 

Final del n. 0 V, con el colof6n (ejemplar en la BPA). 

•. 
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. ctvcu FENESTELLAE DE ROMANOR VM MA 
GlS.TRALIBVS UBER lNCIPIT ''Il~-j,.,,,,..<O;,·,,;; i 

• 

Mni um deorum quos uerus Romanorii re.
llgio excoluit prlma pan I liceo: feu faunum II 
lum :feu potius filuanum uocari placer per Ju 
percos rem diulna lupercalefqJ Judos fecilfe 
apud uetuftads alfcrrores conftat:ea quidem 

· facro!)lgcneraab Euandro rege:quiexarca.-
. dia ,pfu&':!s In eum locum uenerat: qui tande 

roman~ pra:fuit arci ad noftros primum delara: ac celebrata fu 
lffi: ferunrur .hunc pana nudos paftores :quo~ tuc pcipuum nu 
menfulc:ac delnde quos fummos etiam uiros uenerari mos fu 
lt: loraqj pro manibus ferre: quibus quof<J1 cederent: laruif<J1 re 
~s facies porrare.Cur aurem nudi hunc deum colerct: plera<J1 
c curriculo ueruftaris ad nos uf 'll delapfa referurur: lluc .n •'l' ip 
II deo alios fingirur fua: celerirati eo pacto loge aptior nudos eel 
am habere miniltr9s placear:l'1ue q> arcades omnium populo.
rum :qui gra:ciam coluerunt longe uerulliffimi fer is adhuc fiml 
lcm uiram fi.luis ac moncibus agi:res legis ex12rcs arrifqi: primo 
hunc deum uenerari patrium cultum auicofqi nudos habicus fi,. 
gnanres referee uoluerunt:haud facis conftac :Nonulli uero fo.
lem uxorem Herculis ab hoe fauno uifam: ac per ardorem !lbi 
dinis concupica alferunc forre.enlm per Ciluas & ama::na ncmo 
rum a:ftus leuandi ea una cum dilectiffima c6iuge Hercules ua 
cabat : uidet ergo elegamiffima form a mulierem ab alcoc ru .... 
pls fpecula frnex deus : ergo illo~ uelhgia em inus licec obferua 
re inlhtuic llli a Gr per filnas ducenda: n0cti apcilfonum pctunr: 
lnrerca mulier dum quiefccndi cps aduenlc: pclkm lcoms Her.
.culis rim de more aprat humeris: claua eciii tllius manu alfum.
pta rali habicu pm:dicam fomnus aggredirur: cra~t a Gr duo pa.
raci coniugibus lecti: co q' polhidie hbero parri re diuinam fa,. 
·llturl eranr feorfum cubituris, noctu ergo ~iluanus fallcdi cufto 
~is occallonem naetus clam chalamum ingreditur' primoqj co 
grdl'u fo~tunarus futurus puclla: rorum tenet: manuqj tentans 
uc noctu fie: horridum leonis rtgmc inucnir : rat us ergo cubare 

a 

Comienzo del n. 0 VI, con errata en el titulo. 
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escribi6 varias obras en latin sobre la antigua Roma, asf como un Compendia 
storico. 

Las obras de Floccus y de Pomponius Laetus conocieron eds. independien
tes y asociadas a otras de diferentes autores: vid. CIE 2457, 2458 y 3990, asi co
mo CCol, F-190 al 200 y L-550 al 553. 

VII) GULIELMUS PARALDUS: Summa de virtutibus et vitiis. Venetiis, Paga
ninus de Paganinis, 20 de diciembre de 1497. 

8. 0 368 h. Signaturas: a12a-z8"1 8? 4A-u8. Letra g6tica, dos cols., 52 lineas. 
Grabado de San Pedro en'la portada. Mim'isculas y huecos para capitales. Tituli
llos (muchos, en redonda). Las primeras lineas de! pr6logo, en rojo. 

CIE 2801 (17 ejemplares, entre ellos los dos de la BNM, I-418 e 1-2692). El 
de la BPA (R. 5866) lleva en la portada un ex libris ms. de! Frater Jonnes (sic] 
Mullatones. 

Del au tor, llamado en frances Guillaume Perault, solo sabemos que era do
minico, doctor en Teologia y obispo de Lyon. La obra se divide en dos partes, la 
primera sobre las virtudes (Defide, despe, de charitate ... ), yen la signaturaA em
pieza la Summa de vitiis: De gu/a, de luxuria, de avaritia, de accidia, de superbia, de 
invidia, de ira y de peccato /ingue. 

La Summa se edit6 varias veces en el siglo XV (vid. CIE 2799-2802), y so
bre todo en el XVI: vid. CCol P-999 al 1023. El autor escribi6 otras obras: vid. 
CTE 2797-2798 y CCo/ P-995 al 998. 

VIII) JOHANNES DE SANCTO GEMINIANO: Summa de exemplis ac similitu
dinibus rerum. Venetiis, Johannes et Gregorius de Gregoriis, 12 de julio de 1499. 

4. 0 10 h.-378 f., con errores de numeraci6n. Signaturas: AA 10a-z 8"1 8? 8 

7;18A-X8yW Letra g6tica de cuatro tamaiios, dos cols., 48 lineas. Capitales gra
badas de varios tipos, y algunas miniisculas y huecos. Titulillos. Al v. 0 de! colo
f6n, marca de los impresores: crism6n con las letras Z y G. 

CIE 3286 (21 ejemplares, pues en la BNM esti duplicado: I-408, falto de la 
primera hoja, e 1-412). El de la BPA (R. 5867), miitilo de la portada, que tiene 
cuatro lineas de titulo y otras 14 de texto en tipo menor. En elf. 88, ex libris de 
fray Francisco Plaza, repetido en el 303v. 

Tras la tabla van tres pr6logos y luego comienza la obra, dividida en diez li
bros, que empiezan tratando De ce/o et elementis, siguen De metal/is et lapidibus y 
acaban con De artijicibus et rebus artificialibus y De actibus et moribus humanis. 

Existen mas eds. de esta Summa (vid. CIE 3284-3285 y CCol G-870 al 
873), y se conocen otras obras de este dominico italiano, doctor en Teologia. 

IX) LUDOLPHUS DE SAXONIA: Meditationes vitae Christi. Venetiis, Simon 
Bevilaqua [impensis Paganini de Paganinis], 7 de diciembre de 1498. 

4. 0 480 h. Signaturas: a-z8 '1 8? 8i;i 8A-Z8aa-118. Letra g6tica, dos cols., 56 li
neas. Miniisculas y huecos para capitales. Grabado en la portada, y titulo en rojo. 
Titulillos. 

CIE 3600 (12 ejemplares, entre ellos el 1-411 de la BNM). El de la BPA (R. 
5865), falto de la portada, con el ya conocido grabado de San Pedro, y de los 
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~µmmaaurea 
· ~ virtutibus 

· 'tt µiti)e. , · 

Portada del n. 0 VII (ejemplar de la BPA). 

1 
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cuadernillos gg-11. En la primera hoja conservada, aij, lleva la siguiente nota ms.: 
•este libro dio el Sr. doctor diego ximenez en medi~ina (sic) en almansa a fray I 
Jn.0 de los angeles predicador despues de averse confesado I generalmente aiio 
de 1570 .2. dias de enero I nro. Sr. se lo pague•. Algunos subrayados y notas ms. 
antiguas. 

Ludolfo o Luis de Sajonia (Ludolph von Sachsen) es conocido como et Car
tujano aunque fue dominico muchos aiios. En 1330 se hizo cartujo, y fue prior 
en Estrasburgo, donde muri6 en 1378. Escribi6 varias obras y se le ban atribuido 
otras, como la Imitatio Christi, vulgarmente conocida como El Kempis. Su Vita 
Christi fue un autentico best-seller, muy editada y traducida: al frances, catalan, 
portugues ... (vid. CIE 3590-3606 y CCo/ L-1414 al 46). La traducci6n al castella
no, realizada por Ambrosio Montesino, se public6 por primera vez en 1502, 
inaugurando la imprenta en Alcala de Henares••. 

X) MARCHESINUS, JOHANNES: Mammotrectus, seu Liber expositorius tam 
Bibliae quam aliorum qui in ecclesia recitantur. Venetiis, (Gabriel de Grassis), im
pensis Francisci de Madiis, (despues de! 19 de noviembre], 1485. 

8. 0 242 h., la primera en blanco. Signaturas: A-C8a-z81 8 t1 8£ 817 10. Letra 
g6tica, dos cols., 39 lineas. Minusculas y algunos huecos para capitales. Tituli
llos. 

CIE 3815 (cuatro ejemplares). Otro en la BPart, con ex libris ms. antiguo 
en A2. Foliaci6n ms. antigua y una capital toscamente hecha a mano. Encuader
naci6n del siglo XVI en tabla y cucro, con guardas de cantoral antiguo en perga
mino. Comprado en Paris en 1988. 

Giovanni Marchesini fue un humanista italiano de! siglo XV. Ingres6 en la 
orden de franciscanos menores en Reggio y se dio a conocer con esta obra, don
de va explicando las palabras que aparecen en la Bihlia y en algunos otros tcxtos 
eclesiiisticos. El Mammotrectus alcanz6 numerosas eds. incunables, pero dej6 
pronto de editarse en el siglo XVI, quiza por razones parecidas a las de! n. 0 II: 
vid. CIE 3808-3823 y CCol M-285 (Paris, 1521). Rabelais incluye el Marmotret 
entre los libros que le hacen leer a Gargantua, inmediatamente antes de! ya cita
do De moribus in mensa servandis, y tambien figura en la biblioteca de San Victor 
de Paris (Pantagrue/, 1532, cap. VII), con la forma Marmotretus. 

La palabra, como nombre comun, adquiri6 en castellano un sentido peyo
rativo ya seiialado por Covarrubias: 'libro grande en volumen y de poco prove
cho': vid. la explicaci6n etimol6gica de Corominas, que demuestra no haber vis
ta jamis -como tantos otros- nuestro Mammotrectus66 . 

XI) PEREZ DE VALENCIA, JAIME: Expositio in Cantica canticorum, una 
cum textu. Valentiae, Lambertus Palmart, 19 de mayo de 1486. 

15 Vid.). Martin Abad, op. cit., n. 0 1. 
11 Yid. su Diccionario crftico etimo/6gico castellano e hispdnico, en colaboraci6n con J. A. Pascual, 6 

vols. (Madrid, Gredos, 1980-1991), III, pp. 791-792. Probablemente hace siglos que alguien con
fundi6 titulo con autor, equivoco perpetuado por anotadores franceses (vid., por ejemplo, la ed. 
de P. Michel en Le Livre de Poche, Paris, 1964, p. 112, n. 27: «Marmotret, commentateur de la 
Bible ... ~). 
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"' llnmeri 
J!-Orcro.rlf. me.coJ. t:JcfuQ. ntt ~ 
c01;qQcnvnaQs. lfneus. 111.U. 
be ere. Yncaffu3~i.1n V.tflU• £0 
fumo.1nie.mc.,p. i trifylf. lR.cd1 
l!O·lli•·mc.coi. f pd1i.trif yll". :iJn 
CCd\.,,dis. ia:tft.(IJj; fC!Jll?J>·lllC' • 
i 15fuat«do.di6.ccm. cU oibus 
AriocOpofU!. :i11'icl'l101.o:is.,i>. 
mc.inobligs.Cl'indtCIUOJ. £01 
l'ipi:l; i"flli(lll. l(onipio.pif.pui • 
(o:.mt.f ll'ify1r. • boc fua1 "'P"' 
pie. in oibuc; f uis cOpotino • 1nu 
1ara in .i.-] nccda5.11lC .,p .. Sftl1 
pco pce.admirari. mutru. tDiru 
pic.e.p.,p.1nc.11 biriipo; oz: bini 
poz.pcris, S1 .Vo a bi111oi.cris. 
1"rncrirruncC fine. p.-z:coz.mc • 
'ibic'l hccboRilisoz: IS.lc.1nc.iJ'. 
abboftc bcriuaf, ~crrco.rca.t? 
i ~uollnJiuC. :.t'abtf'eo. cie. po 
nif bic,pbcfKcrc "rhtgucrc. i\:11 
niJ>fl.co:.1nc. lfb1ilhnus.11.ii. 
co1.111(.i.f>1n9Yl\1nriqu' Jt\'ij, 
Ck)cnfuiaf .a.li;pc .CO?• 'l boc 
obfcraa in alije pert'idftjs Q ,,,, 
nWlll bo b11oq6 no mUlQ:f 'iii SI 
rio.\'tpcludat9tcirclidaf. i'ic 
ficlus.cli.in biuinie littcris £_ wn 
cia. ~kobolus.li.mc.cot. C nic 
dol,.,f,mcdi<ra•niimi. J11<obo 
lusbid1ur binlldl~ fcrupulue. g 
hibue filiquie apCdiuir. Scna1 
pu1u,ttrfiliquar11m pom:krccO 
flil.' c)ncipirllhcrnunicrl. 

JC11pirulu1n~i. 

')1T/ 10curus c /J\.. biio •d 310orrcn • 
~ - .C. Jlftchbcr bkif 

bcb1alc.,>11£tdabcr f.ll"CC 1ri1bi 
nwr.lerinclibcr. lflu1ncn. vrnu 
nJCrOli. "IR<cm(,nrts.i.numcri · 
lce.ammfni. fc1o1. qti cft numc 
rarc.mirarc.rc«'ll.'rc. rtnlC11«>1 
rari. rcutncrari. 11\.ttcnliri funr. 
i.nunlCl'lli. 't pOt pc. co1.1 ;. • 
rc.:cnfcc.fie.qusnc ~ius;11. ,p.1 
rcanfco. fie.rcnicconiusa• co:. 
2D1n1lfl"cvlrimaacuta. ij. 
.-mao1.11rie. ipot•C.reron11. 
aErrcrue.1.U.1nc.co:.tntranc' 
quinOtllb<rribulcui, 'Jl)ccrur 
ma. in<. focimle 111ino.;t. £ unc• 
cl.Ccolkcrai "nUn1ili1Ufiucno1 
biliun1 mulriludo • .Ercubo.bae. 
1nc .cot. in rrifytr. ( i c111todia \!'fr 
. !lilarc. :8cdconis.,P.1><.Jflouir 
find.i. "9lttnnbftr t>. llb1ofidfco1 
crie • .Pfcc9fu;.i.co.ie.U: iij. 
c,tfunsoi.crie.f'una"lii.l1'1i. 
'trcgirablariuum.Ji\pphco.cae. 
nrc.co1.iiri(ylr.i 1dTumcrc'tp1c 
parsrc.)11om g. plict.,.caecU oil 
buo fuiscapoful col.b>l< fyllabil 
pli.rErca:ibCrn1iC.co1. Lubo.bae. 
coi.l>ic:fyflabi cu.aifuiocopofl 
ftg,fucrc,pfucrUr.nte.,p. 'J.)c " 
acubit.•'!'·liil~i,ilk icuftodije 
il.ppldif ~roppidif.i.arlli ~cl 
itcn:piid1t. 'il91Cacubiro1.1nig. 
co?.pc.inrccris.'l' J.1. bilcfyUabi 
o.in'«Jlige.Cg ~igila,in cuftodi 
cndo. l::xc<dLil pc. -P·i.r ril(cidlic 
fiacfueanr. iiij. 
C:ztClinNriobl pc.Cl."?. £rarcraf 
mc.,p. 11'3oclibu.f•<rifidii ~lig 
dif. 'J.)ic~cctt .1t .C fi1dco sdpot 
t1ldii. 'jf.)I( 1 bccrridt.':f.tl .( iltitn 

fl ~rpliciiircrr,~firi(lnce 'er cot : 
rcctiC'nce ""'~bu!0:i1111 lib!i qu( 
11ppclhnur ::Q001111)crcc1Ut" r:i. bll 
bhc ih ali ... ,:um pltn1nH.~~11; hb10 
rum ·~n1plfu111 'l'CCCtl\~ JpCfll'( 

unrciifis .tfrancu:i be ..rnidija. 
210.((cclntv. 

"fbtlncipc mar co barbardi,o. 

Hoja [21)r, con una tosca mayllscula, y colof6n de! n." X. 
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·'t:>r1mu caticu. 
Ccllllrnm« ftmul noblfcii tCCfRUllt .pmif rttitiitur tiiffidlimii at> lttlli(lltiu;.f.roe 

· :fionee,f.fnlct" olu5.pmlffionum. ~t.ait · flili et roe bnuitatis.nam in.,t.ranticfo 
lpl'ue111 bclmoe-Jl.ft noe colleGimus ?Pltcti(totii tiifcurfu; ~tufq; reflameri. 
cimdfilllnue mcll'ce quae pfro ~mris fub fuptiefa triplici metliafoia. ~hro 
. !thnitl frminariit.~t air faluato1.Jo in p1i1110 cotico cotat tot ii <Xfillftimn et 
·lfil. IE;i qalb9 oiflib9 p;qulll'upo aolplc oills petiti6ce patril ~rtcrio tcflamcri.'1 
. Git rt 'ICrificauit ola que fueTiit in wtrri fie e,rplicat tepue tlff1tlfraoi rt prtrltt>i '1 
· tcttanit~ l>ifpo(~ "~ffa et fi(jurata. e,tpmaoi. ft i noul nirfde fubfcqntib'' 
ff ftcctli~~ tcf4ebinltio inflitu catat totii oifcurfu;rccfie ab incaruarO.: 

··~·~·.. ~~iif. '" '"'@'"" ,. •••. ;. "''"""'. -~fem•.. etia ~fq; atifinem miioi. ~bi rrit (lellraf 
~··ii4-alfuo cflmlfl · 'I slo1ificatio. 3111 quiboo nourm canricia 

. ;•mit~:f~me reflaml;!iJ o re ca11tantu1 nouc miflcria tie ,rj\o et mfia 

. .llQ:IC_OlllllCe ftDcp m-eprrutomla que .put patebit.]n quib9 fatiffacit et iim1it 
Jucair .pmff'fa er !Jlfttienta e_! prtka ifl tiefiocrio et petitioib9 pl115 ~eterie refla . 
.... te1ta~o. El ficut tot11 illu11 rpe J! finsra. il!lrocet>Coo er6o ao cxpofitio; 
fl# ~ ~lll(Jlllllli er Wflltli rt fii . blli9 lib1i fuabj ifle 0100. na p1io pone( 
1P•LR>j.k11 fllut> tiiruur tipue impiC t~,rt• cuiuflib; citici per ~erfua tiiflictuf 
Ill et ~·tff 1Jii foi)m! .iP! wrifica1 · q5c1lo pormur eiull e,rpofitio. :If ncipit 
ult~•"".fl\~lixrilt.fmiffa . an cum p1imu111. 

-~~~~11 " 1~1~ ' .. ..J_. Scul .. tur nle of lllli'Ol';~~Jtfmlcuall(lelrco - ... 
. ·ctqcmhooccddiaflic1facramita.quc-"-' ~,culo orta fui. 
· .n4 aliut> funt: nifl quetiam ~critatee -.I~t~...ij / 
Mfljll!OJltfGlium.ftficfacicnooct .&auia Jlleliora 
~rutplmoofruc1• .pmiffionus un era tua uino. 
~-"'° wpoicca confiNrae er pie .c •tt -t, ti 
'*1iiiinljlllfiionfuitiflum libdlus. 11 ragra a l'llgue ta op a. 
-fili9,'f9luic.onmtiere tomsinsmium /Sleu cffufu111 nome tuu. 
~fu~b1cuibusettiif1cilibue-i 3JDeo aootefccntule DlleJe 
~tJU\llell(fcripfit tOtlllll Difrnr rUtlf fe, 

• '«tlllfq} rcnammti. ft ioco iflc lit 
··~1fl>iffal19 atiitrlli(ltDU.toqi Z.rabe me JlOft fe, 
C!ldtmptafu111htroq;1ef.Of,rpoc1 £urren1us tn ooorenl 'Vil 

.. ~ola q Oii citauitf.cl.pfafo.~01 
luit1af\1!1ppfctf i 15libdlo fnb rplici me guentorum tuon1m. 
~fubmctbafo1afpiifietfpofc. '.]ntroou~it me re~ in eel 

. ~fubllillllllrolapalloritHtGtt(iia. ft laria fua. 
·.~11lrtbafoiall6lfcolc-i~incefi11eo11i. ~ .. ult"btm~ et tet"bttnur. Etidoffl6opuefimhocaf'epitllalamiii ,..,.. .. " 
et bucolfcii.et (leOlfjicum. ft .Pptcr llOC l 11 fe • 

Hoja [B]r del ejemplar del n. 0 XI conservado en la BPA, con una capital hecha a mano, quiza en el 

siglo XVIII. 
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Fol. 116 h. Signaturas: 02A4a-m8n6o8 . Letra g6tica de dos tamaiios, dos 
cols. (excepto en preliminares), 41 lineas. Huecos para capitales. Titulillos. 

CIE 4417 (16 ejemplares, mas uno aiiadido en AC(/); dos de ellos en la 
BNM, 1-730e1-2542 1 , ambos faltos de !as dos primeras hojas67). Al de la BPA (R. 
5863) le falta la primera y, como los de la BNM, lleva el cuadernillo A al final. Al
gunas capitales dibujadas a mano con tinta marr6n y portada ms. con letra de! si
glo XVIII, en la que figura ex libris de! convento de Santiago de Almansa. Folia
ci6n ms. antigua y algunos subrayados y notas ms. 

Jaime Perez de Valencia, obispo de Crist6polis, naci6 en Ayora en 1408 y 
muri6 en 1490. Fue agustino, ensefi6 en la Universidad de Valencia y lo protegi6 
Rodrigo de Borja, luego papa Alejandro VJ. Los Reyes Cat6licos lo nombraron 
primer inquisidor de Valencia. 

Sus dos obras principales son esta y e1 Commentum in Psalmos (Valencia, 
1484, CIE 4416). Una y otra se reeditaron mucho, juntas o separadas, en el siglo 
XVI: vid. CCol P-1237 al 71. 

XII) ROLEVINCK, WERNERIUS: Fascicu/us temporum. DIOGENES LAER
CIO: Auctoritates de vita et moribus philosophorum ex Laertio extractae. Hispali, 
Bartholomaeus Segura et Alfonsus de Portu, 1480. 

Fol. 8 h.-71 f.-1 h., blanca como la octava. Sin signaturas. Letra g6tica y ro
mana, de 47 a 55 lineas. Huecos para capitales. Grabados xilogrificos, varios de 
ellos repetidos. 

CIE 4951 (13 ejemplares68, cuatro de ellos en la BNM: 1-589, falto por e1 
principio y por el final, 1-774, 1-2198 e 1-2400). Fragmento de 18 f. en la BPart 
(7-14 y 16-25), algunos con grabados, incompletos yen ma! estado, mas peque
fios trozos de! f. 4 y de! 5; proceden de! cartonaje de un libro de! siglo XVI y se 
obtuvieron por canje con otro coleccionista albacetefio, que conserva el f. 26 y 
un pedazo de! 4 (torre de Babel). 

La obra, tipograficamente complicada, es, como se sabe, el primer libro 
impreso en Espafta con grabados, copiados de una ed. alemana69 . El autor fue un 
erudito germano nacido en Laer (Westfalia) en 1425 y muerto en 1502 en la car
tuja de Colonia, donde vivi6 desde los 22 afios. Escribi6 varias obras, pero la que 
mas exito editorial tuvo fue este Fasciculus temporum, especie de historia uni
versal basada en la Biblia: vid. CIE 4947-4960 y CCol R-1301 al 1304 (Paris, 
1512-1524): como se observara, bastante exito editorial a fines de! XVy princi
pios del XVI, para olvidarse a continuaci6n, como otras obras reseftadas aqui, en 
cuanto se impone el Humanismo. 

67 Quizi fueron los que examin6 Vindel, pues no sefiala esas dos hojas al describir el libro en su obra 
citada El arte tipogrdfico ... , III, n. 0 22, pp. 67-69 (adem:is desconoce el ejemplar de Albacete). 

68 M:ls uno que posee un ilustre bibli6filo afincado en Salamanca. 
69 Vid. A. Gallego, op. cit., pp. 25 y ss. y nota 23 al pie; tambien Vindel, El arte tipogrdfico ... , cit., V, 

n. 0 9, pp. XXXIV y 31-41, asi como su Manual. . ., cit., n. 0 2591. El f. l 3v. del ejemplar 1-2400 de 
la BNM figura en et cat:ilogo de la Exposici6n Estampas. Cinco siglos de imagen impresa (Madrid, 
Ministerio de Cultura, [1981}), nllms. 811-813. 
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Fol. 24r del n. 0 XII. 
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Los Ultimos folios -ausentes en nuestro fragmento- estin ocupados por 
un resumen de la vida y anecdotas de los fi16sofos griegos, sacado de Diogenes 
Laercio (siglo III d.C.). Este fue editado independientemente: vid. CJE 2116-
2124 y CCol, D-955 al 75. 

XIII) RUDIMENTUM NOV/T/ORUM, SEU CHRONICARUM ET HISTO
RIARUM EPITOME. Liibeck, Lucas Brandis, 5 de agosto de 1475. 

Fol. mayor. 476 h., la (12] y !as dos iiltimas en blanco. Sin signaturas. Letra 
g6tica, dos cols., 47 lineas. Orlas, huecos para iniciales y algunas capitales graba
das. Tablas geneal6gicas y dos mapas. 

Fragmento de 30 h. en la BPart, iinico en Espafia70 . Referencias7'= H. 4996, 
Pol. 3404 ( «remarquable au point de vue tipographique• ), BMC II 5 50a, Goff 
R-345. En algunas hojas se aprecian restos de una foliaci6n ms. antigua en niime
ros rornanos, posteriormente guillotinada (formato actual: 37 x 28 cm.). Las ho
jas 11evan la siguiente numeraci6n moderna, a lapiz: 35-41, 83, 85-89, 100-102, 
112, 117, 119-122 y 127-128. Capitales, adornos y subrayados ms. de epoca en 
tinta roja. Algunas 11arnadas y notas ms. antiguas. Comprado en Paris en 1988. 

El Rudimentum es un libro de texto para novicios que relata en clave teo16-
gica la historia de !as seis edades de! mundo. Se trata de la primera enciclopedia 
que se imprimi672 , nunca reeditada, que sepamos, si bien existe una adaptaci6n 
francesa, La Merdes histoires(Paris, 1488, y otras eds.). La obra es an6nima, aun
q ue ha sido err6neamente atribuida a Giovanni da Colonna y a Burchardus o 
Brocardo de Monte Sion, dominico y viajero aleman de! siglo XIII cuya Descrip
tio Te"ae Sanctae se incluye en e1 volumen. Al final va el Martyrologium de 
Usuardo, monje benedictino frances de! siglo IX. 

Lucas Brandis fue e1 primer impresor de Liibeck73 , y e1 enorme esfuerzo 
que realiz6 para imprimir esta obra no se vio recompensado con el exito comer
cial, de modo que el tip6grafo qued6 practicamente arruinado, como le habia 
ocurrido a Gutenberg. 

Y no queremos terminar sin incluir un fragmento dudoso, pues en estos 
casos vale mas pecar por exceso que por defecto: 

XIV) [HORAE] (en latfn y !ranees). [Paris, Philippe Pigouchet, pour Simon 
Vostre, 1d. 1500?] 

10 Identificado por J. Martin Abad y por mi independientemente, en mi caso gracias alas filigranas; 
quiCn sabe si procederia del mismo ejemplar el fragmento subastado en 1977 por la firma Hartung 
& Karl, de Munich (n. 0 234 del catalogo). La primera hoja del fragmento empieza (r. 0 , 1." col.) 
(N)40efilius lamech decimus, y la iiltima (con el n. 0 128 a tapiz) odio habui. Que tamen potest esse .. 

71 H.= L. Hain: Repertorium bibliographicum, in quo libri omnesab arte typographica inventa usque ad 
annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur, 
2 vols. en 4 tomos. Stuttgartiae-Lutetiae Parisiorum, 1826-1838. 
Pol. = M.-Louis Polain: Catalogue des livres imprimfs au quinzieme sifcle des Bib/iotheques de Belgi
que, 4 vols. Bruxelles, 1932. Supplement, Bruxelles, 1978. 
Yid. tambiCn Deutscher Buchdruck im Jahrhundert Gutenbergs ... (Leipzig, 1940), tafel 42. 

72 Vid. Ponomarenko y Rossel, op. cit., libro 64, grabados 404 y 405. 
73 Vid. Dahl, op. cit., p. 112, y Escolar, op. cit., p. 316. 
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V. 0 de 12 hoja (2( dc:I n. 0 XIV. coo CSCctUS de 12 D:uu:a de 12 mucnc )' un pcrsonajc quc p2rccc un 
bihli6filo. 
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8. 0 ;De 100 a 150 h.? Sin foliaci6n ni signaturas apreciables. Letra g6tica 
de dos tamaiios (98B, 55G), 21 lineas. Todas las planas con orla xilografica com
pleta formada por excelentes grabados, muchos de los cuales se repiten. Huecos 
para capitales. Impreso en vitela. 

Fragmento de cinco hojas sueltas conservadas en la BPart, compradas en 
Paris a lo largo de 1988. Miden aproximadamente 186 x 110 mm., y la mancha 
unos 149 x 91. Llevan las capitales y algunas mayiisculas y adornos miniados de 
epoca en oro sabre rojo o azul. Fueron impresas indudablemente en Paris por Pi
gouchet, pero la fecha es incierta: los tipos y el niimero de lineas son los de la ed. 
de 25 de abril de 1500 conservada en la British Library74 , y las arias son igual
mente de Pigouchet, pero no coinciden las medidas de la mancha ni es igual la 
disposici6n de! texto en !as planas (tampoco se aprecian signaturas en nuesifas 
hojas). Quede, pues, apuntada la posibilidad de que estas bellisimas hojas en vi
tela pertenezcan a una de las muchas ediciones incunables (si no de principios 
del XVI) que se hicieron para satisfacer la demanda de las burguesas que desea
ban poder mostrar un libro de horas en vitela, con bellas figuras y miniado, aun
que fuera impreso en vez de manuscrito75 . 

Sefialaremos el principio de cada hoja y apartado, siguiendo el orden mas 
probable76 : 

[I) Letanias de la Virgen]: rii deii"' verii hoTem: qui pro nobis in I te natus 
est ... 

(2) Oficio de difuntos: danza de la muerte]: le hoe induere in corruptione: 
et mor = I tale hoe induere ... 

(3) Oraciones a Cristo]: souuerain seigneur. auec tousles bi= lens naturelz/ 
espirituelz ... 

V. 0
, liuea 10: Aultre oraisun en francuis. I (S] 2Ire dieu tout puissant/tout I 

voyant/toutes chases ... 
(4) Sufragios de los santos. La Trinidad]: salut ou en erreur de la saincte foy 

ea I tholique en la quelle ... 
Linea 17: Memoire de la trinite. I (0]2 Benoiste"' tres souueraine tri = I nite 

pere ... 
V. 0

, linea 6: Oraison adieu le filz. I [Mj20n dieu remply de bonte"' de I mi
sericorde ... 

74 Yid. BMC V, pp. 111 y 121 y lims. correspondientes; Geoffrey West ha tenido la amabilidad de 
confrontar fotocopias de nuestras hojas con ejemplares de diversas eds. de 21 lineas conservadas 
en la BL, entre ellas la aludida de 1500, sin resultado positivo. 

75 Yid. Dahl, op. cit., p. 110, y Escolar, op. cit., p. 326. Nuestra ed. tampoco coincide con la impresa 
en 1507 para Simon Vostre (BNM, R-8153) que figura con el n. 0 20 en el catilogo de la Exposici6n 
Tesoros de Espalla (Madrid, Biblioteca Nacional, 1986), pp. 57-58 (la ilustraci6n, por error, en la 
p. 46). 

78 Para ordenarlas nos basamos en la obra Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional, de 
Ana Dominguez (Madrid, Fundaci6n Universitaria Espaiiola, 1979), que se refiere a los ms. En Les 
heures gothiques et la litterature pieuse aux xve et XV/e siecles, de Fl:lix Soleil (Rouen, 1882), sees
tudia, entre otras, una ed. impresa en 1498 para Simon Vostre (vid. facsimiles en las pp. 47, 51, 
53, 61 y 83), tambil:n distinta de la nuestra. 
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[5) Sufragios de los santos. Pentecostlos): honor/eadem gloria/coeterna 
maie = I stas/vna substatia ... 

Linea 9: Oratio ad spiritum sanctum. I Spiritus sancte deus ... 
V. 0

, linea 6: De facie domini. I [S]2 Alue sancta fa I cies nostri. .. 
Como se observari en !as dos planas que reproducimos, no siempre se co

rresponden los grabados con el texto. 
Hemos llegado al final. Creemos haber realizado en estas paginas una pe

quefia pero no desdefiable contribucion a la bibliografia de los incunables, en la 
que aportamos dos (o quiza tres) nuevas entradas al siempre perfectible CIE. He
mos resefiado obras de variado pelaje: religiosas y profanas, teologicas y litera
rias, hist6ricas y juridicas, opllsculos y enciclopedias ... Algunas conocieron el 
exito editorial, otras dieron trabajo a las prensas una sola vez en quinientos 
aiios, pero casi todas comparten un rasgo: su caricter acusadamente medieval, 
que les impidi6 -salvo a algunos libros religiosos- sobrevivir mis ana del pri

mer tercio de! siglo XVI, es decir, fueron barridas por el nuevo espiritu humanis
ta que se imponia en Europa Occidental. Solo Hegan a nuestros dias los clasicos: 
Cesar, Esopo y ligeros vestigios de Caton. 

Y pasamos ya a los indices, no sin repetir lo dicho mas atris: nuestra espe
ranza de que este articulo haga salir a la luz nuevos ejemplares de incunables 
conservados en esta provincia. 

INDICES 

A) De autores, traductores y obras an6nimas 

Alanus de Insulis: 11-6 
Angel de Clavasio (Beato): I 
•Anonymo Neveleth: 11-7 
Auctores octo, cum glossa: II 

Aulo Hircio: IV 
(Seudo) Bernardo: 11-4, II-8 
Breidenbach, Bernardus de: III 
Burchardus de Monte Sion: XIII 
(Seudo) Caton [M. Porcius Cato): II-1 
Cesar, Cayo Julio: IV 
Colonna, Giovanni da: XIII 
Diogenes Laercio: XII 
Durand, Guillaume: vid. Duranti, Gulielmus 
Duranti, Gulielmus: V 
Esopo: 11-7 
Facetus: 11-3 
(Seudo) Fenestella: vid. Floccus, Andreas Dominicus 
Floccus, Andreas Dominicus: VI 
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Giovanni di San Gimignano: vid. Johannes de Sancto Geminiano 
Gulielmus Paraldus: VII 
Horae: XIV 
Johannes de Sancto Geminiano: VIII 
Leto, Giulio Pomponio: vid. Pomponius Laetus 
Lille, Alain de: vid. Alanus de Insulis 
Lopez de Toledo, Diego: IV 
Ludolphus Chartusianus: vid. Ludolphus de Saxonia 
Ludolphus de Saxonia: IX 
Marchesinus, Johannes: X 
Matthaeus Vindocinensis: II-5 
Perault, Guillaume: vid. Gulielmus Paraldus 
Perez de Valencia, Jaime: XI 
Pomponius Laetus: VI 
Rolevinck, Wernerius: XII 
Rudimentum novitiorum: XIII 
Theodulus: II-2 
Usuardus Monachus: XIII 

B) De impresores y editores 

Bevilaqua, Simon 
Brandis, Lucas 
[Butricis, Maximus de 
Gorricio, Melchor 
[Grassis, Gabriel de] 
Gregoriis, Johannes et Gregorius de 
Hagenbach, Pedro 
Huss, Mathias 

Venecia 
Liibeck 
Venecia] 
Toledo 
Venecia 
Venecia 
Toledo 
Lyon 
Venecia 
[Lyon] 
Venecia 
Valencia 
Paris] 
Sevilla 

Madiis, Franciscus de 
Maillet, Jacobus 
Paganinis, Paganinus de 
Palmart, Lamberto 
[Pigouchet, Philippe 
Puerto, Alfonso de! 
Reuwich, Erhard 
Segura, Bartolome 
[Vostre, Simon 

Maguncia 
Sevilla 
Paris] 

C) Geogrilico de lugares de impresi6n 

ALEMANIA 

Liibeck: XIII 
Moguntiae = Maguncia: III 

IX 
XIII 
VI 
IV 
x 
VIII 
IV 
II 
x 
v 
I, VII, IX 
XI 
XIV 
XII 
III 
XII 
XIV 
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Hispali = Sevilla, XII 
Toledo, IV 
Valentiae = Valencia, XI 

Lugduni =Lyon' II, V 
[Paris]' XIV 

267 

ESPANA 

FRANCIA 

ITALIA 

Venetiis =Venecia, I, VI, VII, VIII, IX, X 

D) Cronol6gico de ediciones 

1475, XIII 
1480' XII 
1485, x 
1486, III, XI 
c. 1491' VI 
1492, II 
1497, V, VII 
1498, IV, IX 
J 499, I, VIII 
;d. 1500?, XIV 

E) De localizaci6n de ejemplares 

BPA, I, V, VII, VIII, IX, XI 
BPart, II, Ill, IV, VI, X, XII, XIII, XIV 

F. M. D-M. 
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ANALISIS ARQUITECTONICO DE LOS ALFARES 

DE CHINCHILLA 

Por Jose Sanchez Ferrer 

La alfareria de Chinchilla tiene lejanos origenes ya que conocemos restos 
arqueol6gicos anteriores a nuestra era que asi lo prueban. Debi6 alcanzar cierta 
importancia con la romanizaci6n pero su mayor impulso lo recibi6 con la domi
naci6n musulmana que le proporcion6 los elementos que ban caracterizado su 
producci6n hasta nuestros dias. La primera reglamentaci6n de la actividad que 
conocemos se encuentra en el Fuero que Alfonso X le concedi6 en 12691 . Tras la 
implantaci6n fora!, la reglamentaci6n se fue ampliando y desarrollando, al com
pis del crecimiento de la ciudad, a traves de ordenanzas y disposiciones poste
riores que fueron abundantes y completas a partir del segundo tercio del siglo 
XV y entre las que aparecen las del barro2 , artesania que debi6 experimentar un 
fuerte impulso, debido al auge que tuvo por aquel tiempo el empleo de recipien
tes de este material. 

A partir de la segunda mitad del mencionado siglo XV y hasta mediados de 
la centuria siguiente, la formaci6n y, sabre todo, los traslados de ordenanzas de 
menestrales son frecuentes. Entre ellos encontramos !as de olleros, ladrilleros y 
tejeros3 , sirviendo como base de la sistematizaci6n de la actividad y convirtien
dose en su soporte juridico-legal durante siglos. Este ambiente regulador, que 
pone de manifiesto el dinamismo de esta poblaci6n, se pierde en la primera mi
tad del siglo XVI, en la que parece que Chinchilla inicia una lenta e incontenible 
decadencia, y no se recobra ligeramente hasta finales del siglo XVII. Un siglo 
despues, esta legislaci6n ya queda reducida exclusivamente a precios de la pro
ducci6n y de los salarios de los artesanos para, finalmente, ir desapareciendo a 
lo largo de la primera mitad del XIX, conforme la ideologia liberal va consoli
dandose. 

La del barro es una artesania chinchillana importante que ha existido inin
terrumpidamente hasta nuestros dlas aunque hoy presenta una situaci6n de pre
cariedad debido a que solo permanecen abiertos dos obradores y los dos alfare
ros, a pesar de que estin a pocos aftos de la jubilaci6n, alln no tienen continua
dores de su oficio. 

1 ROUDIL, Jean. Les Fueros d'Alcaraz et d'Alarc6n. 2 vol. Librairie Klincksieck. Paris, 1968. Pigs. 
540 y 541. 

2 SANCHEZ JIMENEZ, Joaquin. «Industrias artesanas de Chinchilla». Saitabi n. 0 6. Valencia, 1943. 
Pags. 25 y 26. 

3 SANCHEZ FERRER, Jose. El a/far tradicional de Chinchilla de Montarag6n. LE.A. Albacete, 1989. 
Ver apl:ndice documental. 
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Los talleres estuvieron emplazados desde el medievo en !as cercanfas de! 
Monasterio de Sanjuan (conocido como de Santo Domingo), en los arrabales de 
la ciudad, y desde allf se fueron extt:ndiendo por la ladera de la pefia hasta la er
mita de San Anton. En una fecha desconocida, posiblemente a finales de! siglo 
XVIII, ya que no encontramos ninguna referencia anterior al respecto4 , las alfa
rerias se ubicaron en cuevas de considerable profundidad y asi ban permanecido 
hasta las actuales en !as que, igualmente, una parte de las instalaciones pertenece 
a la arquitectura subterr3.nea, siendo esta una de las notas mas significativas de 
los alfares chinchillanos. 

A principios de nuestro siglo trabajaban 36 alfareros, todos con talleres 
con las caracteristicas arquitectonicas referidas. En 1934 eran 26. Durante la 
Guerra Civil, la mayoria de los menestrales tuvieron que abandonar su trabajo y 
las cuevas de sus obradores fueron utilizadas como polvorines. Tras la contienda 
volvieron a ellas, pero en 1943 quedaban solamente unos diez artesanos. Estos 
fueron abandonando ininterrumpidamente el oficio y los talleres se dedicaron al 
cultivo de! champiiion. En 1973 quedaban tres y hoy solo son dos los que man
tienen obrador. 

Del gran nUmero de instalaciones que existian antaiio queda poca cosa ac
tualmente: las dos alfarerias citadas, pertenecientes a Luis y Antonio Tortosa (en 
las que hay elementos de uso comun); la cueva, vacia, y el homo de leiia, aban
donado y muy deteriorado, del hace poco fallecido alfarero «Pintili»; y las cue
vas y restos arruinados de un homo de leiia y de un pozo de una tejera desapare
cida. Con todo ello trataremos de estudiar las caracteristicas de esta arquitectura 
industrial popular y de documentarla para que, al menos, quede constancia de 
su morfologia y funcionalidad antes que desaparezcan las Ultimas estructuras. 

Bajo el punto de vista arquitectonico, alas alfarerias podemos considerar
las divididas en tres zonas en funcion de la modalidad que presentan sus elemen
tos: 

A) Los talleres y areas de secado y almacenaje. 
B) Los homos. 
C) Otras estructuras arquitectonicas mas simples. 

A) TALLERES Y AREAS DE SECADO Y ALMACENAJE 

Chinchilla posee un destacado conjunto urbano de viviendas subterraneas, 
la mayor parte ya sin utilizacion permanente. Tipologicamente estan emparenta
das con los numerosos grupos que existen de esta clase de arquitectura popular 

4 A.H.P.Ab. Sec. Catastro de la Ensenada: Chinchilla. Libro Maestro Secular. 1771. 
En este incompleto libro figuran cuatro alfareros. Ninguno de los cuatro posee ni tiene alquilada 

en 1771 una cueva. Por el contrario, si se les relaciona como propietarios de una casa cada uno. Sin 
embargo, un buen n6mero de vecinos aparecen habitando una cueva; de ello se deduce que como mi
nima no estaba aUn generaliz.ado el hecho de utilizar como talleres recintos excavados. 
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en tierras valencianas (Benimamet, Paterna, Burjasot y Gandia), granadinas 
(Guadix y Sacromonte) o castellano-manchegas (La Guardia y Noblejas). 

Todas !as de la ciudad estan construidas en !as laderas de! escarpe rocoso 
sobre el que se edific6 la poblaci6n. 

Igualmente, el espacio en el que se desarrollan buena parte de !as labores 
alfareras esta excavado alli (Fot. n. 0 1). La arquitectura construida al efecto es 
subterranea y, por tanto, de concepci6n simple y rudimentaria. Es de! tipo espa
cialmente regresivo de recinto incompleto por no poder ser cognoscible exte
riormente. La existencia de esta delimitaci6n de! espacio es posible solo por la 
propia consistencia de la masa caliza de la roca que no ha sido debilitada debido 
a la angostura de la perforaci6n. Es pues, una arquitectura primaria pertenecien
te a la tipologia de! habitat subterraneo5 con un destino industrial. 

HORNO ELECTRICO 

c 

c N ........... 

A 

PATIO 

B POZOS-Al.l!BES D 
D 

0§ 
c 

c 

0 ... 5m. aprox. 

Fig. n. 0 1: Croquis de la alfareria de los hermanos Tortosa. Chinchilla. 

A: cueva-taller de Luis Tortosa. B: cueva-taller de Antonio Tortosa. C: cuevas-almacen. 
I: tornos 4: estanterias 
2: losas de so bar 5: barro 
3: huecos utilizados como armarios 6: almacen 

15 Este fen6meno ha sido estudiado por diversos autores. Entre ellos: C. Flores, Torres Balbiis, Caro 
Baroja, Jorge Aragoneses, Feij6 Alonso, Revette Salinas y Garcia Martin. 
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Esta zona de la alfateria de los hermanos Tortosa esta formada por seis cue
vas aproxirnadamente patalelas que abren sus entradas a un patio (Fig. n. 0 1 ). Dos 
de las cuevas, de unos tres metros de ancho por unos veinticinco de largo, se utili
zan coma taller, almacen de batro y expositor de piezas para la venta (Fats. niims. 
2 y 3 ). Las otras, aproximadamente de la misma profundidad que !as citadas 
-algunas eran !as antiguas viviendas de los alfareros (Fot. n. 0 4)-, se usan coma 
secaderos y almacenes de utensilios, herramientas y piezas terminadas. 

La cueva del alfarero «Pintili» y las que se utilizaban en la tejera responden 
asi mismo a estas caracteristicas. 

Esta demostrado documentalmente que en Chinchilla existian viviendas 
rupestres con mucha anterioridad a la existencia de las alfarerias. La primera no
ticia que conocemos es de 4 de octubre de 1495. Se trata de una ordenanza que 
penalizaba con diez maravedies a los habitantes de la ciudad de dace aiios hacia 
arriba que no fueran a misa y con otros diez si no lo hacian porque estaban parti
cipando en cualquier clase de juego, « ... esto se entienda estando en la ribdad o en 
la plara o en los mesones o en la corredera o en los arrauales de la dicha ribdat o en 
/as cueuas en derredor de la ribdat»6 . Queda claro, pues, que a finales de! siglo XV 
ya estaban excavadas un buen nllmero de cuevas en las vertientes de la peiia 7 • 

Sin embatgo, !as cuevas-taller tienen una morfologia particular porque se 
construyeron con la forma adecuada para acomodarlas a un proceso productivo 
concreto. No se reutilizaron viviendas precedentes porque organizativamente, 
!as que conocemos coma obradores difieren sensiblemcnte de !as empleadas co
ma viviendas y tampoco tienen patecido con silos y chinchorreras. 

Sus rasgos fundatnentales son: 
I. La profundidad. Son salas estrechas y Jargas llegando, e incluso su

perando, los veinticinco metros de profundidad (Fats. niims. 2 y 3). 
2. La sencillez estructural. Son espacios generalmente sin ejes de pe

netracion quebrados y solamente compartimentados por separacio
nes transversales al eje axial. 

La planta suele ser rectangular y aproximadamente simetrica a 
lo largo de todo el desarrollo. Solamente en algunas cuevas se excava 
alguna habitaci6n lateral o pequei'ios entrantes pata utilizatlos coma 
armarios o basares. 

El techo es una superficie curva semejando una irregular b6ve
da de caii6n. La secci6n longitudinal es sensiblemente rectangular y 
la transversal siempre da un perfil pr6ximo a un atco de media punto 
peraltado. 

8 PRETEL MARIN, Aurelio. La Comunidady RepUblica de Chinchilla (1488-1520). Evoluci6n de un mo
delo de organizaci6n de la oposici6n popular al poder patricio. LE.A. Albacete, 1989. Pig. 135. 

7 Esta noticia echa por tierra la hip6tesis de Fernandez Serrano y otros queen ~La arqultectura rupes
tre de Chinchilla de Montearag6n•, Rev. Narria n. 0 27, Sep. 1982, pigs. 2 a 5, suponen el inicio de 
esta arquitectura en 1570, con la llegada a la ciudad de contingentes moriscos procedentes de las 
expediciones de paz que se efectuaban desde el irea de Granada. 
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3. La escasez de vanos. Al estar desarrolladas en profundidad y ser es
trechas, los vanos se reducen a la puerta de entrada que se convierte 
en el lmico sistema de iluminaci6n y ventilaci6n de la estancia (Fot. 
n. 0 5). Nose practica ningiin respiradero ni chimenea y los alfareros 
tienen que trabajar pr6ximos a la puerta. 

Ahora bien, aunque esta arquitectura es, digamos, embrionaria desde eI 
punto de vista estructural y de concepci6n, resulta muy satisfactoria desde el 
funcional y esto es lo que le confiere caricter industrial y destacada importancia 
arquitect6nica a este tipo de construcciones. Presentan grandes ventajas para el 
trabajo alfarero: 

- mantienen un grado 6ptimo de humedad para la conservaci6n del 
barro. 

- poseen unas magnificas condiciones para el oreo y primer secado de 
las piezas que debe llegar Ientamente para evitar las fracturas que po
drian producir las contracciones o dilataciones ocasionadas por los 
cambios bruscos de temperatura. 

- conservan una temperatura razonablemente constante a lo largo del 
afio, lo que permite trabajar en estos espacios tanto en el caluroso ve
rano como en el riguroso invierno chinchillanos. 

Es pues, una arquitectura estructuralmente elemental, primigenia, pero 
con un alto grado de funcionalidad en el uso industrial para el que se construy6. 
En ella se cumple el principlo de que lo mas funcional suele ser lo mas sencillo e, 
incluso, si trasladamos aqul la conocida condici6n de que la forma y la funci6n 
deben estar intimamente unidas para que aparezca un buen diseiio, podemos 
concluir que en este caso, tanto por la traza coma por la naturaleza, csta arqui
tectura esta bien proyectada y se adeciia perfectamente a su cometido. 

B) LOS HORNOS 

Los homos alfareros chinchillanos son construcciones exentas integradas 
en la arquitectura popular industrial. Son estructuras plenamente arquitect6ni
cas porque tienen todas las caracteristicas de los recintos completos. 

Ninguno de los que subsisten estin en funcionamiento. El ultimo dej6 de 
cocer hace mis de diez aiios. Quedan dos de cacharreria en pesimas condiciones 
y uno de tejas completamente arruinado. 

El de los hermanos Tortosa y el de la tejera son de los denominados arabes, 
que era el tipo tradicional y generalizado en los alfares de Chinchilla. El tercero, 
eI de «Pintili», es del tipo de flamberas o flameras yes eI iinico construido de esta 
clase. Estudiaremos los dos modelos por separado. 
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1.- BRAVERA 

2.- CAMARA 

3.- FUEGOS 

4.- PUERTA DE LA CAMARA 

5.- CRIBA 

6.- ARCO 

7. - HOGAR, CIMBRA 0 CALDERA 

8.- PUERTA DEL HOGAR 

9.- LENERO 

Fig. n. 0 2: Planta y cortes esquemiticos del horno :lrabe de los hermanos Tortosa. 

1. Los hornos arabes 

El de la alfareria de los Tortosa esta situado en el patio que precede a sus 
talleres (ver Fig. n. 0 1) y consta fundamentalmente de dos parteso 

a- el homo propiamente dicho. 
b- el leiiero. 

a) Es prismatico al exterior y cilindrico interiormente con ligera disminu
ci6n de la secci6n en el tramo mas alto (Fig. n. 0 2). Es de cielo abierto y el reves
timiento interior esta constituido por ladrillos refractarios -ya en buena parte 
desprendidos- en disposici6n is6doma. La tabiqueria exterior es de mamposte
ria de piedras muy dispares en tamaiio que presenta un aparejo muy irregular. 
Toda la superficie externa esta enlucida. 

Cons ta de dos camaras superpuestas en vertical. La inferior es el hogar, 
caldera o cimbra. Esta abovedada con ladrillo refractario y en ella se introducia 
la Jena por una estrecha boca formada por un arco de medio punto de ladrillo re
fractario a la que se accede desde el interior de! leiiero. Encima de ella esta la de 
cocci6n, el vaso o cimara, con la puerta, tambien de medio punto y de ladrillo 
refractario, practicada en un lateral. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



I 01 n ° - . l'.~tc:nor dl"I homo :lt2~ dc: k" hcnn;in"' I •no';i "'1 12 pane de bnten el lriicro c:n b 
po\tt·nor, d hornu lUhtcno con ch2p;.1, mctil1c2' '' puedc· ~rn:c12r ptTfc-..-umcntc d c<t:&do 'Cl!U

rru1no'-<> en cl qu• '-( cnc·uentr.t 

_...... 
'<"'~ -- - -

• 
• 

..,,.. ... 
-"' .. 

• 

1111 II o h ll•h'll <h J,1 • i!l.1< 111 ,fd h•lm•) 

" .• 11. "' I~ h I• • I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



279 

La comunicaci6n entre ambas c:lmaras se establece a traves de diecinueve 
perforaciones (dieciocho en circulo y una en el centro), los fuegos, de la superfi
cie de separaci6n, la criba, que permiten que las llamas, el calor y los gases pasen 
a la zona superior. 

b) Es un cobertizo con tejado a una sola vertiente adosado a la pared de la 
puerta de la caldera. Tiene dos vanos en el frente separados unicamente por un 
pilar de secci6n cuadrada y otros dos, cada uno en un lateral, mas reducidos 
(Fig. n. 0 2 y Fot. n. 0 7). Se destinaba a almacenar la leiia que debia quemarse en 
el horno y servia tambien para faenar bajo cubierto la larga y delicada operaci6n 
de la cocci6n. Tiene escaso interes arquitect6nico. 

La tejera ocupaba una terraza de la misma zona pero de cota inferior a la de 
las alfarerias de los Tortosa y «Pintili». Su horno posee similares caracteristicas 
que el anterior pero tiene mayor tamaiio. Esta totalmente derruido aunque toda
via se puede apreciar su aspecto cubico, parte del cilindro de la camara y una 
porci6n de la boca de la caldera (Fot. n. 0 8). En los restos del interior de la cama
ra aparece muy clara la disposici6n de la doble pared, de mamposteria la externa 
y de ladrillo refractario la interna, con la que fue construido. Su composici6n, 
aparejo y revestimiento son en todo semejantes a los descritos mas arriba (Fot. 
n. 0 9). 

2. El horno de flameras 

El horno de «Pintili» esta situado ante la boca de la cueva que fuera su taller 
(Fot. n. 0 10) y a poca distancia del de los Tortosa. 

Es tambien de dos c:1maras superpuestas en vertical e igualmente construi
do con doble muro de mamposteria y ladrillo refractario pero tiene diferencias 
con el tipo anterior. 

Es prismatico, tanto interior coma exteriormente, y su cubierta se aproxi
ma a la de dos aguas. En lugar de! cielo abierto propio de los homos arabes tiene 
b6veda de media caii6n imperfecta en la que se abren nueve orificios, aproxima
damente circulares, de unos 15 centimetros de diametro (Fot. n. 0 11). Sohre ca
da orificio cabalgaba una chimenea, flamera, de base cuadrada. Por ellas salian 
los gases que llegaban a la camara, a traves de los fuegos de la criba, procedentes 
de la caldera. Lapuerta de esta ultima y la de la camara, al contrario de la dispo
sici6n acodada de! arabe, estan situadas en un mismo eje (Fig. n. 0 3). 

El alfarero redujo en dos ocasiones el amplio espacio iltil de su horno co
mo consecuencia de que la edad iba mermando sus fuerzas y reduciendo su capa
cidad productiva. Tabicaba una parte de la camara y desplazaba a esa pared la 
puerta. Consecuentemente, rellenaba con piedras y tabicaba la parte correspon
diente a la caldera. 
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Fig. n. 0 3: Esquema del horno de Manuel «Pintili». 

a) SECCION LONGITUDINAL (A-B)' 
1. Sucesivas reducciones de la catnara. 
2. Reducci6n de la caldera por relleno. 

b) PLANTA DE LA CAMARA, 
1. Puerta. 
2. Fuego. 
3. Criba (conjunto de los fuegos). 
4. Flamera. 
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C) OTROS ELEMENTOS ARQUITECT6NICOS 

En la tejera queda la estructura arruinada de un amplio pozo-aljibe. Es ci
lindrico, con unos dos metros y medio de diimetro y construido con mamposte
ria de piedra y cemento. 

En la alfareria de los Tortosa forman este grupo: la construcci6n que alber
ga el homo electrico, los aljibes y !as balsas para el colado de! barro. 

La primera es una sala rectangular rematada en terraza sin valor arquitect6-
nico alguno. 

En los aljibes tampoco aparecen cracteristicas que les particularicen con 
respecto a la tipologia habitual. 

Las pilas, por el contrario, tienen interes, fundamentalmente tipol6gico 
(Fot. n. 0 12 y Fig. n. 0 4). 

Las balsas de! colado tienen como funci6n la obtenci6n de barro sin pie
dras, grumos, caliches y otras impurezas. Esto se consigue a traves del sedimen
tado, decantado y filtrado al que va siendo sometida la masa. Constan de tres pi
las semihundidas, sucesivas, adosadas y comunicadas, construidas de mampos
teria enlucida con cemento. Su fondo esta constituido por una piano ligeramen
te inclinado por el que circula el agua sobrante de! barro que se va recogiendo en 
el pocillo que se encuentra en el nivel mas bajo. Las pilas son de diferente pro
fundidad y superficie y estin pavimentadas con baldosas de barro cocido. Lase
gunda posee en su interior otra pequdi.a, en la que se efectua el filtrado de! barro 
colocando debajo de! conducto que la comunica con la primera balsa una criba 
que retiene las impurezas. 

El conjunto tiene una longitud de nueve metros y mcdlo y una anchura 
maxima de tres y medio. Es, sin duda, importante por su singularidad en esta cla
se de construcciones. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



.282 

F111 n ° 9 ~'Jlt-Clo ;u:1u'1l d1:l 1ntc:nor o.lt·I homo ir.lhc dl· la 1c1c:n ~ pu<dt: 2pn-n2r cl doblc muro 
de l;1con,lrul<16n El <"'\lc:mo W'\JC..""<> dt: n1ampo,1c;n;i ,.,, .. .,. cl intcnor C'.l.,1 ror:llmmtc dapf'C'Odt 
do , uc ladrilh1 rc:lr:ictano 

1111Jl 11 If) \~J'ltllJL"''''''' .llll1.1l\-l\ll1(llltlt,ll .1--t1ltlll• ,,,,,,,,,,. l.lll\111\1.l\lt l.l\ll\\ .. ,,,,, \'\l1\' 

lllUIJ II (.tlh I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



I 01 n ° 11 • ln1cnor de la c;un~r:a dcl homo tk fl2m<T.l' 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.



l·ot n ° 12 Bal~~ para cl colado dcl barro de l:i alfareri:i de!' Jo, henna no' 11lrto-:1 

268 

medidae e n ems. 

. .. 
- ~ • • • • 

·~ 
• • 

"32~r 
I'" 
-J 
• • I )-1 - ~-..,. 

I I 
• T I-, ~ ., 
p0 ~ 

-..... 

• • 

Q 

-r 
' ... 
-

I ~\ 

I 1)1 11 o I Jl.al'.1' <.h: ll aJ 
1.1r.-n;1 J<. I u1' ' \n1<1nh1 
I 11rt1h.1 1 ~1·rr.1dnu.J,, 
d< 111'. \~\:II , l (/al't'ria 

/ltlp11/u1 t'tl /11 f'r.>1Ith1'1 Ut' 

11/>cJ<\ fc : <'\Ill.Ito 1•/t1t>

~ro{/1u•l 

.I ' I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1992, #31.


