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LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
DE ALATOZ 

(Estudio Hist6rico-Artfstico) 

Por Luis G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ 

Durante el Siglo XVIII los pueblos de la actual provincia de Albacetc debie
ron experimentar una cierta recuperaci6n econ6mica y social, despues de la 
grave crisis de! XVII. Aunque todavia faltan estudios en esta linea para la Edad 
Moderna, podemos suponer esta mejora a traves de la mayor actividad cons
tructiva quc existi6, seglln encontramos en diferentes puntos de la regi6n, y, 
en particular, en la zona que eclesiisticamente dependfa de la Di6cesis de Car
tagena. 

Alatoz, situado al N-E de la provincia de Albacete, a 47 Km. de la capital y 
cercana a la Regi6n Valenciana, perteneci6 en el pasado al llamado Estado de Jor
quera. Es un pueblecito agrfcola y discreto que artisticamente ofrece tan s6lo de 
interes su dieciochesca iglesia parroquial, situada en una plazuela yen un ligero 
promontorio de la pohlaci6n. 

ARQUITECTURA 

Descripci6n 

Toda la fabrica de! edificio esta realizada con cal y canto e hiladas de ladri
llo, una forma de construcci6n que recuerda al llamado aparejo toledano; re
servindose la silleria tan s6lo para el enmarcamiento de las portadas y cornisas 
de separaci6n y esquinas de los dos cuerpos superiores de la torre. Destaca la 
obra por lo arm6nico y unitario del conjunto, lo que demuestra una intenci6n 
iinica y un respeto a un proyecto original que en general debi6 mantenerse has
ta la conclusi6n del edificio. 

En planta, el templo ofrece una cruz latina de acusada cabecera plana y 
cuatro tramos en la nave, asi como capillas (entre los contrafuertes) unidas en
tre sf a traves de pequefios vanos en media punto, que sobresalen hasta la altura 
del crucero. En los lados correspondientes a la cabecera, se sitiia una depen
dencia de retirar en el de! evangelio; yen el de la epistola, la sacristia, que, de 
planta cuadrada, sobresale ligeramente de todo el rectingulo en quc quedan 
inscritas la cruz y capillas de la fabrica del templo. A los pies, y en cl !ado del 
evangelio, se alza la torre, y, al contrario, la capilla del bautismo; ambos espa
cios quedan dentro de la linea de! citado rectingulo (vid. planta). 

En alzado, las naves principal y del crucero son sensiblemente mis altas 
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que !as capillas. Esta diferencia de altura se aprovecha para abrir ventanas de 
iluminaci6n. En la intersecci6n de ambas naves y ante el presbiterio se levanta 
una hermosa cllpula. 

El acceso desde la nave principal a las capillas se realiza a traves de arcos 
de medio punto, que se apean sobre s61idos pilares de planta rectangular, en 
cuyos frentes hay pilastras cajeadas sobre elevada basa. El capitel prictica
mente ha desaparecido, convirtiCndose todo en un arquitrabe moldurado ba
jo el entablamento general. La cornisa, como suele ser frecuente en estas 
obras dieciochescas, es muy volada (lam. 2 y 3). Exteriormente, tras los pila
res, se aprecian los contrafuertes que soportan el empuje de los arcos fajones 
y delimitan la separaci6n de las capillas. 

El sistema de cubierta se realiza en la nave por b6vedas de lunetos, sepa
radas por los arcos fajones que apean en las pilastras. El hueco de los lunetos, 
coma antes indicibamos, se aprovecha para abrir vanos de iluminaci6n, for
mados por caprichosos cuadril6bulos abocinados interiormente, de gran tra
dici6n barroca. En el extremo de los lunetos hay una discreta decoraci6n de 
rocallas en yeso. lJna gran cllpula de mas de ocho metros de diimetro se lc
vanta, sobre pechinas, en el crucero del templo. Las cuatro pechinas se en
cuentran decoradas con otras tantas hermosas tarjas de rocalla; cada una de 
las cuales, de forma mixtilinea e irregular, actuaria como marco de unas pin
turas, que no llegaron a realizarsc, con los cuatro evangelistas -cotno suele 
ser frecuente- o los Padres de la Iglesia Occidental. 

La cU.pula arranca de una movida y moldurada cornisa, sobre la que apo
ya la media naranja, que, formada con ocho lunetos con rocallas, <la un aspec
to estrellado a Lado el intrad6s. Alternativamente se disponen cuatro 6culos 
cuadrilobulados, de acentuado abocinamiento, semejantes a los que ya hemos 
seftalado en la nave, consiguiendose de este modo en el ambito de todo el 
conjunto un arm6nico y cuidado espacio interno (lam. 4). Exteriormente, el 
trasd6s de este elemento de cubrici6n se encierra en un prisma octogonal cu
bierto por un tejado apiramidado. Es frecuente en la regi6n que estas ciipulas 
suelen presentar un perfil curvo con teja vidriada, normalmente azul, aunque 
en este caso nose recurri6 a tal soluci6n, quizi por economia de medios. 

Volviendo al estudio del interior del templo, seiialemos otros detalles. 
Asi, a los pies, encontramos un coro alto con sotocoro abovedado y sostenido 
por un gran arco carpanel que ocupa todo el ancho de la nave. El acceso se 
realiza a traves de la escalera de la torre. 

Como ya hemos indicado antes, en la cabecera del templo yen el lado de 
la Epistola se encuentra la sacristia que es un sencillo espacio cuadrado cu
bierto por una gran b6veda vaida en cuyos cuatro extremos hay unos motivos 
rococ6 en yeso, asi como en la clave, hoy torpemente pintados. 

En cuanto a los motivos decorativos que encontramos en la fibrica inter
na del edificio, ya hemos seiialado esos detalles de carnosas rocallas en las b6-
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Lani. 1. P:1rroqui~ de $an )u:1n B:1u1b1.1 lnit·rior 
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L:im 4 : l'arrn4ui:1 tic ~:1n Juan ll:1u1l.i11. Interior ( 'up11l :1. 
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vedas que tambien los volvemos a encontrar sabre las puertas y ventana del 
coro. Los motivos son los comunes del rococ6, en ocasiones sin demasiada fi
neza pero de buen efecto decorativo (lam. 5). En la misma Hnea y estilo est:in 
las tarjas de los frentes del piilpito situado en el lado de la epistola. 

El exterior refleja fielmente la fibrica general de la extructura interna sin 
nada especialmente llamativo. La fachada principal parece como si hubiera 
quedado inconclusa; en el remate se ofrece un perfil mixtilineo, como love
mos en la iglesia de Santa Eulalia de Murcia o en la dieciochesca fachada del 
Ayuntamiento de Chinchilla. Parece coma si hubiera estado prevista la colo
caci6n de unas molduras de piedra que delimitarian en altura la superficie del 
pafto; no sabemos la circunstancia de su no conclusi6n. La portada, de piedra, 
esta constituida por un arco adintelado con jambas y dovelaje almohadillado 
de hermosa conccpci6n arquitcct6nica (lim. 6). Sugcrimos quc el artifice que 
concibi6 esta obra se inspir6 para ello en la llamada puerta rustica del tratado de 
Vignola !Rego/a de/Ii cinque ordini di architettura), aunque en este caso se han suprimi
do algunos dctalles y la cornisa, con lo que el efecto se enriquece haciendose 
menos clasicista (Jim. 7). Precisamente en Murcia y con la fecha de 1764 en
contran1os una portada entre la iglesia de Sanjuan de Dios, obra de Martin So
lera, y el Colegio de Te6logos (hoy Instituto de Bachillerato) que responde 
con mas fidelidad al dibujo vignolesco. Sobre la portada de nuestra iglesia de 
Alatoz una ventana vuelve a repetir !as formas almohadilladas en su enmarca
miento; aqui, y en un recortado tablero, baju el vano aparece la fecha de 
1776. 

Al lado Norte se abre la otra portada, mas sencilla y clasica; es obra bien 
trazada pero sin ninguna pretensi6n. Esta esti delimitada por dos pilastras 
toscanas que sostienen un entablamento liso, y sobre la cornisa un flamero 
gallonado y dos bolas de tradici6n escurialense en los extremos, sin otros mo
tivos decorativos que una roseta en el centro del arquitrabe (lim. 8). 

La torre, prismitica y de planta cuadrada, se levanta a los pies en el lado 
de! evangelio, como ya hemos indicado; es de destacar en ella la separaci6n 
de los cuerpos por acusadas Hneas de impost as. Advirtiendose en los dos 
cuerpos superiores, almohadillados de esquina. En la actualidad, el remate es 
almenado, pero ignoramos si originariamente sc proyect6 asi. Carece de cha
pitel. 

DocumentaciOn 

Remos de advertir, a la hora de acometer la realizaci6n de este apartado, 
que la documentaci6n de que disponemos es escasa y desde luego no nos da 
luz sobre el maestro arquitecto que proyect6 la construcci6n de esta Parro
quia de Alatoz. El Libro de Fabrica de la iglesia y un documento notarial nos 
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suministran algunos datos aislados que nos fijan cronol6gicamente la cons
trucci6n de esta obra y nos dan algunos nombres, siempre importantes para el 
conocimiento del Arte en la region durante el Siglo XVIII. 

Sabemos por el Libro de F:ibrica de Alatoz (1742-1840) (I) que con ante
rioridad a esta iglesia existi6 otra localizada en otro punto de la poblaci6n; 
por tanto no es el caso tan repetido de mantener el mismo lugar de edifica
ci6n del templo. 

En los mandatos de visita del afio 1761, el visitador ordinario, l)on Se-
bastian de Andiconagoitia, dec[a, (2) 

"Y respecto a haver reconocido la notoria necesidad de yglesia nueva, as! par lo deteriora
do y estrecho de la antigua quanta par estarse perdiendo la obra de la empezada con fas 
inc/emencias de aguas, soles y materiales prevenidos, en consecuencia de lo executado en 
la inmediata antecedente visits, mando su merced que par e1 mayordomo fabriquero se 
procure sin perdida de tiempo concluir y cubrir e/ crucero con fas dos capillas contiguas y 
sacristia, sacando toda la obra de manos a publica subastacion, con intervencion de Don 
Francisco Piqueras, presbitero y rematando/a en e/ mexor pastor, con arreg/o al plan y 
condiciones y baxo fianzas seguras de bonificar sus quiebras y perjuicios, a no ser que con 
igual seguridad y menos costo se pueda proporcionar la execute e/ re/ixioso que hizo la 
hermita de Senor San Pedro en fas llanos de Alvazete (3), a cuyo efecto se librarli lo que 
parezca necesario de la flbrica general teniendo presentes los denuJs libramientos que son 
precisos despachar para e/ socorro de fas necesidades, asi mismo urgentes de otras ygle· 
sias de este estado {de Jorquera] en intelixencia de que e1 acarreo de materia/es ha de ser 
de cuenta de Jos vecinos y no de otra forma. 

Y madiante a que se ha/Ian pendientes autos en e/ tribunal de justicia sabre la conti· 
nuacion de dicha obra y que haviendose librado ocho mill y ochocientos rea/es posterior· 
mente a dicha visits nose da data de ellos en fas quentas par tenerlas dadas en virtud de 
comisi6n y puestas en dichos autos, si bien que a j'uicio prudente solo se discurre queda· 
ran existentes y en poder de dicho fabriquero unos mill y quinientos reales poco mas o me· 
nos con reserva de formalizar la quenta a su debido tiempo ... ''. 

Por el documento anteriormente transcrito sabemos, pues, que en ese 
aiio de 1761 la obra del templo estaba ya comenzada y levantada, al menos en 
cuanto a la cabecera y el crucero, aunque todo sin cubrir, por lo que el Visita
dor sugiere que se recurriera al maestro de obras que habia hecho la ermita de 
San Pedro de Matilla, -Fray Tomas Calles- religioso franciscano, a fin de 
concluirla prontamente; ahora bien, el proyecto estaba ya realizado con ante-

(I) En los documentos antiguos siempre se cita "La Toz". 
(2) libro de FSbrica da la Toz. Sec. Clero. Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Lib. N. 0 2. 
(3) El religioso queen 1750 ajust6 la obra de San Pedro de Matilla en Los Llanos fue Fray Tomas 

Calles, presidente "in capite" del Convento de Los Llanos. Vid. SANTAMARIA CONDE, Al
fonso; GARCIA-SAU CO BELEN DEZ, Luis G.: la Virgen tie /as Nievas tie Chinchi/llJ y su ermita tie San 

Psdro ... Pig. 32. Instituto de Estudios Albacetenscs. N. 0 4. Albacete, 1979. 
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Loim. 7: "Portada RUstica" de! tratado de Arquitectura de Vignola. Ed. de C. M. Delagar<lette. 
Madrid, imp. M. Gonzilez, 1792. 
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rioridad. Por otra parte, parece que habia ya formalizadas unas cantidades pa
ra la continuaci6n de la obra. 

En las cuentas de 1776, hay una serie de gastos de poca cuantia 
-noventa y nueve reales y medio- bajo el epigrafe de:: "Reparos de Yglesia" co
mo son retejar, arreglar paredes y otros gastos menudos que quizi sean de la 
iglesia vieja. Asimismo se pagaron 133 reales 

''. .. En componer a/gunos materiales de la obra de la yglesia nueba, en diligencias judicia/es 
de/ Tribunal de Murcia de /as cuentas tomadas por et Seflor Arcipreste {de Jorquera], di· 
funto, que estan presentes y de otras que se tomaron antes por e/ Seflor Visitador Don 
Manuel Rubin que ban separadas y se guardan con este libro y de un propio al Padre Cus· 
todio de esta de San Pasqual para que biniese a la obra un religioso". 

Parece ciertamente, por los datos expuestos, que la obra no avanzaha de

masiado o que las cuentas del nuevo templo se llevaban en un libro aparte, no 
conservac.lo. Sin embargo, en las cuentas de 1771 y bajo el epigrafc de "gastos 
de la Yg/esia Nueba" aparece un gasto de 1.670 reales y 22 maravedis, en licen
cias, procurador, cortar madera, cal, peonadas, dcrechos, etc., que indica una 
cierta actividad en la rcalizaci6n de la obra; no constando nada mas en los 
aftos siguientes. 

De 1776 encontramos otro dato de intcrCs yes una escrifura notarial sus
crita en Almansa ante el escrihano Pedro Ht'.rft'.fO Villegas, en la que se dice 
(4), 

"En la villa de Almansa a veinte de Junio de mill setecientos setenta y seis, ante mi e/ es
cribano pllblico y testigos infrascriptos parecieron Diego Blanco l6pez, Pedro lej'ido, Anto
nio de/ Rio, Pasqual Soroa y Julian Blanco Lopez, vezinos desta dicha villa y dijeron que a 
favor de Benito Bo/arfn, maestro a/arife, vezino de la villa de larra, Reino de Valencia, se 
ha rematado en p(Jb/ica subastaci/Jn la obra de la yglesia de/ Lugar de Latoz, su jurisdic· 
ci/Jn de la villa de Jorquera, con ciertos pactos, capftu/os y condiziones y precio determi· 
nado, como por menor consta de dicho remate a que se remiten; y respecto a que una de 
/as condiciones lo es que el dicho Benito Bolarfn haia de dar fianzas a satisfacci/Jn de los 
comisionados en dicha obra por et Ylustrlsimo Seflor Don Manuel Rubin de le/is, obispo 
deste obispado, poniendo/o en execuci6n de su buen grado y cierta ciencia y siendo sabe
dores de/ derecho que en este caso le compete, j'untos de mancomtln ...... se constituien 
por fiadores de/ dicho Benito Bo/arfn ...... e hipotecamos cada uno de los otorgantes los 
vienes .. .': (A continuaci6n se especifican una serie de propiedades, ca
sas, majuelos y otras tierras en el termino de Almansa). 

Ante el documento anteriormente expuesto, suponcmos que la obra de
hi.6 continuar en manos del alarife de Zarra, Benito Bolarfn, quizi a buen rit
mo hasta su conclusi6n. Precisamente la fecha de 1776 es la quc aparece talla-

(4) Protocolos Almansa. Lihro N." 523. 20 junio 1776. A.H.P. AB. 
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da en la portada. Sin embargo, una vez mis, los gastos no aparecen especifica
dos en el citado Libro de Fibrica. 

En las cuentas de 1777-1778 se seiialan, por unaparte, el pago de 35 rea
les "por un propio que se envi6 a Murcia para celebrar en la iglesia nueva"; a la vez se compo
nia la iglesia vieja "porno autorizar ce/ebrar en Ja nueva hasta que no estB terminada". Asi
mismo se pagaba por ''lodar unas puertas y hacer un altar en la parte de la yglesia que se alls· 
ba cubierta esperando /icencia para celebrar por amenazar ruins la antigua ... y no se pudo usar dicho 
altar". 

En las cuentas de 1779 y 1780 se pagaban diferentes cantidades por rejas, 
cabezas de campanas, faroles, bisagras y reconocimiento del chapitel de la 
media naranja. Sin embargo, nose dan nombres, pero si parece que la obra es
taba pricticamente terminada, pues en este aiio de 1780 se bendecia solemne
mente el templo; asi, en el citado Libro de Fibrica se seiiala: 

"BendiciOn de la yglesia parroquial 
Francisco Armero Cuesta, notario por autoridad ordinaria de este Obispado de Carthage· 
na, doy fee como en este dis de la techs e/ Seiior Oon Joachin Fernandez de Teran, bene· 
ficiado, curs propio de la yg/esia parroquial de Ja Villa de Jorquera y Arcipreste de su Esta· 
do, en virtud de comision de/ llustrlsimo Seiior Oon Manuel Rubin de Celis, dignisimo obis
po de este dicho obispado, vi{J y reconoci{J la yg/esia nueva que se ha erigido en este pue· 
blo, la que a/lo perfectamente concluida y con solo e/ /eve defecto de/ piramide de la media 
naranja; y en su virtud, su merced hizo la vendicion de la dicha nueva yglesia, segun pre· 
viene e/ ritual romano, con la solemnidad correspondiente y asistencia de c/erigos y secu· 
Jares y acto continua traslad{J a Su Magestad Sacramentado de la yglesia vieja a la nueva 
en procesi6n, con un numeroso concurso de asistentes, y colocado que fue su Magestad 
en el tabernaculo celebro la miss mayor, predicando la colocacion Oon Antonio Martinez, 
curs propio de la Villa de la Gineta. Y para que todo conste en lo subcesivo, mando su 
merced, dicho seiior Arcipreste, ponerlo por testimonio y lo firmo en la Toz y enero nueve, 
de mi/ setecientos y ochenta, de que doy fee. 
Don Joachin Fernandez de Teran frubricadoJ. Ante mi, Francisco Armero Cuesta (rubrics· 
do/". 

Tras la bendici6n, todavia en los aftos siguientes se realizaban obras en la 
iglesia; asi, en las cuentas de los aiios 1782 a 1787, se pagaba por "e/ piramide de 
la media naranja" la cantidad de 51 5 reales y en continuos reparos del tejado, 
pues parece que las tejas estaban mal cocidas y hubo necesidad de reaprove
char las de la iglesia vieja. En esta obra intervino Felipe Motilla, maestro ar
quitecto de las obras del Obispado (5). De este modo finalizaria la edificaci6n 
de esta parroquia de San Juan Bautista de Alatoz. 

(5) Felipe Motilla, como ya hemos indicado, fue Maestro de obras de! Obispado e hizo la tasaci6n 

de la torre de la iglesia de Chinchilla en 1771 y otras obras. Vid. SANTAMARIA CONDE, Al
fonso; GARCIA-SA UCO BELENDEZ, Luis G.: La Iglesia de Santa Marla de/ Salvador de ChinchiHa. l.E.A. 

N. 0 7. Albacete, 1981. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



19 

EL RETABLO MAYOR (lam. 9) 

Ya nos hemos ocupado de la obra de este retablo neoclisico a prop6sito 
de una ponencia en el Congreso de Historia de Albacete de 1983, sin embargo 
consideramos de interes el volvcr a hablar de et a fin de dar una mayor unidad 
a nuestro trabajo. Seftalibamos (6) en aquella ocasi6n que este retablo es el 
que viene a cerrar el ciclo estilistico del Siglo XVIII; aunque realizado en los 
primeros aftos de la centuria siguiente, es pieza importante debida al disefto 
del arquitecto neoclisico y Academico de San Fernando, Don Lorenzo Alonso 
Franco. 

Descripci6n. 

El retablo permanece en madera en su color, sin dorar ni pintar, lo que le 
hace tener un caricter muy sobrio y poco llamativo. 

Consta la obra de dos cuerpos, uno principal y un amplio itico, todo ello 
sobre un elevado plinto. La planta, en general es bastante plana, con dos resal
tes cuadrados que enmarcan la calle central. En altura vemos, sabre el citado 
plinto, el cuerpo principal dividido en tres calles: la central, mas ancha, seen
fatiza. con dos columnas y una pi1astra sesgada a cada lado, de orden com
puesto; con fustes lisos las columnas, y cajeadas las pilastras; todo en la mejor 
linea clasicista. En la zona central bubo un taberniculo, hoy perdido. En los 
extremos laterales aparecen otras pilastras sesgadas. Todos cstos soportes 
mantienen un cntablamcnto, perfectamente dibujado, con arquitrabe, friso y 
volada cornisa adornada con dentellones. Al centro, la hornacina principal, 
en arco de medio punto, se enmarca con scndas pilastras, tambil:n compues
tas que manticnen un front6n triangular. Sohre l:l, una nube muy plana con 
rayos presenta la cabeza del Bautista; el enmarcamiento de este detalle escul
t6rico se hace con motivos curvos con unas pequeftas rocallas casi impercep
tibles; es como una concesi6n al pasado Rococo dentro de las rigidez racional 
propia del estilo Neoclisico. Sohre las hornacinas laterales, sencillisimas y 
mas bajas, hoy con unas imagenes sin interes, hay unas guirnaldas de talla 
muy plana. El segundo cuerpo forma un gran atico semicircular enmarcado 
por la b6veda del presbiterio. La calle central se estructura con motivos arqui
tect6nicos que vienen a ser una repetici6n del cuerpo principal, con variantes 
como el jarr6n que se ubica en el lugar de la columna mas sobresaliente. El 
centro del atico lo ocupa un lienzo de la Inmaculada Concepci6n, de buen 
efecto y del que nos ocupamos mis adelante. El remate del entablamento su
perior se adorna con mas jarrones y un segundo front6n triangular, en el cen-

(6) GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.: "El retablo en el Siglo XVIII en la Provincia de Albacc
te: Tres cjemplos". Ponencia presentada en el Congf8so de Historie de Albacete. l.E.A. 1983. 
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tro hay una movida tarja con cl Cordero Mistico sabre el Libro de los Siete Se
llos, entre nubes. Los escasos motivos decorativos, de nuevo, recuerdan las 
formas rococ6, aunque muy discretamente. 

En el anilisis general del retablo, vemos una estructuraci6n heredera de 
los del tipo de Jaime Bort, como el de Penas de San Pedro diseiiado por Juan 
de Gea (7). En lo puramente arquitect6nico hay una notable semejanza pero 
despojado de toda decorad6n supertlua. 

Documentaci6n 

La documentaci6n relativa a la construcci6n del retablo nos la suministra 
el citado Libro de Fihrica de la Parroquia. Asi, en las cuentas rendidas cl aiio 
1806 encontramos los siguientes datos: 

"Retablo mayor. 
Yten. Son data catorce mi/ rea/es que ha importado e/ retab/o mayor, con su taberna· 

cu/o, como cons/a de/ recivo de/ maestro ta/lists que lo hizo Ysidro Carpena". 

Asimismo, mis adelante se sefiala que la obra fue realizada en Yecla (Mur
cia), en una partida que dice: 

"Conduccion, co/ocacion de dicho retab/o, maestros, oficiales y mantenimientos. 
Yten. Son data Ires mi/ quatrocientos rea/es y ocho maravedis que lo han importado 

los gastos de co/ocar et retab/o, conducirlo desde Yee/a, maestros, oficiales, peones, ea· 
rruages y mantenimientos, seg{Jn consta de los semana/es por menor". 

Por Ultimo aparece el dato relativo al disefio del retablo: 

"Plan de/ dicho retab/o. 
Yten. Son data trescientos rea/es que entregu8 a Don Lorenzo Alonso, arquitecto, aca· 

demico y maestro de obras de/ obispado por la formacion de! plan para la construccion de/ 
retablo mayor". 

Con esta Ultima partida se justifica la filiaci6n de la obra como salida de la 
mano del frio Don Lorenzo Alonso Franco. Se sabe de et quc naci6 en 1750 y 
se educ6 en la Academia de San Fernando; en 1785 se encuentra en Murcia 
realizando ohras de ingenierfa y en la provincia de Albacete construy6, entre 
otras, las parroquiales de Higueruela y Carcelen y la fachada y torre de la de 
Alcala del ]ii car, pohlaciones todas cercanas a Alatoz. En Chinchilla hizo un 
retablo, no conservado y la Capilla de la Comuni6n; propuso reformas en la 
fachada de la iglesia y capillas, afortunadamente no llevadas a efecto. Estos 

(7) GARCIA-SAllCC) BELENOEZ, Luis G.: "El retablo mayor de Santa Maria de la Esperanza de 

Peli.as de San Pedro". Rev. Al-Basit. N." 9. P<lg. 141-159. Alhacete, ahril, 1981. 
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Lam, 10: Crucificado An6nin10 , Si~I<> xvu. 
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proyectos se guardan en cl Archivo Diocesano de Albacete (8). 

Podemos considerar que con este retablo se cierra el ciclo del retablo die
ciochesco en la provincia de Albacete. Es obra, evidentemente, fria de con
cepci6n pero correcta de formas y lenguaje, en la mejor Hnea neoclisica, pero 
heredera, coma ya hemos sefialado, de la tradici6n del retablo murciano sur
gido a raiz de la construcci6n de la fachada de la Catedral por Jaime Bort. 

ESCULTURA 

Varias son las esculturas que todavia guarda esta parroquia de Alatoz, al
gunas de cierto interes y que conviene estudiar pormenorizadamente. 

Crucificado. (Jim. I 0) 

De tamafi.o acadf'.mico, en madera tallada y policromada, parece mante
ner la policromia original con unas calidades semimates en la encarnaci6n y 
un estofado blanco en el pafi.o de pureza (9). Cristo aparece muerto, con tres 
clavos, con la cabeza inclinada hacia su derecha. La cabeza, aunque ensan
grentada, noes excesivamente patCtica y ofrece una serenidad de semblante y 
un cuidado volumen craneal. Labarba partida, scgun la forma tradicional, cs
ti pcrfcctamente modelada al igual que los cabellos que enmarcan la cara y 
dejan ver la orcja izquierda. El modelado del cuerpo refleja una cierta estudia
da anatomia por parte del an6nimo escultor que realiz6 la obra. Los n1Usculos 
pectorales se sefialan suavemente delimitados por la zona del estern6n, asi 
como los abdominales del vientre. El interes del artista para reflejar el cuerpo 
humano se manifiesta por el recurso, barroco, de dejar al descubierto la zona 
lateral de la cadera, prolongindose la desnudez hacia la pierna; esa desnudez 
se corta bruscamente por la cuerda que sujeta el pafio de pureza -como lo 
vemos en el crucificado de Sanchez Cordobes de la parroquial de La Gineta 
(IO)-. Piernas y brazos tambien estin estudiados en modelado y disposici6n. 
En cuanto al pafio de pureza, no ofrece excesivo volumen, propio de un ha
rroquismo avanzado; sin embargo, ya hemos hecho alusi6n al recurso de la 
cuerda que sujeta las telas y que hiere directamente la carne, a la derecha y 

(8) Sohre Lorenzo Alonso, vid.: BAQUERO ALMANSA, Andri:s: Cat/Jfogo de fos Profesores de fas Bellas 

Artes Murcianos. Pig. 300-303. Imp. Nogui:s, Murcia, 1913.- PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: "Ar
te" en T. Murcia. Col. Tierras de Espafia. Pig. 301 y sigs. Fundaci6n Juan March. Madrid, 
1976. SANTAMARIA CONDE, A., GARCIA-SA UCO BELENDEZ, L. G.: la Iglesia de Santa Marla def 

Salvador de Chinchilla ... (op. Cit.). 

(9) Medidas: Alto, 113 cm. Ancho, 105 cm. 

(10) Vid. SANCHEZ-RC)JAS FENOLL, M. a Carmen: ''Escultura del Siglo XVII en Murcia '. Anales de 

la Universidad de Murcia. letras. vol. XXXVllL Murcia, ed., 1981. 
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quedar al aire una parte de las telas, que vuelan ligeramente, consiguit-ndosl' 
asi un cierto barroquismo propio del Siglo XVII. 

Hemos de advc:rtir que en la actualidad este crucificado tiene los hrazos 
desmemhrados y carece de cruz, ya que ta devoci6n popular ha convertido la 
imagen en un Cristo yact'.nte, con la consiguiente perdida de la posible apre
ciaci6n artistica de todo el conjunto. lJna deseada y no demasiado costosa 
rcstauraci6n podria devolver a la pieza la dignidad que merecc la escultura. 
Precisamente por el hecho de haber permanccido durante mucho tien1po la 
figura mutilada y los brazos guardados en otro sitio, estos se hayan deteriora
do perdiendo algunos dedos y fragn1entos de policromia. 

En general el conjunto de este crucificado es bastante arm6nico y cuida
do de concepci6n; relacionahle quiz:1 con la escultura murciana del Siglo 
XVII y en particular -como ya hemos sefialado- con el Cristo de La (Jineta 
de Sinchez CordohCs ( + 1656), aunque Cstc Ultimo ofrece unos hrazos mas 
horizontales que el de Alatoz, que presenta un cuerpo mis descolgado. Es 
ohra, por tanto, de una calidad artistica superior a otras que conocemos de la 
misma Cpoca en la provincia. (~omo en tantas otras ocasiones, carcccmos de 
documentaci6n que nos pueda dar m;is detalles sobre esta picza. 

Santo oblspo (lSan Ildefonso?). (lim. 11 ). 

Escultura en madera tallada y policromada con dorados tanto en la mitra 
como en la capa pluvial ( t l). Es obra corrccta y an6nin1a de n1ediana calidad 
artistica y que dernuc1'itra, por parte del dcsconocido realizador. un cierto do
minio <lei oficio pero sin demasiado fuego creador. Por supuesto que la cscul
tura naceria de una demanda de devoci6n popular, pero como indicamos sin 
excesivas exigencias de calidad formal. 

El primer problema quc sc plantea ante esta imagcn es su misma identifi
caci6n, ya que parece haberse olvidado en la propia localidad de que santo se 
trata; por otra parte, al no portar atributo iconogrifico especifico, tan s6lo 
podemos decir que es un ohispo con un lihro. Igual podria tratarse de San 
Blas (pero llevaria palma) que de San Fulgencio, patrono de la Oi6cesis de 
Cartagena, o de uno de sus hermanos los Santos Leandro o Isidoro. Sin embar
go, sugerimos la hip6tesis de que se trate de San Ildefonso, Arzobispo de To
ledo, que tuvo y tiene amplio culto en toda la zona y ademis sahemos que te
nia dedicada una ermita en Alatoz, seglln se indica en el citado Libro de Fihri
ca de la Parroquia. Asf, pues, bien puede tratarse <lei titular de aquclla iglesia, 
hoy trasladada a la Parroquia. 

El santo aparece revestido de pontifical con alba, estola, capa pluvial roja 

(11) Medidas: Alto, 112 cm. Ancho, 46 cm. Prof .. _'\6 cm 
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y mitra; en su mano derecha porta un biculo, yen la izquierda un libro. La fi
gura presenta un cierto movimiento, aunque cst:J. realizada para una contem
placi6n frontal, sin duda dentro del marco de un retablo. El brazo derecho, al 
estar ligeramente levantado para so.stener el biculo, hace que se formen unos 
pliegues en la capa. Por el contrario la mano izquierda quc: sostiene un libro, 
en linea contrapuesta, se envuelve tambit'.n entre paftos en un conscguido 
efecto de barroquismo, quizi lo mis logrado de la imagen. Asi mismo, todo 
ello se acentlla por el hecho de no aparecer el personaje estitico, sino en acti
tud de caminar. de ese modo el alba parece moverse; precisamente los plega
dos de esta prenda estin bien logrados al estar ajustada esta con el cingulo 
que sujeta tambiCn la estola, todo de un cierto realismo en la ejecuci6n. En 
cuanto al semblante, aparece bien modelado y responde al de un hombre rela
tivamente joven, con buena encarnaci6n y donde se detalla, a traves de la po
licromia, un ligero higotc y perilla al gusto del Siglo XVI!. 

Consideramos que esta escultura es obra barroca, discreta, fechable en la 
segunda mitad del Siglo XVII o principios del XVIII, quizi producto de un ta
ller levantino o murciano y desde luego anterior a la irrupci6n en la zona del 
prolifico taller del imaginero Francisco Salzillo y su escuela. 

En cuanto al estado de la obra parece que el rcmate del biculo no cs cl 
original, ha perdido algunos dedos y el brazo derecho esti ligcramente desen
samblado; tambien faltan algunos fragmentos de policromia, pcro en general 
es accptable. 

Jesus Nazareno. (lam. 12) 

Esta imagen de Jes-Us con la cruz a cuestas es obra del escultor murciano, 
discipulo de F. Salzillo, Roque Lopez (1747-1811) y aparcce reseiiada en el 
conocido catilogo dcl artista, publicado por el Conde de Roche ( 12), asi en la 
memoria de hechuras de 1783 se indica, 

"Un Jesus Nazareno para latoz, cabeza, manos y pies y vestido de /ienzo y con cruz, por 
mano de Oon Jesua/do Riquelme ...... 140 rea/es''. 

Con esta noticia queda plenamente documentada la ohra, sin embargo la 
cantidad pagada, 140 reales, nos parece corta, sohre todo al compararla con 
otras esculturas semejantes, -tiene resefiados hasta quince nazarenos de to
dos los tamafios- por lo que quizi se trate de parte de un pago ode una erra
ta. 

Como indica la nota del citado libro, se trata de una cscultura con et 
cuerpo enlienzado; sin embargo, la piedad popular lo ha vestido con una tllni-

( 12) ROCHE, Condt' dt': Cat{Jfogo de fas escufturas de Oon Roque l{Jpez. Murcia, 1889. 
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ea morada. La escultura es de tamaflo natural ( 1 :1i), con la caracteristica poli
cromfa de tipo nacarado, aunque ligeramente deteriorada; no conserva, por 
el contrario, la cruz original. Es imagen de tipo procesional, muy de acuerdo 
con la sensibilidad popular. El suave modelado, la delicadeza de! semblante 
dolorido que mira al fiel espectador, entra dentro de la mejor linea tradicio
nal barroca, en su expresi6n teatral y postridentina. 

El origen inmediato dcl modclo hay que buscarlo en el Nazareno que rea
liz6 Francisco Salzillo para Huercal-Overa (Almeria), fechado en 1749 por Ba
quero Almansa (14), quizi para Cste se inspirara a su vez en cl titular de la Co
fradia deJesUs de Murcia. Es un modclo iconogrifico queen t'.l Barroco dehi6 
difundirse notahlemente, ya que coincide hastante con las sensihlt'ras ideas 
fomentadas por la Iglesia. 

Nuestro Jes(1s Nazareno de Alatoz esti admirablemente concehido, su 
modelado esti bien cuidado y el verismo de la figura logrado por L6pez no 
desdice en nada del mode lo de su maestro ( 15). Hay quc tener en cuenta que 
esta obra, segiin el citado Catalogo de Roche, es de la misma fecha de la muerte de 
Francisco Salzillo. Por otra parte,)a imagen de Alatoz prescnta el cahello ta
llado y no con peluca, como lo vemos en algunas otras de sus realizacioncs 
como, por cjemplo, el conservado en Alcaraz. Dt' este modo la noblcza de la 
cabeza, con esos peculiares ojos tan ahiertos, a los que tan aficionado fuc 
sien1prt el artista, cobra una hermosa y nueva dimensi6n. Pl:istican1ente csta 
pit'Za es una de las 1nas conseguidas <lei autor en nuestra provincia, donde to
davia se conserva un huen nUmero de ellas. Es de lamentar quc la figura no sc 
cxponga t·on el enlienzado original de la vcstin1enta, que queda oculto por la 
tU.nica, con lo quc sc pierde parte de su calidad escult6rica. En general cl csta
do de conservaci6n de la ohra cs aceptahle con el s6lo dctalle de faltarlc t'I 
pulgar de la mano dt'recha y algunos desprendimicntos de la policron1ia. 

Dolorosa. (lam. 13) 

Esta escultura de la Virgen l)olorosa cs obra tambiCn de Roque L6pez y 

asimismo correspondc como el Nazareno al afto 1783. En la mcmoria de he
churas de ese aiio de su cat;ilogo (op. cit.), precisamente la segunda, scti.ala 
(16): 

"Una Oo/orosa, cabeza y manos para latoz, por mano de Don Jesua/do Riquelme, 
en ...... 360 rea/es". 

(13) Medidas: Alto, 165 cm. Ancho, 100 cm. Prof .. 77 cm. 
(14) BAQUERO ALMANSA, A.: Op. cit. pig. 229. 

(15) Yid. Catilogo Exposici6n Salz111o. D.G.B.A. N." 60. Murcia, 197!,i. 
( 16) La primera de !as obras sefialadas t'S tambifn una l>olorosa. para Tarazona de La Mancha, no 

conservada. 
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Ciertamente esta imagcn es de menor calidad artistica que la figura de Je
sU.s antcs estudiada. La devoci6n popular quc adquiri6 en la regi6n la figura 
de la Dolorosa hizo que Roque L6pcz realizara mas de cuarenta obras del mis
mo tipo, seglln su c:atilogo, aunque sin duda fueron mas las que salieron de 
su taller. 

Como ya hemos indicado es una imagcn de vestir de tamafto ligeramentc 
inferior al natural (I.,). lJna vez mis la rcfcrcncia iconogrifica <lei modelo esti 
en cl feliz hallazgo de Francisco Salzillo cuando realiz6 en 1756 para la Cofra
dia de Jestis de Murcia su conocida Dolorosa, que tanta leyen<la popular ha 
hecho correr (IH). Sin embargo aqui la obra de Roque L6pez es m:is pohre; cl 
gesto dramitico y teatral es el mismo, pcro la cabeza, tambifn con cahello es
culpido no tiene la grandeza de otras obras. El modelado est:l conseguido en 
las manos, pero la cara, que ciertamcntc cs dram:ltica, ofrece una excesiva 
teatralidad empobrecida; la barbilla pequeiia contrasta con una papada ma! 
rt'.suelta, y la boca, que est:i gimiendo, se incurva excesivamcnte hacia abajo, 
quizi para dar mayor sensaci6n de dolor. Los ojos, que miran al cielo, estJn 
demasiado lcvantados y la cara esti falta de relieve. En otras ocasiones Roque 
L6pez consigue efcctos muy semejantes a su maestro pero aqui ofrcce una 
obra adocenada y falta de fuego creador y dram:itico. El efecto, sin embargo, 
puede ser aceptablc y eso es, en definitiva, lo que se pretcndia con cste tipo 
de obras de devoci6n popular. Sin duda, es prt'.cisamente este tcma de la Do
lorosa cl quc fuc nlis solicitado en la regi6n, quizi por et impacto popular 
que inmediatamente caus6 la obra de Salzillo en Murcia; de ahi esa dcmanda 
de numerosos pueblos, primero al maestro, cuyo taller funcionaria casi de 
una manera industrializa<la y <lespuf:s al heredero, Roque L6pez, que difundi6 
todavia mas el tema. 

Desafortunadamcnte la encarnaci6n de la imagen estJ muy detcriorada lo 
que tambien hace perder calidad a la obra. 

San Antonio de Padua (lam. 14). 

Escaso es el valor artistico de t'.Sta escultura en madera tallada y policro
mada (19); su interes reside en ser obra popular llena de ingenuidad. El santo 
franciscano se rt'.prt'.St'.nta en la forma tradicional, con un lihro y cl NifiojesUs, 
segiin acostumbra su iconografia. El modelado cs tosco pero la ingenuidad 
que dcsprende esti dentro de la estf:tica "naif". Se deheri fechar en el Siglo 
XVIII. La obra present a algunos deterioros. 

(17) Medidas: Alto, 147 cm. Ancho, 60 cm. Prof., 44 cm. 

( 18) SANCHEZ MORENO, Jost'.: Vida y obra de Francisco Salzillo 2. ~ Ed. Ed. Regional de Murcia, 1985 

(19) Medidas: Alto, 87 cm. Ancho, 38 cm. Prof., 51 cm 
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San Juan Bautista. (lam. 15). 

Tambien de poco interes es esta otra pequefia imagen (20), en este caso de 
San Juan Bautista. Incluso recientemente ha sido totalmente repintada, per
diendo la policromia original. Tallada en madera, representa al Bautista esti
tico con un tosco cordero en la mano izquierda mientras que lo sefiala con la 
derecha y porta un baculo con banderola con la leyenda alusiva. Viste con la 
clisica piel de camello y con un manta. I.a cara tiene una ingcnua expresi6n 
con barba recortada y puntiaguda. Es obra enteramente popular, prohable
mente de! Siglo XVIII. 

Otras Esculturas 

Quiza sea tambien de! Siglo XVIII o posterior, y de escaso interes artisti
co, la imagen de vestir de la Virgen dcl Rosario, patrona de la poblaci6n, ad
vocaci6n muy comlln en toda la antigua Di6cesis de Cartagena, principalmcn
te durante el XVIII. 

Asimismo se conservan dos pequefios crucificados en madera tallada de 
los denominados de celebraci6n ode altar, de nulo interes, quizi a ellos sere
fieren tas noticias de las cuentas de 1782-83 donde se sefiala la adquisici6n de 
"crucifijos para /os a/tares", sin afiadir nada mas. 

Debieron existir mas imagenes, hoy perdidas, entre ellas la <lei titular <lei 

templo que presidia el retablo. Otras se perdieron durante la Guerra Civil, en 
1936. 

PINTURA 

Alguna pequeiia muestra de pinturas tambii'n guarda la Parroquia de Ala
toz, sin embargo, como en el caso anterior de la escultura desconocemos si 

tuvo mas obras el templo, probablemente si, pero al no conservarse inventa
rios antiguos de bienes, pese a los mandatos de los visitadores, dificilmente 
podemos afiadir nada mas. S6lo sabemos que en los lados del crucero existie
ron, hasta hace pocos afios, unos murales imitando cortinajes de gusto barro
co. 

lnmaculada Concepcion. (lam. 16). 

Ya hemos hecho alusi6n a este 6leo sobre lienzo, situado en el itico del 
retablo. Es quiza la mejor obra pict6rica de! templo, logrando un buen efecto 

(20) Medidas: Alto, 66 cm. Ancho, 19 cm. Prof .. 20 cm. 
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Lam . II!: San An1onio de Padu:1. An6nimo. S. XVll -XVlll . 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



37 

en el marco arquitect6nico del retablo. 
lconogr:ificamente representa a la Inmaculada Concepci6n de acuerdo 

con la forma tradicional establecida ya en el Siglo XVII, como la Mujer Apoca
liptica, vestida con los colores de pureza, blanco y azul. Maria pisa la serpien
te y se apoya en la media luna, cruza sus brazos en el pecho y se corona de cs
trellas. La composici6n est:i conseguida ocupando todo cl centro la figura de 
la Virgen enmarcada por nubes. A los pies unos :ingeles, de movida actitud, 
portan un letrero con la leyenda: "TOTA PULCHRA ES" y una palma, mien
tras que otros querubines completan arriba y abajo el conjunto. El modelado 
de la figura es correcto y la pincelada parece ser bastantc suelta, de acuerdo 
con la linea pict6rica decorativa de fines dcl Siglo XVIll. La luz es brillante en 
toda la composici6n, consiguifndose de este modo un conjunto bien resuel
to. Desafortunadan1ente no sabemos el nombre <lei artista que realiz6 cl cua
dro, pero el an6nimo pintor tenia y conocia el oficio. Dada la uhicaci6n -en 
el itico <lei retahlo- se nos hace imposiblc la contemplaci6n cercana de la 
ohra y es probable quc pudiera estar firmada. Aun sal van do las distancias, el 
lienzo sera fechahlc a fines <lei Siglo XVIII y estilisticamente rclacionada con 
obras del circulo granadino. 

San Antonio Abad. (l:im. 17). 

Olen sohre lienzo en el que aparece el Santo ermitafio, de acuerdo con su 
iconografia tradicional (21 J. La obra se encuentra deteriorada con algunos ro
tos y desprendimientos de la capa pict6rica, asi mismo el lienzo muestra hue
llas de haber sido doblado por la mitad. La composici6n en general es correc
ta, el santo en pie y terciado a su izquierda se muestra barbado y leyendo un 
libro que sostiene con su mano; la derecha porta un hord6n con una campani
ta. El hibito aparece con la "tau" <lei santo. La cabeza barbada y venerable es
ti bien resuelta. A los pies aparece el cerdo tradicional. Al fondo hay un paisa
je con montafias, irboles y un castillo. La pintura es de pincclada suelta y de 
luminoso color, aunque hoy deteriorado por haber amarilleado el barniz y cs
tar toda la superficic pict6rica muy sucia. En algunos aspectos este cuadro 
nos recuerda el anterior de la Inmaculada Concepci6n. Por otra parte el lien
zo remata en medio punto y nos sugiere la idea de que muy bien el cuadro pu
do pertenecer al retahlo, ocupando una hornacina lateral (hoy con imigenes 
sin interts); ademis estas hornacinas realmente no debieron ser tales, ya que 
tenian dos listones de madera colocados verticalmente, retirados hace poco 
tiempo y que hicn pudieron servir para sostener el cuadro. Si cfectivamente 
este hecho fuera cierto, implicaria que debi6 existir otra obra de las mismas 

(21) Medidas: Ancho, 107 cm. Alto, 196 cm. 
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dimensiones, para el otro lado. Consideramos esta hip6tesis aceptable dadas 
tambien las dimensiones. Cronol6gicamente la pintura debe ser coetana a la 
ya citada de la Inmaculada. 

San Antonio de Padua. (lam. 18). 

Muy deteriorado se encuentra este 6leo sabre lienzo, ciertamente de po
ca calidad y actualmente clavado en un tablero, de menores dimensiones (22). 

El santo aparece de media cuerpo, con el Niiio en los brazos; quizi la compo
sici6n provenga de algiin grabado. Aunque la pintura, en general, esta bien 
empastada y con algunos aciertos, es obra vulgar y sin demasiado interes, 
acentuado par el mal estado de conservaci6n. El an6nimo lienzo seria fecha
ble a fines del Siglo XVII o principios del XVIII. 

Bautlsmo de Cristo. (lam. 19). 

Obra popular en 6leo sabre lienzo, hoy clavado en un tablero (23), dete
riorada con abundante craquelado y desprendimientos de la capa pictorica. 
Estuvo en la capilla del Bautismo (primera lado de la epistola). San Juan apare
ce a la derecha, muy desproporcionado y Cristo en el Jardin, al centro, reci
biendo las aguas del bautismo; a la izquierda hay unos angeles de factura bas
tante incorrecta. Aunque de escaso interes, es obra popular. Quiza el cuadro 
es el que aparece adquirido -seglln cl Libro de Fibrica- en las c.:uencas de 
1795, donde escuetamente se sefiala: 

"Ochenta reales que ha costado la pintura de/ San Juan Bautista, para la capilla bautis
mal'~ 

Virgen de! Carmen. (lam. 20). 

Escasfsimo es tambien el interes de este otro cuadro, hoy situado en la sa
cristfa. Es un 6leo sobre lienzo, bastante deteriorado, tambien de caricter po
pular, Ueno de ingenuidad (24). La Virgen desproporcionada y muy alta, apa
rece en el centro de la composici6n ofreciendo el escapulario a las 3.nimas del 
purgatorio, que se sitiian debajo. Es obra fechable a fines del Siglo XVIII o 
principios del XIX. 

(22) Medidas: Ancho, 80 cm. Alto, 93 cm. 

(23) Medidas: Ancho, 80 cm. Alto, 92 cm. 

(24) Medidas: Ancho, 100 cm. Alto, 140 cm. 
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CONCLUSIONES 

(~onsideramos que el tcn1plo parroquial de Alatoz que ha sido ohjeto de 
nucstra atcnci6n a lo largo de cstas piginas rcsponde perfcctamcnte a una 
idea unitaria de conccpci6n. Rcalizada en cl Siglo XVIII, csta pcrfectamente 
dentro de la lfnca harroca y contrarrcformista de lo que ha de scr una iglesia, 
seglln las ideas dimanadas <lei c:oncilio de Trt'.nto. Su planta y SU funcionali
dad responden al modelo creado en la iglesia romana del Gesil de Vignola: Am
plia nave, donde puedcn congrcgarsc los fielcs; desahogado preshiterio, a fin 
de dar mayor esplendor alas funciont'.s litllrgicas; capillas, dondc:: recibcn cul
to los di versos santos c incluso dondc sc pueden uhicar los confesionarios; es
tas capillas, ademis, unidas entre sf para una mcjor circulaci6n dentro del im
hito dcl templo; pUlpito en la nave, junto a los fielcs; sacristia grande y con 
puerta al crucero. para que los oficiantes puedan acudir al altar mayor proce
sionalmente; coro alto, donde se colocarin m(1sicos y cant ores, que tan ta im
portancia tienen en la liturgia. En fin, toda una serie de detalles perfectan1en
te estudiados y de acuerdo con las ideas surgidas de la Iglesia C~ontrarrefor
mista yen la linea, por ejemplo, de las /nstructiones Fabricae et Supellectilis Ecc/esiasti
cae de San Carlos Borromeo, redactadas poco despuCs de 1572. 

Junto a la funcionalidad apuntada, hemos de destacar, en estc caso, que. 
formalmente, el edificio, adornado con motivos Rococ6, se encuentra vincu
lado a las realizacioncs murcianas dicciochescas, de la que son cjemplo los 
nun1crosos templos levantados en la Di6cesis de Cartagena a partir del ponti
ficado del Cardenal Belluga y continuado por sus sucesores los obispos Don 
Juan Matto (1742-1752), Don Diego de Rojas y Contreras (1752-1772) y Don 
Manuel Rubin de (~clis ( 1773-1784) (2<;), hajo cuyos n1andatos pastorates sc 
llevaron a cabo gran cantidad de ohras rcligiosas. coincidicndo, claro est<i, 
con un periodo de progresiva recuperaci6n ccon6mica que permiti6 llcvar a 
efecto estas realizaciones. 

La construcci6n de esta iglesia de Alatoz la hemos de vincular tamhif'n, 
por el estilo y la Cpoca, a otras obras de la zona, como la capilla del Sagrario 
de Almansa, cabecera de la parroquial de Alhorca. asi como al fino Rococ6 
despkgado por Jose Uipez en el Palacio Episcopal de Murcia y al del discipulo 
de Jaime Bort, Martin Solera, autor de la iglesia de San Juan de Dins de la mis
ma ciudad. Sin embargo, al no disponcr de otra documentaci6n que nos acla
re el nombre dcl autor de nuestra iglc::sia, nada mis podemos afiadir. 

Resumiendo, por Ultimo, seftalemos que este templo cs una perfecta rea
lizaci6n dentro de los Hmitcs propios de lo que es una parroquia rural; rcali
zada con dignidad y buen acierto; complemcntado naturalmente con una se
rie de obras escult6ricas y de pintura, mas otras dcsafortunadamcnte hoy per
didas y que constituyeron cl ajuar propio de un tcmplo de tales caractcristi
cas, contrarrcformistas y harrocas. 

(25 J DIAZ CASS(ll ~, Pt·dro: Serie de los obispos de Cartagena, sus hechos y su tiempo. Tip. Fontant·t. Madrid. 

1895, Pig~. 190-215. 
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INDICE ONOMASTICO DE ARTIFICES 

ALONSO FRANCO, Don Lorenzo (1750-1810). 

Maestro arquitecto y academico neoclisico establecido en Murcia en 
1785. Realiz6 obras en Murcia y Albacete, aqui entre otras las parroquiales de 
Higueruela y Carcelen y la fachada y torre de Alcala del )Ucar. lntervino en la 
iglesia de Chinchilla en diferentes ocasiones a fines del Siglo XVlll y comien
zos del XIX realizando diversas obras y un ambicioso proyecto de reforma de 
la fachada, afortunadamente no llevado a efecto. En Alatoz, (cuentas de 1806) 
hizo "el plan para la construcci6n de! retablo mayor". Segiin Perez Sanchez 
fue arquitecto "de extremada discreci6n y por supuesto sin ning(1n fuego 
creador, pero logr6 una discreta calidad media''. 

BOLARIN, Benito. 

Maestro alarife vecino de Zarra (Valencia), en quien recay6 la ohra de la 
iglesia de Alatoz, seglln escritura notarial de 1776. SegUn el citado documen
to, una serie de persunas de Almansa se constituyeron en sus fiadorcs. 

CAI.I.ES, Fray Tomas. 

Religioso franciscano, presidente in capite del Convento de Los Llanos que 
ajust6 en 1750 la ermita de San Pedro de Matilla, junto al citado convento al
bacetense. En los mandatos de visita de 1761 de Alatoz se sugierc su nombre 
para la ejecuci6n de la obra de la iglesia. Consideramos que este fraile serla 
maestro de obras y ejecutor de proyectos ajenos. De todos modos, con e1 se 
mantiene una vieja tradici6n de frailes constructores, muy comU.n en la Edad 
Media, Renacimiento y Barroco. 

CARPENA, Isidro. 

Maestro tallista, vecino de Yecla, realizador material del retablo mayor y 
taberniculo de la Parroquia, seglln disefio realizado por don Lorenzo Alonso 
Franco. Asimismo, parece que hizo un sagrario, un trono para la custodia y 
renov6 y encarn6 la desaparecida imagen del patron, San Juan Bautista (Cuen
tas de 1806). 
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CUEVAS, Domingo. 

Maestro tallista, citado en las cuentas de 1782-83, que recibi6 108 reales 
-mitad del importe- de ''los golpes de talla del piilpito, sacristia, puertas de 
la torre y coro y la del cuarto trastero ... por su hermosura y uniformidad". 

LOPEZ, Roque (1747-1811). 

Maestro escultor murciano que viene a ser el mas fiel seguidor de Francis
co Salzillo, en cuyo taller ingres6 en 1765. Hered6 como discipulo y alumno 
aventajado un notable prestigio y estimaci6n popular. Se puede decir que Lo
pez pricticamente olvida el movimiento Neoclisico y mantiene las f6rmulas 
barrocas, o mejor rococ6, desarrolladas por Salzillo. Son numerosas las obras 
todavia conservadas en la provincia de Albacete. Para Alatoz realiz6 dos de 
sus mis repetidas figuras, un Nazareno y una Dotorosa, amhas en 1783. 

MOTILLA, Felipe. 

Maestro arquitecto de las obras del Ohispado de Cartagena, que anduvo 
cuatro dias -segiin las cuentas de 1787- en el rctcjo de la iglesia de Alatoz. 
Sabemos quc en 1771 hizo tasaci6n de la torre de la iglesia de Chinchilla yen 
1787 habia formado planes para la compostura del tejado de esta segunda 
iglesia. 

SANCHEZ, Domingo. 

Maestro campanero vecino de Murcia que en la~ cuentas de 1788-1790, 
recibi6 450 reales "ymporte de una cruz de metal para la parroquia" de Ala
toz. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE UN ThCIMIENTO ACHELENSE 

UBICADO EN LA FUENTE DE BELLIN Y SU CONTEXTO 

GEOLOGICO REGIONAL 

1. INTRODUCCION 

Por Ricardo MONTES BERNARDEZ 
Tomas RODRIGUEZ ESTRELLA 

La existencia del yat:imiento paleolitico de L:i Fuente es conocido desde 
hace algun tiempo; segun parece. ya en 1.963 fue descuhierto por el ge61ogo 
Montenat y dado a conocer posteriormente en su Tesis doctoral ( 1. 97 3 ). Sin 
embargo, scri]. Jordan quien en 1.983 rcclamari nuestra atenci6n sobre la 
importancia de dicho yacimiento, con el fin de que fuese estudiado debida
mente, por lo que le manifestamos aqui nuestro agradecimiento. 

El hallazgo fue posible debido a una ohra de emhalsamiento en el lugar 
del yacimiento con cl objeto de aprovechar al miximo el caudal de La Fuente 
de Hellin. 

Desde el momento en que se nos notific6 su existencia, hen1os realizado 
visitas con divcrsos objctivos como: averiguar si subsistia alglln resto de es
tratigraffa, delimitaci6n dcl yacimiento, topografiado, caracteristicas geol6-
gicas e hidrol6gicas del mismo, etc. 

El dep6sito arqueol6gico se asienta en el lfmite de la Meseta (Figura 1 ), in
mediatamente al Norte de Hellin y a 590 m. s.n.m. y las piezas se reparten en 
una superficie de 900 m 1

• Pricticamente toda la industria ha sido trabajada en 
cuarcita, existiendo un pequefio porcentaje de silex cuya cantera fue localiza
<la por Juan Jordan en la rambla de el Pedernalejo, 6 Km. al Suroeste <lei yaci

miento, junto a un posible dep6sito musteriense. 

2. ENCUADRE GEOLOGICO GENERAL DEL SECTOR DE HELLIN 

El lugar de\ emplazamiento de La Fuente de Hellin, Hellin y sus alrededo
res pertenecen geol6gicamente, dentro de las Cordilleras Beticas, a la Zona 
Prebetica y mas concretamente al Prebt'.tico Externo, correspondiendo estc a 
las areas de plataforma, mas pr6ximas al continente. 

2. 1. ESTRA TIGRAFIA 

Afloran materiales triasicos, jurasicos, creticicos, miocenos, plioccnos y 
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FIGURA I 

.A Minateda 
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Ubicaci6n <lei yadmicnto La Fuence 

2 .1.1. Tri/Jsico: El Trias, de facies tipicamente germano-andaluza, aflora en la 
zona en dos sectores que son: Isso-Hellin y Tobarra-Ontur, en ambos casos li
gado a diapiros. 

La litologia es bastante uniforme, a base de arcillas abigarradas y abun
dante yeso, tipicamente de la facies Keuper; respecto a este Ultimo material 
hay que decir que existe una fabrica en el paraje de Aljezares, con elfin de ser 
utilizado en la construcci6n y mas concretamente en la pavimentaci6n, ya 
que el yeso se encuentra aqui en capas perfectamente estratificadas. 

2. 1. 2. Jur8sico y Cret8cico: Predominan los materiales jurisicos sobre los cret3.ci
cos y de estos iiltimos solo aflora el Cretacico inferior en fades de "Weald
Utrillas"; dentro de! Jurisico afloran, fundamentalmente, los terrenos de! 
Dogger. 

Debido a la fuerte estructuraci6n que existe en el sector (como se vera en 
el apartado siguiente) resulta dificil encontrar cortes estratigr3.ficos en los que 
esten representados todos los materiales del Jur3.sico y Cret3.cico de la zona 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



l'oto n. 0 I \'iMa parcial dc.:I yacimic.:nto de La Fuente. 

I 1110 n • l 1'l·o1cct6n1c:a en lo• m.ucnale-. cu.ucrn.1rio~ lie I J ~ucntc Ul' llclhn 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



48 

MAPA GEOLOGICO DEL SECTOR 

DE HELLIN ( ALBACETE). 
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en posici6n normal; de ahi que generalmente aquellos sean incompletos. Por 
esta raz6n y tratando de sacar una idea lo mas completa de la serie, asf como 
de la evoluci6n lateral de los terminos de esta, se han estudiado dos columnas 
estratigraficas, Sierra de la Huerta y Pena Rubia; la primera fue realizada por 
L. Linares Girela y Rodriguez Estrella (inedito) en el 1.970 y la segunda ha si
do tomada de Fourcade (1.970). 

Del anilisis de ambas series se sacan las siguientes conclusiones estrati
graficas de! Jurasico y Creticico: 

1.0
) Las potencias de todos los tramos del Jurisico aumentan hacia el N.E. 

2. 0
) El Lias inferior, aunque no aflora en el sector considerado, por datos 

regionales se sabe que presenta, en general, la litologia de calizas y 
dolomias y una potencia de 200 m. 

3. 0 ) Tanto el Lias inferior-media como el Lias superior presentan una li
tologia muy similar en todos los puntos a base de arcillas verdes, do
lomias arcillosas y dismicritas. Dentro de esta formaci6n, predomi
nantemente arcillosa, existe una intercalaci6n competente de calizas 
ooliticas, en el NE. y dolomias en el SW. En conjunto el Lias margoso 
puede llegar a tener un espesor superior a 125 m. en la Sierra de la 
Huerta. 

4. 0 )F.I Dogger, fundamentalmente dolomitico, de tipicos rumboedros, 
pasa a tener 250 m. en Pefiarrubia, a 370 m. en la Sierra de la Huerta; 
tambiCn se obscrva que los romboedros de dolomita se dan en cl te
cho de esta formaci6n. 

5. 0 ) El Oxfordiense superior es, incluso, un nivel guia en todo el PrebCti
co, ya que presenta siempre una litologia de calizas nodulosas con 
Ammonites. Esta formaci6n aflora, por ejemplo, en la serie de Pefia
rrubia y Sierra de la Huerta, pero no hacia mas al Oeste, ya que al pa
recer aqui no se lleg6 a depositar o si lo hizo fue erosionado durante 
el Cretacico inferior. Su potencia varia de 1 o m. en Pefiarrubia a 24 
m. en la Sierra de la Huerta. 

6. 0 ) El Kimmeridgiense inferior, que tampoco aparece en los sect ores de 
mas hacia el Oeste, en Peiiarrubia tiene un caricter predominante
mente detritico, como consecuencia de situarse en una zona costera 
y su potencia es de 25 m.; este caricter detritico se va aminorando 
hacia el NE y haciCndose mas margoso, como puede observarse ya en 
la Sierra de la Huerta y ahi presenta una potencia de 70 m. 

7 .0
) Nose han encontrado en esta zona niveles del jurisico marina mis 

superiores que el Kimmeridgiense inferior, aunque inmediatamente 
hacia el Este, ya estan representados, pues ademis de que nose llega
ron a depositar (por tratarse de una zona emergida) se observa una 
superficie de discontinuidad importante, a nivel de! Cretacico infe-
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rior (facies "Weald-Utrillas"), que marca la erosion en este tiempo, 
acci6n que presenta una mayor intensidad a medida que nos situa
mos mas hacia el SW, de ahi que el Creticico inferior repose sabre el 
Dugger, en los sectores de mis hacia el Oeste, mientras queen Pefia
rrubia lo haga sobre el Kimmeridgiense inferior. 

8. 0
) El creticico inferior esti representado exclusivamente por la facies 

"Weald-Utrillas" y viene constituido por conglomerados, areniscas, 
arenas y arcillas versicolores. 

2.1.3. Mioceno: Se pueden distinguir dos tipos de materiales: Mioceno media 
marina y Mioceno superior lacustre. 

Mioceno media marina: Se encuentra ampliamente repartido rellenando gene
ralmente las depresiones intermontafiosas, pues aunque en algunos casos se 
observen en estos valles materiales cuaternarios, debajo de ellos se suele en
contrar el terciario. 

El afloramiento mas completo esta representado en la Muela de Pefi.arru
bia, situada inmediatamente al Norte de la Sierra del Romeral, y esta consti
tuido, segun Calvo Sorando (1.978), por 146 m. de materiales detriticos data
dos como del Serravalliense, y mas concretamente por margas, calizas bio
clisticas y conglomerados. 

Mioceno superior lacustre: Se ha localizado, en profundidad, al Sur de la Sierra 
de! Romera! y Cerro Pelado, concretamente en los sondcos 843/285 y 
843/221, cuyas columnas litol6gicas son !as siguientes: 

Sondeo 8431285 
0- 26 Arcillas, con n1argas y limos, arenosas, con cantos de caliza y 

cuarcita. Cuaternario. 
26- 32 Calizas beiges-blancas con algunos niveles margosos. Mioce-

no superior (Facies Pontiense). 
32- 37 Calizas blancas y beiges. 
37- 49 Calizas blancas y beiges con niveles margosos. 
49- 53 Sin muestra. 
5 3- 54 Calizas beiges. 
54- 58 Sin muestra. 
58- 59 Calizas blancas y ocres. 
59- 64 Sin muestra. 
64- 88 Calizas blancas con niveles arcillosos. 
88- 93 Arcillas grises limosas. 
93-161 Calizas blancas margosas y margocalizas con presencia de ye

sos y lignitos. Mioceno superior (Facies Pontiense). 
161-175 Margas abigarradas y yesiferas. Trias. 

Sondeo 8431221 
0- 50 Arcillas rojizas con niveles conglomeriticos de cantos de 

cuarcita. Plioceno. 
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60- 64 Arcillas rojizas y grises. 
64- 72 Conglomerados de cantos de cuarcita y arcilla. 
72- 85 Areniscas y arcillas rojizas. 
85- 90 Conglomerados calizos (producto de erosion de !as calizas 

de! Pontiense, de ahi que representen la base de! Plioceno). 
90-153 Calizas blancas y beiges. Mioceno superior (Fades Pontiense). 

153-192 Calizas grises blancuzcas con arcillas y yesos. 
192-201 Arcillas grises. Mioceno superior. 

En conjunto se puede decir que esta formaci6n esti constituida por un 
minimO de 13 5 m. de calizas, margocalizas y margas blancas, con intercala
ciones de niveles yesiferos y lignitiferos; esti representado al menus en los 
dos sondeos citados, un tramo calizo de aproximadarnente 60 m. de espesor. 
Dicha litologia es muy constante en todu el Prebttico y ha sido datada como 
del Mioceno superior, aunque en alglln punto puede estar representado tam
bien el Plioceno. En el sondeo 843/285, el Mioceno Superior descansa direc
tamente sabre el Trias. 

2.1.4. Plioceno: Esta representado el Norte de Hellin y viene ligado a los dep6-
sitos de "rim sinclyne" de! diapiro triasico de Isso-Hellin. Litologicamente 
esti constituido por conglomerados fundamentalmente de cantos de cuarci
ta, aunque tambiCn aparecen trozos dolumiticos del MuschelkalK, areniscas y 
arcillas rojas, llegando a alcanzar este tipo de formaci6n grandes espesores 
pero de desarrollo lateral limitado; en nuestra area de estudio presenta al me
nos una potencia de I 00 m., como se ha podido comprobar en el sondeo 
843/221. Precisamente en estos cantos cuarciticos es donde el hombre paleo
Htico tall6 sus piezas; cuando dichos guijarros, coma en las proximidades de 
La Fuente de Hellin estan sueltos y acumulados, se les denomina "rafta" yes
ti muy extendida en el Noroeste de la provincia de Albacete, pr6ximo a los 
afloramientos paleoz6icos de la Meseta. 

En cuanto a su medio de dep6sito, parece ser queen general, los autores 
nose ponen de acuerdo. En nuestro caso pensamos que los niveles de conglo
merado proceden de !as arroyadas que afluian a la zona deprimida de un Jago 
(ya existente desde el Mioceno superior) situado en !as proximidades de He
llin y estos dep6sitos detriticos groseros se verian interrumpidos por otros 
mas finos de areniscas y arcillas, incluso tambien por conglomerados, todo 
ello producto de la erosion, de! diapiro triasico que se levanta, como lo prue
ba la existencia de trozos dolomfticos pertenecientes a esa edad. Estos hechos 
parecen concordar con los fen6menos clim:iticos que acaecieron entre el 
Plioceno y Villafranquiense, en el sentido de que se pas6 de la iiltima glacia
ci6n terciaria a una epoca de clima cilido. 

Asf coma durante el Mioceno superior existi6 claramente en esta zona 
"un Jago tranquilo", en donde se pudieron depositar calizas, durante el Plio
ceno no debi6 existir esa calma y fuertes y continuas arroyadas irrumpieron 
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en su agua, que en ocasiones debi6 reducirse a una fina capa, coma conse
cuencia de la colmataci6n de los materiales; incluso hasta pudo desaparecer 
ta! Jago en algiin momenta (pero no la zona topogrificamente deprimida, que 
se hundia por subsidencia), lo que parece ser que ocurri6 en el Villafranquien
se y Pleistoceno inferior que qued6 reducido a una pequefia laguna en las in
mediaciones de la Fuente de Hellin. 

Se ha realizado un carte pr6ximo al Km. 304 de la C.N. n° 30 I de Carta
gena a Madrid, a la salida de Hellin y a unos 200 m. al Este de La Fuente. En et 
se ban distinguido los siguientes tramos (Figura 3 ): 

Tramo 1: Mis de 4 m. de arcillas rosas-rojizas. En el techo hay un nivel 
de 10 cm. de yesos. 

Tramo 2: l '5 m. de alternancia de arenas y arcillas rosas. 
Tramo 3: 0'8 m. de areniscas rosas con "cross-stratification" (media 

subacuitico muy poco profundo). Existe una intercalaci6n 
de un nivel de O' 25 m. de conglomerados de cantos de cuar
citas, dolomias de! Muschelkalk y ofitas. 

Tramo 4: 1'6 m. de conglomerados de cantos de cuarcita y dolomias 
de! Muschelkalk con Myophorias. 

Tramo 5: l '2 m. de areniscas con cross-bedding. En el techo existe un 
conglomerado de cantos de cuarcita y dolomias con conchas 
de! Muschelkalk. 

Tramo 6: 0'8 m. de areniscas de caracteristicas semejantes al tramo an
terior. 

l'ramo 7: 0'9 m. de areniscas con lentejones de cunglomerados con 
"cantos blandos" rojos de! Trias. Hacia el techo hay un fino 
nivel de arcillas. 

Tramo 8: 1 m. de conglomerados de cantos de cuarcita y grandes blo
ques de dolomias de! Muschelkalk. En el techo existe un ni·· 
vel de 0'2 m. de arenisca. 

Tramo 9: 1 m. de conglomerados con "graded bedding". 

Tramo 10: 0'3 m. de areniscas. 
Tramo 11: 2 m. de conglomerados de caracteristicas semejantes a los de 

tramos anteriores. 
Tramo 12: 0'3 m. de areniscas. 
Tramo 13: 0'6 m. de conglomerados con cantos pequei\os. 
Tramo 14: 0'3 m. de areniscas. 
Tramo 15: I m. de arcilla roja. 

2 .1. 5. Cuaternario: Los afloramientos cuaternarios estin ampliamente reparti
dos por toda la zona. Salvo en algunos puntos muy localizados, como en !as 
ramblas de! Boquer6n, o en la de Rincon de! Moro, en general presenta un es
caso desarrollo, inferior a 25 m. de espesor. 
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Estos matcriales se han dividido para su cstudio en varios tipos, atendien
do mas que a su litologia (que generalmente suele ser muy similar en todas 
ellas) a su genesis de formaci6n. 

Asi se distinguen: coluviones, aluviones, eluviones y travertinos. 

Coluviones: Se forman por erosi6n de los materiales n1as antiguos quc ellos, 
y quc constituyen los relieves circundantes. 

Como consecuencia de que el transporte es pequefio y la n1ayoria de las 
veccs rapido (debido a la pendientc de las ladt:ras) los cantos son angulosos, 
presentando una gran gama en la gradaci6n de sus tamafios, que va desde el 
tamafio arena hasta hloques de mas de un metro de di:lmetro. Estos cantos 
pueden t:star cementados por una matriz calcirea o bicn no estar consolida
dos, existiendo frccuentemente entre cllos una matriz arcillosa, aunque gene
ralmenre est an cementa<lo~. 

Morfol6gicamente, los atloran1ientos pueden asociarse en dos tipos: co
nos de deyecci6n y pies de n1onte. 

Los conos de deyecci6n se localizan generalmentc en las laderas de los 
escarpes mis pronunciados, en zonas en donde el relieve es mis ahrupto. AsL 
por ejemplo tenemos buenas muestras de cllos al sur de la Sierra de la Perla 
Losa, Sur de las Quehradas, Norte de la lJmbria del Rinc6n, etc. 

Los pies de monte tambif'n se cncuentran en !as ladcras de las montatias, 
aunquc son menus pronunciadas que las que originaron los conos de deyec
ci6n. Asi, pues, son frccuentes en las laderas montatiosas de !as Sierras del Ro
mera! y Montesinos. 

Aluviones: Son los dep6sitos que estin ligados a rios o ramblas, que puedcn 
cxistir en la actualidad, o por el contrario tratarse de cursos superficiales que 

existieron hace tiempo y de los que hoy s6lo qucdan sus dcp6sitos, mediantc 
terrazas antiguas colgadas en el cauce actual. 

Se impone, por tanto, la necesidad de distinguir entre aluvioncs antiguos 
y aluviones recientes. 

Al contrario de lo que ocurria con los coluviones, los aluviones presen
tan los cantos bien redondeados, dehido a su mis largo transporte. Estos can
tos, sobre todo los pertenecientes a los aluviones antiguos, suclen estar ce
mentados por matriz calcirea. 

Afloramientos de aluviones antiguos se encuentran en Jas ramblas del 
Rinc6n del Moro y Polope; destacan sobre cl terreno formando pequetias te
rrazas colgadas, que posteriormente fueron erosionadas, casi en su totalidad. 
Dichas ramhlas constituyen, actualmente, sendas llanuras de inundaci6n. A 
juzgar por la escasa pendiente de estas terrazas y el hecho de que su litologia 
sea a base de cantos de dolomias procedentes de los relieves circundantcs (a 
veces es dificil discernir estos afloramientos de los del Dagger), nos inclina
mos a pensar que formasen parte de antiguos glacis que se originaron en f'po
cas de fuertes arroyadas, sin caucc fijo, yen un momento en que existiese un 
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equilibrio entre la erosi6n y la sedimentaci6n. 
En cuanto a los aluviones recientes aparecen ligados alas ramblas del Bo

quer6n, Quebradas, etc. La litologia de estos aluviones es a base de gravas, 
arenas, limos y arcillas de naturaleza poligenica. 

Eluviones: Constituyen los derrubios erosionados de los materiales "in 
situ" y las arcillas de descalcificaci6n. Estin repartidos desigualmente por to
da la regi6n, especialmente sobre las calizas y dolomias, y en cualquier caso 
present an un escasisimo espesor. 

Travertinos: Son pocos los afloramientos de travertinos, aunque merece es
pecial atenci6n el de La Fuente de Hellin. 

Estus afloramientos se encuentran situados coincidiendo con ciertas sur
gencias de agua que, o bien existen en la actualidad, o bien tuvieron lugar en 
el pasado, pero queen cualquier caso, se sitUan en el contacto de un terreno 
permeable con otro impermeable. 

2.2. TECTONICA 

El area de estudio se enclava dentro de lo que se ha denominado "arco 
estructural de Cazorla-Alcaraz-Hellin", justamente en la zona en la que die ho 
arco se recupera y las estructuras cobran de nuevo la directriz general de las 
Cordilleras Beticas, de NE-SW; nos encontramos, por tanto, ante otro arco 
pero este convexo hacia el Sur. 

Aunque Rodriguez Estrella (1.978) considera que dichos arcos ya fucron 
impuestos de alguna manera en la etapa preorogt'.nica, estos fueron ''exagera
dos" en la ctapa orogCnica, concretan1ente en el Mioceno media, como con
secuencia de localizarse en ellos una tect6nica violenta que se tradujo en ca
balgamientos de vergencias Norte y Sur, fallas de desgarre dextr6giras y lev6-
giras, y pliegues normales muy apretados. 

A pesar de la gran complicaci6n tect6nica existente, trataremos de sinte
tizarla, para su estudio, estableciendo dos sectores netamente diferentes (con
siderando coma lfnea divisoria el meridiano que pasase por la Muela de Pefia
rrubia): sector occidental y sector oriental. 

2.2.1. Sector occidental.· Presenta una directriz "beti-iberica", de NW-SE, yen et 
cabe destacar, como caracteristica mas definida una estructura en escamas, 
todas ell as de vergencia sur. 

Estos cabalgamientos son muy frecuentes en la Zona del rfo Segura al SW 
de la Sierra de las Quebradas y afectan a materiales dolomiticos del Dogger y 
arcillosos del Lias; junto con ellos existen ademas pliegues muy apretados de 
direcci6n NW-SE (anticlinales con nllcleos del Lias y sinclinales con nllcleos 
dolomiticos del Dogger). Estos pliegues tan apretados tal vez sean motivados 
por la falta de desgarre del rio Mundo, ya que se encuentran situados pr6xi
mos a ella. 
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Mis hacia el Norte las escamas estin mis cspaciadas y afectan sicmprc:: a 
materiales dolomiticos del Dogger, margocalizas del Kimmeridgiense inferior 
y arenas y arcillas de las facies "Weal-lJtrillas"; cabe destacar Ins cabalga
mientos al sur de la Sierra la Higuerica. Al mismo tiempo que las escamas son 
menos frecuentes se dan pliegues suaves y menos apretados que en la zona 
del rio Mundo. Dcstacan el Sinclinal del harranco de las Quehradas, cuyo n(1-
cleo esti relleno de n1ateriales del Mioceno (aunque dehajo de Cl parece estar 
representado el Jurisico superior) y el anticlinal, con nllcleo en Dogger, quc 
le sigue hacia el Norte. 

Por Ultimo en el extre1no n1is noroccidental de la zona aparecen plic
gucs, con caracteristicas similares a los anteriormente descritos, como el sin
clinal del Bco. de la Losa y los anticlinales de las Sierras de Pefia Losa y lJm
bria del Rinc6n, pero que en algunos de ellos (como en el Ultimo) aflora el 
Lias arcilloso. 

Cabe mencionar la falla de desgarre lev6gira que une aproxin1adamente 
los vertices geodCsicos de la Higucrica y La Losa. Esta falla, ademas de haher 
originado ciertas inflexiones-arrastres en los plicgues y escamas como en la 
Higuerica y Romeral, separa aproxin1adamente las escamas de vergencia sur. 
en el hloque occidental, de las de vergencia predominantemente hacia cl Nor
te, en el hloque oriental. 

En el li1nite entre los dos sectorcs que hemos considerado se encuentra el 
sinclinal de direcci6n N-S <lei Mioceno de la Muela de Pcftarrubia. 

2.2.2. Sector oriental· F.n este sector predomina la dirccci6n de estructuras de 
NE-SW, si hi en existen algunas dirccciones aberrantes a estas generates de 
NW-SE, N-S o EW, como en los casos de la estribaci6n de la Sierra de Montesi
nos, Sierra <lei Romeral, etc. En estos casos las direcciones aberrantes parecen 
corresponder, fundamcntalmente, a arrastres de fallas de desgarre, concreta
mentc a la de la Sierra del Romeral de tipo dextr6gira y de direcci6n NW-SE. 

Adcmis de la falla de! Romeral cxisten otras pero ya de direcci6n NE-SW 
y dd tipo lev6gira como la de Hdlin-Toharra o la dcl horde oriental de la Sie
rra de Montesinos; esta Ultima parece hahcr originado una escama en cl (:erro 
del Guijarral de vergencia Sur y de direcci6n E-W, asf como la de HelHn
Tobarra ha provocado la del Cerro de la Cruz de la Langosta, de vergencia 
Norte. ()tras cscamas en este sector son las dcl horde occidental de la Sierra 
de Montesinos (de direcci6n N-S y de vergencia Este); las del Cerro Velasco 
(de vergencia Norte y de direcci6n NE-SW) y las dd Cerro de la Casa dcl Pas
tor (de direcci6n N-S y de vergencia ()este) todas estas escamas afectan a ma
teriales <lei Dogger y Kimmeridgiense inferior, a excepci6n de la dcl (:erro de 
la Cruz de la Langosta, en Hellin, que afecta al Dogger y al Creticico inferior. 
En la Sierra del Pino, la cstructura principal es de escamas de direcci6n NE
SW y vergencia Norte, quc afectan a materiales del Dogger y Kimmeridgiense 
inferior, incluso la mis septcntrional cobija a materiales del Creticico infe-
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rior y Plioceno. 
Ademas de las fallas ya mencionadas destacan algunos pliegues (pocos) 

de direcci6n NE-SW, coma el anticlinal de la Sierra de Montesinos, con nU
cleo en Lias margoso; el anticlinal de la Sierra de Hellin, con niicleo en Dag
ger, y el sinclinal existente entre las dos estructuras anteriormente menciona
das, con nllcleo en Kimmeridgiense inferior. 

Como se puede ver resulta muy dificil sintetizar las caracteristicas tect6-
nicas de este sector, pues existen escamas de vergencia Norte, Sur, Este y Oes
te. Asimismo existen fallas de desgarre de direcci6n NE-SW y NW-SE y del ti
po lev6giro y dextr6giro. S6lo se pueden citar coma caracteristicas predomi
nantes, la direcci6n NE-SW y las escamas sobre los pliegues. 

2 .2.3. lineas diapiricas: Aunque la extensi6n de la zona es limitada cabe mencio
nar, coma integrantes de una linea diapirica definida, por un lado, los aflora
mientos diapiricos triisicos de Isso y Hellin, y por otro el de Tobarra que se 
alfnea con el de Ontur. En Issa y Hellin, los afloramientos presentan una dis
posici6n alargada seglln una direcci6n Noreste-Suroeste, casi Oeste-Este y es 
frecuente encontrar sobre ellos materiales dolomiticos del Lias inferior cons
tituyendo el "cap-rock" de los diapiros. Estos afloramientos se encuentran 
alineados segiin una falla de direcci6n NE-SW, denominada de "Hellin-Ontur
Montealegre del Castillo" que Rodriguez Estrella (1.978) le atribuye un im
portante papcl paleogeografico. 

2.2.4. Neotectonica: Ligado a la acci6n halocinetica del Trias cabe mencionar 
una neotect6nica que afecta a los materiales del Plioceno y Cuaternario. 

Como se puede ver en cartugrafia (Figura 2) al Norte de la linea diapirica 
lsso-Hellin, existe un gran desarrollo de los materiales del Plioceno y Cuater
nario, incluso del Mioceno superior lacustre; mientras que al Sur de esta Hnea 
esti escasamente representado el Pontiense y no existe el Plioceno al tiempo 
que el Cuaternario tiene escasa representatividad. Estos hechos nos confir
man que al Norte de los diapiros de Isso y Hellin existe un surco periferico se
cundario que Rodriguez Estrella (1.983) denomina por su asimetria, liminar; 
este autor lo define asi: "se suele dar en el lado del flanco volcado o end que 
presente mayor inversion, en una estructura diapirica de anticlinal o bien al 
!ado de un diapiro propiamente dicho cuyo contacto entre et y los materiales 
encajantes es por falla inversa. La terminaci6n lateral de estos surcos puede 
venir condicionada simplemente por la topografia que se hace mas elevada. 
Su frecuente disposici6n alargada guarda relaci6n con la forma del diapiro ya 
que muchas veces esta es lineal por la existencia de una falla que ha facilitado 
la ascensi6n de las evaporitas". Y cuando habla de los surcos en general dice: 
"en estos surcos se instala muy frecuentemente un lago ya que se trata de zo
nas deprimidas. Existe generalmente un cambio de facies entre los materiales 
detriticos rojizos, propiamente de "rim-sinclyne" y los calizos-arcillosos 
blancuzcos tipicos del !ago". 
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Como pucde verse, todas las caractcristicas definidas por dicho autor 
concurren en el caso quc nos ocupa. 

En el cortc qut'. sc ha realizado pr6ximo al Km. 304 de la (~.N. n. 0 301 de 
c:artagena a Madrid, a la salida de Hellin, pucden ohservarsc las siguientcs ca

racteristicas ncotect6nicas: 

s. 

' 

1.0
) Los estratos huzan hacia el Sur y estin comprt'.ndidos t'.lltrc 20 y 30°; 

a pesar de que en cl cortc parecc que cste valor decrcce hacia el Sur, 
sc sabe qut'. en general es al contrario pucs en el barrio de Vcriel de 
Hellin (pr6ximo al cahalgamiento de la sierra del Pino) ticnen un hu
zamiento de 70° hacia el Sur y presentan una disposici6n normal, se

gun se deduce dcl "graded-bedding". 

fl<lllRA N-":) 

N. 
Al m rad<1 

' J01, Km 104 

'.'lt:otect{1nica <le los dcptisitos <lt' "rin1-sindynl'" en b.:-. inn1cdbcioncs (_k lll.:llin_ P: Pllon.'.no 

Q: Cuaternario. 

2. 0
) Existen pcquerias fall as norn1ales c inversas, incluso en un misn10 es

lrato se pueden dar los dos tipos. 

J. 0
) Las fallas no afectan a todos los estratos sino que se amortiguan en 

materiales competentes e incompetcntes. 

4. 0
) Los saltos m:iximos sedan en las fallas normales y pueden llcgar has
ta los O'J5 m.; en camhio los de las fallas invcrsas apcnas alcanzan los 
0'20 m. 

2.3. HIDROGEOLOGIA 

Este capitulo ha sido tornado, en gran partc, de la documcntaci6n pcrte
necicnte a la Investigaci6n Hidrogeol6gica de las Cucncas <lei Alto Jllcar-Alto 
Segura, que el Instituto Geol(Jgico y Minero de Espana (I.G.M.E.) llev(J a caho 
en cl periodo 1.969-1.975 yen la que particip6 uno de nosotros (T. Rodri
guez). 

La Fuente de Hellin (843/ 190) es la salida natural de! suhsistema Tedera 
que pertenece al sistema acuifcro de Albacetc. Dicha fuente, quc emerge a 
una cota de 592 m. s.n.m., ticne un caudal quc est3 comprendido t'.ntre 130 
l/s (en Fehrcro de 1.972) y 107 l/s (Fchrero 1.984). Presenta una calidad qui
mica mediocre, pucs conticnc 1. 500 nlg/1 de residuo scco, pero de ellos 800 
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PUNTOS DE AGUA EN EL SECTOR DE 

HELLIN-TOBARRA (ALBACETE), SEGUN 1.G.M.E. 

~. 
~111"' . 
-~CLI-

> 1,. 

:: :( 
,•-•: 

-1651, d~~ d'1H sondeo, pozo y mongotial y 1~ n~ 01 l.R H 

Fia. nJ 4 
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corresponden a sulfatos. 
Otros puntos de agua que pertenecen al suhsistema son la Fuente de Es

cribano, situada al Sur de Tobarra (843/182), con una cota de salida de 619 m. 
s.n.m. y un caudal de ~O l/s y la Fuente de Recueros situada al Este de Tobarra 
(843/183) con una cota de 619 m. s.n.m. y caudal de 24 l/s. TamhiCn es muy 
posihle que pertcnezca a cste suhsistema el sondeo de la '[edera, quc realiz6 
el I.R.Y.l).A. en 1.972, pero quc todavia no esti en explotaci6n, a pesar de 
que fue aforado en 200 l/s. 

De acut'rdo con los datos de piczometria disponibles y aunque son esca
sos, parcce evidente que el gradientc es hacia el Sur, csto es hacia la Fuc::nte de 
Hdlin. 

Los recursos se estiman en unos 6 h. m-~/aiio y su extensi6n, aunque el li
mite Norte esti ahierto, no dehc cxcedcr de los 100 Kn1 2 . (en la Figura 4 apa
recen los puntos de agua inventariados en la zona). 

3. GEOLOGIA DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA FUENTE DE 
BELLIN 

Las ohservaciones geolt'lgicas que sc pueden hacer en esta fuente, co1no 
ocurre en otras muchas similares, son muy escasas, dehido a que en1erge en 
un lugar llano; este es el motivo de que haya sido necesario realizar con nie
dios mcc:lnicos un cortc en el terreno en profundida<l de n1as de 2 tn. para po
der estudiar su estratigrafia *. 

Fn cste corte efectuado a cscasos n1etros de La Fuente pucde verse lo si
guiente (Figura '): 

3 

OESCRIPClON LITOLOGICA. 

Arcilla1 grin• (tlr-rra dll' lobar) con r11iciUa1 eri •l 

ttcno . lndu1trla acfl•l•ri•• •ri cor1ta1 d• cuarcita 

Arcillal marran•s -amori!l•rita• cari yr-101 di1eminad111 

del mi1mo co!ar y l•nt•]one1 d• ye10 blanco muy 

dr-1cof'{lpu•1to . atr-ctado par frach1ra1. 

Artillas ve-rd•• producto de resedimentacicin del Trios 
que d•be •star d1ba)o En el torido un riive( de 
conglom•rado dr- cantos dr- cU<HClta dr- 4 cm dr- r-spesor 

* Ccn:a Lk lo quc fuc d yacitnicnto quL·, L"on10 sc ha dicho en la pigina prin1cr;1 dd prcscntc tra
hajo, fut:' destruido totalmente ante~ dl' 1.96.'\ para apro\"cchar d caudal de la fucnte, ~e 1in1pki de 
planta~. por n1cdio~ n1ecinico~, la estratigral!a geoll;gica a fin de averiguar en qul· cstrato pudo t'star 
la industria 
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En las inmediaciones de La Fuente y a unos 2 m. por encima de la emer
gencia actual, existen unos travertinos que ponen de manifiesto que el ma
nantial salfa en su dia a una cota mas alta de lo que lo hace actualmente. 

La raz6n de que esta fuente salga en este lugar y no en otro, es porque 
existen un bot6n del Trfas en el emplazamiento y asi parece confirmarlo par 
un lado la estratigrafia de detalle del corte realizado y por otro la calidad qui
mica del agua que, coma se ha dicho, pertenece a la facies sulfatada cilcica. 
Este subafloramiento triisico ha sido motivado por la acci6n de una falla in
versa de vergencia Norte, que ha tenido actividad hasta epocas muy recien
tes, pues afecta al Plioceno. En el corte de detalle del manantial se aprecia que 
los lentejones de yeso han sido afectados por pequefias fallas normales, lo que 
explica que esta actividad tect6nica, relacionada con el diapirismo del Trias, 
ha jugado su papel incluso en el Cuaternario. 

4. INDUSTRIA UTICA 

Para su estudio hemos utilizado las tipologias de Bordes (1.961), Tixier 
(1.956) y Quero! (1.975), preferentemente. 

Lascas y productos de talla: 

En relaci6n al niimero de Utiles y nU.cleos, el de lascas es realmentc cxi
guo, ya que tan solo (_·untamos con 32 ejemplares. Dichas lascas suelen ser de 
gran tamaiio, existiendo alguna tendencia laminar. A traves de la grifica de 
Bagolini, aunque el muestreo es poco representativo, podemos ver una distri
buci6n de las lascas en base a la longitud-altura, concentrindose la nube de 
puntos en grandes lascas con la mencionada tendencia laminar. Los tipos de 
lascas y sus respectivos talones son los siguientes: 

Ti~os Talones 

Gajo de naranja: 4 Lisos: 25 
Descortezado: 10 Puntiformes: 3 
Semidescortezado: 7 Sin talon: 4 
Con retoque: 4 
Simples: 6 (En los lisos inclui-

Apuntadas: I mos los talones na-

turales) 

Asf pues, destaca el nUmero de lascas con restos de cortex (65'6%), los 
talones lisos (46'8%) y la inexistencia de facetados. 
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Nucleos y percutores: 

Contamos con tres percutores activos que prcsentan numerosas marcas 
de choque en las zonas extremas, oscilando su peso entre 380 y 475 grms. 
Respecto a los nllcleos, queremos hacer notar la presencia de Utiles bifaciales 
que, como en cualquier yacimiento Achelense, han podido servir de nllcleos 
de lascas, tipo pseudolevallois o incluso levallois. Los tipos con los que conta
mos son los siguientes: 

• Poliedricos: (51) No estan agotados y suelen ser de lascas medianas o 
pequeiias por lo general. Algunos presentan el cortex del n6dulo de cuarcita 
del que proceden, oscilando sus pesos entre 100 y 850 grms., aunque la t6ni
ca general es de 400 a 500 grms. El no estar agotados podria deberse a la mala 
calidad de la cuarcita de estos nllcleos concretos, dado que al trabajar sobre 
ella se astilla, a diferencia de otros tipos de cuarcita presentes entrc el resto 
de tipos de nllcleos. Tan s61o uno es de sllex, destacando por otra parte tres 
pseudobifaces. 
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tendencia 
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Grafka de Bagolini para restos de talla. 
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• Achelenses: (4) Uno en silex y los derriis en cuarcita con extracciones 
que recuerdan la tecnica levallois; su peso oscila en torno a los 400 grs. 

• Piramidales: (6) Todos han sido realizados en cuarcita, sobresaliendo su 
aprovechamiento mis exhaustivo queen los demis. El Peso oscila en torno a 
los 200 grs. 

• Subdiscoidales: (2) Uno de ellos presenta forma aplanada. El peso es de 
250 y 500 grs. respectivamente. 

• Levallois: (JO) Contamos con dos de puntas y tres de lascas, algo toscos 
en el contorno y piano de percusi6n. A estos hay que sumar uno pseudoleva
llois, tres protolevallois y un fragmento, faltando los nucleos de laminas. Su 
peso oscila entre 115 y 450 grs. 

Utensilios sobre lasca y dlversos: 

La tecnica levallois esti aquf representada aunque de modo escaso puesto 
que s6lo contamos con una lasca y dos fragmentos de punta de segundo or
den. La secci6n musteriense esti representada por 12 raederas y 3 puntas de 
Tayac bastante imperfectas. Por lo que se refiere al apartado de Paleolitico 
Superior, disponemos de 4 ejemplares de lascas truncadas, 4 perforadores, as[ 
coma otros tantos cuchillos con dorso y 7 raspadores, siendo el grupo de "di
versos'' et mas abun<lante. 

FIGURA N." 7 

1 3 9 11 12 18 19 22 26 27 30 31 34 36 38 40 42 42 43 44 45 51 56 59 61 62 
50 

Grifica acumulativa de los Cttiles aparecidos en el yacimiento de La l'uente. Sc incluyen los cantos 
trabajados, pesc a que serin estudiados en capitulo apartc. 

Pasamos a detallar a continuaci6n los tipos de Utiles con los que conta
mos: 
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1. Lasca levallois 1 (0'8%) 

3. Puntas levallois 2 (1'6%) 

9. Raederas simples rectas 2(1'6%) 

11. Raedera simple convexa 1 (0'8%) 

12. Raedera doble recta 1 (0'8%) 
18. Raedera convergente recta 1 (0'8%) 

19. Raedera transversal convexa 2(1'6%) 
22. Raedera transversal recta 2(1'6%) 

26. Raedera con retoque abrupto 1 (0'8%) 

27. Raedera con dorso adelgazado 1 (0'8%) 

30. Raspadores 6 (4'8%) 

31. Raspadores atipicos I (0'8%) 

34. Perforadores 4 (3'2%) 

36. Cuchillos con dorso 4 (3'2%) 

38. Cuchillos con dorso natural 3 (2'4%) 
40. Lascas truncadas 4 (3'2%) 

42. Escotaduras simples 4 (3'2%) 

42 bis Escotaduras retocadas 7 (5'6%) 

43. Denticulados 14 (11'2%) 
44. Puntas burinantes 4 (3'2%) 

45-50. Lascas con retoque 7 (5'6%) 

51. Puntas de Tayac 3 (2'4%) 
56. Rabots 3 (2'4%) 
59. Cantos trabajados unifac. 8 (6'4%) 

61. Cantos trabaj. bifaciales 36 (28'8%) 

62. Di versos 3 (2'4%) 

El uso del percutor el:istico es escaso. El retoque inverso o alterno es 
pr:icticamente inexistente, siendo los retoques mis empleados los abruptos, 
simples y denticulados. Respecto del aprovechamiento de la materia prima 
hemos relacionado filo y peso con los siguientes resultados, exceptuando los 
cantos: 

Peso Total Peso Medio Filo total Filo Medio 

14.150 grms. 181 grms. 637 cm. 8'1 cm. 

Segiin estos datos, por cada 22'2 grms. se ha conseguido 1 cm. de filo 
iitil. 

Todos los litiles sobre lasca han sido realizados en cuarcita, con la excep
ci6n de un cuchillo de dorso en silex. 
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• Bifaces: (24) 

Los hay fahricados tanto sobrc lasca como sohre canto, destacando la 
abundancia de! hifaz-uni faz, los talones t'.spesos con cortex y los filos conve
xos y recto-convexos. Todos prcsentan la relaci6n ~ ( 2'35 dominando los 
amigdaloides con tal6n. 

Los cantos elegidos para la manufactura de hifaces son de mayor tamailo 
que los selcccionados para la fahricaci6n de cantos trabajados. Se pueden 
agrupar en nueve tipos: 

- Ficronos lanceolados 2 
- An1igdaloides con tal6n 7 
- An1igdaloidcs cortos 2 
- Amigdaloides tipicos 6 
- Amigdaloides cortos con tal(>n l 
- Lanceolado con dorso 
- Protolimandcs 4 
- Di versos 
- Divcrsos 

lntervalo Media Mediana Moda l)esviaci(>n tiQica 

Longitud 69-195 ll(d I 13 127 24'2 

Anchura 45- 92 7:\'2 75 75 11' I 

Espcsor 26- 62 45'6 46 45-47 8'4 

Peso 115-975 HJ'\') 375 :\65 181':\ 
Filo 16- :\4 19'9 19-20 19 4' I 

La relaci6n filo-pcso (478 cm.-9.680 grms.) ofrecc una media de 1 cm. 
por cada 20'2 grn1s., es decir, aprovechamicnto superior respecto de los (Hi
les sohre lasca (I cm.-22'2 grms.). De todos los bi faces s6lo uno ha sido reali
zado en silex, siendo ademis cl mayor de toda la muestra. Los hifaces repre
sentan en cl total de la industria el 7'76ry,, y cl 12'24% si consideramos sola
mente los Utiles. 

• Hendedores: (19) 

]unto con los triedros el hendt'.dor es uno de los (1tiles de n1is clara pro
cedencia norteafricana, lo que confiere al Achelt'.nse peninsular y a algunos 
yacimientos <lei Sur de Francia, un aspecto muy particular, por lo que arque(J
logos coma Vallespi"' o Santonja"'"' comienzan a hablar de un Achelense Ihf'.
rico . 

• (l.982 p. 92) ** (1.98:~ p. 28) 
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FIGURA N. 0 8 

"La Fuente" Diagrama acumulativo. Cantos trabajados. 

1 2,•seT••~~naMe•n••~~n~~1t34&111tm11na~e•n••~~~~~3 

Debido a la escasez de cantos el diagf".ama acumulativo que ofrecemos es s6lo orientativo, siendo 
conscientes de que no es suficientemente repre~entativo. 

°' °' 
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(~ontan1os con un total de 19 hendt'.dores, lo quc represent a el 6' l (Xi de la 
colecci6n y el 9'6o/i1 respect<> a los Utiles. Todos han sido realizados en cuarci
ta, const'rvando cl cortex del n6dulo del que proceden. Presentan cscasos lc
vantamicntos laterales cxcepto en Unico ejemplar del tipo 2 cxistcnte. La hase 
es c::spcsa (aunquc hay 4 de base cortante) y prcdomina la forma en "ll", asi 
como los filo."i c6ncavos y rectos. Todos los tipos son de los dcnominados 
"primitivos": l~ del tipo cero, 5 del tipo I y s6lo uno <lei tipo 2. 

lntervalo Media Mediana Moda Dcsviaci6n atirica 

Longitud 71-133 106'6 I 13 110-125 16'4 

Anchura 6:\-180 80','\ 75 74- 80 9'4 
Espesor 28- 46 )5'6 35 28- 45 6'2 
Peso '148-700 340 .\ .10 ·l 20 140':\ 
Filo 5- 14 8'5 7 7 2'8 

En cuanto a la rt'.laci(>n filo-peso (161 '5 cn1.-6.888 grms.) sc ha ohtcnido 
una media de 1 cm. cada 42'6 grms. 

Cantos Trabajados: ( 44) 

Forn1an el grupo de Utiles mas abundante del yacimiento. <lcho son uni
facialcs y 36 bifacialcs, destacando los tipos 2.2.3 y 2.24, quizas los n1{ts evo
lucionados y ccrcanos a los bifaces dt tal6n restrvado. dt hecho cxistcn difi
cultades diftrenciatorias tntrc los dos tipos. No se ohservan rctoques con 
percutor blando y por regla general los levanta1nientos son amplios. Asin1is
mo, tambiCn se cchan en falta los realizados sohre cantos aplanados. 

28 de ellos ticnen trahajado mas de medio an verso, 19 son de filo conver
gente. Por cuanto se refiere a los filos, abundan o dcstacan los lateralt'.s (24) 

sohre los distales (20); los cantos de filo c6ncavo (4) puedcn asimilarse a esco
taduras. Hay que llan1ar la atenci6n sohrt un canto de filo simple que prcsen
taba en la base impactos de haher sido utilizado con10 percutor o machaca-
dor. 

Intervalo Media Mediana Moda l)esviaci6n tirica 

Longitud 62-132 94'5 94'5 85 52'5 

Anchura 47- 96 72'7 72'7 64 13·9 

Espcsor 32- 73 48'5 45'5 40-45 I 0'6 

Filo 4- 22 9'2 10 I 0 4' I 

Hcmos tratado de averiguar si existi6 una elecci6n previa para la realiza
ci6n de cantos de filo simple ode fijo convergente, pero las mtdias de longi
tud, anchura y t'.Spesor son pricticamente las mismas, hahiendo s61o una pe-
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quefia desviaci6n en este Ultimo dato que sc debe a que en los cantos de filo 
convergente, al haber sido tallado m:is de medio anverso, se reduce cl espe
sor. En llneas generalcs, todos los cantos suelen ser homogeneos en forma y 
tamafio. Por lo que se refierc a la relaci6n filo-peso, hen1os calculado 1 cm. de 
filo cada 44 grms. 

Triedros: (20) 

La materia base: es la cuarcita, distinguif'.ndose triedros sohre cantos roda
dos (8), angulosos (I), lascas de descortaado (9) y tableta o placa (2). De,taca 
la escasez o casi inexistencia de regularizaci6n del filo y el en1pleo del percu
tor elistico. J-laccmos notar que tan solo hay un triedro con sccci6n romhoi
dal. Hemos hecho dos difert'.nciaciones en cste tipo de lttil: triedros clisicos 
(13) y cantos trabajadus triedricus (7). (Hasado en Quero!: Santonja, 1.979). 

La direcci6n de la talla es la siguientt'.: 

Primer tipu ~ 1&; 1~ ~ $ & 
& 

Segundo tipo: & ~ & ~ 
l)esviaci6n 

Intt'.rvalo Media Mt'.diana Moda ti~ica 

~ __Q_T_2 ~ (Jrp.2 £!£J_ ~~ ~ ~ ~ ~~ 

Longitud 75· 150 92 132 104'3 113'8 110 115 112 115 23'9 10'8 

Anchura 46· 84 64· 70 68'9 67'8 74 66 66 65 11'6 3'9 

Espesor 35. 68 38· 53 52'5 46'8 57 46 45.59 46 11 12'5 

Peso 175·820 200·500 405 387 480 420 522 422 194'7 89'9 

Filo 13· 25 9 21 18'8 15'4 19 16 18·21 19 6'6 4'2 

Pucde ohservarse una desviaci6n tipica mucho menor en t'.l grupo segun
do, es decir, se trata de una muestra n1ucho mas homogenea. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Sohre un total de 309 piezas cl porcentaje de la industria quedaria segiin 
se detalla a continuaci6n: 
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FIGURA N. 0 9 
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Cantos trabajados bifaciales. 
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FIGURA N. 0 10 

3 

1 

l: Triedro; 2: Punta Tayac; 3: Perforador; 4: Raspador. 
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Industria l I tiles 

Lase as 10·~ (Yo Lase as 
NUcleos 25'2 (1'1 Nl1clt'os 
Pcrcutores en o/c) Pcrcutores 
l ltiles sohre lasca 29'2 o/c, Utilcs s/lasca 45'6% (81) 
Bifaces 7'76'X, Bifaccs 12'2% (24) 
Hcndedores 6' l % Hendt'dorcs 9'6% (19) 
c:antos trahajados 14 '2 9{) Cantos trahajados 22'4% (44) 
l'ricdros 6'4 (Y.) Triedros 10'21)(', (20) 

La relaci6n Bifaces-Hcndt'.dor<::s de "La Fuente" y otros yacimicntos 
(Qucrol-Santonja, l .979; p. 124), es la siguiente: 

Bi faces Hcn<ledorcs 

La Fuente 55'8 1X1 44'2(Yo 

Torralba 58'4'X) 4 I '6'X, 
An1hrona 58 (Y.1 42 ·x. 
Tcrnifinc 54 (x) 46 Y.i 
Olorgcsailic L.S.9 56 (Xi 44 (Yo 

Pinedo 67'8cY., )2'1% 

La Maya N. IV 78'5 1X1 21 '4'Xi 

En cuanto al aprovcchamiento de matcria prin1a para conseguir filo, la 
relaci6n cs la siguientc: Bifaccs 1 cm. cada 20'2 grs.; hendedorcs 1 cm. cada 
46'6 grs.; Triedros l cm. cada 24 '9 grs.; <:antos trabajados l cn1. cada 44 grs.; 
lJtiles sobre lasca I cn1. cada 22 '2 grs. Por lo expuesto, se observa que son los 
Bifaces los que ofrecen mayor cantidad de filo respecto al peso de materia 
prima. De forma global, con un peso total de 54.851 gr,"i. se han obtenido 
2.042' .>cm. de filo, lo quc supone 1 cm. cada 26'8 grs. Dchido a que la reco
gida de material es superficial, esta relaci6n es s61o aproximativa de la reali
dad y, como tal, dehc ser tomada. 

La existcncia de hcndedores, bifaces y triedros nos inclinan a atribuir el 
yacimiento al Achelense, a grandcs rasgos. Dcscartamos el Achelcnse final 
por la inexistencia de bi faces pianos, falta de hendedores evolucionados y re
toque comU.n con pcrcutor clastico. Por otra parte, el Achelense medio evolu
cionado suclc prcscntar unos indices levallois superiores y mas importantes 
que en el yacimiento tratado, adcmas ya existcn en ese n1on1ento los hcnde
dores tipo III, ausentes en el yacimiento de La Fuente. 

Los denticulados y escotaduras forman cl conjunto mas numcroso de. Uti
les sobre lasca y la relaci6n de bi faces hendedores es similar a yacin1ientos <lei 
Achelense Antiguo. Los tipos de bifaces estan cerranos a los cstudiados en Pi
nedo (Querol. Santonja, 1. 979), donde cl conjunto mas numcroso cs el de los 
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amigdaloides, aunque en La Fuente suelen ser mis simetricos. Por otro lado, 
aqui los cantos trabajados son mis "evolucionados". 

Otro yacimiento importante excavado por M. Santonja es la Maya (Ache
lense Medio). Si hien la diferencia entre bifaces-hendedores parece importan
te, puede deberse a que en La Fuente los cantos trabajados restan proporcio
nalidad a los bifaces. Ademis, las escotaduras y denticulados tienen bastante 
importancia numerica en ambos yacimientos. l'ampoco aparecen en la Maya 
hendedores evolucionados y los cantos trabajados tienen valor numCrico de 
cierta consideraci6n como sucede en La Fuente. 

Por lo cxpuesto y a falta de yacimientos mis cercanos con los que poder 
correlacionar la industria Htica de La Fuente, podemos encuadrarlo tipol6gi
camente entre los hallazgos de Pinedo y la Maya (quizis mas cercano a este Ul
timo), esto es, en el Pleistoceno medio. 

Para reconstruir la Paleogeografia y el hihitat de la zona, nos ha sido de 
suma utilidad considerar las investigaciones geol6gicas que hemos llevado a 
cabo para tal fin, aunque en este capitulo s61o nos vamos a referir, por razo
nes obvias, a epocas recientes que se refieren a los Ultimos 15 millones de 
aftos, aproximadamente. 

A finales del Mioceno y durante el Plioceno, en el Norte de HelHn existia 
un lago de al menos 25 Km2 de extensi6n y si al principio era tranquilo yen et 
se depositaban calizas pontienses, durante el Plioceno dicho lago fuc invadi
do peri6dicamente por avalanchas de terrigenus, procedentes de los relieves 
colindantes y del desmantelamiento crosivo del diapiro triJ.sico de Hellin, 
que experimentaba movimientos ascensionales. Estas avalanchas, ocasiona
das por arroyadas, dieron lugar a potentes dep6sitos de conglomerados en el 
lago, y de no ser porque se producia una subsidencia simultinea en este, la 
colmataci6n hubiese sido tal, queen poco tiempo, el lago hubiese desapareci
do. No parece que csto ocurriese asi, ya que se aprecian, alternando con los 
conglomerados, niveles de calizas, arcillas y yesos que exigen un medio acuo
so para su formaci6n y una cierta calma en la sedimentaci6n; sin embargo es 
deducible que el lago se fuera achicando con el tiempo, aunque siempre exis
tiese una zona deprimida. Esta alternancia de dep6sitos de origen quimico y 
fisico, guarda relaci6n por un lado con la inestabilidad tect6nica y por otro 
con las variaciones climiticas ligadas alas glaciaciones. En efecto, es ya admi
tido por todos que en ciertas areas de las Cordilleras Beticas, como en cl Su
reste, tuviesen lugar unas fases suaves de plegamiento en el Plioceno Superior 
y en el Villafranquiense (Montenat, 1973 ), incluso pudieron prolongarse, co
mo en nuestro caso, hasta el Pleistoceno, como puede verse en el corte del 
yacimiento; por otro lado, tambien es sabido que durante el Plioceno, hace 
aproximadamente 3. 500.000 afios, tuvo lugar la glaciaci6n de Biber, durante 
la cual se pudieron depositar sedimentos de precipitaci6n quimica y a conti
nuaci6n le sigui6 una fase interglaciar de clima cilido y hiimedo, a la que se-
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FIGURAN. 0 11 

Bifaz protolimande (Fabricado en sHex). 
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FIGURA N. 0 12 
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I: Bifaz amigdaloide; 2: Hendedor tipo 1. 
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guramentc corresponden los niveles de conglomerados n1otivados por las 
arroyadas; en esta Ultima fasc cl lago debt'.ria estar rodeado de una vegctaci6n 
que al ser scpultada en el agua, di6 lugar a niveles de turbas. interestratifica
dus. 

Ya en t'.l c:uaternario, en el Pleistoccno Inferior, tuvieron lugar las glacia
ciones de Donau y (~ilnz, entre los afios 3.000.000 y 710.000, con divcrsas 
interfases de:: clima cilido. Estos dt'.p6sitos, corrcspondientes a cpisodios al
ternantes del Plioccno y base <lei Cuaternario, parecen estar rcgistrado."i en cl 
sondeo 843/221, con lo quc, de ser cierto, estaria tamhif'n reprcscntado el 
Pleistoceno inferior en lo que se ha considcrado s6lo Plioccno. 

Por Ultimo, durante el Pleistoccno medio, tienc lugar la fase interglaciar 
Giinz-Mindel, el glaciar Mindel, el intcrglaciar Mindel-Riss y d glaciar Riss. 
Por las ohservaciones hechas en cl corte estratigrifico <lei yacimicnto de La 
Fuente, parcce ser que el homhre Achelense se instal6 en cstc punto concrc
to, donde se ha cncontrado el yacimicnto, dehido a quc en esta Cpoca t'I Jago 
dehi6 quedar rcducido a una laguna de agua dulce en las proxin1idades de la 
fuente de Hcllin, y alli estahleci6 su cultura y desarroll6 su industria. rcinan
do un clima hostil, frio y seco (Riss). l)urantc el Pleistoceno n1cdio, o poco 
antes, se inici6 una inestahilidad tect6nica, al menos en el lugar de! yacin1icn
to, n1otivada tal vez por los efcctos halocinCticos <lei 'l'rias, quc pudo modifi
car el nivcl de base, como lo prucha t:l ht:cho de quc, por un !ado, cxistan 
unos travcrtinos a 2 m. por encima de la emrrgencia actual, y por otro, quc 
esten afectados por pequeti.as fallas los lentejones de ycso que reposan hajo la 
industria litica. 
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ITINERARIOS GEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

TOBARRA • BELLIN • MINATEDA • CANCARIX • LA CELIA 

(Nota de los autores) 

Por Santiago CASTANO FERNANDEZ 
Joaquin LOPEZ ROS 
Julian DE MORA MORENO 

Con la publicaci6n de los siguientes itinerarios. se inicia cl intenco de creaci6n de un instru

mento did:ictico, dirigido a todos los aficionados a la Geologfa y especialmente pcnsado para fa

cilitar la tabor de los docentes de Ciencias Naturalcs. 

Creemos que estos trabajos permitirin desarrollar la faceta de la aplicaci6n prictica de b. 

Geologia, olvidada o muy poco aprovechada dehido a !as dificultades que conlkva su realiza

ci6n. 

Estos itinerarios tienen por ohjetivo quc en el transcurso de su realizaci6n el alumno pucda 

observar y familiarizarse con cuescioncs y fen6mcnos estudiados cebricamentc en el aula, moti

vindules 1nediante la aplicaci6n pr;lctica de sus conocimientos y aliviando asi un poco la aride7 

de la matcria. 

Para facilicar su aplicaci6n, he1nos dividido los objeti\"os y trabajos especificos de cada para

da de los itincrarios en dos niveles: uno sencillo o elen1ental (Nivel I) asimilable a fGH y otro mas 

complejo (Nivel 2) asin1ilahk a BliP y COl.l, aunque consideramos esto como v:ilido :i. titulo indi

cativo, pues no podemos obviar el conocimiento que cada profesor tiene de sus alumnos para es

coger cl nivel mas id6neo en cada circunscancia. 

Los objetivos y trabajos quc sefi.alamos en cada parada son indicacivos; por tanto, la persona 

que dirija el itinerario no debe scntirse condicionada por el\os, sino comarlos con10 guia o ayuda 

y reestructurarlos en funci6n de sus propios objecivos y !as caractcristicas de sus alun1nos. 

Hemos de destacar cambitn algo que nos parccc imprescindib\e: antcs de realizar cualquicra 

de estos icinerarios con los alumnos, el profesor dcheria recorrer cl crayccto, para familiarizarse 

con !as paradas y fijar los puntos para las obscrvacioncs. 

En aras de una mayor comprensi6n del tema por personas no especialistas en Geologfa, he

mos intentado en todos los apartados de estos trabajos, y con el m3.ximo rigor cicntffico posible, 

dar una visi6n simplificada y globalizada de Ins datos y conocimientos necesarios para un corrcc

to aprovechamiento de los mismos. Somos conscientes de los errores que estas generalizaciones, 

por el mero hecho de serlo, conllevan; errores por los que pedimos disculpas de antemano. 

Albacete, Junio de 1984 
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I. LOCALIZACION DEL ITINERARIO. 

Los puntos objeto de estudio, que integran el presente itinerario. se en~ 
cuentran ubicados en las hojas del Mapa Topogrifico Nacional a escala 
I :50.000 niimeros 843, 868, 869, pertenecientes a Hellin, Jsso y Jumilla res
pectivamente. 

T"a"""" 
, P-A 

f. 2 

p.A;. 
• 

l'fl/tlll,f 'R-40 

ESQL'.FMA -l

ACCES<> 

Los Hmites del itinerario son: 

iw 

0 l " f km. 

El punto en situaci6n mas Septentrional es la laguna de Alboraj en l'oba

rra; en situaci6n mas Meridional el puehlo de Minas. Hacia el Este, el itinera
rio tiene su punto mis extremo en La Celia y hacia el Oestt'., la Sierra de la Hi

guerica. 
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2. GEOGRAFIA DE LA ZONA. 

Desde un punto de vista geogrifico, la zona que estudiaremos se caracte
riza por la existencia de Sierras alineadas, en terminos generales, de NE a SO, 
como por ejemplo las Sierras de! Pino, Almez, Enmedio, Candi! y Cabeza Lia· 
ma. Estas elevaciones topogr:ificas estin separadas por anchos valles de fon
do plano y otras por zonas de suaves colinas. 

Delos cursos de agua, el Unico importante es el rfo Mundo, queen nues
tra zona, llega hasta el embalse de Camarillas, despues de cruzar la carretera 
de Agram6n a Minas. 

El resto de los cursos de agua, son de caricter intermitente, convirtien
dose en ramblas que Unicamente Bevan agua en epucas de grandes lluvias, 
produciendo graves inundaciones y notables perjuicios a la agricultura de la 
zona. Estos cursos no continuos, mueren en las zonas Banas constituidas por 
materiales permeables. 

3. ENCLAVE GEOLOGICO DEL ITINERARIO. 

El enclave geo16gico del itinerario es cl siguientc: 
- Hoja de HelHn: Se encuentra entre la cobertera Mesozoico-Terciaria de 

la Meseta y et Prebf'.tico. 

- Hoja de lsso: En su parte m:is Septentrional sc encuentra dentro del Pre
bCtico externo y la zona mas Meridional en el limite con el Prebf'.tico in
terno. 

- Hoja de Jumilla: Situada en el PrebCtico, y para ser mas exactos, entre el 
PrebCtico externo y el Prebf'.tico interno. 

ESQllEMA -1-

<JE()l.()GfC() 
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4. GEOLOGIA. 

4 .1. RASGOS PALEOGEOGRAFICOS Y ESTRATIGRAF.ICOS MAS DESTACADOS. 

El itinerario discurre por materiales Mesozoicos y Cenozoicos, que en 
concreto se caracterizan por lo siguiente: 

El Triisico esti integrado por dep6sitos de caricter continental con al
gUn episodio intercalado de car<icter marina. Durante esta epoca parece que 
el clima era seco y cilido; esta circunstancia unida a la escasa profundidad del 
mar en estas zonas, permiti6 la formaci6n de potentes dep6sitos evaporiticos. 

Durante el Jurisico, las caracteristicas de los dep6sitos varian, pues nos 
encontramos ahora en condiciones netamente marinas. Al principio (Liisico), 
de poca profundidad, estando sometida la cuenca de sedimentaci6n a un 
constante proceso de subsistencia. La profundidad va siendo cada vez mayor, 
alcanzindose el miximo precisamente durante el]urisico. Los materiales per
tenecientes a esta epoca son predominantemente carbonatados. 

El Creticico comienza con una regresi6n marina y por tanto los dep6si
tos son de car<icter eminentemente detritico. 

El Creticico superior, sin embargo, se caracteriza porque durante esta 
epoca tiene lugar una nueva transgresi6n y los materiales son carbonatados. 

El Terciario se caracteriza por una sucesi6n de transgresiones y regresio
nes marinas, que como es 16gico, hacen variar las caracteristicas de los dep6-
sitos sedimentarios. 

4. 2. TECTONICA. 

El itinerario discurre dentro del Prebetico, el cual presenta una gran va
riedad de estructuras, que se caracterizan por cambios de direcci6n frecuen
tes yen algunos casos muy bruscos. La complejidad tect6nica de la zona, pa· 
rece que pudiera deberse a la evoluci6n de estructuras mis sencillas. Los ma
teriales son afectados por la orogenia Alpina, cuya fase paroxismal tiene lugar 
durante el Terciario, produciendose entonces la fase de plegamiento princi
pal de la region. Los pliegues y fallas se caracterizan porque Bevan una direc
ci6n predominante NE a SO. Efectivamente, con esta misma orientaci6n, des
tacamos dos accidentes tect6nicos de gran importancia: ( observese esquema 
geol6gico I). 

I) La falla de los Gargantones. Gran falla que constituye el limite Sur de! 
Prebetico externo y que separa dos dominios paleogeogrificos: el 
Prebetico externo y el Prebetico constituido por series de transici6n 
hacia el PrebCtico interno. 

2) La alineaci6n diapirica, constituida par materiales triisicos, que dela
tan la existencia de una importante falla que afecta al z6calo (observe
se esquema geol6gico !). 
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El Triisico, al estar constituido por materiales plisticos ejerce un papel 
tect6nico de gran importancia, pues actlla como nivel de despegue sobre el 
que deslizan el resto de los materiales mesozoicos y terciarios. 

Sohre este tema, diremos que desde hace muchos afios existe una gran 
controversia sobre la posible aloctonfa de las Sierras constitufdas por materia
les mesozoicos. Autores coma Blumenthal o Brouwer, son partidarios de las 
tesis aloctonistas. Seglln ellos, estos materiales se habrfan desplazado, proce
dentes del Sur, como consecuencia de los empujes originados durante la oro
genia Alpina en las Beticas. Otros como Fallot, Arche, Jerez Mir, etc., etc., 
afirman que estos desplazamientos no se produjeron, sino que mis bien, se 
trataria de materiales aut6ctonos y que habrian sufrido los efectos de la oro
genia Alpina en el mismo lugar en que se encuentran uhicados. 

4.3. VULCANISMO. 

Durante el Plioceno, tiene lugar una serie de fallas en el z6calo, como 
consecuencia de los procesos de distensi6n caracteristicos en las fases posto
rogenicas, que van a facilitar la emisi6n de rocas igneas y serin, por tanto, 
responsahles del vulcanismo de la regi6n. 

""=~--''===='-""'' ... 

4.4. GEOMORFOLOGIA. 

ESQUEMA -2-

GEOLOGIC<) 

J 
/J11tl"IAO.f' 

• 

La geomorfologia de la zona viene condicionada, sobre todo, por la lito
logia y la estructura de los materiales. 

Teniendo en cuenta el primer factor, destacamos las formaciones kirsti
cas desarrolladas sobre calizas (paradas I y 2) o bien sobre yesos (parada 5), el 
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relieve acarcavado en los diapiros triisicos (parada J 4) y la disyunci6n colum
nar yen bolas de los basaltos (paradas 12 y 15). 

Si tenemos en cuenta la estructura, destacamos los relieves tabulares que 
aparecen en el Mioceno lacustre siguiendo el trayecto de Agram6n a Minas y 
el relieve en cuestas que se desarrolla en la banda creticica que observaremos 
en la carretera de La Celia a Hellin. 

No podemos olvidar tampoco, la influencia del clima de la region en el 
modelado del relieve, y asi destacamos los conos de deyecci6n y glacis que 
tendremos ocasi6n de contemplar en distintos tramos del itinerario y los cau
ces secos correspondientes a las ramblas, que coma indicibamos anterior
mente, Unicamente llevarin agua en epocas de grandes lluvias. 

4.5. HIDROGEOLOGIA. 

En algunas zonas de la regi6n por la que discurre el itinerario, Hegan a ser 
de gran importancia las cuencas hidrogeol6gicas subterrineas, debido a que 
concurren dos circunstancias favorables para la constituci6n de los acufferos 
subter~ineos y son: 

1) Las rocas calcireas, tan abundantes en esta zona, y que son suscepti
bles de constituir acuiferos. 

2) Los materiales arcillosos del 'friisico, que se constituyen en cl nivel 
impermeable que condiciona la circulaci6n y acumulaci6n del agua. 

5. MANTO VEGETAL. 

Destacamos por su omnipresencia los siguientes generos: 
Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus pinae (pino piiionero), Rosmari

nus officinalis (romero), Stipa parviflora (esparto), Asphodel us albus (gam6n), 
Halimium commatatum (jarilla), Thymus vulgaris (tomillo). 

Con caricter mis localizado observaremos: Juniperus sabina (sabina); pa
radas 1 y 9. Ficus carica (higuera); paradas 1 y 3. Ruta angustifolia (ruda); pa
radas 1 y 2. Sedum album (uva de pato); paradas 4 y 10. Genista florida (reta
ma); paradas 1 y B. Marrubium vulgare; paradas 4 y 6.Junco s.p. (junco); para
da 1. Eryngium campestre (cardo corrector), Malva sylvestris (malva), Centau
rea amarilla, Convolvulvus arvensis; parada 2. 

De Agram6n a Minas, una vez cruzado el puente sobre el rio Mundo, ob
servaremos, a la izquierda de la carretera, una extensa chopera (Populus s.p.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



86 

6. OBJETIVOS. 

El itinerario se caracteriza por mostrar una gran varicdad de procesos 

geol6gicos, par lo cual debemos plantearnos mis de un objetivo. En primer 

lugar, trataremos de que el alumno conozca algunos de los yacimientos mine
rales mis destacados de la zona objeto de estudio. En segundo lugar, el traba

jo tendr:i coma fin, la observaci6n y estudio de los rasgos mis destacados de 
caricter geomorfol6gico que se presentan a lo largo del itinerario (estructuras 
kirsticas, relieves en cuesta, circavas, etc., etc.). 

Pero quiz:is, los objetivos m:is importantes serin los de caricter estructu
ral y vulcanol6gico. Efectivamente, tendremos ocasi6n de estudiar una seric 

de meso y macroestructuras tect6nicas, que sin lugar a dudas, proporciona

rin al alumno una idea real y exact a sobre ellas. 
Finalmente, la ohservaci6n de los pitones volcinicos de Cancarix y La 

Celia nos darin ocasi6n de contemplar, sohre todo en Cancarix, dos de los 

afloramientos volcinicos mis importantes de la Peninsula Iberica, y que per

mitirin al alumno llegar a comprender la magnitud del proceso. 

7 DESARROLLO DEL ITINERARIO. 

Antes de comenzar con el desarrollo del itinerario, dehemos precisar que 

los objetivos y trabajos a realizar en cada parada, correspondientes al nivel 
dos, incluirin siempre los establecidos para el nivel uno. 

TOBARRA·COROOVlllA. 

Desde Tobarra nos dirigimos hacia Cordovilla. Aproximadamente a l '5 
Kms. a la izquierda de la carretera, veremos una casa conocida con el nombre 

de la Nogueruela; detris de ella, se encuentra un atloramiento de materiales 

triisicos, formados por arcillas rojas con yesos rojos y transparentes. Citamos 

este punto, pues atloramientos de este tipo no son muy frecuentes en esta zo

na. Sin embargo no lo consideramos de especial relevancia como para incluir
lo en la parte descriptiva de nuestro itinerario. No obstante, si asi se desea, es

te punto podrfa ser la primera parada. 
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PARADA N. 0 I: Continuaremos par la misma carretera hasta el Km. 2; despues 
la carretera describe dos curvas; de la segunda, a la izquierda sale un camino 
(el trayecto deberi hacerse andando) que atraviesa unos olivos. A unos 250 
m. llegaremos a la laguna de Alboraj (305 XH 175-717). 

Se trata de una torca localizada en materiales calc:ireos (observese foto
grafia n. 0 1 ). Dicha estructura kirstica se encuentra en un continuo proceso 
de hundimiento seguramente por el derrumbamiento de las b6vedas de caver
nas de! interior del karst, coma consecuencia de la disoluci6n de los carbona
tos por el agua mete6rica. Alrededor de la laguna, se pueden observar un gran 
nUmero de simas alargadas, que delatan la posihle directriz tect6nica a favor 
de la cual tiene lugar el fen6meno de disoluci6n, y que lleva consign la sepa
raci6n de grandes hloques, ayudado tamhiCn por la erosi6n (ohservese foto
graffa n." 2). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

TOBt/111/F! 

fs 

ESQllEYIA -2-

ACCESO PARADAS Nos. 1-2-:\-4-5 

1) Concepto de karst. 

• 
SIE/11111 
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2) Concepto de torca. 

3) Concepto de sima. 

- Nivel 2. 

I) Describir el proceso de carbonataci6n. 

2) Relacionar las estructuras tect6nicas que afectan a los materiales 

calcireos, con el proceso de formaci6n de las estructuras kirsti
cas. 

Trabajos a rea/izar.· 

- Nivel 1. 

1) Recogida de muestras de las rocas que constituyen ta torca. 

2) Dibujo de un karst ideal con torcas y simas. 

- Nivel 2. 

I) Dibujo en un bloque diagrama los fen6menos kirsticos que se ob
servan. 

2) Discusi6n sabre el proceso de formaci6n de las estructuras kirs
ticas. 

COROOV!LLA·SIERRA 

PARADA N. 0 2: Desde la laguna de Alboraj, seguiremos por la misma carretera 

hasta Cordovilla; una vez que nos encontremos en esta poblaci6n, nos dirigi

mos hacia Sierra (observese esquema de acceso n. 0 2). 
A la altura de! Km. 66, la carretera atraviesa dos cerros constituidos por 

materiales jurisicos ( dolomias y calizas ). El cerro que queda a la izquierda de 

la carretera es conocido con el nombre de Torre de Castellar (30S XH 178-

696). Al pie de dicho cerro, en inmediato contacto con la carretera, aparecen 

unas calizas terciarias sabre las que se ha desarrollado una estructura kirstica 

superficial; se trata de un lapiaz formado por la disoluci6n en la superficie de 

la roca calcirea (observese fotografia n. 0 3)". Desde este punto y en direc

ci6n hacia Sierra, podremos contemplar los glacis que se encuentran al pie de 

las Sierras jurisicas que quedan a la izquierda de la carretera. 

•No consideramos oportuno tratar otras cuestiones en esta parada que pudieran resultar de difi
cil comprensi6n para el alum no. 
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•• . . 
..s-. .. .. . 

• 

Fotog. n. 0 1: Tobarra: L:1guna de Alboraj . 

• •• • · .. , .. 

• ~ .. ~ .. 
• 
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Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

91 

1) Concepto de lapiaz. 

- Nivel 2. 

1) Teniendo en cuenta lo observado en la parada n. 0 1; distinguir 
entre formaci6n exokirstica y formaci6n endokirstica. 

Trabajos a rea/izar.· 

- Nivel I. 

1) Observaci6n del lapiaz. 

- Nivel 2. 

1) Localizaci6n de las zonas a favor de las cuales comienza el proce
so de disoluci6n. 

S/ERRA·HELL/N 

PARADA N. 0 3, De Sierra nos dirigimos has ta la C.N. 301 de Albacete a Murcia. 
Antes de entrar en Hellfn, tomaremos la carretera que conduce a la Nava de 
Abajo y Pozohondo. De ella sale un camino que se dirige hacia el cementerio 
de Hellfn (30S XH 124-649) (observese csquema de acceso n. 0 2). En la parte 
de atris del cementerio observaremos un afloramiento de yesos muy peculiar 
y francamente interesante. 

ESQUEMA -3-

ACCESO PARADA N. 0 3 
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Los cristales de yeso se encuentran formando parte de agregados cristali
nos que reciben el nombre de rosas del desierto (observese fotografia n. 0 4). 
En este mismo punto, se puede apreciar una discordancia erosiva existente 
entre unos conglomerados formados por cantos de cuarcita y matriz carbona
tada y unas areniscas calcireas (observese fotografias 5 y 6). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

I) Concepto de agregado cristalino. 
2) Concepto de conglomerado. 

- Nivel 2. 

I) Concepto de conglomerado pudinga. 

2) Concepto de discordancia erosiva. 

3) Indentificar una discordancia erosiva. 

Trabajos a rea/izar.· 

- Nivel I. 
I) Recogida de mucstras de rosas dcl desierto. 

2) Observaci6n del conglomerado. 
3) Recogida de muestras de conglomerado. 

- Nivel 2. 

I) Dibujo de la discordancia. 
2) Reconstrucci6n del proceso geol6gico observado. 

3) Observaci6n del conglomerado pudinga. 

HEll/N-l/ETOR. 

PARADA N. • 4, Desde Hellfn nos dirigimos ahora has ta Ja Sierra de la Higueri
ca (observese esquema de acceso n. 0 2). Hasta el Km. 23, podremos observar, 
a la derecha de la carretera, una serie de glacis y conos de deyecci6n. Despues 
del Km. 23, encontraremos, en la primera curva que describe la carretera, a la 
izquierda de esta, una estaci6n de bombeo de donde se c:xtrae el agua subte
rrinea de las dolomias jur3.Sicas. 

Seguiremos por la misma carretera y despues del Km. 22, al salir de la 
primera curva, a unos 90 mts., observaremos a la izquierda un pequefio talud 
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I "'"K 11 " "> ""' urdJll< IJ 1·r""' ~ 111 1 I \.I\ 11111111111 111 ""·'' <l< I <h '" "" 'II I h 11111 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



•• -~ 
- J- b --: 

Fotog. n. 0 6: Dctallc del conglomerado pudinga en la discordancia dcl }'achnien10 de rosa~ dd 

dcsieno en Hellin . 

• 
• 

~ .. .. 
\ 

• • .. l -• - .v 
• . ..., 

""' ·~ . ..,,,, 
• ... 

• 
~ 

I 0111g n " ., '.1l1m1t"nto d< IK111.1111t·' 1·11 l.1 t.1ld.1 ill· ll \1t•rr.1 u< t.1 111>1111·11, .1 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



95 

de tonos rojizos, perteneciente a un pozo de lamina de la Higuerica (observe
se fotografia n. 0 7). Desde este punto (305 XH 076-644), es interesante que fi
jemos tambien nuestra atenci6n en los aparatos torrenciales que desde aqui se 
pueden divisar. Los pozos de lamina fueron perforados para extraer hemati
tes y fueron abandonados hace ya muchos aiios, pues los bancos donde apare
ce el mineral tenian poca potencia, lo que hacia que su explotaci6n fuera po
co rentable. Los pozos se encuentran excavados en unas calizas y Hegan a al
canzar una gran profundidad. La edad de los materiales es Jurasico. 

El origen de la mineralizaci6n es motivo de controversia, pues para unos 
autores se trataria de un yacimiento metasomitico y para otros filoniano. Los 
que piensan en un origen metasomitico, afirman que el proceso actuarfa so
bre las calizas transformindose Cstas en hematites de col or pardo y gris. 
AquCllos otros que dicen que la mineralizaci6n tienen un origen filoniano, to 
hacen a base de observar como la hematites, en algunos puntos, se localiza en 
fracturas, lo cual, en definitiva, pudiera indicarnos que posiblemente cxista 
algo de mineral filoniano (observese fotografia n. 0 8). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 1. 

I) Identificar la hematites. 

2) Conocer las propiedades fisicas de la hematites. 

- Nivel 2. 

1) Valorar la importancia de un proceso metasomitico en la genesis 
de minerales iitiles en la industria. 

2) Identificar, de entre los distintos ambientes generadores de mi
nerales existentes sabre la superficie terrestre, un yacimiento 

metasomitico. 

3) Relacionar la presencia de las fracturas con el posible origen filo
niano. 

4) Tratar de elegir entre una de las dos posibilidades que existen pa
ra explicar el origen de la mineralizaci6n. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 1. 

I) Recogida de muestras de hematites. 

2) Observaci6n del yacimiento. 
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- Nivel 2. 

1) Observaci6n y descripci6n de !as fracturas. 

2) Discusi6n sabre el posihle origen de la mineralizaci6n. 

HELLIN·LOS ALGE/ARES. 

PARADA N. 0 5: Desde La Higuerica regresaremos a Hellin, y de nuevo seguire
mos por la C.N. 301 hasta d Km. 308 (observese esquema de acceso n. 0 2), 

donde a la izquierda de la carretera encontraremos una fibrica (30S XH 161-

621) hoy destinada a la explotaci6n de calizas que son empleadas como mate
rial de construcci6n. 

Hace algunos afios, la explotaci6n era exclusivamente de yesos, y son es

tos, y no las calizas, los que muestran un mayor interCs a la hora de establecer 

un nuevo punto de observaci6n en el trazado de nuestro itinerario. Los yesos 

aparecen en bancos muy potentes, y son de colores blancos y tamhien trans

lllcidos; en otros casos el color es n1:is ohscuro, todo depende de las impure

zas que contenga. La edad de estos materiales es Triisico. 

Destacamos tambien en esta parada, una serie de estructuras karsticas 

(dolinas, uvalas y microlapiaccs) queen este caso, y a diferencia de !as ubscr

vadas en las paradas 1 y 2, se desarrollan sabre los yesos. Podremos estudiar 

estas formaciones justo detras de la cantera actual de yesos. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 1. 

I) Identificar el yeso. 

2) Conocer las propiedades fisicas de! yesu. 

3) Comparar las formaciones kirsticas de est a parada con las obser

vadas en las paradas 1 y 2. 

- Nivel 2. 

1) Valorar la importancia de un proceso evaporitico en la genesis de 

minerales Utiles en la industria. 

2) Identificar, de entre los distintos ambientes generadores de mi

nerales existentes sobre la superficie terrestre un yacimiento eva

poritico. 

3) Tratar de reconstruir el ambiente en que se produce el dep6sito 
de los materiales evaporiticos que integran el yacimiento. 
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Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 1. 

1) Observaci6n de los hancos de yeso. 
2) Rccogida de muestras de yeso. 
3) ()bservaci6n de las formaciones k:i.rsticas. 

- Nivel 2. 

l) Tcnicndo en cuenta las actividadcs dcsarrolladas en las paradas l 
y 2, cl alumno identificara las formaciones k:lrsticas existentes y 
explicari el proct'.so de formaci6n. 

LOS ALGEZARES-MINA TEDA. 

PARADA N." 6, En el Km. 312'5 de la C.N. ;IOI. a la derccha de la carretera. 
existe una entrada hacia un descampado desde donde haremos una nucva ob
servaci6n (:\OS XH 195-604 ). 

P- 1 • 

ESQl 1EMA -4-

ACCES() PARADAS Nos. (l-"! 
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Se trata de la discordancia angular existente entre un Mioceno marino 
(calizas arenosas) y un Mioceno continental (areniscas) situado encima del an
terior en posici6n horizontal (ohservese fotografia n. 0 9). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 1. 

1) Comprobar coma en determinadas circunstancias, los estratos no 
se disponen paralelamente unos con relaci6n a otros. 

- Nivel 2. 

I) Concepto de discordancia angular. 

2) Identificar una discordancia angular. 

Trabajos a rea/izar.· 

- Nivel I. 

I) Observaci6n de la discordancia. 

- Nivel 2. 

I) Dibujo de la discordancia. 

2) Reconstrucci6n del proceso geol6gico que determina la apari
ci6n de la discordancia. 

PARADA N. 0 7: Continuaremos por la misma carretera hasta la desviaci6n a 
Minateda, desde don de nos dirigiremos has ta di cha poblaci6n ( observese es
quema de acceso n. 0 4 ). 

Una vez en Minateda, desde el indicador que sefiala el camino hacia las 
Pinturas Rupestres (305 XH 205-581 ), a la derecha de la carretera, observare
mos un Jurasico (dolomias) cabalgando sobre un Mioceno (calizas arenosas), 
(obsCrvese fotografia n. 0 10). Sobre esta parada no recomendamos plantear 
ningUn objetivo ni trabajo para el nivel 1. 

Objetivos de la parade: 

- Nivel 2. 
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Fo tog. n. 0 8: Yacin1icnto de hcmaritcs en la Sicrr:1 de la Higuerica: Fractura dondc sc :ilo ja parte 

de la mineralizad6n. 
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1) Identificar una falla, atendiendo a los criterios para su reconoci
miento sobre el terreno. 

2) Concepto de cabalgamiento. 

Trabafos a rea/izar.· 

- Nivel 2. 

I) Observaci6n del cabalgamiento. 
2) Realizaci6n de un esquema con indicaci6n de las edades de los 

materiales que se encuentran a uno y otro lado del piano de falla. 

MINA TEDA·AGRAMON·MINAS. 

PARADA N. 0 8: Durante el trayecto de Minateda a Minas, de nuevo podremos 
observar, sob re todo a la derecha de la carretera, glacis y conos de deyecci6n. 

t 

f.' 

ESQUEMA -5-

ACCES() PARADAS Nos. 8-9 
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Una vez en Agram6n, nos dirigimos a Minas; despues del Km. 16, la ca
rretera describe dos curvas; de la segunda, a la izquierda, sale un camino que 
nos dara acceso hasta nuestra pr6xima parada. 

Se trata de un yacimiento de ftamita"', entre calizas y margocalizas, for
mado por acumulaci6n de diatomeas que poseen caparazones siliceos (obser
vese fotografia N. 0 11 ). Es un material formado por sflice criptocristalina y 
amorfa. Es duro y muestra una fractura concoide presentando un color gris. 
El proceso de formaci6n seria posdeposicional yen et, la silice provenientc, 
como ya hemos dicho, de los caparazones siliceos de diatomeas, reemplazaria 
al co_~ca de la roca que la contenia • • se puede observar como las ftamitas 
son fosiliferas, aunque lo que verdaderamente podemos ver son moldcs de 
f6siles, pues el carbonato ha sido disuelto. El mineral se encuentra entre ma
teriales del Mioceno superior de caricter lacustre predominantemente carbo
natados, presentando calizas tableadas, margas y m"argocalizas, formando ca
pas de reducido espesor (observese fotografia n. 0 12). Como curiosidad, cabe 
seftalar en este yacimiento, la existencia de unas concreciones de silice no dc
tritica, que adoptan una gran variedad de formas caprichosas ( observese foto
grafia n. 0 13), y que pudieran haberse formado por un proceso de acumula
ci6n de la silice en los poros o huecos de la roca calcirea o al reemplazar a la 
matriz de dicha roca. Normalmente son esfericas, pero por fusi6n surgen for
mas diversas. 

La ftamita se utiliza en la industria como abrasivo; por ejemplo para pulir 
metales y objetos chapados y tambien en la fabricaci6n de polvos de limpicza 
entre otras cosas. Se utiliza principalmcnte en bloques o en polvo. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

I) ldentificar la ftamita. 
2) Conocer las propiedades fisicas de la ftamita. 
3) Enumerar los usos que principalmente se le dan a la ftamita en la 

industria. 

- Nivel 2. 

1) Valorar la importancia de un proceso de reemplazamiento en la 
genesis de minerales Utiles en la industria. 

2) Identificar, de entre los distintos amhientes generadores de mi
nerales existentes sohre la superficie terrestre, un yacimiento 
formado por reemplazamiento. 

3) Exp Ii car el proceso de formaci6o de ftamita. 

• En la literatura especializada en yacimientos mineraks se han utilizado otros terminos como 

sin6nimos de ftamita. 
• • En el volc::in de El Salmer6n, aparcce tambien cste material, pero en e~tc ca~o cl aporte tle si

lice seria volc::inico. 
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Fotog. n. 0 12: Yacimiento de rripoli : Capa de reducido espesor donde se aloja el n1ineral. 
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fotog. n. • 14 : Carretera Agra1n6n·Min:is: Pliegue en rouill:r . 
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- Nivcl I. 
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1) Observaci6n del yacimiento. 
2) Recogida de muestras de ftamita. 

- Nivel 2. 

1) Observaci6n de los lechos de ftamita. 
2) Observaci6n de las concreciones de silice y de los lechos en que 

aparecen. 

PARADA N. 0 9: Regresamos ahora hasta la carretera que nos conduce a Minas. 
Durante el trayecto ha.i;;ta dicha poblaci6n, el itinerario discurre por los mis
mos materiales descritos en la parada anterior, alcanzando estos un gran espe
sor (ohservar esquema de acceso n. 0 5). 

Desde el Km. 17 al 18'5 realizaremos cuatro paradas para ohservar una 
serie de estructuras que afectan a Ins materiales mencionados anteriormente. 
Por tanto, la parada n. 0 9 quedara subdividida de la siguiente manera: 

9-L Pliegue en rodilla (observese fotografia n. 0 14). 
9-2: Fracturas de pequefia magnitud, despegucs y disarmonfas (obser

vense fotografias n. 0 15 y 16). 
9-3: Sinclinal (obsfrvese fotografia n." 17). 
9-4: Fracturas de pequeti.a magnitud con pliegues en forrna de gaucho, 

despegues y disarn1onias (obsf'rvese fotografia n. 0 18). 

N 

• _!_• 3 

ESQlJEMA -6-

ACCES() PARADA N." 9 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



106 

Sc trata de materialcs afectados por un plegamiento de tipo isopaco quc. 
como tendremos ocasi6n de comprobar, a veces se complica hacia abajo, en 
los anticlinales, por disminuci6n del radio de curvatura, por aparici6n de fa
llas y disarmonias. 

En cl caso concreto que estamos analizando, debemos tener presente 
ademis, que la serie scdimentaria noes homogenea, y asi tenemos, una suce
si6n de estratos que se caracterizan porquc poseen propiedades n1ecJ.nicas y 

potencias distintas, como son las calizas, margas y margocalizas que caracteri
zan esta formaci6n. Por tanto. hacia el nUcleo de los pliegues, los dcsliza
mientos de unos paquctes de matcrialcs sobrc otros seran mas importantes, 
debido a la presencia de nivcles plisticos que provocan, como deciamos, des
pcgues y disarmonias. 

Otro dato que debcmos tener en cuenta, es que cstos materialcs, de en
contrarse a poca profundidad, se comportarian m:is fr:igilmente, pero debc
mos rccordar que en esta zona, la serie sedimentaria adquiere gran potencia, 
por lo cual, contra mayor sea la profundidad, mis cerca estaremos <lei domi
nio dUctil, en el que aparecer:i una deformaci6n continua. En definitiva, den
tro de estc dominio, scfialarcmos, que a no mucha profundidad, la deforma
ci6n correspondcr:i, por lo general, a una torsi6n de !as capas, por cl contacto 
de fracturas, form:indose unos pliegues en forma de gancho. 

Objetivos de la parada: 

- Nivcl I. 

I) Concept<> de pliegue. 
2) Conccpto de falla. 

- Nivd 2. 

I) Identificar un pliegue. 
2) Identificar una falla. 

3) Concepto de disarmonia. 

4) Identificar una disarmonia. 

5) Concepto de plegamientu isopaco. 

6) Distinguir los distintos nivcles litol6gicos que intcgran la serie se
dimentaria y valorar su intluencia en el tipo de deformaci6n que 
aparece en estos materialcs. 

7) Relacionar la potencia de la serie sedimentaria con el tipo de de
formaci6n. 

Trabajos a realizar: 

- Nivcl I. 
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Foiog. n . 0 16: Carre1era Agran16n-Minas: Disarmoruas, despegues y fractun1s de pc.:quc.:na 
magnitud. 
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fotog. n . 0 l 8 : Carretcra Agr:un6n-Mina' : Fractura~ de pequena rnagnitud con plkgut:s en for · 
n1a de gancho. 
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1) Observaci6n de pliegues y fallas. 

2) Dibujos de pliegues y fallas. 

3) Recogida de muestras de calizas, margas y margocalizas. 

- Nivel 2. 

1) Observaci6n de !as estructuras de !as paradas 9-1 y 9-3. 

2) Observaci6n y dibujo de !as estructuras de !as paradas 9-2 y 9-4. 

3) Medida de direcci6n y buzamiento. 

PARADA 10-1 Y 10-2, Llegaremos despues a Minas (305 XH 152-441) donde, 
a la entrada del pueblo, veremos a la derecha de la carretera (observese esque
ma de acceso n. 0 5) como los yesos intercalados entre los materiales carbona
tados en facies lacustre del Mioceno, presentan una disposici6n un tanto ca6-
tica ( observese fotografia n. 0 19) debido a los repliegues que se forman por 
los procesos de hidrataci6n (parada 10-1). 

En este mismo punto, existen antiguas construcciones, ya derruldas, que 
formaban partc de la antigua explotaci6n minera de azufre. Aqui podremos 
coger muestras de dicho mineral, asi como tamhien de yesos impregnados de 
azufre. lJnos pocos metros mis adelante, a la derecha de la carretera, entrare
mos en la zona don de antiguamente se extraia y trataba el mineral (parada 10-
2), de nuevo aqui podremos cager muestras de azufre. Las minas se encuen
tran en la actualidad abandonadas y fueron, hace ya algunos afios, objeto de 
una intensa explotaci6n. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

I) Identificar el azufre. 

2) Conocer !as propiedades fisicas de! azufre. 

- Nivel 2. 

1) Valorar la importancia de un proceso de sedimentaci6n en una 
cuenca lacustre, en condiciones reductoras, en la genesis de mi
nerales Utiles en la industria. 

2) Identificar, de entre los distintos ambientes generadores de mi
nerales existentes sobre la superficie terrestre, un yacimiento de 
caricter reductato. 
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:)) Tratar de reconstruir el ambiente en que se produce la formaci6n 
de azufre. 

4) Distinguir las estructuras de hidrataci6n que apareccn en los ye
sos, de las que poseen un origen tect6nico. 

Trabajos a rea/izar.· 

- Nivel 1. 

I) Observaci6n del complejo minero. 

2) Rccogida de muestras de azufre. 

- Nivel 2. 

1) ()bscrvaci6n y dihujo de los repliegues que aparecen en los yesos. 

Muy pr6ximo a la parada anterior, existe un importante afloramiento de 
rocas volc:inicas, que no hemos incluido t'.O cl itinerario por encontrarse, cla
ramente, enclavado en la provincia de Murcia y debemos recordar que con el 
presente trabajo se inicia una serie referida a la pruvincia de Albacete. 

No obstante, queremos destacar su enorme interes, y por ello rc:cumen
dar a aquellas personas que realicen este recorrido que, si asi lo estimaran 
oportuno, visiten este afloramiento. 

Se trata de uh pit6n volcinico con unas caral'.teristicas genCticas iguales a 
las de los que mas tarde se podrin estudiar. 

Se encuentra al SO del pueblo de Minas, exactamente en el Salmer6n (a 
1 '5 o 2 Km. de Minas). 

El relieve que ofrece, hace rapida SU 1ocalizaci6n, quedando frente a no
sotros al salir de Minas y una vez en el Salmer6n a la izquierda de la carretera 
(el acceso debe hacerse por un camino, en mal estado, que tiene su origen a 
espaldas del pueblo). 

En este pit6n es interesante la observJ.ci6n, entre otras cosas, de una zona 
de brecha, donde se encuentran tanto fragmentos de calizas miocenas (consti
tuyen la roca caja que ha sido perforada por el material basiltico) como de ro
ca volcinica, filones de basalto y una zona de contacto en la que las calizas se 
encuentran profundamente modificadas por procesos de silicificaci6n. 

Todo ello, coma veremos en Cancarix, nos informa, sin lugar a dudas, 
del caricter intrusivo de las rocas volcinicas. 

Es interesante que procedamos a ubicar en el mapa este afloramiento, 
pues una vez hecho lo mismo con los que mas tarde visitaremos en Cancarix y 
La Celia, nos seri mis ficil dar una explicaci6n al vulcanismo de la regi6n. 

El vulcanismo parece ser contemporineo al de los pitones que estudiare
mos despues. 

Existe una variante sobre el itinerario has ta ahora establecido que podria
mos considerarlo de distintas maneras: 
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1) Como un itinerario por si solo. 

2) Agreg:indolo a alguna parte del itinerario comentado hasta ahora y 

con posibilidad de realizarlo en una sola jornada de trabajo. 

3) Formando parte del itinerario seguido hasta este momento y con po
sibilidad de realizarlo en mas de una jornada de trabajo. 

Si conviene precisar, antes de continuar, sefialar que el itinerario que 
ahora comenzaremos, no consideramos oportuno incluirlo para el nivel 1. 

DESV/D A MINATEDA-CANCARIX. 

PARADA N." 11, Nos dirigimos hacia Cancarix por la C.N. 301. En el Km. 
318'8 (305 XH 239-564) realizaremos una nueva parada. 

t 

ESQUEMA -7-

ACCES() PARADAS Nos. 11 12-1.i-14 

En este caso, debemos extremar todas las precauciones, pues el punto 
objeto de estudio, se localiza en una trinchera de la carretera y debemos tener 
en cuenta el intenso trifico. 

Se trata de un espejo de falla, que aparece a la izquierda de la carretera, 
en unas dolomias jurisicas (observese fotografia n. 0 20). Podremos observar, 
sobre el piano de falla las clisicas estrias y escalones que nos indicarin la di
recci6n y sentido del desplazamiento. Si nos fijamos con atenci6n, veremos 
como nose trata de una llnica superficie de fractura, hay mas, y todas presen
tan la misma orientaci6n y caracteristicas. 
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Objetivos de la parada: 

I) Concepto de piano de falla. 

2) Concepto de espejo de falla. 

3) Conceptos de estrias y escalones de falla. 

4) ldentificar una falla atendiendo a los criterios para su reconoci
miento sobre el terreno. 

Trabajos a realizar: 

1) Observaci6n de las estrias y escalones. 

2) Observaci6n de la mineralizaci6n sobre el piano de falla. 

3) Medida de direcci6n y buzamiento sobre el piano de falla. 

PARADA N. 0 12: 

PARADA 12-1: A unos dos kil6mctros al Oeste de Cancarix se t'.ncuentra la Sie
rra de las Cabras (30S XH 228-531 ). Llegaremos hasta este punto por la carre
tera de Cancarix a Agram6n (observese esquema de acceso n. 0 7). 

Se trata de un pit6n volcinico constituido por basaltos alcalinos, que re
ciben el nombre especffico en esta zona de jumillitas. La composici6n minera-
16gica de estas rocas es la siguiente' feldespato potasico (sanidina), feldespa
toides y olivino como componentes esenciales, formando parte de la matriz 
de la roca piroxeno y vidrio volcinico sobre todo. Dicho pit6n puede ser oh
servado desde diferentes puntos, pues ofrece un relieve de unas dimensiones 

tales, que destaca sobremanera de todo el relieve circundante. 
El afloramiento presenta unos escarpes verticales debido a la disyunci6n 

columnar que afecta a los basaltos. La edad del vulcanismo parece ser Intra
plioceno; se trata pues de un proceso muy reciente y que por tanto afecta a 
los materiales preexistentes, de tal forma, que estos se encuentran levantados 
por el empuje de los materiales eruptivos. 

El car:icter intrusivo de esta formaci6n, queda puesto de manifiesto por 
la aparici6n en el horde de la masa volcinica de una brecha formada por frag
mentos de la roca caja y de roca volc:inica. La existencia de esta brecha es in
dicada por Fuster, Sagredo y otros, en un trabajo sobre las rocas lamproiticas 
del SE de Espana y fue tambien observada por nosotros al realizar el presente 
trabajo. 

Por tanto, se trata, sin lugar a dudas, de una chimenea o pit6n volcinico. 
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Fotog. n. 0 22: Cancarix: Conducto lateral dd pit6n volcanico. Ob~i':rvc~c 1:1 di~runcu)n en 

holas en los basaltos. 
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Efectivamente. este tCrmino. quiere hacer referencia a la conexi6n entre las 
lavas y su fucnte de alimcntaci6n, y aunque en algunas ocasiones estas estruc
turas correspondcn a un vulcanismo abortado que no llega a alcanzar la su
perficie ni llega a cmitir coladas, noes el caso que ahora estudiamos, pues co
mo veremos despuCs, al Este de esta chimenea, cxiste otro afloramiento de ju

millitas. que ha sido rcconocido, por los autores antes citados, con10 un frag
mento de antiguas coladas emitidas por el aparato principal. En definitiva, es
tos edificios volcinicos se forman cuando no todos los materiales magm:iti
cos alcanzan la supcrficie. ya que partt'. de ellos se enfrlan y solidifican en los 

conductos de emisi6n al no encontrar una ficil salida o bien porque cesan las 

condiciones que impulsaban el movimiento asccndente del magma. 'fipico de 
estas chimeneas, es el presentar una diferente cristalizaci6n de centro a horde 
y por ello es muy corriente que, como ya hemos dicho, aparezca la disyun

ci6n columnar (ohsf:rvese fotografia n. 0 21 ). 

Es interesante tambif:n seii.alar, como se ha podido observar, fen6menos 
de contacto entre la roca volcinica y el material que constituye la roca caja; 
asi como tambit:n la aparici6n de diques formados al introducirse el hasalto 
por los interestratos o fracturas de la roca caja. El ascenso de !as rocas volci
nicas parece estar relacionado con fracturas que afectan al z6calo de esta zona 
(obsf:rvese esqucma gco16gico n. 0 2). Esto vicne a ser confirmado por el he

cho de que los atloran1icntos de jumillitas siguen la n1isma direcci6n. 

La observaci6n del pit6n volcinico recomendamos que se realice a unos 
100 mts. dcl Kn1. 26. en direcci6n a Agram6n, de donde a la derecha de la ca
rretera, sale un camino junto a una seii.al de tr:lfico y unos carteles de Icona 
Dicho camino, nos permitir:i el acceso hacia el pit6n, para asi poc.ler observar 
tanto los fen6menos de contacto como la brecha de intrusi6n y los diques. 
Existe otro camino que encontraremos a la salida de Cancarix en c.lirecci6n a 
Agram6n a nuestra derecha, despuCs <le <lejar atris la Ultima casa, y que nos 
rnnducira hasta una cantera al pie de las columnas basalticas. 

Objetivos de la paradao 

1) Concepto <le chimenea o pit6n volc:inico. 

2) Concepto de disyunci6n columnar. 

5) Concepto de dique. 

4) Interpretar la existencia de la brecha en la zona de contacto entre 
la roca caja y la roca volcinica. 

5) Interpretar el fcn6meno de contacto que aparece en el borde de 
la chimenea. 

6) Relacionar el vulcanismo con la tect6nica de la zona. 
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Trabajos a rea/izar: 

I) Observaci6n y esquema de la chimenea. 

2) Observaci6n de la disyunci6n columnar. 

3) Recogida de muestras de roca volcinica. 

4) Observaci6n de la textura de la roca y de su composici6n minera-
l6gica. 

5) Observaci6n de la hrecha de intrusi6n. 

6) Observaci6n del fen6meno de contacto. 

7) Observaci6n de los diques. 

8) lJbicaci6n en el mapa de la chimenea volcinica. 

PARADA 12-2, Por el camino que nos da acceso al pit6n, a unos 150 mts. de la 
carretera, llegaremos a un afloramiento de basaltos que se encuentra en una 
hondonada. Los autores citados anteriormente, consideran que se trata de un 
conducto lateral del aparato principal. 

Observaremos un proceso interesante, tfpico en rocas granfticas, pcro 
que tambien es posible encontrar en hasaltos; se trata de una disyunci6n en 
bolas (obstrvese fotografia n. 0 22). El hasalto se altera a partir de una red or
togonal de fisuras, que acahara por dar lugar al desprendimiento de bolas de 
basalto, que despues proseguirin su proccso de alteraci6n, desprendiendose 
escamas u hojas curvadas, dcjando reducida a la roe a a una form a csferoidal 
cada vez menor. 

Objetivos de la parada: 

1) Demostrar que el pit6n volcinico puede presentar mas de una sa
lida de lava. 

2) Concepto de disyunci6n en bolas. 

Trabajos a rea/iZar: 

I) Observaci6n del conducto lateral. 
2) Observaci6n de la disyunci6n en bolas. 
3) Observaci6n del proceso de alteraci6n de las bolas de basalto, una 

vez desprendidas. 

CANCARIX·LA CELIA. 

PARADA N. 0 13: Desde Cancarix, cruzaremos la C.N. 301 en dirccci6n ajumi-
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Ila. A unos 130 ruts. del Km. 22, hay un camino de arena que cruza la carretc
ra (junto a la entrada hay un cartel de coto de caza). El tramu de la izquierda 
nos conducir:i a un nuevo afloramiento de jumillitas (obsCrvese esquema dt:' 
acceso n. 0 7). 

,' 

ESQl:EMA -8-

ACCFS(l PARADA N." I:\ 

Se trata de los rcstos de una colada (30S XH 262-549) que en su tiempo 
emitiera el volcin de Cancarix (obsCrvese fotograffa n. 0 23). 

La colada aparece interestratificada en materialc::s calc<ireos pertenecien
tes al Terciario y fragmcntada en varios trozos, que pueden scr ohservados 
desde la carretera en direcci6n NNW. 

()bservaremos tamhif'n aqui, como la roca volcinica sc altera de la misma 
manera que indicihamos en la parada anterior. 

Objetivos de la parada: 

1) Demostrar la existencia de coladas de lava proccdentes dcl pit6n 
de Cancarix. 
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Trabajos a realizar.· 

I) Observaci6n de la colada de la\"a. 

PARADA N. 0 14: Al Este de la colada de lava. aparecen unos materiales tri:isi~ 
cos que forman parte de una estructura diapirica (30S XH 269-'i'i'i). Podre
mos contemplarnos desde el Km. 22 hasta el Km. 20, a la izquierda de la ca
rretera (observese esquema de acceso n. 0 7). 

Los diapiros, en esta zona, se encucntran alineados en direcci6n NE a S<). 
y en la mayoria de los casos est:in ligados a fracturas de z6calo, por donde, 
como ya hemos dicho anteriormentt'., las rocas volc;inicas Hegan hasta la su~ 
perficie (observesc esquema geol6gico n. 0 2). 

Seglln L. Jerez, se trata de una rclaci6n entre los diapiros y el vulcanisn10 
Unicamente espacial pero no genCtica, es decir las fracturas del z6calo son 
responsables del vulcanismo, peru al mismo tiempo favoreccn el asccnso de 
los diapiros constituidos por los mat,eriales plisticos del Triisico. Los diapi
ros estin intcgrados por arcillas de color rojo y yesos de! mismo color, hlan
cos y grisaceos. 

La impermeabilidad de estus matcrialt's, provuca que la escorrcntia su
perficial sea la responsable de que en ellos apart'.zca un relieve acarcavac.Jo. 
Continuando por la misma carretera, llegaremus hasta cl Km. 18; aqui apare
ce un nuevo <liapiro que se encuentra en contacto mccinico con una5 dolo
mias jurisicas hacia cl Oeste y con jumillitas hacia el Este. 

Objetivos de la parada: 

I) Concepto de diapiro. 
2) Rclacionar cl diapirismo con las fallas <lei z6calo. 
3) Concepto de c:lrcava. 
4) Relacionar la impermt'.abilidad de los matcriales tri<isicos, con t'l 

proceso de formaci6n de !as carcavas. 

Trabajos a realizar: 

I) Observaci6n de Ins diapiros. 
2) Ohservaci6n de las circavas. 
3) Recogida de muestras de yeso. 
4) Reconstrucci6n del proceso de formaci6n de los diapiros, n1c

diante el dibujo de bloques diagrama. 
5) lTbicaci6n en un mapa de los diapiros. 
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PARADA N. 0 15: 

PARADA 15- t: c:ontinuamos por la misma carrctera ha,., ta llegar al Ii mite de !as 
provincias de Alhacctc y Murcia. A la derccha de la carretera sc cncucntra la 
casa <lei Pocico. de ella sale un camino, en n1al estado, quc nos pern1ite el ac
Ct'.SO hacia la falla de los c;argantones. 

l«SQl 'EMA -lJ--

ACCESt) PARADAS r\o~. I'; 16-1""-18 

El camino es largo hasta llegar a una zona donde se ponen en contacto los 
n1aterialcs pcrtcnccientes al <~rctJ.cico (calizas rojizas) con Ins pcrtenecientes 
al Jur<lsico (dolornias) por mcdio de una potcnce brecha de falla. Dado cl mal 
estado de! camino, que no pcrmite el paso de un autocar, no inclufmos cstc 
punto como una parada mas de! itinerario. Por tanto, cstahlecen1os como pa
rada n. 0 l 5-1, un nut'vo afloramic:nto de jumillitas que sc cncuentra tan1hiCn 
en el li1nitc entrt'. las dos provincias •. 

Sc trata dt' otro pit6n, del cual s61o qucdan sus raiccs dchido a la erosi6n 
sufrida dt'sdc su formaci6n. La edad dt'I vulcanisn10, como en Cancarix, parc
cc scr lntraplioccno. La ohservaci6n de las jumillitas puedt' hacersc a amhos 
lados de la carretera; recomcndan1os no ohstante qut' se haga dcsde t'l Km. 1 =; 

al 14. 
A la altura del Km 14, a la izquit'.rda de la carretera, vercmos una cast'ta 

de piedra construida sohrt' un pozo; nos dirigiremos hacia Cl en direcci6n 
Norte, hasta d lugar indicado en el M.T.N. a escala l :50.000 como casas de la 
Mina (:\OS XH 335-585). 

• Considcramos oportuno induir cstc punto t'.n d itint'.rario, aun t'.ncontr:lndosc, pr:lc1ic1ml·ntt'., 

en cl \imitt'. t'.ntrc !as provincias dl· Alhacctc y Murcia. por su cnorn1e inter(·s, ya quc sin Cl quc

daria incomplcto cl cstut..lio \'Ukano16gico de la zona y rcsultaria m:ls dificil llcgar a cstahlccer 

el posihk n1el·anisn10 4ul· dcsencadt'.na cl pro,Tso volcinico. 
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En este punto (obst-rvcse esquema de acceso n. 0 9), en las jumillitas. apa
rece una antigua cxplotaci6n mincra, de dondc se extraia oligisto de aspecto 
mic:iceo de color gris y brillo metilico, y que constituia mena de hierro. ]un
to con el oligisto apareccn cristales de apatito, que recibe el nombre especffi
co de esparraguina. Los dos son minerales de car:icter filoniano, y al respecto, 
es interesantt: obscrvar la forma de aparici6n en vetas y filones en algunas zo
nas de la mina. Pueden recogerse hucnas muestras en las escombreras de la 
antigua mina, y por supuesto, en cl interior de las galerias excavadas en !as ju
millitas, aunque esto Ultimo noes recomendablc por el peligro que ello entra
fia. 

Ohjetivos de la parada: 

l) Identificar el oligisto y el apatito. 

2) (:onocer las propiedadt'.s flsicas <lei oligisto y <lei apatito. 

3) Conct'.pto de mineral filoniano. 

4) Valorar la importancia de un proceso hidrotermal en la genesis 
de minerales Utiles en la industria. 

5) Identificar, de entre los distintos amhientes generadores de mi
nerales existcntes sohre la supt'rficie tcrrcstre, un yacimiento fi

loniano. 

Trabajos a rea/izar: 

1) ()hservaci6n de los filones y la forma de aparici6n t'.n general de! 
oligisto r el apatito. 

2) Recogida de muestras de oligisto y esparraguina. 

PARADA 15.z, Unos 30 mts. antes del Km. 14 y a la derccha de la carrctera, 
aparece el afloramiento menos denudado por la erosi(m (:\OS XH 341-576). El 
basalto aparece, como ocurria en (:ancarix, alterada por un proceso de dis
yunci6n en holas (obsf'.rvesc csquema de acceso n. 0 9). El afloramiento adop
ta una forma, en cierto modo, parecida a la de un herrocal (observese fotogra
fia n. 0 24). 

Objetivos de la parada: 

1) Tcniendo en cuenta !as actividades llevadas a cabo por cl alumno 
t'.fi la parada 12-1, este, dcbc conocer finalmente con esta nueva 
parada, la relaci6n del vulcanismo con la tect6nica de la zona. 

2) Identificar el relieve que aparect'. en los hasaltos. 
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Fotog. n. 0 24 La Celia: Pi16n volcanico. 
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Trabajos a realizar: 

1) Observaci6n de! relieve que ofrecc el hasalto. 

2) lJhicaci6n en un mapa dt'.l pit6n volcinico. 

PARADA N. 0 16, Dcsde La Celia nos dirigimos haciaJumilla. Al llegar al Km. I I 
(30S XH 361-259). a la derecha de la carretcra. a unos 5 mts., justo end tra
mo en que esta sufre un ensanche (obsCrvese esquema de acceso n. 0 9), aparc
ce otro afloramiento de rocas volc;lnicas. Se trata, al pareccr, de los restos de 
los productos piroclisticos procedentes dcl pit6n visitado antcriormente (oh
servese fotograt1a n. 0 25). 

Objetivos de la parada: 

1) Concept<> de piroclasto. 

2) Relacionar este afloramicnto con el pit6n de La <:elia. 

Trabajos a rea/izar: 

1) ()bservaci6n del aflora1niento. 

2) Ret:ogida de mucstras de piroclastos. 

lA CEllA·HEll/N. 

PARADA N. 0 17: l)esdc la anterior parada regresarcrnos a La <:clia. ·ro1naren1os 
la carrt'tera dt' la derccha en direcci6n a Hcllin. A partir <..lei Kn1. 19 hasta 
pr3cticamente el Kn1. 16, ohservaremos a la dcrccha una franja de nlaterialcs 
crt'ticicos (calizas y calizas arenosas) quc constituycn un relieve en cucstas 
(ohsCrvese esqut'.tna de acccso n. 0 9). 

Objetivos de la parada: 

l) C:oncepto de relieve en cues ta. 

2) Comprcnder la relaci6n que existe cntre inclinaci6n de los estra
tos y relieve en cucstas. 

Trabajos a realizar: 

l) ()hscrvaci(n1 y rcalizaci<'>n de un esqucn1a del relieve en cuestas. 
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PARADA N. 0 18: Continuamos por la misma carretera hasta llegar al Km. 20'4, 
(observese esquema de acceso n. 0 9) desde donde a la derecha de la carretera 
en direcci6n NNO observaremos un anticlinal constituidu por materialcs ju
rasicos (30S XH 286-603 ). 

Nose pretende en esta parada un contacto directo con esta estructura, si
no solamente la observaci6n de un anticlinal de grandes dimcnsiones para 
que el alumno tenga una idea lo mis exacta posible de las dimensiones quc 
pueden llegar a tener determinadas estructuras tect6nicas. Ademis, si tratase
mos de establecer un contacto mis cercano, seguramcnte perderiamos gran 
parte del detalle que se nos ofrece desde el punto de observaci6n cstablecido 
al horde de la carrett'.ra. 

Objetivos de la parada: 

1) Conct'.pto de macroestructura tect6nica. 

Trabajos a rea/izar. 

1) ()bservaci6n y realizaci6n dt'. un csquema dcl anticlinal. 

8. RESUMEN. 

Ofrect'.mos a continuaci6n un rcsumt'.n de los tt'.mas tratados a lo largo 
del itinerario: 

Geomorfologfa: 

- Parada n. 0 1 (torca). 
" n. 0 2 (lapiaz). 
>> n. 0 5 (estructuras kirsticas sobre yt'sos). 
>> n. 0 12 (disyunci6n columnar y en bolas en los basaltos). 
n n. 0 14 (relieve en circavas en los diapiros). 
n n. 0 15 (disyunci6n en holas y "berrocal" en basaltos). 
>> n. 0 17 (relieve en cuestas). 

Estratlgraffa: 

- Parada n. 0 

n n. o 

n. o 

3 (discordancia erosiva). 
6 (discordancia angular). 

10 (repliegues de los yesos t'.ntre las margocalizas y calizas 
miocenas). 
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- Parada n. 0 

)) n. o 

n. o 

124 

7 (cabalgamientu). 
9 (pliegue en rodilla, sinclinal, fracturas de pequena mag

nitud, disarmonias y despegues). 
11 (espejo de falla). 

>> n. 0 14 (diapiros triisicos). 
» n. 0 18 (anticlinal). 

Yacimientos minerales: 

- Parada n. 0 

)) n.o 
)} n. o 

3 (rocas del desierto). 
4 (yacimientu de bematites). 
5 (yacimientu de yesus). 

,, n. 0 8 (yacimiento de trlpoli). 

>> n. 0 10 (yacimiento de azufre). 
>> n. 0 15 (yacimiento de oligisto y esparragina). 

Vulcanismo: 

- Parada n. 0 

» n. o 

» n.o 
>> n. o 

12 (piton de Cancarix y conductu lateral). 
13 (colada volcinica del piton de Cancarix). 
15 (piton de La Cel\a). 
16 (piroclastos del piton de La Celia). 

Petrologia: Recomendamos que en la mayoria de las paradas se tomen 
mucstras de rocas, lo que dari como resultado la obtenci6n de una gran varic

dad de tipos litol6gicos. 
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LA BIBLIOTECA ASTRONOMICA DEL DOCTOR 

PEDRO GOMEZ DE ALMODOVAR 

(CHINCHILLA, 1667) 

I. PROLEGOMENO 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 

Dame, Galileo, el mensaje y la luz, 
y ayudame, Galilei, 
a refutar distancias y oquedades ... 

Ram6n BELLO DANON 

Este trabajo no hubiera podido elaborarsc si previamente dos inquietos 
investigadores, los profesores MENDOZA y GARCIA-SA UCO no hubieran pu
blicado, en 1983, su librito Dos bibliotecas chinchil/anas de/ sig/o XVI/ (I). Deseo hacer 
constar asi la caracterfstica de complementariedad que tiene este articulo en 
relaci6n con el libro de F. M. y L. G. G.-S. De esta forma, las minin1as reservas 
que puedan hacerse a determinados aspectos de D.B.CH. revelan tan solo en
foques distintos, sin duda motivados par las diferentes escuelas de anilisis 
que se apliquen al inventario de libros del medico chinchillano Pedro GOMEZ 
DE ALMODOVAR, bajo estas coordenadas: se trata del inventario (analisis) ... de 
una biblioteca particular fsustancia) ... perteneciente a un medico (accidente) ... que 
habitaba una ciudad rural manchega (lugarJ ... cuando se inicia el Ultimo tercio 
del siglo XVII (tiempo). 

En el pequefio libro de F. M. y L. G. G.-S. se hacen unas breves considera
ciones previas sabre la lectura y los libros en los pasados siglos y sabre la im
portancia del estudio de las bibliotecas particulares, en lo que siguen la magis
tral exposici(Jn de CHEVALIER (2). 

Dado que mi estudio lo circunscribo al caricter cientifico de una hihlio
teca del siglo XVII, seguire el hilo inductor de la investigaci6n con arreglo a 

(1) Francisco MENDOZA DIAZ-MAROT() y Luis Guilkrmo GARCIA-SAUC<> BEl.ENDEZ, Dos biblio
tecas chinchillanas de/ siglo XVI/. lnstituco de Estudios Albacetenses. Serie I, Ensayos Hist6ricos y 

Cientfficos, nllm. 16. Albacett:, 1983. 
En lo sucesivo, este libro figurari como D.B.CH. y sus autores figurar:in por las siglas F. 

M. y L. G. G.-S. 

(2) Maxime CHEVALIER, lecture y lectores en la Espana de los siglos XVI y XVI/. Madrid. 1976. 
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las pautas del doctor LOPEZ PINERO en diversos e importantes trabajos de su 
enriquecedor magisterio sabre la historia de la ciencia espaftola (5). 

En cuanto lei D.B.CH. y pude desplazarme a Albacete examine el lcgajo 
de protocolos en el Archivo Hist6rico Provincial (4) acompafiado de Luis CJui
llermo GARCIA-SA UCO. Repasamos ambos el "aprezio de la libreria que dex6 e/ 0' P' 
Gomez" y constate la impecable transcripci6n efectuada por sus halladores (5). 

Buscamos entre los numerosos folios escritos alglln inventario o indicio rela
tivo a instrumentos astron6micos, resultando infructuosas nuestras pesqui
sas; tampoco apareci6 nada relacionado con su profesi6n medica (salvo la 
menci6n inconcreta de un paquete de titulos para el ejercicio de la profesi6n) 
pues todos los aprecios se referlan a vestimentas, lihros, joyas, cua<lros, y al
gun mueble de despacho. 

Estimulado por el profesor GARCIA-SAUCO (6) me decido a afrontar una 
vision mas monografica de la biblioteca del doctor GOMEZ DE ALMODO-

(3) Jost: Maria L<lPEZ PINER(), la introducciOn de la ciencia moderna en Espaiia; Barcelona, 1969. El an8/isis 

estadlstico y sociometrico de la /iteratura cientifica: Valencia, I 97 2. Ciencia y recnica en la sociedad espaiio/a de /us 

siglos XVI y XVI/; Barcelona, 1979. Bibliografia histiJrica sabre la ciencia y la tecnica en Espaiia. Valenda

Granada, 197 3, 2 vols. Oiccionario histiJrico de fa ciencia moderna en Espaiia; Barcelona, 198.'i, 2 vols. 

(4) Archivo Hist6rico Provincial de Alhacete (A. H.P.); legajo nUm. 664 (moderno) {) 528 (anti

guo), escribano Bartolomf Rl!IZ DE AM<>{lAGA. 
Agradezco a Francisco FCSTER RCIZ su amahilidad y las facilidade!'> de inve!'>tigaci6n quc 

siempre me ha brindado. 

(5) Los que estudian fas bibliotccas de pasados siglos se quejan de la mala lctra y de la peor intcr

pretaci6n de los titulos por partc de los amanuenses. \'alga con10 l·jemplo cstos pirrafos de 
!us comcntarios a dos hibliotccas medicas: 

"()tros inconvenientes hacen sumamentc !aboriosa, a lo 1ncno~ para nosotros, la idcnti

ficad6n de los nomhres, tales son: la letra defectuosa; la incompleta titulad6n dcl libro: !as 
numcrosas abreviaturas y !as graves y patentes inexactitudes cometidas por t'I escribiente" 
(Victor ESCRIBAN<l, la Cirugia y los cirujanos espaiiofes de/ siglo XVI. I. El Or. Francisco Diaz; Granada, 19 38, 

p. 12). 

"No era tarea para emprendida por mi la dt' identificar por mcdio de notas los libros quc 

componian la biblioteca de Luis Barahona de Soto. Aunque cl inventario de ellos tuvkse mi.~ 

expresi6n (que tiene muy poca) y menos disparates (que los tient' a porrillo) yo. quc no soy 

nada bibli6grafo (!, nota de F.R. rJ he pretendido identificar !as obras catalogadas, y no sus t'di

ciones, empresa de imposibk desempeiio aUn para biblibgrafos muy granado5 (Francisco R<>

DRIGUEZ MARIN, Luis Barahona de Soto. £studio biogrfJfico, bibfiogrfJfico y critico; Madrid, I 90:1i, pp. 520-

1 ). Ya continuaci6n, naturalmente, el castizo R<lDRIG-lJE7. MARIN da una lecci6n en la ave

riguaci6n de estos jeroglificos bibliogrificos (aun cuando dcje de idcntificar, por ejc1nplo, lo~ 
Probfemata, <lei seudo-Arist6tcles, que si localizan F. M. y L. G. G.-S. En hihliograffa nadic dice 

la Ultima palabra). 

(6) En conversaciones privadas mantenidas con el coautor de D.B.CH., k manifest£: algunas cri
ticas, al par que le remiti por escrito la identificaci6n de mis de veinte lihros quc figuran en 

su estudio como "an6nimas y/o no identificadas". En gratisimo diilogo, quc demut'stra su 
caballerosidad y altura de miras, me invit6 a que hiciera pUhlicas !as critkas y las idcnrifica
ciones de !as obras dadas por ellos como desconocida~ o an6nimas, ya quc todos nos debia

mos a la verdad y al progrcso cientifico, por encima de falsos orgullos o puntillosidadcs. 
Conste asi en su honor. 
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VAR, la parte que concierne a sus saberes astron6micos. 
Sin duda que al investigar en Madrid tengo acceso o poseo mejores ins

trumentos bibliogr:ificos que los que dispusieron F. M. y !.. G. G.-S. (71 pero al 
adentrarse en un terreno tan denso y misterioso como es la Astronomia y la 
Astrologia en Espafia nos damos cuenta que tambien luchamos, en Madrid co
ma en Albacete, con dificultades extremas. Carecemos en Espafia de una Bi
bliografia Astron6mica (8); ni tan siquiera podemos leer un estudio de conjun
to sohre la Historia de la Astronomfa espafiola y, para completar este desola
dor panorama, carece nuestra Biblioteca Nacional (en lo sucesivo, B. N.) de 
los indispensables catalogos extranjeros sobre la bibliografia astron6mica 
mundial (9). Con todo, la dificultad del tema no consigue mis que incitarme. 

Efectuada una leve critica metodol6gica a D. B. CH. -que noes tal sino 
el reconocimiento de enfoques distintos en el anilisis general de bibliotecas 
particulares- la critica bibliogrifica a la descripci6n efectuada por F. M. y L. 
G. G.-S. de las obras de la libreria del doctor GOMEZ DE ALMODOVAR, sere
duce simplemente a tres aspectos: 

a) atribuciones falsas. Por ejemplo. cl num. 17, Efemerida de Andreago/i se 
atribuye a Andreas de GORLITZ (IO) cuando en realidad corresponde a An
drea ARGOLI. ()tras atribuciones indebidas, matizadas por dudas o simples 
hip6tesis. son, MAGINI en vez de GIUNTINI (11), TOLOMEO en lugar de Cl
RUELO (12), MAGINI en vez de PEUERBACH (13). 

b) clasificaci6n err6nea. Por ejemplo, la Svmma, sive avrea armilla ... , de Barto
lome FUMO, se cataloga dentro de Astronomia y Astrologia (14) cuando es, 
por su mismo titulo ya, de Teologia (15); tambien la obra Gnom1~es ... , de (:LA-

(7) Cf. su natural prevenci6n en este aspecto, D. B. CH .. p. 12. 

(8) No existe una bibliografia de astr6nomos espafioles; puede comprobarse esta falta. como la 

de otras muchas actividades cientfficas, en: Pedro SAINZ R()ORIGllEZ, Biblioteca Bibliogr8fica 
Hispana, Madrid, 1976. t. Il: Repertorios por profesiones y otras caracterfsticas. En dla se referencian hi

bliografias de mt'.dicos, de juristas, de filatflicos y hasta de bandidos, pero no de astr6no

mos. 
(9) Nos referimos, por ejemplo, a !as siguientes ohra!I: 

Jo. Friedrich WEIDLER, Bibliographia asrronomica, \Vittembergae, 1755. 

Johan Ephraim SCHElLBEL, Astronomische bibliographie. Breaslau, 1784-98; aharca d periodo 
1460-1650, esencial para nuestro estudio. 
F. \X'()LLASTON, Specimen of a general astronomical catalogue, London, 1789. 

]. ]. L. de LALANDE, Bibliographie astronomique, 1802. 

A. Bl!CHTING, Bibliotheca astronomies et meteorologica, 1872. 

J. C. HOl'.ZEAll: A. LANCASTER, Bibliographie generale de /'astronomie jusqu'en 1880, I 882-9; -~ vob 

(10) D. B. CH .. p. 14, nUm. 17. 

(11) D. B. CH., p. 14, nUms. 13-14, "quizS ... ". 
(I2) D. B. CH., p. 28, nUm. 106, ''probablementa .. 
(13) D. B. CH., p. 38, nUm. 186, "puedeser ... ". 
(14) D. B. CH., p. 49; tambiCn, p. 63, nota 44. 

(15) D. B. CH., pp. 30 y 31; aparecen dos liminas en !as que puede kerse: Breuiter strictimque omnia 
continens, quae in iure canonico apud Theologos, & omnes Summas circa animarum curam diffuse disperseque tractan· 
tur. 
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VIC), pucsta con interrogantc en Filosofia, siendo asi que es de (Jnom6nica 
podria habcr ido a Astronon1ia o a Varios pero no a Filosofia ( 16) o, igualmen
te, las Efemerides ... , de MAGINI, situadas en Geografia e Historia (I') cuando son 
de Astronomia, como, finalmente, la Enarratio elementorvm .. ., de NAB(JD, que fi
gura con interrogaci6n en Filosofia, siendo de Astronomia (18). 

c) Por Ultimo, seftalemos la bUsqueda estt-ril en el "Palau" de obras no 
espaiiolas editadas fuera de Espafia (19). 

Lo anterior no puede empafiar el acierto de los autorcs de I). B. <~H., en 
la invenci6n y cl an:llisis hibliogrifico, asi como en una cicrta aproximaci6n a 
la sociologia de la lcctura por parte de un medico en la Chinchilla de 1667. La 
ohra de F. M. y L. G. G.-S. tiene el miximo interf:s y abre hrecha en el dcsola
do panorama del tradicional rclegamiento que tiene la historia de la ciencia 
dentro de la historia de Espafia (20) y, a escala proporcional, la historia de la 
ciencia en la provincia de Alhacetc dentro de la historia de la provincia de Al
hacetc (21 ). 

II. EL DOCTOR GOMEZ DE ALMODOVAR, MEDICO ASTROLOGO DE 
CHINCHILLA. 

Hace afios que investigando piczas bibliogrificas para una h1bliocometo
grafia (o bibliografia sobrc cometas) di con un opU.sculo que me llam6 la aten
ci6n por dos cosas: en primer lugar, porque era desconocidu y, en segundo 
lugar, porque aparecla en f:l un astr6nomo chinchillano, el mtdico Pedro G()

MEZ DE ALMODOVAR. Remit! un escrito alusivo a este tema a un miembro 
del Instituto de Estudios Albacetenses, que no lleg6 a publicarse por circuns
tancias que no hacen al caso. Por entonces, creo, los profesores F. M. y L. (J. 

G.-S. hallaban cl inventario de la libreria del medico chinchillano citado. He 
aqui un ejemplo de investigaciones desconocidas entre si quc, al final, afortu-

(16) D. B. CH., p. 49. "6nomi~es" seglln el inventario; "Gnomonices" en Ja rcalidad. 

(P) D. B. CH., p. 49 
(18) D. B. CH .. p. 49. 

(19) D. B. CH .. p. 22, nota 67; p. 3 I. 
(20) A cstos efectos, luminosos nos parecen los p:irrafos oportunos de! n1aestro LOPEZ PINER(), 

en Ciencia y Tilcnica en la sociedad espaflola de los siglos XVI y XVI/, pp. 31-33. El capitulo sc titula concrc

tamcnte: "La actividad cien1lfka <..·omo un capitulo de los estudios hist6ricos sohre la Espa

na de los siglos XVI y XVII" 

(21) Como cjemplo paradigm<'iti<.:o de nuestro ascrto ohscrvamos que en el pasado Congrcso de 
Historia de Alhaccte, 1.:ekhrado de! 8 al 11 de <liciemhre de 1983, de entre !as 91 comunica

ciones prescntadas, tan s61o una corresponde a historia de la ciencia; nos refcrimos a Historia 
de fas exploraciones bot/micas en la provincia de Albacete, de Diego RIVERA Nl1NEZ. 
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nadamente, convergen (22). 

El raro folleto a que me refiero fue publicado en Murcia, en 1681, por 
Juan Antonio PELEGRIN (25). Su localizaci6n en la colecci6n de "Varios. Espe
ciales" de la Secci6n de Incunables y Raros de la Bihlioteca Nacional nos auto
riza a calificarlo de raro, mixime cuando no figura en las bibliografias de PA
LAU, magnifica (24), TEJERA, buena (25), y SANTOS, mediocre (26). 

Mas no es ahora momenta de analizar este opllsculo, y si de traer a cola
ci6n dos menciones de PELEGRIN en el mismo. La primera es la siguiente: 

" ... conforme al parecer de Mercado, Pedro Gomez de Almodovar, y otros Medicos Astrologos en sus 
tratados de epidemias ... " (27). 

Mucho deberia estimar PELEGRIN a GOMEZ DE ALMODOVAR cuando 
escribe su nombre al lado de! famoso medico de Felipe II Luis MERCADO, de 
quien precisamente en el inventario chinchillano aparecen tres obras (28). () 

mucho valdria GOMEZ DE ALMODOVAR, de quien no sc conoce ningun tra
tado de epidemias ni manuscrito alguno. Si en el contexto se le menciona co
ma medico astr6logo, en otro pasaje se le cita como astr6nomo observador, 
ya que al hacer menci6n de pasadas apariciones cometarias, y refirit-ndose al 
importante cometa de! aiio 1664, dice PELEGRINo 

"Observaronle ... en Mal/orca, Oon Vicente Mut, "Astronomo insigne; en Valencia le observb el Padre 
Zaragoza, de la Compafiia de Jesus; en la Ciudad de Chinchilla mi maestro Pedro Gomez Almodouar; y 
yo en Caravaca ... " (29). 

Es incucstionable que los dos mejores astr6nomos espaiiolcs del siglo 
XVII fueron el P. Jose de ZARAGOZA y Vicente MUT, por este orden. Asom-

(22) Desputs de exponer !as citaciones de! doctor (JOMEZ DE Al.M<)O()VAR en el opllsculo de 

PELEGRIN, hacia yo en mi trabajo l'!lta cxclamad6n: "jCuinto nos agradaria conocer n1is 

detalles de este medico y astr6nomo chinchillano!". Poco despuCs aparcci6 D. B. CH 

(23) Ivan Antonio PELEGRIN. lviCio de los dos Cometas, qve se manifestaron en nuestro Orizonte de Murcia; elprime· 
ro al Oriente en 28. de Octubre de f 680. y el segundo al Occidente, en 20. de Oiziembre de/ mismo aiio. Compvesto por 
Ivan Antonio Pelegrin, vezino, y natural, de dicha Ciudad, estudioso en Matematicas, y Astrologia. Dedicado al Se

fior Maestre de Campo D. Francisco Miguel de Pueyo ... Justicia Mayor de !as Ciudades de 

Murcia Cartagena .. Murcia. por Miguel Lorente, 1681. (VIII)+ 16 pp.-4. 0
. 

(8'1. VE/17135). 
( 24) Antonio PA LAU Y DULCET. Manual de/ librero hispano·americano. Bibliograf/a general espaiiola o hispanoameri· 

cana, 2.a ed. Barcelona, 1948-77. 28 vols. 

(25) Jose Pio TEJERA Y Ml)NCADA, Biblioteca de/ Murciano ... , Madrid, 1922-1941. :\ vols. 

(26) Demetrio SANTOS, lnvestigaciones sobre astrologia. Madrid, 1978; en pp. l OOO- I 096, · 'Bihliogra

fia astro16gica". 

(27) PELEGRIN, ()p. cit. en (2j), p. 10, renglones 19-20. Vid. limina. 

(28) Los nO.meros 121, 127 y l 95, es decir, lnstitvtiones Medicae (Matriti, 1594); lnstitvtiones Chirurgicae ... 
(Matriti. 1594; Francofurti ad M., 1619); De essentia cavsis signis et curatione febds malignae . . (Pinciae, 

1574; Vallisoleti, 1586; Basileae, 1594). 

(29) PELE<iRIN, l)p. cit. en (23), p. 13. Vid. l:imina con dicha p. 
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bra, pues, la inclusi6n del medico chinchillano a continuaci6n de ambos. PE
LEGRIN le llama "mi maestro"; /maestro de medicina? no, porque PELEGRIN no 
era mt-dico; el alumno se autotitula, en la portada de su opllsculo "estudioso de 
Matemliticas, y Astrologia"; ademas, en la aprohaci6n de su ohra, eI Rvdo. P. Maes
tro Fr. Joseph Corvalan, Lector de Prima del Real Convento de N. P. San Fran
cisco de la Ciudad de Murcia, dice de PELEGRIN: "Escriuir prompto, y bi/! son dos Ii· 
neas para/elas, en este At/ante de la Astrologia Murciana ... "c~o). Y este astr6logo reconocc 
un maestro; luego eI doctor GOMEZ DE ALMODOVAR fue el maestro de as
trologia, o al menos de matematicas, de PELEGRIN. 

iEn d6nde? tEn Chinchilla? No lo sabemos. Pero no cejamos en la investi
gaci6n y Barno a la misma a otros. iEs posible que a mediados <lei siglo XVII, 
en Chinchilla, huhiera un maestro de astrologfa impartiendo clase?. Es posi
ble, aunque hay que reconocer quc es un no habitual cuadro retrospectivo. 
Sujetemos la imaginaci6n, porque en realidad nada sahemos al respecto. 

III. ASTRONOMIA Y ASTROLOGIA. MEDICINA ASTROLOGICA. 

Hay que hacer un esfuerzo de adaptaci6n al contexto hist6rico para en
tender cual era la situaci6n de la astrologia en el conjunto de las ciencias a 
mediados <lei siglo XVII. En realidad, astronomia y astrologia no t:ran dos sa
bcres distintos µi entrc1nezclados: eran una misma cosa. Co1no dice el histo
riador de la ciencia LOPEZ PINERO "astronomia fue un termino muy poco usa
do en la Espafia de este epoca y astrologla carcci6 de scntido univoco" (31) y re
macha "s6lo artificialmcnte pueden separarse ambas verticntcs" (32). 

Loque entendemos en la actualidad por ciencia astron6mica era, en reali
dad, el conjunto de conocimientos astron6micos del momenta inficionados 
sutilmente por lo que hoy entendemos como superstici6n astrol6gica. 

La revoluci6n heliocentrica copernicana deberia haber arrojado por la 
borda los mitos astrol6gicos. No fue asL Grandes astr6nomos creian ciega
mente en la astrologia; de REGIOMONTANO, KEPLER y GALILEO podriamos 
traer textos astrol6gicos que causarian asombro. 

Desde el siglo XVI se seguia en Espana la escuela astrol6gica que llamaria
mos "de CIRUELO", ya que este sahio aragones, catedratico de matematicas 
en la Universidad de Paris fue incansable fustigador de la llamada "astrologia 
judiciaria" (33) frente a la mis matizada "astrologia natural y cristiana" (34). 

(30) PELEGRIN, ()p. cit. en (23), p. (VI). 

(31) L()PEZ PINERO, Op. cic. en (20), pp. 41 y 178. 

(32) L<>PEZ PINERO, ibidem, p. 41. 
(33) Condcnada por el Papa SIXT() V: ProhibiciOn de exercer et arte de astrologia judiciaria y hacer encantamien· 

tos, divinaciones y hechicerias. Roma, 5 de cnero de.1585. (Archivo General de Simancas). 

(34) La obra de Pedro CIRUEL(), Appotolesmata . . , apan:cc con cl nUm. 106 en cl inventario dd doc

cor GOMEZ DE ALMODOVAR. 
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Yui.cio 1 ~ 
y'fauro, y ciitrindo cn·Getninis ~I dia 6. de Enero defte ~fio 
de 16.81; donde a.pcrlcvc rado. hlila oy,26 .. del;,aunque co m~s 
t:irJo mouimicnto;qu~dandof~ al i:icmpo del ocafo dcl Sol_; 
fin pc rdcr fu luz; hafla ·la me di; nochc,auiei,1do ea minado 7 4• 
gr"(los,.y corrndola Eclipticn porhtirn~,boie:d, defde q1::t 

·1c manifcU6 haih eflc di; •• Yporq no 1-i~rczca t·~n:cridad mi 
-<>bfr ry ac iOn cri Ja.magoit.lJ<l disfor!l1 e d c!lc :Corn ctil , y Ju r:.; 
;pi do rnov imiq11 J /t r~y go p_o r. cxcm pl ar;~1 qiic :k in.aoifo(lo, 
r:n:cl C1elo Planetar10 cl auo:dc11664.-nmcd1adoD1z1embre4 

•q foe de l.oHbas cclcl~r.es ·po rzf u 'du racion', y .citedido: curfo, 
"Y varied ad ;' pues p_a!so;.dc matutir.o; a ye fpenino•,de atifhah 
-:! borcal, y de ictrovdo.;a•dfrdio;.obfcrv.rndofc de rodoel 
MG Jo. Su cola,como llcvo .refrrido,t<:niade longiru'd £8000• 
·iegnas, y de lltirud 7~0. leguas: bii:o vn f<:,micir~uic defde e} 
poniente por elSepcencr'ioq a le\·ante. Obkrvironk, en ha! 
Jia luan Caulino; en Franci~ cJ Pad r_c Ignai:iq P~rdiezi.en Li .• 

·mJ D. Francifco Ruiz de ~ozanoi c;n Mallo(ca Don Vicent'! 
<Mut A!lronomoin(jgncr; en Vden.cia lc::Obfervoel Padre Za 
\ragoz~, de la Compa?ia \ie le!us: ~n.la_Ciudad de Ghinchilla 
mi maeftro Pedro Gomez,Almodouar; y•y.o en C~ravaca:def 
.de 18. de Dizieobre de ::iqud afio,hafb. 2.·9: de Marzo dd atio 
·de 166s. lc ob fe rve en 4. g rad,is de )ibd, .con lari.tud a11Ct111f; 
·y dcfde 2j. gric'os, y 44. mi.nutos, vax.o rc.trogado hafta 2.9· 
g;·ado~ de .Can·c ro · ,;au1cndo carnfoado 49.'gra dos .ck latirud 
.a'uilral : hie go bolv io ii f~b i r ha!la la.. E~lip rJCa',, :y l:i cofto:en 
;.i9. gr adds de Aries ; ~amino.rec rogado 'lllfta los i5, :gr a.do~, 
:; :i.o. rniomos.dcl mif'mo Aries ;con5. grados,·y 44.- niinuros 
<ld.aticud bo real ; 'Y ii ·8. :cle Fcbrpo , fe biz.a: di recio·, y' bol· 
•ViO al prii:'Cro .gra~o de T:wro; fubicndo ha,lta los :Jo. gr~dos 
dchtitu~ bore al ,•y corri6.en fo curfo retrogado J60; grados 
.de longicuJ lu!l~,c.l.dilho.dia i~.de Mar.zo. 

A l_os cfdto~ refrrid0Scdc.!!ama9na·C.6juncion:·oe Saturo; 
y MHtC, fe a1hdc los qui: d~e,Comeca prom~-te; <J ye.por pro• 
ccder Jc ell a, yJcr d.:.fu mi(n.1~. nnrnr'aleza; )Nan ~nmde eu 

·tnJ011itu<l1 .quc: f~cbf,r.va.en ~OdQ cl m11ndo fe.Je.ritir~n fus ln• 
flu. 

Juicio de los Cometas . , de Ivan Antonio PELEGRIN (Murcia, 1681 ). Pigina 13, en la quc se lee: ''()h
serv:lronle ... en la Ciudad de Chinchilla mi maestro Pero G6n1ez Almodovar ... " 
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Verdaderamente, al decir de VERNET, "la astrologia andaba metida un poco 

en todas partes" (5'!· 

Pero, sobre todo, en la medicina. 

La aplicaci6n de la astrologla a la medicina tuvu relevancia suma. Serla 

imposible intentar en los estrechos lfmites de este trabajo cl cursus hist6rico de 

las ideas astrol6gicas en la medicina; ni siquiera hay espacio para una sencilla 

enumeraci6n de las obras mis famosas de los medicos-astr6logos espaiioles. 

En repertorios clasicos como las bibliografias de CHINCHILLA (561 y HER
NANDEZ MOREJON (57) encontrara el estudioso o el simplemente curioso in
numerable muestrario. Por via de ejemplo, tendriamos desde el incunable de 

Jer6nimo TORRELLA, catedratico de medicina de la Universidad de Valencia 
(5HJ, pasando por Miguel SERVET (59J, Alfonso DIEZ DEZA (401, Juan de CAR
MONA (41), Francisco Vicente de TORNAMIRA (42J y Manuel LEDESMA (45), a 
lo largo del siglo XVI, y desde el primer decenio (44) hasta el septimo del siglo 
XVII, en el que muere el medico chinchillano (4,l todo en Espana es un iter em

pedrado de medicos y sabios que escriben sobre la noble superstici6n de la as
trologia elevada a rango de conocimiento imprescindible en lo.s saberes medi

cos, sean estos de escuela hipocritica o paracelsista (46). 

(55) VERNET, Hisroria de la ciencia espaiiola, p. 120. 

(.:116) CHINCHILLA, Historia general de la medicina espaiio/a, Valencia, 1841-1846, 4 vols. 

(.~7) HERNANDEZ M<)REJON, Historia bibliogr!Jfic8 de la Medicina espaiio/a, 1842-1852, -i vols. 

(38) TORRELLA, Ger6nimo, Opvs prec/arum de ifTlllginibus astrologicis non so/um medicis rerum etiam litteratos viris 

utile ac amenissimum. Vakntiae, 1496. 

(39) SER VET, Miguel, In quendam medicum Apologetics Oisceptatio pro Astrologia, (s.l.) (s.a. ), ~Paris, 1 538?. 

( 40) DIEZ DEZA, Alfonso. Alfonsi Oaca ... libri tres de ratione cognoscendi causas et signa ... nonnulla tamdem de febri

bus et diebus decretoris. Hispali, 1577. 

( 4 I ) CARM()NA, Juan de, loannes de Carmona medici atque philosophi Hispalensis ... tractatus de an astrologia sit med1'. 

cis necessaria ... Hispali, 1582. 
(42) TC)RNAMIRA, Francis1.:o Vicente. Chronographia y repertorio de /os tiempos a lo moderno donde se conforms 

la astrologia con la medicina. Pamplona, 1585. 

(4 3) LEDESMA, Manuel. Apologia en defensa de la astrologia contra atgunos medicos que dicen ma/ delta. Valencia, 

1599. 

(44) (JONZALEZ, Andrb •. Compathia y simbolo de la astro/ogia y la medicina. Medina de! Can1po, 1604. 

(45) Por ejemplo: FIGUEROA. Juan de. Opusculos de Astro/ogia en Medicina. Lima. 1660. ANGI.ESC)LA 

GENERC)SO, Gregorio, de. Pronosticaci/Jn general y particular de/ aiio de 1666, con /os dias uti/es y provecho· 
sos para sangrarse y purgarse. Valencia, 166<;. 

(46) Naturalmente, me he referido a Espana tan solo, porque si ampliamos la visi6n a toda Euro

pa hahria que escrihir un libro hibliogrlfico con todas las obras de medicina astrol6gica co

nocidas. El prin1er bibli6grafo de! tema, me parece, es el propio MAGINI, quien en su ohra 

Oe Astro/ogica rarione ... (vid. nlim. 59) inserta un pequcfio capitulo titulado "Auctorcs qui ex 

professo de Astrologia Medico necessaria 1.:onscripserunt, atque de dichus Oe1.:retorijs Astro

logie tractarunt". 
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IV. LA BIBLIOTECA DEL ASTROLOGO CHINCHILLANO GOMEZ DE 
ALMODOVAR. 

l'an s6lo quiero delimitar aqui los saberes que he agrupado para llegar a 
la diferenciaci6n de la biblioteca del doctor GOMEZ DE ALMODOVAR, una 
partc seria la biblioteca medica; otra, la del hombre rcligioso y humanista; el 
resto seria la del astr6nomo. 

La bihlioteca astron6mica estaria, asl, constituida por: 

a) Libros de astronomia, astrologia y medicina astrol6gica. 
b) Libros de matemiticas. 
c) Libros de cosmografia, navegaci6n, geografia. 
d) Lihros de cronologia, gnom6nica, y otras disciplinas concomitantes. 

Que todos estos saheres se hallaban fuertemcnte enlazados t'.ntre si nos lo 
indican los meros titulos de muchas obras cosmogrificas, de repertorios de 
tiempos, de matemiticas o astron6micas; basta en nuestra hiblioteca el cjcm
plo del m.im. 220 (47). 

Claro es que podri discutirse la inclusi6n de tal o cual obra en mi concep
to de "biblioteca astron6mica". S6lo he intentado acercarme al "modelo" 
ideal de biblioteca particular astron6mica del siglo XVII en cuanto a su com
posici6n; la cantidad y la calidad de las obras las puso el doctor GOMEZ DE 
ALMODOVAR y vicnc a continuaci6n (48): 

(47) Siempre pongo como cjemplo de csca mcscolanza t:l citulo de la ohra dcl Hachillcr Juan PE

REZ DE M<lY A, Frsgmentos Mstem/Jticos. En que se trstsn cosss de Geometris y Astronomis, y Geographia y Philo· 

sophis Natural, y Sphers, y Astrolabio, y Na11egacion. y Reloxes. Salamanca, 1568. 

( 48) Repcrtorios, Catilogos y ohras citados abreviadamente: 

ANTONI<) = Nicolis Antonio. Bibliothecs Hispsns Nova si11e Hispanorum Scriptorum qui ab snno MD. ad MD· 

ClXXXIV floruere notitia. Matriti, 1783-8. 2 vols. Dedicada a los autorcs entrc 1500-1674, es de
cir. pknamcnte incluidos todos los quc sc mcncionan en el inventario de G()MEZ DE AL

M<lD<lV AR. 

CAT AL<)G UE = Catalogue General des livres lmprimes de Ja bibliotheque Nationals (ouvrsges publies avant 1960/. 
Auteurs. Paris, 1897-1980. CCXXIX vols. 

D.S. B. = Dictionary of Scientific Biogrephy. New York, 197(1-1980. 16 vols. 

ESPASA = Enciclopedia Vniversal llvstrada Evropeo.Americana. Ed. Espasa-Calpe. Madrid-Barcelona, 

1905-1933. 70 vols. y 34 vo\s. de apCndices y suplementos, 1934-

L<lPEZ PINER<l-CYT = josf Maria L(ipez Pinero. Ciencia y tecnica en Ja sociedsd espaiiola de Jos siglos 

XVI y XVI/. Barcelona, 1979. 

L<)PEZ PINERO-DIC = Jose Maria L6pez Pinero. Thomas F. Glick, Victor Navarro Rrotons, 
Eugenio Portela Marco. Oiccioflario HistOrico de Is Cief1c18 Modems Bfl Espsiis. Barcelona, 1983. 2 vols. 

MENENDEZ Y PELA Y<l = Marcelino Menendez y Pelayo. lnventario bibliogr/Jfico de Is cie,,cia espaiio· 

Is. T. III de la Cieflcie Espsiiols, ed. Madrid, 1954. Es una obra de juventud, simple enumeraci6n 
hihliogrifica acrftica. 
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13. Espexo de Astrolojia0 en zinquenta reales. I 49). 

14. Htiltimo tomo del mesmo Espexo de Astrolojia, en pres~io de 
otros zinquenta reales. 

Entiendo que las dos numeraciones corresponden a los tomos primero y 

segundo de una misma obra; por ello tient'.n el precio similar de cincuenta 
reales, muy alto por cierto, cada uno. 

Francisco GIUNTINI, JUNCTINUS o Il!NCTINO (1522-1590), italiano de 
azarosa vida; fraile carmelita, se convirti6 a la Reforma yen Lyon volvi6 pii
hlicamente a abjurar cl protestantismo. En esa ciudad se hizo prestamista y 
reuni6 una gran fortuna. Escribi6 tablas astron6micas, dos tratados de astro
logia judiciaria, comentarios a la Esfera, de SACROBOSCO, efemerides y calen
darios. Su obra mas representativa es, sin duda: 

Specvlum astrologiae qvod attinet ad ivdiciariam rationem nativitatvm annuarum reuolutionum: 
cum nonnullis approbatis astro/ogorvm sententliS ... Auctore Francisco lunctino ... L vgdvni, 157 3. 

(NUC., t. 201, p. 432). 

Ante el exito de esta edici(m, y de la 2.', Lugduni, 1575, GIUNTINI lanz6 
otra ampliada, en dos grueso~ tomos, que es la inventariada en Chinchilla: 

Specvlvm Astro!ogiae, Vniversam Mathematicam Scientiam, in Certas C/ases Digestam, Com· 
p!ectens, Avtore Francisco !vnctino ... Lvgdvni, 1581. 2 vols. (el 11 incluye comentarios 
a PEUERBACH -vid. num. 186- y a SACROllOSCO, y cuatro viajes de VES
PUCCI). 

(BN., GM/306-7. g.; GM/304-5. g.). 

En el Catiilogo de la Libreria Granata (Almeda, 1980) se oferta el Specvlvm As· 
rro!ogiae, ed. Lugduni, 1575, por 150.000 pesetas (p. 130, niim. 254 bis); otro, 
similar, sin duda en peor estado, por 100.000 pesetas (p. 188, niim. 384). 

NAVARRETE = Martin Fern:indez de Navarrete. Bibfioteca maritima espsiiofa. Obra p6st11ma. Madrid, 

1851, 2 vols. (''Siguc siendo un repcrtorio hihliogr:ifico de consulta indispensable para cual

qukr cstudioso de la historia de la n:iutica, de la astronomia c induso de las Matem:itkas en 

Espana", LOPEZ PINER()-OIC. t. I, p. :\:\:\). 

N. l!. C. = Nstiona/UnionCatalog. London, 1968-1981. 754 vo\s. Es la sun1a integrada de los ca
t:ilogos de todas !as hibliotecas nortcamericanas. 

P ALAt.: = Ant11nio Palau y Dulcet. Manual def librero hispano-americano. Bibfiografla general espaiiofa e his

panoamericana, 2. a ed. Barcelona, 1948-1977. 28 vols. Sencillarr1ente: indispcnsahle. 

PICATOSTE = Felipe Pkatostc y Rodriguez. Apuntes para una biblioteca cientifica espaiiola de/ siglo XVI... 

Madrid, 1891. Por las razones que explica el autor, pp. V-VI, cl perfodo contcmplado akan
za desde d ano 1491 al 1625. Fue la primer-J. hibliografia cientifica espaflola y "siguc siendo 

una obra de consulca indispensable", L(lPEZ PINER(l-CYT. p. 27. 

SANTClS = Demetrio Santos. lnvestigaciones sabre astro/ogia. Madrid, 197H: en p:iginas 1000-

1096, "Bibliografia astrol6gica". La calificamos de muy mediocre. 

VERNET '°' Juan Vernet GinCs. Historia de la ciencia espaiiola. Madrid, 1975. 
(49) Sigo, obviamente, la numeraci6n de! inventario y la exa<.·tisima transcripci6n de F. M. y L. 

G. G.-S. en D. B. CH. 
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Referencias, ESPASA, t. 6, p. 808 y t. 26, pp. 233-4. MICHAUD, Biographie 
Universe/le, t. VI (Graz, 1967), pp. 602-3. SANTOS, p. 1048, num. 401. 

En Espana se public6 un pequefio libro titulado Espejo de Astrologfas, Barce
lona, 1574, de Juan SALON (PALAU, t. 18, p. 414, num. 287.918) que nada 
tiene que ver con la obra de GllJNTINI. 

15, Unas Efemerides desde el afio de seisc;ientos y siete asta e de 
diez y siete, en quatro reales. 

No he dado con estas efemerides para los afios 1607-1617. Lo mas apro
ximado, y acaso pudiera tratarse de lo que buscamos, por un pequefio lapsus 
del manuscribiente, seria: 

SUAREZ DE ARGUELLO, Francisco. Ephemerides generales de los mouimientos de 
los cielos por doze anos, desde el de M.OC. VII hasta el de M.OC.XV/11. segun el... Rey Don Alonso en 
los quatro Planetas inferiores y Nicolas Copernico en los Ires superiores ... Al meridiano de ... Madrid. 
Madrid, (1608). 

(BN. 3148931). 

Referencias, PALAU, t. 22, t. 240, num. 323.807. SANTOS, p. 1055, 
num. 461. LC~PEZ PINERO-CYT., p. 187. 

16. Tabla de los sigundos m6biles de los zielos, veinte reales. 

Giovanni Antonio MAGINI (1555-1617) se gradu6 en la Universidad de 
Bolonia; fue catedritico de matemiticas, astr6nomo y cart6grafo. Puhlic6 en
tre 1582 y 1620 numerosas ohras, entre ellas una Nouae coelestium orbium Theoricae 
congruentes cum observationibus N. Copernici (Venetiis, 1589), en la que relanz6 la teo
rfa copernicana. 

El doctor GOMEZ DE ALMODOVAR tenia siete distintas obras de MAGI
N!. Esta e5' 

Tabulae secundorum mobilium coelestium ... congruentes cum observationibus Copernici et ca
nonibus pruthenicis ... atque ad novam anni gregoriani rationem, ac emmendationem eccomodatae se
cundum /ongitudinem ... Venetiarum urbis. (Canones mediorum seu aequabilium motuum atque aequa· 
tionum 71, lam juxta alphonsinam formam quam secundum romani Kalendarii usum). Authore Jo. An
tonio Magino. Venetiis, 1585. Es un grueso tomo en 4. 0 , de 727 hojas. 

(BN. 3125128-9). 

Referencias, ESPASA, t. 32, p. 117. SANTOS, p. 1049, num. 412. DSB., t. 
9,pp. 12-13. 

1 7, Dos libros de Efemerida de Andreagoli y otro de! mesmo 
autor, todos tres en veinte y quatro reales. 

Andrea ARGO LI ( 1570?-1567) fue fil6sofo, matematico, medico y astr6-
nomo. Public6 varios libros de efemerides ajustadas al meridiano de Roma. 
En esta capital dej6 una citedra de matemiticas, llevado de su apasionamiento 
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"NDREAE ARGOLI I . . . ' .. 
A TALLIACOZZO· · 1 
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t R o M AE., Ex Typo~phla Guillelmi Faeciottl. M. DC. X X IX. _f 
S•mp1ib•1 01/l""fi lngriO.U.i. 

Supenotum Permulu,&Priuileglo 
1 

e-1-l-li-l-l-*-l-1-.. -1-1-D"([-l-l-*-l-i-t-l-i--i-l-J; . 

Las cfcml'ridcs, de Andrea ARG()l.I (Roma, 1629). NUm. 17 de ta hihliotccl. 
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Syfiema Argo/,~ 

Sisten1a astron6mico de Andrea ARG()LI. Alrededor de la Tierra giran la Luna. el Sol, Marte, Jl1pi

ter y Saturno. Alredcdor de\ Sol Mercurio y Venus. 
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por la astrologia. Es autor de un sistema planetario, poco conocido, deriva
ci6n de! de Tycho BRAHE (Vease lamina de su sistema astron6mico, publica
do en un libro suyo de efemerides). 

Es sabido que Felipe Ill pidi6 a ARGOLI -considerado el mejor astr6lo
go europeo de la epoca- eJ hor6scopo de SU hijo Felipe. 

Como ARGOLI tiene varias ohras de efemerides, referencio tan s6lo la 
que tiene dos volllmenes, con mis de 1. 100 piginas: 

Andreae Argo/i A Talliacozzo. Novae Caelestivm Motvvm Ephemerides. Ad /ongitudinem Almae 
Vrbis. Ab anno 1620. ad 1640. ex eiusdem Auctoris tabullis supputatae, quae congruunt cum Dani
cis, Rodu/phinis, & Tychonis Brahae /J Cae/o deductis obseruationibus ... Romae, 1629, 2 vols. 
Se ofrece preciosa portada. 

(BN. 2/34782-3). 

()mito la descripci6n de otras efemerides de ARCJ()LI; las tiene en tres 
voliimenes (Patavii, 1638-40) yen uno (diversas ediciones). Todo el conjunto 
de efemerides de ARGOLI, que abarcan hasta el aiio 1700, cubrieron buena 
parte de las necesidades documentales de los astr6logos europeos del XVII. 

Como de la tercera obra de ARGOLI se ignora el tftulo, no puedo imagi
nar cual fuera. Suponiendo, por el contexto, que no fuera de efemerides, y 

dada la constante repetici6n del tema en la biblioteca chinchillana, apunta
mos: 

Andreae Argoli. .. De diebus criticis et de Aegrorum decvbitv libri duo ... Patavii, 1639. 

(BN. 2/35053). Omito otras ediciones. Es "su principal texto astrol6gico, 
que cuncicrne a la astrologia en general y la medicina astro16gica en particu
lar'' (50). De la influencia de ARGO LI en Espana nos da idea cl hecho de que el 
catedritico de Astronomia de la Universidad de Valencia Onofre PELEJA es
cribiera unas Tablas astronomicas y ARGDl/STICAS para averiguar e/ punto de/ Zodiaco de don· 
de viene la direccion de /as Natividades (51). 

Referencias: ESPASA, t. 6, p. 145 (con fecha erronea de! nacimiento) y p. 
807. Dizionario biografico degli italiani, t. IV (Roma, 1962), pp. 122-4. DSB., t. 1, pp. 
244-5. 

18. Doctrina para la yntelijen<;ia de !as mesmas Tablas, en nueue 
reales. 

No acierto a idcntificar esta obra. Parece que es una de ARGOLI que no 

guarda relaci6n con el titulo transcrito, interpretada de la manera expuesta 
por quien hizo el inventario de la libreria chinchillana, que fue el medico al
bacetense Antonio de LUJAN. Por si acaso, apunto esta obra de ARGOLL 

(50) D.S.B., t. 1, p. 244. Ha sido descrito csce cexco por Lynn TH<)RNDIKE, AHistoricofMagicandEx· 
perimanta/Science, t. VII, Ne\v York, 1958, pp. 122-4. 

(51) Parece ser manuscrico desaparecido. Vid. Joseph Rl)DRIGUEZ, Bibliotheca Valentina. Valencia. 
1748, p. 356. 
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Tabulae primi mobilis; quibus veterum reiectis prolixitatibus directiones Facil/ione componiuntur. 
Romae, 1610. 

(BN. 3144087). 

19. Juan Asfurtio, en diez reales. 

Johann VIRDUNG VON HASSFURT o, latinizado, Joannes VIRDUNGUS 
HASFURDIUS (ea. 1465-ca. 1535), conocido tambifo como Juan VIRDUNGO 
ASFURTIO o Juan HASFURTIO y, en la bibliografia sajona, como Joannes
Hasfurtus VIRDUNG (de pasada reflexionemos sobre la dificultad de identifi
car a un personajc por su nombre, apellidos y cognomento) fue medico y as
tr6logo alemin, autor de almanaques incunables, de dos pron6sticos sabre la 
magna conjunci6n planetaria de 1524, y de obras de medicina en alemin yen 
latfn; en una de ellas el autor se intitula en la portada medico & astro/ogo doctissimo 
autore. 

Al no existir alusi6n al tftulo del libro, s6lo podemos hacer una hip6tesis 
sabre el mismo. Descarto las obras en alemin, pues nuestro GOMEZ DE 
ALMODOVAR ya se ve que tenfa una cultura latina, pero no sajona, y me que
do con la obra p6stuma de ASFURTIO, de cuya temitica el medico y astr6no· 
mo chinchillano era un verdadero cultivador; ademis se trata de la llnica que 
tiene en primer lugar el cognomento, por lo que no extrada queen el inventa
rio figurase como "Juan Asfurtio": 

Joannis Hasfurti Virdung ... De cognoscendis, et medendis morbis ex corporum coelestium posi· 
tione libris Ill/. Cum argumentis, & expositionibus Joannis Paulii Gal/ucii Sa/oensis, quibus non so/um 
obscuriora redduntur aperta, verum nonnul/a ad usum necessaria addita sunt. Ouibus accesserunt in 
eandem sententiam auctores a/ii ... Venetiis, 1584. 

(NUC., t. 638, p. 644). 

Referencias, A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books in the National library of Me· 
dicine, Bethesda, 1967, pp. 596-7, num. 4631. SANTOS, p. 1048, num. 408. 

20. Deonzio Fineo, De varias disposiziones de reloxes, en diez 
reales. 

Oroncio FINEO, o FINE, "del Delfinado" (1494-1555); astr6nomo, ma
temitico y, sobre todo, hor6logo. No concuerda la denominaci6n <lei titulo 
apreciado con la fundamental obra de FINEO que, no obstante, vistas todas 
sus obras, suponemos sea a la que se refiere el inventario de la libreria: 

Orontii Finei Oelphinatis, Regii Mathematicarvm Professoris, de solaribus Horoligiis, & Ouadran· 
tibus, libri quatour. Parisiis, (s.a. pero 1560). Fue editada por Jean FINEO, hijo de 
Oroncio. Ofrecemos portada. 

(BN. 3/46534; tiene encuadernado tambien el famoso tratado de FINEO 
Oe mundi sphaera). El libro contiene numerosas figuras y, de ahi, pudiera deducir
se la vulgar descripci6n en lugar de copia textual del titulo. Oroncio FINEO 
fue el constructor de! reloj planetario de la Biblioteca de Santa Genoveva, de 
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ORONTII 
DE. L P H l N AT IS, R E G I I, 

'MATH ~MAT .1'·cA R·-v·M: · P R:O f.'.'£.si~ . . ' . ' " ~ 

foris,d~ folaribus Horol9giis, 
& ~dramib'&s;tibt!, · · 

fiUatuor. 
/·1 

~Nk~W; .pttg/n:'f. fa1!1.fJ1<1 /ibrqrwn 
·capita , tibi expediet. 

···~. '" I .1' A. R l s· I r· is 0 

Apud Gulielmum Ca~dlat, inpi11g1;i G.t!l.11.1, 
,rx 11durr/o co!leyj Carneraanjis. 

Oe solaribus Horo/igiis, et Ouadrantibus . (Paris, I ~60). Corresponde al nl1m. 20 dd inventario. 
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1 !I. fj fi O 

IN Q_VIB VS 
Non folum horolo.giorum J 

fed aliarum quo'Ji' rer ... • 
qu~ exgnomonis umbra 

roi311o!Ci pofsu~t,dd2riptiones, 
G eomecri ce demonflrnntur. 

AV CTORE D'!JI 
HRISTOPHORO 

El monumental lihro de Crbt(ihal CLAVI<l sohre rc:lojes solan.'s: Gnomonices . (Ron1a, 1 "i8 l ). :\lUm. 

46 de! inventario. 
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Paris ('21. El portugues Pedro NUNEZ (vid. num. 33) provoc6 una polemica 
cientifica al publicar De erratis Orontlf Finae1: Regii Mathematicarum lutetiae Professoris 
(Coimbra, 1546). 

Refercncias: ESPASA, t. 23, p. 1519. PALAU, t. 11, pp. 245-6, num. 
196.750. Oictionnaire de Biographie fran~aise, t. 13 (Paris, 1975), cols. 1370-1. 
D.S.B., t. 15, pp. 153-7. 

21. Elementos de la Matem:itica, en doze reales. 

No era frecuente en el siglo XVI cl uso de vocablo "matemitica", aun 
cuando existen algunas obras espaiiolas (de Juan PEREZ DE MOYA, Juan SE
GURA y algun otro) con tal palabra end titulo. Mas como sospechamos que la 
referencia transcrita cs una castellanizaci6n efectuada sabre la marcha de un 
titulo latino, apuntamos como Unica posihle la siguiente ubra: 

Euclides elementorum Mathematicae libri XV,· in primum ejus librum commentariarum Proc/i libri 
IV. Graece ... Basileac, I 5 3 3. 

(BN. R/19594). 

28. Fabrica de! Uniberso llamado Reportorio perpetuo, diez rea· 
Jes. 

Bernardo PEREZ DE VARGAS (ea. 1500-m. post. 1569); de profesibn astr6-
nomo y metaliirgico, siendu la primcra de ellas, "de menor entidad", st:glin 
LOPEZ PINERO (53). Famosa es, sin embargo, su ohra: 

Aqui comien~a la segunda parte de la Fabrica de/ Vniverso l/amada Repertorio perpetuo en que 
se tratan grandes subtiles y muy prouechosas materias de Astrologia, mediante fas qua/es podran los 
hombres ser muy aprouechados con la diuina gracia para entender fas dispusiones de los ti6pos veni
deros ... Toledo, 1563 (Portada de la 2.' parte: 1560). 

(BN. R/30952). 

Suele figuar como apendice a Repertorio perpetuo o fabrica de/ Universo, Toledo, 
1563. El autor la presenta como ohra en dos partes, pero nose han hallado 
ejemplares de la primera. ''En nuestra opinion -dice LOPEZ PINERO- la hi
p6tesis m{1s plausihle es que la primera parte quedara inedita y que quiza fue
ra tan s61o un proyecto <lei autor" ("i4). Consta de 8 partes o libros yen el 6. 0 

trata de los eclipses y de la flebotomia. 

Referencias: ANTONIO, t. I, pp. 226-7. NAVARRETE, t. I, pp. 248-50. 
Crist6hal PEREZ PASTOR, la imprenta en Toledo (Madrid, 1887), p. 117-8, num. 
296. PICATOSTE. pp. 253-5, num. 644. ESPASA, t. 43, pp. 711-2. PALAU, t. 

( "12) Bibliothl!que Sainte-Genevieve. Science et astrologie au XVI sikle. Oronce Fine et son horloge planetaire. Paris, 197 l. 

Denise HILLARD; E. POlJLLE: Oronce Fine et l'hor/oge planlJtaire de la Bibliotheque Saint-GenevilJve, in Bi

hliothCque d'humanisme et renaissance, -33 ( 1971. pp. 311-35 I). 
(55) L()PEZ PINER()-DJC., t. II. p. 165.a. 
(54) L()PEZ PINER()-DIC., t. IL p. 165.a. 
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13. p. 131, niim. 222.668. VERNET, p. 120. SANTOS, p. 1042, niim. 352 
D.S.B., t. 10, pp. 514-5. LOPEZ PINERO-DIC, t. II, pp. 165-7. 

33. Pero Ntifiez Salaf;iense, Del arte de nauegar, catorze reales. 

Pedro NUNEZ SALACIENSE o Pero NUNEZ, latinizado NONNIUS (1502-
1578), matematico y cosmografo portugues, estudi6 en la Universidad sal
mantina, donde cas6 en 1523 con una espafiola; profesor de filosofia moral 
en la lJniversidad de Lisboa, a la par que estudiaba medicina y astrologfa. Pas6 
a la Universidad de Coimhra, como catedritico de matemiticas. Su mis im
portante obra es un Tratado de la sphera ( 15 3 7) en portugues y tambien la inven
tariada en Chinchilla: 

De Arte navigandi libri duo: in quorum priore tractantur pulcherrima problemata, in altere tra
duntur ex Mathematicis regu/ae et instrumenta artis navegand1: .. Basileae, 1566. 

(PALAU, t. 11, p. 246, niim. 196.751). 

A tenor de la literalidad del texto se trataria de este edici6n. Mas popular 
se hizo la de Coimbra, 1573: De Arte atque ratione Navegandi libri duo ... 

Es 16gico hallar este libro (con el niim. 128, ademis) en la biblioteca astro
n6mica del doctor GOMEZ DE ALMODOVAR, ya que "los astr6logos se apli
caban a la navegacion y agricultura" (55). 

36. Libro de secretos de agricultura escripto en valenziano, en 
seis reales. 

Fr. Miguel Antonio AGUSTIN o AGUSTI ( 1560-1630), natural de Baiiolas; 
dominicu, prior del 'femple en Perpiilan. En 1617 puhlic6 su Unica ohra co
nocida: 

Llibre de/s secrets de Agricvultvra, Casa Rvstica y pastoril Recopilat de diversos avtors ... Bar
celona, 1617. 

(BN. 2155317; es la iinica existente en BN., precisamente la principe, lla
mada popularmeme "el Prior"). 

La primera edici6n castellana, Zaragoza, 1625. Se cuentan 23 ediciones 
hasta finales del siglo XVIII (56). En las clasicas poesias de alabanza introduc
toria, una lira dice: 

Noy ha cosa ninguna 
que no la amostre assi a la pagesia 
los cursos de la Lluna 
la sabia Estrologia 
y lo demas que el Sol engendra y cria (hoja Illv. ). 

Nada mis comenzar el lihro aparecen unos ''Secrets dels Presagis ... '',de 

(55) Diego de SAAVEDRA FAJARDO, RepUblica literaria, ed. B.A.E., t. XXV. (Madrid, 1853). p. 402.a. 

(56) l.OPEZ PINERO-DIC. t. I, p. 31.a. 
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10.ANfONII MAGINI 
PATAVINI 

MATHE MAT.I CAR V M 
lN ALMO BONONIENSl GYMNASIO 

P R 0 f E S S 0 R I S: 

T A B V L IE P R I M J. M 0 B 1 LI s. 
'Q..VAS DIRECTIONVM VVLGO DlCVNr 

'Q.uibus non folUm Dircll:iones , tam fccundum viam rationalem , qu3n1 iuxta... 
.Ptolcmzi forman1 ; pra:C1puC verO ape duar1:1_91 geQCraliu·rn.... 

· Pofitionum Tabulartlm, omninOahToluunr"ur ! 

Std & 'Ufliutrfa Primi Mohi/is dotlrina 11ditElo nouo Fundammto ~diationum 
pi,,,,,,.,,.,,,,. ill .Atqiwore, ~ ifiuilrmur. 

Subncttuntur prxtcrea.. 

Ceaipcndium Calculi Triangulorum Sphf ricornm ,tum Rc~bugulorum ,rurn Obliqu.lnguloru m . 
per ingrdlus btcraks in T.ihulas Q!!.aiuor Analogrnrum,.. ' 

' 

..... ,, / ,,,, .., ~ ·, 
'){MIO# J.pologi• Ep~ri.dlllff ri11fdtm .d11llori• co11tr11 Dttlli</mt or;za.~1n. , ~'~~) r\.·~ 

Ad AugufliOimum lmperatorem. . ) 1 y'. > ! •'li-•3 

0 .... 
.... 
r-c 
> 

"""' ~ -> 

.... .. ,,_,,rrrt~, 
I I. ,.'.},~-~ ~''}ni' 

__ )~_, 

n"-·.·:· 
tTI 
c::i - 'I· 
i-; ~Z'· :':'.f ~ 

~) ~,· 
- ~if~ ...... "')~·l ,! • i.·" 

z !{\_, ... ..::.··-
,~. 

< ...... 
t;I 
...... 
> 

VENETIIS, ApudDamianumZcnarium MDCIII!. 
C..m U.mti.tSN/'M'"""' ,fJ' 'Priuiltgij1. 

Tabvlae Primi Mobilis ... dt: Antonio MAGIN! (Vcnt:cia, 1604). Corrcspondl'. al nlimcro 49. 
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AJ Ju11J11 l'Ti•1•• fi"''"'''""' /t' ""'"'ffd ,,,,,,, fappt1111111. 
Aud:OrL.o 

10.ANTONIO MAl.JNO PAT AVINO 
lDclyli Bonon. Gymnalij publico 

MATHiMA'rJCO. 

"Doze libros en un thonH> Del primer mobile, por Antonio Maxino .. "(NU.m. 53 de la lihreria). 

Portada de la majestuosa edici6n de Bolonia, 1631: 
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marcada orientaci6n astrol6gica y zodiacal (fols. 2-5), continiia con un "Pro
nostich perpetvo ... " marcado por el signo de }Upiter (fols. 5-7), prosigue con 
unas "Observacions y preceptes de Astrologia acerca de la Agricultura de An
tonio Magi" (fols. 18v.-20). En fin, una bella lamina se ocupa de la astrolog[a 
en relaci6n con la agricultura. En resumen, este libro "abarca las mis variadas 
materias, desde el cultivo de la tierra has ta cuestiones meteorol6gicas y astro-
16gicas, pasando por el tratamiento de !as enfermedades de hombres y anima
les ... " (57). 

Referencias: Braulio ANTON RAMIREZ, Oiccionario de Bibliografia Agronomica 
(Madrid, 1865), pp. 214-5. ESPASA, t. 3, p. 674. PALAU, t. I, p. 118, nums. 
4122-31. Joaquin de CAMPS I ARBO IX, Hist/Jria de /'agricu/tura catalana (Barcelona, 
1969), pp. 95-101, bajo el epigrafe "un gran llibre". 

46. Gnomi~es libri octo, quatro ducados. 

Cristobal CLAVIO (en espaiiol), Christoph SCHLUESSEL (en alemin) o 
Christophorus CLAVIUS (en latin) (1537-1612); jesuita aleman, matematico, 
astr6nomo, erudito, presidente de la comisi6n romana de reforma del calen
dario. Entre su mucha producci6n cientifica destaca, entre otras, la obra in
ventariada: 

Gnomonices libri Octo, In Ovibvs Non so/um horologiorum so/ariu, sed a/iarum quoq. rerum, 
quae ex gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones Geometrice demonstrantur ... Romac, 
1581. 

(BN. R/20128; 3/55122). Se ofrece portada. 

La gnom6nica es la cicncia de lus relojes solares; en Espafia hay una vt:'r
dadera tradici6n en esta maceria para cuyo estudio se precisan fuertes conoci
mientos de astronomia y matemiticas (58). 

Referencias: ESPASA, t. 13, P. 751, DSB., t. 3, pp. 311-2. 

49. Tablas de! primer mobli por Antonio Maxino, en treinta rea
les. 

Giovanni Antonio MAGIN!. Vid. num. 16. Se trata de: 

lo. Antonii Magini ... Tabvlae Primi Mobi/is, qvas directionvm vvlgo dicvnt, Ouibus non soliJm Oi· 
rectiones, tam secundum viam rationalem, quilm iuxta Ptolemaei formam; praecipue verlJ ope duarum 
generalium. Positionum Tabularum, omnin/J abso/uuntur: Sed & vniuersa Primi Mobi/is doctrina adiec· 
to nouo Fundamento Radiationum Planetarum in Aequatore, plurimiJm illustratur ... Venetiis, 
!604. 

(BN. 3/50746). Ofrecemos portada. Se trata de un voluminoso corpus de 
mas de 300 folios que justifica SU alto aprecio. 

(57) LOPEZ PINERO-CYT. p. 305. 

(58) Existe una tfmida bibliografia: J. L. BASANTA CAMP()S, Bibliografla relojera espailola, 1265·1972, 

Pontevedra, 1975. 
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53. Doze libros en un thomo Del primer mobile, por Antonio Ma
xino, en sesenta reales. 

Giovanni Antonio MAGIN!. Yid. num. 16. Es la siguiente, 

Primvm Mobile Dvodecim libris Contentvm, in qvibvs habentvr Trigonometria Sphaericurvm, & 
Astronomica, Gnomonica, Geographicaq. Problemata, ac praeterea Magnvs Trigonometricvs Canon 
Emendatus, & Auctus, ac Magna Primi Mobi/is Tabvla ... Bononiae, 1631. 

(BN. 3/49838). Se publica portada de esta maravillosa edici6n, una de las 
mas modernas en el inventario de GOMEZ DE ALMODOVAR, pero que goz6 
del mas alto aprecio. Por la misma literalidad de la transcripci6n no consigno 
la edici6n anterior, Bolonia, 1609, que consta de dos tomos (BN. 3/50758-9). 

5 5. Cinones de los mouimientos yguales, veinte re ales. 

Es obra an6nima. Y rarlsima: 

Canones mediorum seu aequabilium motvvm, atque aequaetionum ... Venetiis, 1585. 

El Unico ejemplar que se conoce en Espada se encuentra en la Bihlioteca 
del Monasterio de la Yid, en Peiiaranda de Duero (Burgos); sig. 88/D/5. 

Juzgamos de la rareza de la obra en raz6n a lo anteriormente consignado. 
Ademis, tampoco aparece este libro entre los 75 de la imprenta de Damiano 
ZEN ARO -la que tienc por emblema la salamandra en llamas- que se catalo
gan en las bibliutecas norteatnericanas (59). 

59. Juan Antonio Majino, De conocer y curar las enfermedades 
por los mobimientos de los querpos celestes, zinco reales. 

Giovanni Antonio MAGIN!. Yid. num. 16. La obra es, 

Jo. Antonii MaginL. De astrologica ratione, ac vsu dierum Criticorum, seu Oecretoriorum; ac 
praeterea de cognoscendis & medendis morbis ex corporum coe/estium cognitione ... Venetiis, 
1607. 

(BN. 3/25371). Se ofrece portada. 

Referenda, ESPASA, t. 6, p. 808. 

61. Antonio Maxino, Delos llanos y tri3.ngulos, nueue reales. 

Giovanni Antonio MAGIN!. Yid. num. 16. 

lo. Antonii Magini ... De P!anis Triangv/is liber Vnicus. Eiusdem De Dimetiendi Ratione per Dua· 
drantem, & Geometricum Duadratum, libri Dvinqve. Opus valdli vtile Geometris, Astronomis, Geo· 
graphis, Mechanicis, Architectis, Mi/itibus, Agrorum mensoribus, & denique omnibus Mathematica· 
rum professoribus. Venetiis, 1592. 

(BN. 3144522). 

(59) Short-title Catalogue of Books Printed in Italy; Boston, 1970; t. III, pp. 609-610. 
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ANTON II 
A G I N I 

PATAVINI 
M.A TH E M A T I C A RV M I N ALM 0 

BONONI.EN.SI GYMNASIO .PROFESSOR.IS 

u () 

tr1 - 0 VJ -·- .; 

I-<. -> z 
1- <: ,..., 

8E 0 
. ..... 

> 
V E N E T I I ·s, A1rnd Hxrcdtm Damiani Zenarij. M D CV I I~· --'-------$1Jpcriorum permiifu •. & 1>ri11Ttcgq.- , 

"De conocer y curar !as enfermedades por los mohimientos de los querpos cclestres .... (NU.ni. 
59 de! invcntario). ()tra ohra de MAGINI (Venecia, 1507). 
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ENARRATIO 
ELEMENTORVM ASTROLO" 
GIAE,IN ~VA. P~AET~R..:A~C.ABJCH,g.._vr AR1• 
.b11m doElrmam compend10 prod1d1t, expofit1onem,atq; 

cum PtolenM:i principtjs collatio111;m,reieElis forti• 
· legtjs & abjitrdiJ ')lulgoq; receptis opinioni• 

b11s,de"Vertt artis prttceptorum origi• 
ne & 11ji1fatis di/Jeritur:in cele• 

bertima Coloni~11fi .Acade. 
"mi11 fl11diojis phi!o-

Jophi.e pro. 
pojita 

A 

Valentino Nahod)amplifsimi Senatus Coto. 
nienfis Mathematicarum ordinario. 

'1i7{vK iVJ<NP l.'seefi ~ ilnKP -nix1. 

COLONIAE, 

..Apud h.eredes Arnoldi 13ircli.mamii. 
M. D1 LX. 

Cam Gratia & Priuilegio C:rf.Maieltt 

Enarratio Elementorvm Astro/ogiae . , de Valentin NA BOD (Colonia, 1560). Corresponde al nltm. 62 de la 
hihlioteca. 
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62. Enarazi6n de los elementos por Valentino Nano, en seis rea
les. 

Valentin NABOD o Valentinus NAIBODA (?·m. 1593 ); astr6nomo y mate· 
mitico alemin. Public6 unas famosas Astronomicarum institutionem ... (Venecia, 
1580). Se le debe la edici6n de MAGIN!: De astro/ogica ratione ... (vid. niim. 59). La 
obra inventariada en Chinchilla es: 

Enarratio Elementorvm Astro/ogiae, in qva praeter A/cabicil: qvi Arabum doctrinam compendia 
prodidit, expositionem, atq; cum Ptolomaei principijs co/lationem, reiectis sortilegijs & absurdis vu/· 
gOq; receptis opinionibus, de verae artis praeceptorum origine & vsu satis differitur ... Coloniae, 

156o. 
(BN. 3/I3150). Se ofrece portada. 

Referencia: SANTOS, p. 1042, niim. 351. 

63. Repertorio de los tiempos por Geronimo de Chaues, ocho 
re ales. 

Jer6nimo de CHAVES (1523-1574); hijo de! cosm6grafo de la Casa de 
Contrataci6n de Sevilla Alonso de CHAVES; muchacho precoz, a los 22 ai\os 
public<> un Trac/ado de la Sphera, de mucha fama, y a los 25 ai\os la obra que estu· 
diamos: 

Chronographia, o Reportorio de fas ti8pos, et mas copioso y preciso que hasta agora ha salido a 
luz; en el qua/ se tocan y declaran materias muy prouechosas de phi/osophia, astro/ogia, cosmogra· 
phia y medicina ... Sevilla, 1548. 

(PALAU, t. 4, p. 267, num. 67450). 

Esta dividida en cuatro partes: cronografia, astronomia. c6mputo y as
trologia, "influencias planetarias sobre la prictica de la medicina, tema por el 
que sentia un gran interes, y pron6stico" (60). 

Las ediciones de esta famosa obra fueron numerosas (PALAU cita, al me
nos, 17, de !as que 13 hispalenses; en BN. hay ejemplares de 10 ediciones dis· 
tintas). 

El genero mas popular de la literatura astrol6gica fue un tipo de libro que 
asociaba los pron6sticos principalmente aplicados a la salud, la agricultura y 
la navegaci6n, con el calendario civil y eclesiistico y diversas cuestiones me
teorol6gicas y medicas. Su titulo solia ser el de "lunario" ... y tambii'.n "reper
torio de tiempos" (6I). C) las dos cosas juntas, afiadimos (62). 

Referencias: ANTONIO, t. I, p. 572. NAVARRETE, t. I, pp. 564-5. ME· 
NENDEZ Y PELAYO, p. 219. PICATOSTE, pp. 73·76, niim. I98. Francisco 
ESCUDERO Y PER OSSO, Tipograffa hispalense (Madrid, I894), pp. 236, niim. 561 
(la mas antigua ed. que referenda es la de 1554). ESPASA, t. 17, pp. 122·3. 

(60) LC>PEZ PINERO-DIC:. t. I. p. 219.a. 

(61) LOPEZ PINER<H:YT ., p. 194. 
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PALAU, t. 4, p. 267, num. 67.450-7. VERNET, p. 124. LOPEZ PINERO-DIC., 

t. I, pp. 218-9. 

les. 
67. Christ6ual Clauio, Sohre la esfera de Saclobosclo, diez rea-

Cristobal CLAVIO. Yid. num. 46. 

Christophori C/avii. .. In spheram /oannis de Sacro Bosco Commentarivs. Romae, 1570. 

(BN. 2/25549). 

Otras ediciones: Romae, 1581; Romae, 1585; Vcnetiis, 1591; Lvgdvni, 
1594; Venetiis, 1596; Lvgdvni, 16.?; Venetiis, 1601; Lvgdvni, 1602; Romae, 
1606; Lvgdvni, 1607; Romae, 1607; S. Gervasii, 1608; Lvgdvni, 1618. Cual
quiera de estas ediciones pucde ser la inventariada en Chinchilla. 

En este lihro CLAVIO "utiliza a (~opernico con frecuencia, siguc sus cil
culos, le elogia como obst:rvador pero rechaza su teorfa" (6:\). 

En Espafta hay numerosfsimas ediciones y comentarios del celehCrrimo 
tratado de la Esfera, y la primera que se aparta de! original es la de Gines RO
CAMORA: Esphera de! Universo por Dios. (Madrid, 1599). 

68. Astrolauio de Roxas, en seis reales. 

Juan de ROJAS SARMIENTO (f/. 1550); astr6nomo, cart6grafo, instru
mentista cientifico. Se ignora donde y cuando muri6. 

11/ustris uiri D. /oannis De Roias Commentariorum in Astro/abium quod Planisphaerium uocant, 
libri sex nunc primum in /ucem editi. Hie additus est index capitum ac rerum, quae toto opere conti
nentur, locup/etissimus. Lutetiae, 1550. 

(BN. 2114837). Segunda edici6n, Paris, 1551; traducci6n francesa y adap
taci6n por G. Louis de BORDEAUX (Lyon, 1556). "La obra de ROJAS fue in
mcdiatamente comentada y rt:sumida por diversos cosm6grafos y ha mereci
do despues la atcnci6n de numerosos historiadores de la astronomia, la geo
grafia y las matemitica-," (64). 

Referencias: ANTONIO, t. I. p. 772. NAVARRETE, t. II, pp. 292-3. ME
NENDEZ Y PEI.AYO, p. 215. PICATOSTE, pp. 274-5, num. 703. ESPASA, t. 

51, p. 1402. PALAU, t. 17, p. 358. num. 276.066-7. Henry MITCHEL, Traitede 
/'astrolabe (Paris, 1976), pp. 103-9. LOPEZ PINERO-DIC., t. II, pp. 263-4. VER
NET, pp. 116-7. 

69. Oronzio Fineo, De arismetica, en quatro reales. 

Oroncio FINEO de! DELFlNADO. Yid. num. 20. 

(62) Como, por cjemplo, lvnario y repertorio de tiempos que sirve a toda Europa (Zaragoza, 1584), de Vi<.:to

riano ZARAG<JZANO. 

(65) Juan VERNET, Astrologla y astronomla en el Renacimiento; Barcelona. 1974; p. 1 :116. 
(64) LOPEZ PINERl)-CYT .. p. 180. 
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Oront1i FineL. Aritmetica practica, libris quatuor abso/uta ... Parisiis, 15:)5. "Editio ter
cia", Parisiis, 1542. 

(BN. R/19607). 

Referenciaso CATALOGUE, t. LI, cols. 1067-8. 

70, Cosmographia de Pedro Appiani, quatro reales. 

Pedro BIENEWITZ o BEUNEWITZ APIANO o APIANUS ( 1495-1552). As

tr6nomo y ge6grafo alemin, profesor de matemiticas, caballero del imperio 
de Carlos V. Escribi6 importantes obras astron6micas, pero la mis conocida 
es, sin duda, Cosmographicvs liber Petri Apiani ... Landshutae, 1524. Numerosisimas 
ediciones; la m:is conocida es la versi6n de FRISIO: 

Petri Apiani Cosmographia, per Gemma Phrysium, apud louanienses Medicum ac Mathemati
cum insignem, restituta, Additis de adem re ipsius Gemmae Phry. libel/is, vt sequense pagina docet. 
Antuerpiae, I. 5. 3. 9. 

(BN. R/602). 

A tenor de la literalictad transcrita puede tratarse de la inventariada en 
Chinchilla; no, por el contrario, la traducci6n castcllana (Amheres, I 548; 

1575). 

Referenciaso NAVARRETE, t. II, pp. 533-5- PJCATOSTE, pp. 14-15, nunL 

36. ESPASA, t. 5, p. 982. PALAU, t. 1, p. 395, m:im. 13.808-9. F. van OR

TROY, Bibliographie de /'oeuvre de Pierre Apian, Amsterdam, 1963. 

71. De cometas y prodijios y portentos, quatro reales. 

Francisco FERNANDEZ RAXO Y GOMEZ ('-m. 1605), medico aragones. 

Doctorado en medicina en la Universidad de Valencia, y catedrJ.tico de la 
misma. Medico de camara de Felipe II. 

De Cometis, Et prodigiosis eorum portentis, libri quatuor ... Matriti, 1578. 

(Existen ejemplares en Espana en: BU., Barcelona; BP., Ldm; B. Palacio, 

Madrid; BP., Palma de Mallorca; BU. Salamanca; BU. Sevilla; BU. Zaragoza; 

BU. Santiago; y BP. Albacete, sig. 126, su portada en D.B.Cll., p. 26). 

Otra ed., Matriti, 1579 (BN. R/27406; 3/46095; 3/45278). 

Esta era la Unica monografia cometogrJ.fica que poseia el doctor G()MEZ 
DE ALMODOVAR, a quien conocemos como astr6nomo por sus ohservacio
nes del comet a de! aiio 1664. 

Referencias: NAVARRETE, t. I, pp. 460-1. MENENDEZ Y PELAYO, p. 
219. PICA TOSTE, pp. 99-100, niim. 258. Cristobal PEREZ PASTOR, Bibliografia 
madrilefia (Madrid, 1891), pp. 68-9, niim. 140; describe la ed. de 1579. ESPASA, 

t. 6, p. 809. PALAU, t. 5, p. 341, niim. 89.613. VERNET, p. 121. SANTOS, p. 

1046, niim. 383 
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73. Joakantonio Majino. Efemeridas de aiios pasados hasta el aiio 
de seiscientos y treinta, en diez reales. 

Giovanni Antonio MAGIN!. Yid. niim. 16. Corresponde a: 

Ephemerides coe/estivm motvvm, lo. Antonii Magini .. Ab Anno Oomini 1608. vsque ad Annum 
1630. secundum Copernici obseruationes accuratissime supputatae, correctae & Continvatae, Ad 
longitudinem inclytae Venetiarum vrbis. Eiusdem /sagoge in Astro/ogiam, itemq; de vsv Ephemeridum, 
de annuis reuolutionibus, & de stel/is fixis tractatus absolutissimi .. Francofurti, 1608. 

(BN. 2/44800) Ofrecemos portada. Segiin inscripci6n manuscrita en la 
contraportada, expurgado en 1707, (en realidad, apenas una decena de ren
glones en todo el grueso tomo). Otra ed. Francoforti, 1610 (BN. 3/17022; 
3/54437). Cualquiera de estas ediciones seria la inventariada. 

79. Suplemento de !as Efemerides de Antonio Maxino, en quatro 
reales. 

Giovanni Antonio MAGIN!. \'id. nlim. 16. Esta es la septima y Ultima 
obra maginiana que poseia GOMEZ DE ALMODOVAR: 

Svpp/ementvm Ephemeridvm, ac Tahu/arum Secundorum Mobilium, lo. Antonii Magini ... In Ova 
Habentvr Ratio, & methodus perfacilis promptissime supputandi verum motum Solis, lunae, & Martis 
ex noui~ Tabulis secundum Tychonicas obveruationes, nunc primum accurate constructis ... Vene
tiis, 1611. 

(BN. 3/54315 ). Se publica portada. Segunda edici6n, Francofurti ad Moe
n um, 1615 (BN. 2/38667). 

80. Geronimo Munioz, Ynstituc;;iones arismeticas, quatro realcs. 

Jer6nimo MUNOZ (ea. 1520-1591 ), uno de los mas importantes cientifi
cos espatioles del siglo XVI, de quien cxiste una corriente de revalorizaci6n 
en los Ultimos decenios. Catedr:itico de hebreo y matemiticas en la llnivcrsi
dad de Valencia, su ciudad natal. Sc le consider6 en su momento como el me
jor matemitico espafiol y el rey Felipe II le envi6 a Murcia con ohjeto de efec
tuar nivelaciones de los rios, con lo que calcul6 su situaci6n astron6mica (65). 
En 1578 pas6 a la Universidad de Salamanca como catedritico de Astronomia 
(66). MlJNOZ tiene un puesto en la historia universal de la Astronomia por sus 
observaciones de lo que se tuvo por cometa del afio 1572 y que MUNOZ cali
fic6 de estrella: era una nova que supuso el abandono de la cosmologia aristo
telica y medieval. La obra inventariada es: 

lnstitvtiones Arithmeticae ad percipiendam Astro/ogiam et Mathematicas facultates necessa· 
riae ... Valentiae, 1566. 

(BN. R/36486; 3/49961 ). 

(65) Abelardo MERIN() ALVAREZ. Geografla hist/Jrica de la provincia de Murcia (Madrid, 191 'i). p. 2'i5. 

(66) Pueden vcr.o;c los 1..·ursos academkos que profes() y \ihros quc sc leian t'.O su citcdra in 1\.1. FER

NANDEZ ALVAREZ, Cop8rnico y su huella en la Salamanca de/ Barroco (Salamanca. 1974), pp. ,:\0-1. 
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E P H E M E R I D E St~ 
COE LE~ T l V M 

MOTVVM, 

I O.A NT 0 NI I MA GIN l 
PAT A V'i NI, 

ICagogcinAfirologiam,iwnq;de yfu Ephcmcridum ,_rlcanrniistt:. 
· uolutionibus,&c de ficllis lixis tu.llanuabfulutt!iimi. ~ ~ 

c 1 ,..7"-lmJl.a "!'.':"P~'"•B#wN,~ ,.~~'~•.wl ... , _ _,,o;,., " .. , ..... .,. ... ,_ '··-~•(,7'#4__ .. ,,,.., .. 
-.,.; ,,._,'"_ , tlfiw .,, N..1t•fo.INll .. , 'f.u.# _ fUllJfril .... 

rnmt-,lf•ffivl111•k.Jll.btw1utEfh~-
. . • faffNtMlfllr. . 

Acudithuic aiitionino~ 
1fa111,ita"11' Eplumtrii11tn SH/p/tm1n1-. 

Q.UO eontincn1ur 

~/Mi/ii- IJiM..,• EpJH-"JM•'11T,......-·~·· 
..... a:..;1 .. -• ........ , ... ;,,.s.10.;.,fi"S"i• ..... 1',_ .. m., "'fW'ie• -,.,.,,,,,,..,._r,,;,,.,,f • ......,.mlLiws 

"{,l!C KQ)f 

41bo~&iCS cir'• Api:.1~"::!-!,~f:::~i1111 obfua11io111:1 , lie 

Jrancoforci, T ypi5 W oUfg~ogi Riclacm, iumptibus loan. Theobal. 
Sc.bOo.ntreJ;i, AwloM. D~. V llL 

"Efemt:rides de afi.os pasados hasta d aiio de seiscientos y tre!nt:l. '', (nUm. 7.~ de la librerfa), de 
MAGIN!. (Francfurt, 1608). 
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SVPPLEMENTVM 

E PH EM ER ID V M, 
ac T abularum Seci.1ndorum 11obilium, 

IO. ANTONII MAGIN! PATAVINI, 
Machcmacicaruip in almo Bononienfi 

Gymnafio Profdforis, 

I N Q_V 0 H A B E N T V R 
Ratio, & method us perfacilis promptillime fupputandi verum motum 

Solis,Lun:r,& Martis ex nouis Tabulis fecundum Tychonicas 
obferuationes, nunc prim um accurate conllrudis. 

Corrtffio aliqu.i motuum (mg11lorurn 'Pliinctarum , qui tr EphtmeritlihtH b'1lltnlU 
imprtffei coUiguntur: additis /im11l .Aeq11t11ionum Planttarum nouis T abulis 

•b ipfo vf•ROI'< eonfiruElis, 9"" ctteris <ompendio pr,.nan1. 
Compendium Calculand.a.rurn Ecliplium ex iam dUlis Tychonicis Lumin:a.riura 

Tabulis, noua ramctl correa.iont', & Jimitarionc fcruJra. 

Tit ..:;J!tridi1111or11m differtnti~, '""' rtj}onjiont 11d Orig41111111. 

u (") 

..... t?l 
Cl) t:I 

..... 
..... '"'I 

'"" 
.... 

• 
> z 
,I-- < ..... 
~ t:I ..... -> > 

VENETIIS, ApudH.credemDamianiZenllrij. MDC x1V. 

Pcrmiffu Supcriorum, & Priuilcgijs. 

Otra obra de MAGINI, Svpplementvm Ephemeridvm .. (Venecia, 1614). Corrcspondc al nlim. 79 de\ in
ventario. 
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Segiin LOPEZ PINERO' "Como el titulo sugiere, es un texto concebido 
especialmente para la ensefianza y destinado principalmente a proporcionar 
los conocimientos de aritmetica indispensables para los c:llculos astron6mi
cos. En este sentido, quiz:i el aspecto mis destacado del lihro sea precisamen
te la insistencia en las aplicaciones de la astronomia" (67). 

Referencias. ANTONIO, t. I, p. 591. NAVARRETE, t. I, p. 576. MENEN
DEZ Y PELAYO, p. 218. PICATOSTE, pp. 204-7, niim. 515. ESPASA, t. 6, p. 
809; t. 37, p. 417. LOPEZ PINERO-CYT., pp. 176 y 180-3. SANTOS, p. 1043, 
niim. 355. LOPEZ PINERO-DIC., t. II, pp. 91-94 

82. Laudio Tholomeo, dos reales, 

Claudio PTOLOMEO (ea. 100-ca. 170); astr6nomo, matematico, fisico y 
ge6grafo; reuni6 los trabajos cientificos de astr6nomos y ge6grafos anterio
res: estableci6 el sistema inm6vil de la l'ierra en el centro del lJniverso (siste
ma de Ptolomeo). Su obra astron6mica, traducida par los :irabes con el nom
bre de Almagesto, es la base de los estudios astron6micos medievales. Su Geogra
fla comprendi6 todos los conocimientos geogr;lficos que se tuvieron hasta cl 
siglo XV. 

Como no es posiblc determinar la obra inventariada, a bajo precio, en la 
biblioteca chinchillana, sintetizaremos sus dos obras citadas: 

Almagestvm ... Venetiis, 1528. (BN . .'1148446). Por supuesto, hay multitud de 
ediciones. 

Geographla opus novissima traductiones e grecorum archetypis ... Argentinam, 1513 
(BN. R/3347'\). PALAU sefiala una ed. castellana de Geografia ... , Salamanca. 
1547, que no conozco (PALAU, t. 14, p. 243, niim. 239. 984). Nuestro Miguel 
SERVET prepar() una ed. latina comcntada (Lugduni, 1535), "esptendida edi
ci6n" (PALAU) que mejor6 en otra ed. posterior (Lugduni, 1541) (PALAU, t. 
21, p. 120, num. 310.943-4); una y otra son dos riquisimas joyas bibliografi
cas, por lo que no creo que ya en la epoca del doctor GOMEZ OE 
ALMODOVAR se pudieran apreciar en dos reales. 

Otro maravilloso incunabk es' Cosmographia latine reddita a Jacobo Angelo. Vi
centiae, 1475. (BN. 111019). 

Otra obra astron6mica, De Praedictionibus Astronomices ... Basikac, 1553 (BN. 
2141352). 

Referencias, ESPASA, t. 62, pp. 519-22. D.S.B., t. 11, pp. 186-206. 

l 03, Libro de fisonomia natural, un real. 

Jer6nimo CORTES (?-m. 1615); astr6logo, matemitico, ''maestro de: con
tar" en Valencia; sus libros corresponden "a la literatura cicntffica de consu-

(67) L()PEZ PINER()-DIC., t. II, p. 92.a. 
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mo propia de la epoca, destinada a los estratos medios de las ciudades" (68). 

libro de Phisonomia natvra/, y varios efectos de naturaleza, e/ qua/ contiene cinco tratados de 
materias diferentes, no menos curiosas que prouechosas. Alcala, 1607. 

(BN. R/1591). 

Se ficha la primera ed. que obra en la BN., muy pobre con la ingente pro
ducci6n de CORTES. En efecto, PALAU registra no menus de 4 ediciones en el 
siglo XVI y 18 en el XVII; prosiguieron las tiradas en los siglos XVIII, XIX y 
XX, con la ultima ed. registrada, en portugues, en 1909 (PALAU, t. 4, pp. 145-
6, nums. 63. 294-327). Por su parte, LO~EZ PINERO da cuenta de 66 edicio
nes en castellano, la ultima en 1906, 1 en frances y 10 en portugues (LOPEZ 
PINERO-DIC., t. I, p. 259-b). 

Referencias: ANTONIO, t. I, p. 573. PICATOSTE, pp. 57-61. ESPASA, t. 
15, pp. 1041-2. LOPEZ PINERO-CYT, p. 302. LOPEZ PINERO-DIC, t. I, pp. 
258-9. 

I 06. Appotelesmata de astrolojfa, diez reales. 

Pedro SANCHEZ CIRUELO (1470-1548); aragones; matematico, astr6no
mo, te6logo; maestro por la Universidad de Salamanca, profesor de matemi
ticas en la Universidad de Paris. Public6 numerosas obras matemiticas (dos 
incunables, parisienses) con numerosas recdiciones en vida, obras sobre ca
lendario, sabre astrologia, tres de l6gica y diez Paradoxae quaestiones. Como tc6-
logo defendi6 la ortodoxia y su libro Reprobation de /as supersticiones y hechicerias al
canz6 nutnerosas edicioncs. Nuestro libro es: 

Appotelesmata Astrologiae Christianae. Nuper edita a Magistro Pedro Cirue/o Oarocensi' super 
duabus tantum iudicorD partib'.· hoe est: de mutationib' teporD: & de genitoris hoim. Reiectis omnino 
interrogatiorib' & variis e/ectionibus falsorD astro/ogarD. (Compluti). 1521. 

(BN. R/13776; R/31821). 

Referencias: ANTONIO, t. II, pp. 184-6. PICATOSTE, pp. 46-52, num. 
145. Juan CATALINA GARCIA, Ensayo de una tipografia complutense (Madrid, 1889), 
p. 25, num. 47. ESPASA, t. 13, p. 455. PALAU, t. 3, p. 499, mum. 54.930. 
D.S.B., t. 3, p. 280. VERNET, p. 120. LOPEZ PINERO-DIC., t. I, pp. 223-6, 
donde se recogen numerosos estudios espaftoles y extranjeros hechos en el si
glo XX sobre la obra del maestro CIRUELO. 

108. Juan de Monterexio, De diferentes materias de astrolojia, 
en ocho reales. 

Juan MULLER o MUELLER, REGIOMONTE o REGIOMONTANO o MON
TEREGIO (1426-1476). Discipulo de PEUERBACH; astr6nomo insigne. Viaj6 
a Roma para aprender el griego y tradujo el Almagesto (vid. niim. 82). Se le con
sidera el primer director de un observatorio astron6mico. Muri6 en Roma·a 

(68) LOPEZ PINER{)-DIC., c. I, p. 258.a. 
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los 40 aiios. Sus Ephemerides ab anno 1475-1506 (Nuremberg, 1474) fueron instru
mentos de trabajo de COLON y de VASCO DE GAMA en sus viajes. Public6 
obras matemiticas, astron6micas, del c6mputo ... Ninguna gira bajo el titulo 
referenciado, por lo que presupongo que es una vulgar interpretaci6n de una 
obra en que aparezca la voz o el concepto de "astrologia". Me inclino par dos 
ediciones distintas de una misma obra: 

/oannis de Monte Regio ... Tabvlae directionvm perfectionumq. non ram astrologiae iudiciariae, 
quam tabulis instrumentisq. innumeris fabricsndis vtiles ac necessariae. Oenuo nunc editae ... multisq. 
in locis emendatae ... Witebergae, 1584. 

Ed. Tubingae, 1609• loannis de Monte regio ... Tabv/ae directionvm profectionvmque non 
ram astrologia ... 

(NUC., t. 400, p. 20). 

Referencias, ESPASA, t. 37, pp. 258-9. NUC, t. 400, pp. 17-20. DSB., t. 
11, pp. 348-52. 

11 7. Thesoro de maraulllas exsaminadas en barias questiones 
naturales, ocho reales. 

Juan Eusebio NIEREMBERG y OTIN (1595-1658); hijo de nobles alema
nes al servicio de Maria de Austria, hija de Carlos V. Estudi6 en Madrid, Alcala 
y Salamanca. Se hizo jesuita; profesor de teologi'a y de arte del c6mputo_ Pu
blic6 numerosas obras religiosas y solo tres cientfficas. Oculta filosoffa ... (Madrid, 
1633), Historia naturae ... (Antuerpiae, 1635) y la que fue inventariada en Chinchi
lla, 

Curiosa fi/osoffa, y resoro de maravillas de la naruraleza, examinadas en varias questiones na· 
turales ... Madrid, 1630. 

(CATALOGUE, t. CXXIV, col. 760. No en BN; si las ediciones siguientes). 
Reediciones en 1632, 1634, 1643, 1644 y 1649, con variaciones de titulo. 
Asi, la tercera reimpresi6n: 

Nueva y oculta filosofla, Primers y segunda parte de /as maravil/as de la naturaleza, examina· 
das en varias questiones naturales ... Madrid, 1643 (Por error, la portada dice• MCDX
XXXIII). 

(BN. 2/51991). 

Fue un libro de exito; en el, NIEREMBERG trata por primera vez en Espa
na de la fisica de la piedra imin, es decir, de! magnetismo. La doctrina astro
n6mica que sigue es la de Tycho BRAHE. Describe en el libro los descubri
mientos de GALILEO sobre la superficie de la luna, los satelites de Jupiter y de 
Saturno, !as fases de Venus, las manchas solares. En otros capftulos, describe 
fen6menos sismol6gicos y vulcanol6gicos terrestres. 

Referencias, ANTONIO, t. I, p. 686-8. MENENDEZ Y PELAYO, p. 271. 
ESPASA, t. 38, pp. 651-2. PALAU, t. 11, p. 42, niim. 190.662-8. Lynn 
THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science (New York, 1958), t. VII, 
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pp. 330-3. LOPEZ PINERO-DIC., t. II, pp. 110-1. 

124. Arismetlca de Cortes, ocho reales. 

Jeronimo CORTES. Yid. mim. 103. Se trata de: 

Arithmetic• practica muy viii y necessaria para todo genero de tratantes y mercaderes; la qua/ 
contiene todo et arte menor, y principios de! mayor que son fas rayces cubicas y quadradas con los 
vsos y prouechos de/fas, fas fa/sas posiciones al vso antiguo y moderno dec/arada. Contiene asi mes· 
mo et arte y modo de inventar y reduzir vnas modenas en otras por reg/as breues, con mucha variedad 
de preguntas y respuestas de numeros ... Valencia, 1604. 

(BN. 2/25164). Reedici6n, Valencia, 1659. 

Referencias: ANTONIO, t. I, p. 573. NAVARRETE, t. I, p. 563. PICATOS
TE, pp. 57-61. PALAU, t. 4, p. 146, nums. 63. 328-30. LOPEZ PINERO-DIC., 
t. I, pp. 258-9: "Obra mucho mas amplia, que pertenece al genero de los ma
nuales de '' cuentas,'' el mas import ante en la epoca dentro de las aplicaciones 
pricticas de las matemiticas''. 

126, Las Tablas del rey Don Alfonso, quatro reales, 

ALFONSO X, el Sabio (1221-1284), rey de Castilla. Suficientemente co
nocida es la personalidad cientifica del rey sabio, pero ha de destacarse que su 
obra astron6mica es capital para la astronomia del Renacimiento; por ello se 
efectuaron, con la imprenta, numcrosas ediciones, la primera de ellas: 

Alphonsii Regis Castel!ae il!ustrissimi coelestium motuum tabulae, necnon, stel!arum fixarum 
/ongitudines ac /atitudines. (Venetiis) 1483. 

rfa: 

(BN. 111517; 1/1612. Otros 5 incunables de la ed. Venetiis, 1492). 

Se ofrece portada de la ed. Parisis, 1545 (BN. 3/6371). 
La ultima ed. que pudo tener el medico de Chinchilla en SU biblioteca se-

Tabulae A/phonsinae perpetvae motvvm Co/estivm denuo restitutae et i//ustratae a Francisci 
Garcia Ventanas, Matriti, 1641. 

Referencias: MENENDEZ Y PELAYO, p. 211. ESPASA, t. 4, pp. 592-9. 
PALAU, t. I, p. 203, nums. 7077-7083. NUC., t. 8, pp. 446-9. DSB., t. I, p. 
122. VERNET, p. 79 

128. Arte de la verdadera nauegaclon, dos reales. 

Pedro de SIRIA (ff. 1600); catedratico de !eyes y matematicas, piloto ma
yor de Felipe III, a quien dedic6 este libro. unica obra conocida de SIRIA. Es 
un tratado de cosmografia con algunos avances propios de los albores del si
glo XVII. La parte astron6mica trata de las conjunciones de planetas y oposi
ciones de estrellas. El titulo habla mejor: 

Arte de la verdadera navegacion. En que se trata de la machina de/ mOdo, es a saber, Cie/os y 
E!ementos: de fas mareas, y seiiales de t§pestades: de/ Aguja de marear: de/ modo de hazer cartas de 
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nauegar.· de/ vso del/as: de la deelinaeion y rodeo, que eomunmente hazen /os pilotos: de/ modo verda· 
dero de nauegar par circulo menor: por Jinea recta sin declinacion ni rodeo: et modo coma se sabra e/ 
camino, y /eguas que ha nauegado el p!loto, por qualquier rumba: y vultimamente et saver tomar e/ al· 
tura de/ Polo ... Valencia, 1602. 

(BN. R/12257). 

Referencias: ANTONIO, t. II, p. 239. NAVARRETE, t. II, pp. 625-6. ME
NENDEZ y PELAYO, p. 220. PICATOSTE, pp. 303-4, num. 766. ESPASA, t. 

56, p. 790. PALAU, t. 21, p. 302, num. 314.796. LOPEZ PINERO-DIC .. t. II, 

p. 330 (omite "verdadera" en el titulo). 

129. Del peso i medida de las cosas, un real. 

No me ha sido posible encontrar con exactitud c:l lihro referenciado. Di
versas obras giran bajo denominaci6n similar, aunque sin cl gcnitivo "de las 
cosas". Por cjemplo: 

Juan de MARIANA (1536-1623), et famoso jesuita historiador: 

/oannis Marianae Hispani, E Soeie. lesv. Oe ponderibvs et mensvris. Toleti, 1599 (BN. 
R/12236). En el Catilogo Granata (Almeria, 1980) se oferta un ejemplar por 
35.000 pesetas (p. 87, num. 159). 

El medico Andres LAGUNA, Pedro CHACON, los portugueses Manuel 
ALVAREZ y Jordao NEMORARIO, asi como Lucas PAETUS yet famoso Gcor
gius AGRICOLA tienen tambien obras de igual titulo. 

134. Juan Paduano, De diuersidad de reloxes, ocho reales. 

Giovanni PADOVANI (ea. 1512-m'); italiano, de Verona. Escribi6 nume
rosas obras astron6n1icas, matem.:iticas y gnom6nicas: 

Joannis PadvaniL. Opvs de compositione et vsv multiformium Horo/ogiorum Solarium pro diuer
sis mundi regionibus, edq'vbique /ocorum tam in superficie plana horizontali, quam murali quorsum
eump' exposita sit. pertraetans ... Venetiis, 1570. (I 12 p.). 

(BN. R/28295). 

loannis Padvanii Veronensis Oe eompositione, & usu multiformium Horologiorum Solarium ad 
omnes totius orbis Regiones, ae situs in qualibet superfieie: Opus oune denuo ab ipso muftis in /ocis 
illustratum, & auetum ... Venetijs, 1582. (268 pp.). Se ofrece portada. 

(BN. 3/45446). 

Cualquiera de las dos ediciones anteriores pudo ser la inventariada, aun 
cuando me inclino por la iiltima, a tenor de su mayor aprecio que parece co
rresponder a la mayor cantidad de piginas. 

136. Eutclides, Yn elementis, zinco reales. 

EUCLIDES (f/. ea. 295 a. JC), famoso matemitico griego, llamado cl Gc6-
metra. Tanto sus obras coma los comentarios de centenares de autores se han 
divulgado desde los antiguos griegos, pasando por los romanos, bizantinos y 
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irabes medievales. Desde la invenci6n de la imprenta se conoci6 un aluvi6n 
de impresiones euclidianas, principalmente de sus Elements. 

A tenor del inventario de Chinchilla, el doctor GOMEZ DE ALMODOVAR 
tenia una versi6n latina, la de este ntlmero, y otra castellana, la nUm. 140, aun 
cuando esto sea una conjetura. 

En latin se conocen al menos 6 ediciones incunables y cerca de 60 impre
siones en el siglo XVI. 

Referencias: ESPASA, t. 22, pp. 1278-86. NUC., t. 163, pp. 208-39. DSB., 
t. 4, pp. 414-59. 

140. Otro libro de Euclides, De los elementos, zinco reales. 

EUCLIDES. Yid. niim. 136. 

Elementos geometricos. Traducido e/ texto y comentado por lvis Cardvchi. Alcala, 1637. 
(BN. R/14203). 

La traducci6n castellana del siglo anterior, de Rodrigo ZAMORANO, tie
ne otro titulo distinto. 

Si acaso la transcripci6n castellana correspondiera a un genitivo plural la
tino, existen al menus tres impresiones del siglo XVI con el titulo Elementorvm ... 
(Basileae, 1546; Lutetiae, 1557; Pisauri, 1572). 

143. Pomponio Mela, Del sitlo de! mundo, dos reales. 

Pomponio MELA (fl. 44. a JC); ge6grafo latino, posiblemente betico; 
autor de la mas famosa geografia descriptiva de la antigiiedad. 

La referencia literal del inventario mas parece una castt:llanizaci6n efec
tuada en el momenta sabre una portada de libro en latin. El mis viejo incuna
ble espai'iol de esta obra es: 

Cosmographia, sive Oe situ orbis, Valencia, 1482. 
(Historia de la lmprenta Hispana, Madrid, 1982, p. 377). 

PALAU referenda cerca de un centenar de ediciones y reimpresiones, de 
las que al menos 7 son incunables (5 venecianas y 2 espai'iolas). Noes posible 
determinar que edici6n tendria el doctor GOMEZ DE ALMODOVAR, pero a 
juzgar por el aprecio debi6 de ser del siglo XVII o, muy deteriorada, del ante
rior. La traducci6n espai'iola de Jose Antonio GONZALEZ DE SALAS (Madrid, 
1644) no tiene la terminologia transcrita. 

Referencias: NAVARRETE, t. II, pp. 635-41. PALAU, t. 8, pp. 416-9, 
niims. 160.046-116. 

148. Albremasar, Sohre la astrolojfa, tres reales. 

ALBUMAZAR Abu Ma'shar (al-Balkh"i, Ja'far ibn Muhammad) 
(805?-886); astr6nomo arabe de la alta Edad Media; como de tantos otros, la 
imprenta, en el siglo XV, lanz6 sus obras. 
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IOANNIS PADVANII 
VERONBNSIS 

Adicfb funt prztcrca pcculiares Mcthodi ad dignofccn~ 
da ftcllarum Joca, & fupputandas quafcunquc ta· 

bulas , rim per minutiffimwn calculum, 
quim per inftrumcntum nunquam 

haflcnus ab vllo cxrogitar~. 

Giovanni PADOVANI, De compositione, et 11su multiformium Horologiorum Solarium ... (Vcnc.:-cia, J '582). NUni. 

I .34 de la lihrcria. 
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tte?.DIVI · ALPHONSI 
ROMANORVM ET HISPANIARVM RBGlg, 
a1l:ronomicx tabula; in propriam integritatem rell:itcn;11~A.'1 Gllhm 
.adieltis tabulis qux in poll:rema editione deerant, cum pliitiiriorii 
locoru correltione,& accetllone variaru tabellaru ex diuerfllllau, 

-toribus huic operi infertarii,cum in vfus vbertate, tum difficult~t1s 
fubfidiu: ~oriim.nomina fumma pagellis quinta,fext~ & fcptima 
.Iefcribuntur. ~a in re Pafchafius Hamdlius Mathematicus infi

gnis idemq; Regius profelfor, fedula operam foam prxll:itic. 

"Las Tablas <lei n:y Don Alfonso .. " (nli.m. 126 <lei inventario). Portada de la edkit'ln de Paris, 
1545. (NUm. 126). 
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Albumasar Flores Astrologiae. Venetiis (i 1485?); en todo caso, primera edici6n. 
Otras ediciones incunables: Augsburg, 1488; Venetiis, 1500?. 

No creo que el doctor GOMEZ DE ALMODOVAR tuviera esta obra de AL
BUMASAR (si no ;a que titularla Sabre la Astrologla?). A la vista de sus obras, me 
inclino por esta, de dificil titulo, y, por supuesto, "sobre la astrologia": 

Apomasaris Apostelesmata; sive, De significatis et evantis insomniorvm, ex lndorum, Persarum, 
Aegyptiorumque disciplina. Francofurti, 1577. 

Referencias: ESPASA, t. 4, p. 188. NUC., t. 2, p. 254. DSB, t. 1, p. 32-9. 

153. La respectlua d'Euclides, dos reales. 

EUCLIDES. Yid. n6m. 136. Es evidente que se trata de version castellana, 
concretamente de: 

La Perspectiva, y Especvlaria, Traduzidas en vulgar Castellano ... Por Pedro Ambrosio 
Onderiz ... Madrid, 1585. 

(BN. R/20618; R/31463). 

Pedro Ambrosio ONDERIZ (;-1596), astr6nomo, cart6grafo, catedratico 
de Matematicas y Cosmografia en la Academia Matematica de Madrid, con ob
jeto de dotar de un libro de texto a sus alumnos efectu6 la traducci6n eucli
diana referenciada. 

Referencias: NAVARRETE, t. II, p. 559. MENENDEZ Y PELAYO, p. 219. 
PICATOSTE, p. 227, n6m. 571. PALAU, t. 5, p. 199, n6m. 84.722. LOPEZ 
PINERO-DIC., t. II, pp. 130-1. 

171. Elementale Cosmographlco, un real. 

Martin BORRHAUS (1499-1564). Profesor de Basilea. Te6logo y latinista; 
entre una decena de libros que de et se conocen, tan solo uno, el mis famoso, 
corresponde a cosmografia, y es: 

Elementale Cosmographicvm quo totius & Astronomiae & Geographiae rudiments, certissimis 
breuissimisq. docentur apodixibus. Cum gratis & Privil. Argentorati, 1539. 

· (NUC., t. 67, p. 411). 

La 2.' ed. (Parisiis, 1551) es de titulo mas largo. A pesar de ser el autor 
Martin BORRHAUS y hallarse vivo, el libro fue publicado bajo el cuidado y 
edici6n de Oroncio FINEO (vid. n6m. 20) en la importante imprenta de G. 
CAVELLAT (vid. n6m. 198) (BN. GMl106.m.). 

Referenda: NUC., t. 67, pp. 411-2. 

1 73. Chrlst6ual Claulo, De arlsmetlca, tres reales. 

Cristobal CLAVIO. Yid. n6m. 46. Por la transcripci6n parece ser una edi
ci6n latina: 

Christophori Clavii... Epitome arithmeticae practicae ... Romae, 1583. 
(BN. R/20689). 
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Otras ediciones latinas: Romae, 1585; Coloniae Agrippinae, 1601 y 
1607; Maguntiae, 1614. Varias traducciones al italiano; la primera, Romae, 
1586; un ejemplar ofertado por Libreria Granata (Almeria, 1980) en 50.000 pe
setas (p. 35, num. 60). A lo largo del XVII hubo otras traducciones y edicio
nes, pero no conozco traducci6n espaftola. 

174. Deescrlpzl6n de Europa y Asia, dos reales. 

Aeneas Silvio PICCOLOMINI (1405-1464), Papa Pio II, sabio de ingente 
cultura, que public6 mas de cuarenta obras cientfficas y literarias. De su pro
yecto de una geografia de todo el mundo conocido solo qued6: 

Cosmographia Pii Papae in Asiae et Europae e/eganti descriptione ... Parrhisiis, 1509. 
(CATALOGUE, t. CXXXVI, col. 952). 

Otras ediciones: Pius ll Pont. Max. Asiae Europaeque e/egantissimo descriptio ... (S.l. ), 
1531 (BN. R/18123). Parisiis, 1534 (BN., GM/134.m.; R/15622; 2/27298). 

Referencias: ESPASA, t. 44, pp. 1198-1203. Ludovico PASTOR, Historia de 
los Papas, 2.' ed. (Buenos Aires, 1949), t. III -dedicado integramente al Papa 
Pio II; p. 87-8, dedicadas a esta Geografia-. Tomas MARIN, la biblioteca de/ Obis· 
po Juan Bemal O/az de Luco, Hispania Sacra, VII (1954; 2. 0 sem.), p. 29. 

182. Llbro de las propledades de Ias pledras prezlosas, por Gas
par Morales, votlcarlo, en tres reales. 

Gaspar de MORALES (fl. 1605), medico, botinico, fil6sofu. Se conoce de 
Cl tan solo la rara obra inventariada, a saber: 

libro de fas virtvdes y propiedades marauillosas de /as piedras preciosas. Compuesto par Gas· 
par de Morales Boticario. Madrid, 1605. 

(BN., R/8224; U/7245). 

No obstante su dedicatoria "a nuestra Sei\ora del Pilar de Zarago~a" y la 
licencia de Don Leonardo VAYRO, Obispo de Pu~ol, que dice: "no avemos 
hallado en Cl cosa contraria alas buenas costumbres, ni a nuestra santa ley" 
fue condenado par la Inquisici6n. Los ejemplares, por esa causa, son raros. 

No puedo dejar de mencionar el lapidario, de Alfonso X el Sabio, libro ab
solutamente astrol6gico y con el que la obra de MORALES guarda gran simili
tud. 

Referencias: MENENDEZ Y PELAYO, p. 248. Cristobal PEREZ PASTOR, 
Bibliografla madrileiia, t. 2, pp. 88-9, num. 911. PICATOSTE, p. 203, num. 511. 
ESPASA, t. 36, p. 905. PALAU, t. 10, p. 195, num. 180.785. 

186. The6rlca nueua de planetas, dos reales. 

Georg PEUERBAH, PUERBACH, PURBACH, o Georgius PURBACHIUS o 
PURBACHIO (69) (1423-1461), matemitico y astr6nomo austriaco, maestro 

(69) Se trata de un top6nimo correspondiente a una pequefia villa pr6xima a la ciudad de Linz, 
en la Austria actual. 
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Theoricae Novae Planetarvm, de PURRACHI() (Parb, 1553 ). NUm. 186 de! inventario. La port ad a de es

te ejemplar tiene anotaciones manuscritas que manifiestan su expurgaci6n por cl Iodice tk lfr40. 
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del famoso REGIOMONTANO; fue catedratico de la Universidad de Viena. 
Entre sus muchas obras cientificas destaca: 

Theoricae novae Planetarvm id est, septem errativm syderum, Necnon Octavi orbis, sev firms· 
menti, Authore Georgio Purbachio Germano ... Nuper ... Orontii Finei Oe/phinatis emedata ... Parisijs, 
1525. 

(BN., R/2I947). 

Referencio la ed. que he manejado en BN. De este famoso libro, de texto 
en las citedras universitarias europeas durante ciento treinta aftos, se cono
cen 8 ediciones incunables (la principe, Nuremberg, ea. 1475, bajo el cuidado 
de REGIOMONTANO; las siete restantes, venecianas). Del siglo XVI se cono
cen, al menos, 22 ediciones. En el siglo XVII tan s6lo se conocen ediciones de 
1601, 1603 y 1604. Cualquiera pudo ser la inventariada en Chinchilla, a muy 
bajo precio. Vease portada (ed. Parisiis, 1553). 

Referencias, PICA TOSTE, pp. 120-7, niim. 319; pp. 221, n. 0 559 (traduc
ciones). ESPASA, t. 44, p. 276. D.S.B., t. 15, pp. 473-9. Juan VERNET, Astrofo· 
gfa y Astronomia en el Renacimiento, pp. 60 y 133. MICHAUD, Biographie Universe/le, t. 
XXXII (Graz, 1968), pp. 633-5. 

189. Cayo Plinio Secundo, Hlstoria del mundo, dos reales. 

Cayo PLINIO SEGUNDO, llamado el Viejo (ea. 23-79); poligrafo romano. 
Su Natvrae historiarvm XXXVll libri cs una cnciclopedia que empieza por la fisica y as
tronomia, sigue por la geografia, prosigue con una historia natural del hom
bre y de los reinos animal y vegetal. Finaliza con medicina y otras varias cien
cias y artes. 

Conforme a la opinion de F. M. y L. G. G.-S., que comparto, de entre las 
numerosisimas ediciones de las obras de PLINIO habria que buscar una edi
ci6n en tres volllmenes, que tenga por titulo no "Historia natural" sino "His
toria del mundo", ya en latin, ya en castellano. De esta forma, los nllmeros 
189, 217 y 250 del inventario serian los di versos tomos de la edici6n poseida 
por el doctor GOMEZ DE ALMODOVAR. De esta forma aparece' 

C. Plinii... HistoriamundilibriXXVll ... Genevae, 1601. (PALAU, t. 13, p. 344, niim. 
229.076). 

id. id. Genevae, 1616. 
(PALAU, t. 13, p. 344, niim. 229.077). 

Referencias, ESPASA, t. 45, p. 786. CATALOGUE, t. CXXXIX, cols. 65-
100. NUC., t. 461, pp. 646-90. MENENDEZ Y PELAYO, pp. 268-70, da raz6n 
bibliografica de comentarios y traductores espaiioles. 

198. Vlllelmo Cauellat, De mathematlca, un real. 

Guillermo CAVELLAT fue un impresor de Paris, que lanz6 muchos y bue
nos libros por los aiios 1550-76. Edit6, entre otras, las magnificas edicio-
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nes de Oroncio FINEO. Le sucedi6 su viuda, y de sus prensas salieron libros 
hasta principios del XVII. 

He consultado el vasto CATALOGUE de la Bibliotheque National de Paris 
y no aparece ninguna obra bajo la autoria de CAVELLAT; si hubiese publicado 
en el siglo XVI algun libro de matematicas, es presumible que la magnifica Bi
blioteca Nacional de Paris dispusiera de un ejemplar. Para agotar la posibili
dad de encuentro, he consultado el monumental Index Avreliensis (70) cuyo ulti
mo tomo publicado, afortunadamente, contiene las silabas "CAVE" y tampo
co aparece. Ante ello, me inclino por lo hip6tesis de un error en el inventario: 
tomar el nombre de! impresor por el autor. Indague !as ediciones "cavellati
nas" y di con la soluci6n ante la siguiente traducci6n y comentario de una 
obra de PTOLOMEO: 

Mathematicae constructionis liber primus ... Trad. et comment. Erasmus Reinhold. Lutetiae: 

apud Guilielmum Cavellat, 1556. Otra ed. 1560. (Ambas in-8. 0 ; el precio exi
guo nos indica que se trata de un librillo y quizas en mal estado). 

Referenda: Bibliotheque Sainte-Genevieve. Paris. Catalogue des Ouvrages im· 
primt!s au XV/e. Si/Jc/e. Sciencas, techniques, mt!decine. (Paris, 1980), p. 323. 

Catalogue of Book Printad on the Continent of Europe, 1501·1600 in Cambridge librairies. T. 
II (Cambridge, 1967), p. 119, num. P-2212. 

203. C6mputo eclesiastlco, por Bartolome de Uega, unreal. 

Bartolome de VEGA (ff. 1588). Fraile dominico. Public6, muy oportuna
mente, la primera obra espaiiola sobre c6mputo despues de la correcci6n de! 
calendario operada por Gregorio XIII en 1582: 

Computo Ecclesiastico muy copioso y necesario para todas /as personas Ecclesiasticas, ansi 
clerigos, como fray/es, y monjas: y para /os que quieren saber cosas de/ Mar. Pamplona, 1588. 

(BN. R/30489). 

Referencias: ANTONIO, t. I, p. 203. PALAU, t. 25, p. 384, num. 354. 
493. Antonio PEREZ GOYEN A, Ensayo de bibliografia navarra, t. I, pp. 207-8, num. 
161. 

217. Cayo Plinio Sigundo, Ystoria del mundo, dos reales. 

Vid. num. 189. 

220. Lunario perpetuo de Cortes, unreal. 

Jeronimo CORTES (?-m. 1615). Vid nums. 103 y 124. 

lvnario perpetvo et qval contiene /os llenos y conivnciones perpetvas de la Luna, declarando si 
seran de tarde o de maiiana. Con la pronosticacion natural, y general de /os tiempos; y de /os effec· 
tos, e inclinaciones natursles que causan fas Signos y Planetas en los que nacen debaxo de sus domi· 

(70) INDEX AURELIENSIS, Catslogus librorum Sedecimo Saeculo /mprsssorum, Tomus VII (Aureliae Aquen

sis, 1982): CARSVS-CHYTRAEUS. 
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mos. Fina/mete contiene a/gunas elect1ones de medicina, navegac1on y agricultura, sin (sic) otras co· 
sas de consideracion y prouecho; con vn regimiento de sanidad a la postre. Valencia, 1594. 

(BN. R/8810). 

Su propio titulo es paradigmitico para incluir con la astronomia, la medi
cina, la navegaci6n y la agricultura. El lunario y la Phisonomia (vid. num. 103), de 
CORTES, son "libros de escasa altura cientifica pero de elevado consumo" 
(71). Las reediciones son muy variadas, cambiantes de titulo y contenido. PA
LAU ofrece no menos de 93 ediciones y reimpresiones. Vid. comentario sa
bre lunarios y repertorios de tiempos en num. 63. 

Referencias: NAVARRETE, t. I, p. 563. PICATOSTE, pp. 57-61, nums. 
174 a 177. PALAU, t. 4, pp. 144-5, niims. 63 242-93. SANTOS, p. 1051, num. 
429. VERNET, p. 121. 

2 50. Hlstorla de! mundo, de Plinlo, dos reales. 

Vid. niims. 189 y 217. 

Hasta aqu! el anilisis bibliogrifico de la biblioteca astron6mica del doc
tor chinchillano Pedro GOMEZ DE ALMODOVAR. 

V. BIBLIOTECAS PARTICULARES, MEDICAS Y ASTRONOMICAS. 

Sin inimo de reincidir en lo ya cxpresado en el parigrafo I, recalquemos 
que el estudio de las librerias -cumo se decia antes- supone una muy im

portante contribuci6n a la historia de la cultura y de la ciencia. Nada como los 
cat:ilogos o inventarios de las bibliotecas particulares para acercarnos a la per
sonalidad de los poseedores de las mismas y para analizar sus lecturas y aficio
nes, las influencias y correlaciones culturales, su entorno sociol6gico y am
biental. 

Traer aqu! las docenas de estudios que tenemos fichados sobre bibliote
cas particulares espafiolas entre los siglos XV al XIX alejarla en exceso el obje
tivo concreto de este trabajo. Baste recordar a quien quiera iniciarse o pro
fundizar en estos temas la importancia del estudio de HUARTE (72) y el "fasci
nante" -calificativo de F. M. y L. G. G.-S.- libro de CHEVALIER (73). 

Pero una sorpresa se llevari quien deseara explorar el quehacer de los 
cientificos o de los simples profesionales. Mientras los inventarios de biblio
tecas se refieren a las de los reyes, nobles de prestigio, alto clero, literatos y 

(71) LOPEZ PlNERO-CYT., p. 147. 
(72) Fernando HU ARTE M()RTON, Las bibliotecas particulares espBffo/as de la Edad Modems. Rev. Arch. Bib. 

y Mus., t. LXI (1955, 2. 0 sem.), pp. 555-76. 
(73) Maxime CHEVALIER, op. cit. en (2), pp. 31-36: "inventarios de hibliotecas" 
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artistas eminentes, es bien pobre el nllmero de estudios realizados sobre bi
bliotecas de personalidades de mediana categorfa, cuyo anilisis nos acercaria 
mejor a la realidad cientifico-social del momento. No obstante, por excep
ci6n, la profesi6n medica se halla representada en unos cuantos estudios de 
bibliotecas particulares. El inventario de la libreria del medico chinchillano 
Pedro GOMEZ DE ALMODOVAR corresponde, para ml, a la undecima biblio
teca medica particular de la que tengo noticia yes seguro que Se hayan publi
cado algunos otros estudios mis (74). 

Pues bien, coma quiera que nuestro medico tenia una segunda afici6n o 
vocaci6n, que era la astronomfa, voy a comparar entre sf estas once bibliote
cas medicas, que nos dar:in el nllmero de libros inventariados y cuantos de 
entre ellos corresponden a la amplia area astron6mica y de materias conexas, 
tal como he considerado los diversos saberes de la biblioteca de GOMEZ DE 
ALMODOVAR. Hay que advertir que de las once bibliotecas, solo dos (la del 
doctor Gonzalo DIAZ, de Toledo, y las del doctor chinchillano) pertenecen al 
siglo XVII, mientras que las restantes corresponden al siglo XVI y alguna a fi
nes del XV. La tabla sintetica que resume el anilisis efectuado es la siguiente: 

NUn1t'ro de lihro.'i 
P(>n:cntajc 

MCdico Total de la Quc corrcspon<.kn 

hihliotcca 
;ii J:rea ;i..;1ron6n1ica B 

(AJ 
(t:n .'ientido :tmplio) A 100 

(H) 

Jer6nimo de Alcali Yanez ...... 649 " O' I 

Luis Barahona <lc Soto 425 11 2'6 
Pedro (J-6mez de Almod6var .. 255 54 21' 2 

Pere Marti .. . . . . . . . 2 :\ :\ 59 25':\ 
Francisco Diaz . . . . . . . . ..... 190 0 ()'() 

Bartolome Mart! 

1 
Juan Vallseguer . 164 8 4'9 
Barlotome Vida 
(Jonzalo Diaz ..... 126 ) 2'4 
Luis Alcafiiz 57 I' I '8 

Pero Pintor 17 () ()'() 

(74) Por orden cronol6gico, los estudios de bibliotecas mCdicas que conozco son: Rl>DRIGUEZ 
MARIN, F., luis Barahona de Soto. £studio biogrB!ko y crftico; Madrid, 1903 (Apendice V, la librerla de Ba· 
rahona, pp. 520-51 ). ESCRIBANO GARCIA, Victor, la cirugla y Jos ciru/anos espaiioJes de/ siglo XVI. J: El 
Or. Francisco Diaz; Granada, 1938 (pp. 11-23 y 40-45). GONZALEZ HERRERO, Manuel, Jer6nimo 
de AlcaJB YBiiez, in Estudios Segovianos ( 1955), VII, pp. 57-135. GARCIA BALLESTER, Luis, Tres 
bibliotecas mlNftcas en Ja Valencia def siglo XV, in Asclepio, XVIII-XIX (1966-67), pp. 38.3-405, (estas bi
bliotecas son !as de Bartolome MARTI, Juan VALLSEGUER y Bartolome VIDA). GARCIA, An
gelina, Tres bi/Jliotecas de m{Jdicos vaJencianos renacentistss (Luis AJclJiiiz, Pere Pintor y Pere Marti} in Ascle-
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En esta hihliometria se concluye que los n1e<licos Pere MAR'l'l. de Valen
cia, y Pedro GOMEZ DE ALMODOVAR, de Chinchilla, tenian un alto porcen

taje de libros astron6n1icos en sus hibliotecas; los otros. no, ya que los 
porcentajes de participaci6n de cstos fondos astron6micos o circun1-
astron6micos son muy hajos y suponen la n1inin1a presencia <le esta clasc de 
libros en la bihlioteca de un hon1hre de cultura n1edia. 

El caso de Pere MARl'l cs digno de analizar. El invcntario de sus lihros 
nos accrca a una afici6n puramcntc astrol6gica. \rcan1os: "altre lihrt.:' nomcnat 
destrologia" o similar frase sc repitc en 16 ocasiones; es decir, 16 libros de as
trologia sin posihilidad de idcntificaci6n concreta. Las Tablas, de Alfonso el Sa
bio. estin repctidas 6 vcccs; otras ) vcccs la Geometrfa. de Euclidcs (ta! cual cl 
medico de <:hinchilla) y otras :, veces la Perspectiva, <lei mismo; tamhif'n hay ) 
De lapidibus. El rcsto son libros de n1aten1iticas, de astr6nomos irahcs, de gc6~ 
grafos clasicos, an1Cn <le <los planctologias, <los tratados de la esfcra, cl Imago 
Mundi, lunarios y aln1anaqucs. l)ehen1os retrotraernos, si, al ati.o 1506 en quc 
se inventarfa esta hihlioteca me<lico-astron(>n1ica para po<ler con1pararla -a 
la distancia de 160 aiios~ con la del doctor GOMEZ DE ALMODOVAR. I.a hi
hlioteca valenciana sc nos aparece -lo rt:calco con intcnci6n- n1is medieva/is
ta, plenamente astrolt1gica, n1ientras que la hibliotcca chinchillana aparccc 
mas rcparti<la entrc astrologia y astronon1ia -a la mancra que hoy concchi
mos estos saheres-, mas variada. con ciertas ohras de itnportancia capital en 
la historia <le )a ciencia. 

Finalmente, confieso que no conozco ningiin estudio sobrc hibliotecas 
particulares espati.olas espccializadas en astronomfa, ni, por supuesto. ningl1n 
anilisis de la hihlioteca de alg(1n astr6non10 cspa1i.ol; por cl lo no pue<lo con1-
parar la bibliotcca del n1Cdico-astr6nomo chinchillano con ninguna otra espa
ftola, desconta<lo el eshozo antcriorn1cntc realiza<lo con la <lei nll-dico Pere 
MARTI. 

Para agotar !as posibili<la<les analiticas, echo n1ano de unas antiguas fi

chas de trabajo y traigo aqui nada mcnos que la hihlioteca de! fan1oso astr6no
mo l'ycho BRAlfE ( 1546-1601) estudiada hacc n1is de cincuenta ati.os f'"'')J. 

Pues bicn, la hiblioteca <le este astr(1non10 de renon1brc universal consta tan 
solo de 58, tnagnfficas, ohras, de !as quc 44 cst:ln inventariadas por PRr\Nl)'f 
bajo la rUbrica de "Astrono1nia, Astrologfa y Maten1:tticas'' (4) lihros y l n1a
nuscrito sobre la Esfera, de SA<:R()B()S(:<>). Es una estupenda selccci6n <le 

pio, XXVl-XXVll ( 19'"'·4-')), pp. 'i2...,-·i6. (j().\1EZ-,\1E'.'J<)R,Josc, labibliotecamildicadeldoctorGonza· 
loDiaz(c. 1491·1552), in Anaks Tokdanos. XV ( 1982), pp. 11-18. Finaln1cntt.·, .\1El'\D<>ZA MA

RO'('(). Francisco. y (jARC:IA-SAl IC:() HE!. EN DEZ, Dos bibliotecas chinch1llanas de/ siglo XVI!: Alhacc

lt', 198.i.; pp. 'i-·49 y (l')-(1'"'. rl·fcridas a la hih\iotcca dd tloctor Pt·dro (,0.\1FZ DI' 

ALMOD<)VAR; cs la ohra t:n la qul· st· ha inspirado 1ni in\'cstigaci(in 

('"''i) W'ilh. PRANDT. Die Bibliotek des TychoBrahe, \\'icn, 19.~2. Sc puhlin'> tainhil·n en la rc\'hta hihlio

gr;"°1fica alcn1ana Phi/obiblon ( 1952). nl1111s. 8-9, pp. 291-9 y 521-9. 
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impresiones europeas del XVI (Nuremberg, Paris, Basilea, Witemberg, Vene
cia y Tubinga, por este orden, se reparten 32 impresiones). Estin representa
dos los astr6nomos del helenismo, irabes y renacentistas. No se crea que no 
existen astrologfas, pues las hay, y de judiciaria, precisamente (76). 

Pero el traer aqui esta biblioteca no tiene otra finalidad que parangonarla 
con la chinchillana del medico GOMEZ DE ALMODOVAR, que con 44 obras 
en la estricta :irea astron6mica-astrol6gica-matemitica (77) iguala exactamen
te, al menus en cantidad, a la biblioteca de Tycho BRAHE. 

Del analisis comparado de los dos inventarios, deducimos que solo un li
bro, la Cosmogrsphia, de APIANO (num. 70) se hallaba en ambas bibliotecas. 
Ahora bien, tanto el famoso astr6nomo como el modesto medico chinchilla
no tenian libros de ciertos autores que se repiten en una y otra librerfa; los 
autores compartidos eran CLAVIO, FINEO, NABOD, PADOVANI, PEUER
BACH, PTOLOMEO y REGIOMONTANO. 

Una buena cohorte compartida. 

VI. VALORACIONES FINALES 

No ha de concluirse esta exposici6n acerca de los libros de la biblioteca 
astron6mka chinchillana del doctor GOMEZ DE ALMO!JOVAR sin efectuar 
algunas valoraciones finales, que se me antojan mas bien divagaciones finales: 

a) Caricter cientffico de la biblioteca. Es incuestionable. Posee un alto 
porcentaje de ohras cientfficas, muy por cncima de otros ejemplos en biblio
tecas particulares. En una aproximaci6n tendriamos: 

1\(1111. de 

lihros 
'Y., 

(Jru po de saberes n1Cdicos . ... . . . . . . 129 50'6 
(Jrupo de saheres astron6n1icos y maten1:iticos 44 17'~ 

Grupo de sahcres circun1-astron6n1icos . I 0 5'9 

(Biblioteca mC<lico-astron6mica). ( 18~) (71 '8) 
(Jrupo de restantes cicncias . 4 l '6 

Bihlioteca del cientifico. .... 187 ""7:) '4 
Biblioteca <lei humanista (teologia, <lcvoci6n, kngua y 

literatura, filosofia) .. . . . 68 26'6 

Total de la bihlioteca . ..... . ..... . . 255 I 00'0 

(76) Artis divinatrices, qusm sstrologism ssu judicisriam vacant; Parisiis, 1549. 

GAURICVS: Trsctstvs sstrologise judicisriss de nativitstibus, Norimbergae, 1540. 
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A mi juicio esta biblioteca encaja plenamente en el paradigma de bibliote· 
ea ''de razonable importancia'' ... ''mis especializada'' ... ''propiedad de medi
co'', a que se refiere CHEVALIER (78) como, asimismo, con las previsiones de 
LOPEZ PINERO (79). 

Si nuestro medico-astr6nomo "hubiera vivida en la Corte" (80) "sin duda 
su libreria hubiera sido mis rica y variada' ', de acuerdo, pero en mi hip6tesis 
habria contenido mis libros cientificos en vez de mis libros literarios; este es 
mi punto de vista. 

b) Los libros de la biblioteca astron6mica. Si recordamos que el aprecio 
de la libreria se efectu6 en 1667, la primera observaci6n que se desprende es 
que nuestro medico·astr6nomo tenia mas libros del siglo XVI que del XVII. 
Aquellos libros de los que s6lo se conoce una edici6n son los que marcan esa 
tendencia; por ejemplo, el Specvlvm, de GIUNTINI, la mas lujosa de las piezas 
inventariadas, y el majestuoso Gnomonices, de CLAVIO, salieron de las prensas 
de Lyon y Roma en el mismo afio de 1 581. Otros muchos libros inventariados 
tenian mas de cien afios. En cambio, las ediciones constatables de afios mas 
recientes son las menos, por ejemplo. el libro de NIEREMBERG, de 1630. 

Dentro de Espana, Valencia y Madrid son las ciudades donde se estampa· 
ron la mayorfa de las obras inventariadas. 

Fuera de Espana, las gloriosas ediciones venecianas (claro predominio de 
las prensas de Damiano ZENARO, con su emblema de la salamandra entre Ila· 
mas) son las preeminentes. Siguen las no menos venerables prensas de Lyon, 
Basilea, Paris, Roma, Francfurt, Colonia. 

En los armarios del doctor debi6 existir alglln gCnero de ordenaci6n. A 
pesar de que el aprecio se realiz6 con10 lo que era, un rito mercantilista sin 
ningiin animo intelectual, todavia se conservan en la numeraci6n transcrita 
algunas secuencias 16gicas: los libros de los numeros 13 al 21, del 61 al 63, del 
67 al 73. 

El valor econ6mico de la biblioteca alcanz6 2354 reales en el justiprecio, 
con un promedio de 9'2 reales/libro. El valor apreciado del grupo de obras as· 
tron6micas y similares es de 9'9 reales/libro, equivalentes a un total de 536 

(77) Estas son: de astronomfa-astrologia-cosmografia, nllmeros 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 
33. 49, 53, 55, 59, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 73. 79, 106, 108, 126, 128, 148. 171, 186, 20.'I, 
220: de matemiticas: 21, 61, 69, 80, 124, 129, 136. 140, 153, 173, 198: de gnom6nica: 20, 
46, 134. Total, cuarenta y cuatro obras. 

El resto (filosofia natural, geografia y otras ciencias concomitantes): 36, 103, 117, 143. 
174, 182, 189, 204, 250. No clasificado: 82. 

En total, cincuenta y cuatro obras. 
(78) CHEVAI.IER, op. cit. en (2), p. 39. 
(79) "Los medicos mas prc:stigiosos tenian con frecuencia bihliotecas de varios centenares de vo

!Umenes" .. "la proporci6n de textos cientificos es muy elevada, oscilando en torno al 70 
por 100" (LOPEZ PINERO-CYT., p. 135). 

(80) En la hip6tesis de F. M. y l.. G. G.-S., in D.B.CH., p. 65. 
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reales para 54 obras, ligeramente superior al promedio general. 

c) El saber astron6mico de Pedro GOMEZ DE ALMODOVAR. Con arre
glo a los libros astron6micos de su biblioteca podemos inferir que los conoci
mientos del medico-astr6nomo se referian a un tipo de astronomia tradicio
nal, no innovadora, mas propia del siglo XVI, en que no habia nacido, que del 
XVII, en que naci6 y muri6. Se habia asido, eso sf, a los mejores "clisicos 
cientificos": poseia libros de los siete primeros de estos clisicos, traducidos 
en Espaiia durante el periodo 1475-1600 (81). Los astr6nomos del Renaci
miento mas dignamente representados son PEUERBACH, REGIOMONTANO 
y CLAVIO; faltan las obras de los astr6nomos que revolucionan la ciencia 
(COPERNICO, KEPLER, GALILEO). Por el contrario, la omnipresencia de los 
grandes de la astrologia (MAGIN!, con 7 importantes libros; ARGOLI, NA
BOD) resume bien a las claras la orientaci6n astrol6gica de sus conocimien
tos, sin olvidar que hay una fuerte base matemitica -once buenos libros- y 
una derivaci6n cientifica de esos conocimientos hacia otras ireas nobles, ta
les como la cosmografia, la gnom6nica, la navigatoria o la agricultura. 

Es sintomitico que determinados libros de esta biblioteca se correspon
dan exactamente con las lecturas de la citedra de Astrologia (equivalente a 
una Facultad de Astronomia, en version moderna) de la Universidad de Sala
manca (82). Si GOMEZ DE ALMODOVAR no hubiera cursado de forma "ofi
cial" este plan de estudios, al menos lo debi6 de hacer de forma "libre'', por
que las obras que posefa responden alas "asignaturas" de la mejor "Facultad 
de Astronomia" que hubo en Espaiia en el siglo XVI. 

tQuC clasc de observaciones efectuaria nuestro mCdico-astr6nomo del 
hcrmoso cometa del aiio 1664?. tDe quC instrumentos se valdria?. tQuC n1C
todo de observaci6n seguiria?. lJn buen astr6nomo espaftol del XVII seguiria 
el modelo de KEPLER para el estudio de cometas: I. 0 , observadones astron6-
micas; 2. 0 , observaciones fisicas; 3. 0 , conclusiones astrol6gicas. Debi6 cefiir
se, creo, a este mCtodo el astr6nomo chinchillano. Tomaria notas manuscri
tas, sobre dias de observaci6n, posiciones y caracteristicas (brillo, grandor, 

(81) SegUn bibliometria de L()PEZ PINERO-CYT., p. 123, los clisicos cientificos de los que se hi
cieron mayor nUmero de traducciones en Espaiia fueron, por este orden, ARISTOTELES, 
EUCLIDES, PLINIO, SACROBOSCO, Pomponio MELA y PTOLOMEO. 

(82) SegUn los Estatutos de la Universidad de Salamanca de 156 l: "En la Citedra de Astrologia, 
el primer afio se lea en los ocho meses Esphera (corresponde al nUm. 67 de la libreria chinchi
llana) y TheonCas de PlamJtas (nUm. 186) y unas tablas ( 126); en la substituci6n, astrolabio (68). El se
gundo afio, sais libros de Euclides ( 136 y 140) y Arithmetica hasta las raices cuadradas y cUbicas 
(69, 80 y 173) y el Almegasto, de Ptolomeo (82?) o su epitome de Monte Regio, o Geber o Co
pernico, al voto de los oyentes; en la substituci6n, la esphera (67). El tercer afio, Cosmographia 
(70) o Geogrsphis (174), un introductorio de judicisris y perspectivs ( 153) o un instrumento (por 
ejemplo, 46)". 

Vid. LOPEZ PINERO-CYT., p. 185, basado a su vez en la investigaci6n de M. FERNAN
DEZ ALVAREZ y Victor NAVARRO BROTONS. 
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tamafio de la cauda); despues, se produciria el intercambio epistolar; natural
mente, se cartearia con PELEGRIN, su discipulo, observador del cometa en 
Caravaca (83). Aquel cometa estimul6 las observaciones y movi6 las plumas y 
las prensas de toda Europa (84). 

Y termino. Si dificil es explorar cualquier campo bibliografico, el analisis 
de bibliotecas particulares quizas lo sea masque otros. Sin embargo, en esta 
tarea, pesada (ino es asi, F. M. y L. G. G.-S.?) hay un nose que atrayente que 
impele a luchar contra los velos misteriosos que nos ocultan las ignotas ver
dades (85). 

Sabido es que los trabajos de investigaci6n bibliografica nunca son per
fectos, ni siquiera correctos. "En bibliografia siempre seremos aprendices" 
escribi6 el maestro PALAU.Yen epoca mas moderna, el investigador RODRI
GUEZ SAN VICENTE ha escrito: ''Toda obra bibliografica lleva el sino, desde 
su aparici6n, de su propia limitaci6n". jQue grandes verdades!. Sin duda, 
otros, pronto, nos superarin; sefialarin nuestros errores; traerin a la luz da
tos ineditos. 

feci quod potui, faciant meliora potentes. 
A vanzamos, pues. 

F. R. de la T. 

(83) PELEGRIN, op. cit. en (23), vid. lamina con lap. 13, rengl6n 20 y sgs. 
(84) PINGRE, Cometogrsphie ... (Paris, 1783-4) 2 vols. 

"cette ComCte a singuliCrment exercl: les presses des Imprimeurs" (t. II, p. 10); a continua
ci6n se extiende sobre la exacerbaci6n astrol6gica que motiv6 en toda Europa. 

En efecto, por lo que respecta al 3.mbito iberoamericano, no menus de diez folletos se 
imprimieron. Los tengo fichados en mi inCdita Bibliocotn11togrsphis iberostn11ricsns. 

(85) A veces dan ganas de resolver los enigmas bibliogr3.ficos con un poco de imaginaci6n .. ode 
fantasia. Ahl va un ejemplo: el misterioso tltulo de la obra nllm. 180 del inventario de Gl)
MEZ DE ALMl>DOVAR: "Teatro del hombre el hombre, dos reales". La l6gica nos dice que 
hay alglln gCnero de error en la versi6n escrita. Los conocimientos bibliogr3.ficos no nos dan 
un resultado positivo aqul. Y la imaginaci6n me sugiere: eNo podrla ser una mala tergiversa
ci6n de la obra de ORTELIUS, Thestro ds et Orbe de Is Tierra? .. El interrogante se queda sin res
puesta y el misterio sigue. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



EL MANCHEGO, Semanario de Tarazona de la Mancha 

Por Miguel SANCHEZ PICAZO 
Fotografias: ]. L. LUCAS 

Se han cumplido ya mas de setenta aiios de la aparici6n del pionero de la 
prensa peri6dica de Tarazona, que bajo el titulo, EL MANCHEGO, inici6 su 
camino el 1 de Enero de I. 913. 

Esta curiosa e interesante publicaci6n llegaria a lanzar 66 nllmeros, entre 
la fecha anteriormente citada y el 20 de]unio de 1.914. Sin embargo, durante 
un breve espacio de tiempo, comprendido entre el 6 de Febrero de 1.914 y el 
18 de Marzo del mismo aiio, suspenderia su salida por los motivos que poste
riormente se verin. 

El tamaiio de la publicaci6n es de 32'5 x 44 ems., excepto en el niimero 
40, de caracter especial, que tiene unas dimensiones de 35'5 x 50 ems. Los 
ejemplares constan de cuatro piginas., impresas a cuatro columnas. El precio 
fue de 10 cCntimos, o 25 si era un nUmero atrasado y la suscripci6n, para los 
vecinos de Tarazona, seria de 40 cCntimos al mes. La impresi6n se realizaha 
en la Imprenta Comercial de Albacete, situada en la calle de Marques de Mo
lins, 2. La redacci6n estaria primero en Juan y Medio, 2 y a partir del niimero 
38 en Madrigal, 17. Su director fue Antonio Gallego y el gerente Antolin Mira
sol. 

El semanario, de caricter liberal, muestra claramente su Hnea desde el 
primer nllmero. En el peri6dico no faltan los comentarios elogiosos a figuras 
politicas liberales como Ochando o Pompeyo Vidal, este ultimo afincado en 
Tarazona y figura destacada en aquellos momentos en toda la comarca, por lo 
que es constantemente citado en EL MANCHEGO. Ademas, en Tarazona, el 
Partido Liberal era practicamente la unica fuerza politica, ya que el Partido 
Conservador era insignificante en esos momentos y la "Nueva 
Emancipadora", aunque alln exitia, estaba en trance de desaparici6n (!). El 
peri6dico, dentro del Partido Liberal, se decanta hacia el sector encabezado 
por el Conde de Romanones. En Tarazona tambien tenian reflejo las tenden
cias existentes en el partido, contindose con un sector vidalista y la fracci6n 
de Juan Antonio Atienza. 

En las elecciones de 1.914 EL MANCHEGO coloc6 en su cabecera el sub-

( l) La Emancipadora y mis tarde la Nueva Emancipadora fueron dos sociedades similares a unos 
partidos politicos locales. En el editorial del n(imero 18 de EL MANCHEGO dice que "era una 
colectividad austera" formada por unos 100 socios, la mayoria propietarios, que al principio 
fue desdeiiada y despuCs " ... caus6 el pinico ... " de los politicos, ya que la sociedad en cues
ti6n '' ... queria la moralidad de los intereses locales''. 
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titulo Peri6dico Liberal con el que apareceria durante unas semanas. Pompe
yo Vidal se present6 par el distrito de Casas Ibifiez, al que pertenccia l'arazo
na, y en diferentc:s nllmeros del peri6dico se publica propaganda politica a fa
vor del seftor Vidal, asi como referencias biogrificas del mismo. Por otra par
te hay noticias del desarrollo de la campafta electoral en los diversos pueblos 
del distrito, siendo de destacar la correspondiente a Madrigueras. 

La impresi6n del peri6dico fue suspendida durante algo mis de un mes. 
EL MANCHEGO en el editorial del numero 57, titulado "La segunda etapa", 
lo justifica debido a la campada electoral por un lado y al deseo de no avivar 
las pasiones de los electores por otro. 

Sin embargo Pompeyo Vidal fue derrotado y en el semanario se lkg6 a 
publicar un icido y critico articulo en contra de los electores de Tarazona. En 
el mismo niimero se puede ver como los mis caracterizados amigos del politi
co causaban baja en cl Circulo Liberal pasindose al Nuevo Casino. La derrota 
intluy6 decisivamente en la vida de la publicaci6n. Muestra de cllo es el arti
culo de "Mister" titulado "Unas cuantas verdades", en el que acusa a Pompe
yo Vidal de indiferencia, al ex-alcalde Combcller de falta de dinamismo, la 
junta del Hospital tambien recibc ataques, debido a la ca6tica situaci6n <lei 
centro y, por Ultimo, el propio "Mist~r" manifiesta quc Cl tampoco podr:i de
cir que acert6. Despues de este apasionado articulo, EL MANC:HEGl) no vol
vi6 a publicarsc. 

Las noticias internacionales apenas si tiencn eco en la publicacic>n y cuan
do esto ocurre es en temas relacionados con Espafia, como la visita de Alfon
so XIII a Francia o la situaci6n vitlcola en el mismo pals. El retlejo del aconte
cer nacional es importante en el piano de la lucha por el poder politico, tan1-
biCn el problema de la guerra de Africa encuentra algunos espacios en las pJ.
ginas de la publicaci6n. 

Sin embargo, en el piano comarcal, se vuclca cl peri6dico sobre todo en 
el tema de la construcci6n de un ferrocarril que uniera Tarazona con la esta
ci6n de La Gineta, situada en la linea de una de las mas importantcs compa
iiias ferroviarias, "Madrid, Zaragoza y Alicante (M.Z.A. )". En distintos articu
los vemos diferentes recorridos, en el nllmero 2, Antolin Mirasol, habla <lei 
proyecto La Gineta, Tarazona, Madrigueras, sugerido por Pompeyo Vidal (2) y 
prorrogable, en su caso, por el antiguo partido judicial de Casas Ibifiez. Otro 
itinerario seria el que saliendo de La Gineta y pasando por Tarazona llegaria a 
Motilla. El ferrocarril estaria destinado fundamcntalmente a fomentar el desa
rrollo econ6mico de la comarca y a evitar el posible cerco que supondria la 
creaci6n de dos lineas de ferrocarril paralelas, Albacete-Requena y La Roda
Cuenca. Otros aspectos comarcales son tocados por "Mister" en los reporta
jes que realiza. Igualmente hay noticias de diferentes municipios cercanos co-

(2) VIDAL SERRANO, Pompeyo. "Proyecto de Ferrocarril de Madrigueras, Tarazona y La Gine
ta ... Imp. de Montesinos Hermanns. Albacete. 
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mo Quintanar y Madrigueras, localidades donde tuvo corresponsal EL MAN
CHEGO. 

Pero seri en cl imhito local donde el peri6dico nos muestra las mis inte
resantes secuencias, quc rctlejan mas de un afio de vida del pueblo, dcscu
hrifndonos diferentes aspcctos e instituciones de la localidad, talt'.s como las 
interesantes cr6nicas de "Mister" cntre las que dcstacamos: En cl nUmero 4 la 
minuciosa dcscripci6n de la c3rcel, criticando la ca6tica situaci6n de t".sta ya 
que los calahozos eran verdaderas pocilgas. El reportaje '·Entre gitanos" <lei 
mismo autor, destaca por la cuidada dcscripci6n de los habit<iculos de los 
"cales" que se alojaban en cucvas en Santa Birbara yen los alcdafios de la er
n1ita de la \'irgen; cl articulo contiene tamhitn duras considt'raciones contra 
los componentes de t'sta raza y, por Ultimo, hay una t'Otrevista con el popular 
gitano jt'romo (,'t). lntert'.santt' trabajo dt' "Mister" es el que tamhien publica 
sobre la iglt'sia. Tcnemos t'.ditoriales importantes como el titulado "Las Caila
di!las" en cl que se hace precisa descripci6n del paraje; cl articulo cita la cali
dad de sus aguas "curativas" .. y alas que califica tambitn dt' "claras, cristali
nas y potables"; aunqut' era uno de los veneros mis importantes de la zona, 
dice t'l editorialista, quc se secaba en vcrano y lan1entaba et qut' su caucc cstu
viera lodado con piedras y raices, solicitando, por tanto, su lin1pieza al igual 
que para t'I "Riato" (-1). En el nltmero 40, ya citado anteriormcnte por sus ca
racteristicas cspeciales, son presentadas las reinas dt' la hcllcza, Matilde Vi
cent Vidal, que obtuvo la n1;ixin1a puntuacibn, seguida de Isabel Solera y Mila
gros llerreros. Hay tambit:n criticas al servicio suministrado por la central 
elt?ctrica de El Carrasco, ya quc aparte de unas tarifas altas los cortcs <lei flui
do eran n1uy frccut'ntes. En el nUmero 28, en "Chilindrinas", cncontramos 
los lamt'ntos por las sucesivas modificacioncs que habia ido sufriendo el pue
blo en su fisonomia, como la demolici6n dcl arco dt' la plaza, la sustituci6n de 
los halcones de madt'.ra por los de hit'.rro, pcro el articulista nose queda en un 
recuerdo nostilgico, manifestando '' ... lan1entamos estas sucesivas demolicio
nes, por que, ellas rompen el cord6n umbilical que nos unt' con Cpocas pasa
das ... ", para continuar atacando a autoridades y arquitectos. 

Hay refercncias a la construcci6n t' inauguraci6n del front6n. Peticiones 
de que en Tarazona se cumpla la Icy de descanso dominical. Protestas por la 
instalaci6n de una fuente en la plaza, mJ.xime cuando en el editorial dcl nl1-
mt'ro 16 se dice queen cl tCrmino nlunicipal se contaha con numerosos pozos 
y diversos manantialcs. Y muchisimas mas noticias que van <lesde la renova
ci6n de la junta de! Circulo Liberal, al cambio de nombre de la calk dd Moli
no por el de Canakjas, pasando por la publicaci6n del libro "De la Tierra J.la
na" de Amado Ortiz. En resumen, nos encontramos con un friso <lei acontc
cer cotidiano de la localidad en los aiios 1.913 y 1.914. 

La agricultura tient' su espacio en las pJ.ginas del scmanario y encontra-

CH '·MISTER". "Entn: gitanos" "El popular Jcromo" NU111cro 16 

(4) "Las Caiiadillas·· Editorial dd nUnu:ro .~O. 

----------
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mos colaboraciones sohre los mis diversos aspcctos del campo; posibilidad 
de nuevos regadios, sequia, tormentas, barbccho, utilizaci6n de fertilizantes, 
viii.as, etc. 

El peri6dico, aunque de ideologia liberal, se caractcriza por no scr anti
clerical y mantener una linea cristiana que se refleja en multitud de noticias, 
anuncios, comentarios y entrevistas en los que van apareciendo detallcs; de la 
Semana Santa, novenas, misas ... Son de dcstacar las miiltiples referencias qut'. 
en EL MANCHECJO sc hacen de Fray Juan de l)ios Le6n que vcnia a prcdicar a 
Tarazona. Tambii'n hay bastantes versos de matiz religioso. 

En lo relativo al campo de la cultura se dedic6 amplio cspacio a los tcmas 
teatrales, dcstacando las veladas en el Teatro de la l!ni6n a favor de Ins po
bres, el debut de una compaiiia de zarzuela en el mismo lugar, la critica de la 
obra "Regcncraci6n ... " de Diego Jose Muiioz y L6pez de Haro, rodcnse, que 
ademis de colaborar en EL MANCHEG(), fundaria mis tarde el semanario LA 
PATRIA CHICA 1>1, una de las publicaciones mas importantes de La Roda. Por 
Ultimo, es de destacar la noticia, que recoge cl nllmcro 41 del peri6dico, en la 
que se afirma que JosC Isbert, hijo de la tarazonense Maria Vicenta Alvarruiz, 
acaba de inaugurar la temporada en el teatro Lara de Madrid, hacicndo mcmo
ria de su paso por el teatro Apolo y el <:oliseo In1perial, amhos de la capital de 
Espana. 

Los con1entarios taurino!'I y la!'! t:!'lpt:culaciones sobre la posible venida de 
ciertos toreros a Tarazona tambiCn son tratados. En can1hio son pricticamen
te nulos los espacios dedicados al deporte, circunscribiCndose practicamente 
a lo rclacionado con el tiro de pich6n. 

La colahoraciOn en verso fuc muy abundantc no habicndo n(1mcro en 
que no figure, por lo menos, una composici6n poetica. Entrc otras aparcccn 
las firmas de Amado ()rtiz, Tomas Luceiio, Alfonso Crespo, Juan Vila, Gloria 
de la Prada, S. Huerta y Trabal, Sinesio Delgado, Jeslls R. (;arcia, Antonio Pa
lomero, Juan L. Romero y muchos otros, alguno de ella:s bajo seud6nimo. 

El nllmero de colaboradores en prosa cs muy alto y junto a algunos de los 
anteriores figuran: Pompeyo Vidal, Rufino Vera, Fernando CJ. Ruiz, Tomas 
Arjona, Blas Picazo, Jose Alcahud, Juan Casero, H. A. f:Jerriiz Romero, Luis 
Azori Risueiio yet ya citado Diego Jose Muiioz y L6pez de Haro, entre otros. 

EL MANCHEGO tuvo corresponsales en otras localidades como Constan
tino Huerta en Madrigueras y Emilio Chichcri en Alhacete. 

La Ultima pigina se dedicaba a anuncios, oscilando la cifra de estos, gene
ralmente, entre 10 y 12, aunque a veces se sohrepasase este nllmero. La pro
paganda procedia fundamentalmente de la localidad, siendo la tematica di
versa. 

EL MANCHEGO es la sintcsis dcl trabajo de un gran nllmero de personas 

(5) LA PATRIA CHICA (I.917-1.919) Semanario roden!lt: simpatizante de! Partido Const:rvador, 

fracci6n maurista. 
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ya del puehlo, ya forineas, en el que ademis de la defensa de unos ideates po
liticos y de la plasmaci6n del acontecer de la epoca, podemos observar un 
acendrado y profundo interes por l'arazona. 

El nUmero de colaboradores fue muy importante y aparecen firmas de re
conocido prestigio en la prensa del pais, cuyos articulos probablemente fue
ron antes publicados en grandes diarios o semanarios de imbito nacional. Al
guna vez encontramos tambien trabajos de eminentes politicos, que EL MAN
CHEGO reprodujo de otras publicaciones. El Director fue Antonio Gallego, 
que firmaria gran parte de su producci6n en EL MANCHEGO bajo el pseud6-
nimo de Mister. En contra de lo ocurrido en otras publicaciones de la epoca, 
donde era escaso el nU.mero de personas que aportaba su colaboraci6n a los 
peri6dicos locales, en este semanario la participaci6n es mUltiple hahiendose 
recogido un alto nUmero de firmas cuya relaci6n se comprende en cuadro 
anejo. (En esta lista hay pscud6nimos y otros que suscriben con iniciales, lo 
que puede dar lugar a que cxista alguna repetici6n). 

La aparici6n de la prensa en Tarazona de la Mancha se pucde considerar 
temprana en comparaci6n con otras localidades provinciales. )unto a lo ante
rior hay que tcncr en cuenta la poblaci6n de la localidad, que oscilaria entre 
5.455 y 5.955 hahitantes, cifras que recogen los census de 1.910 y 1.920, rcs
pectivamente. Tcnicndo en cuenta la tirada <lei peri6dico, quc era de 300 
ejemplares (6), correspondia un cjcmplar de EL MANCHEGO por cada 19 tara
zoneros, aproxin1adamente. 

Este semanario fue la pritnera publicaci6n, de caricter peri6dico, de Ta
rawna de la Mancha, que se continuaria, en 1.916, con LA VOZ DE LA CO
MARCA, de la quc, desgraciadan1ente, s6lo se ha podido consultar un ejem
plar. La prensa de Tarazona culminari con la aparici6n, cada mes, de V AlJ)E
MEMBRA, siendo hasta hace poco la mayor localidad de la provincia, a excep
ci6n de la capital, con una publicaci6n peri6dica de caricter no oficial. 

Cronol6gicamcntc cs cl cuarto peri6dico del Partido Judicial de La Roda, 
despues de EL ECO DE LA RAZON (1.892) y LA MONARQUIA (1.894), ambos 
de la Roda, y LA VERDAD (1.904) y LA AVISPA (1.910), de Villarrobledo, pe
ri6dicos de los que sc cuenta con escasisimos ejemplares de dos de cllos, EL 
ECO DE LA RAZON y LA VERDAD, y nose conoce ninguno de LA MONAR
QUIA ni de LA AVISPA. En cambio de EL MANCHEGO, se conserva una colec
ci6n casi completa en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete -a falta de 
un s6lo nllmero.-, y son varios los ejemplares sueltos existentes. 

Peri6dicos albacetenses coetaneos de EL MANCHEGO. 

La prensa provincial, en el bienio 1. 913-1. 914, correspondiente a la exis
tencia de EL MANCHE<_JO, de la que hoy sc posce conocimiento, se componia 

(6) Estadfsti<-'a dt.' la Prensa Peri(Jdica de Espana, rcferida a I di: Abril di: 1.91~. Madrid 1.914. 
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de 19 publicaciones, aparte de dicho semanario, de las que 14 correspondian 
a la capital, 4 a Hellin y I a Mahora. 

Esta serie de peri6dicos tenia unas caracteristicas diversas, cuya exten
si6n no nos permite desarrollarlas en el presente trabajo. Sin embargo, de una 
forma sucinta, si se puede ver el imbito periodistico provincial donde tuvo su 
desarrollo este semanario de Tarazona. 

Peri6dicos de Alhacete: 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

La publicaci6n peri6dica m;is antigua de la provincia, data de 1.834. Salla 
los tunes, miercoles y viernes y constaba de 4 piginas impresas a tres colum
nas. Se realizaba en la Imprenta Comercial. Se conscrva en el Archivo Hist6ri
co Provincial de Albacete (A.H.P.). 

BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE ALBACETE 

Apareci6, por primera vez, en 1.913, en que salieron trcs nlln1cros, sin 
una periodicidad regular; en 1. 914 se transformaria en mensual. El nll'mero 
de piginas era variable en 1. 913, sienO.o de 16 en 1 . 914. Cucnta con nutnero
sos cuadros estadisticos. Se imprirnia en la Imprenta Provincial y se conser
van los ejemplares en el A.H.P. 

HOJ.ETIN UE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

Surgi6 en 1.912, su salida era irregular y su contcnido de tipo profesio
na], siendo su tirada muy alta en comparaci6n con otros peri6dicos provin
ciales, I .400 ejemplares (7). 

DEFENSOR DE ALBACETE 

Fundado en 1.897. De periodicidad <.liaria, en su cabcccra sc autodeno
mina "Peri6dico Independiente". Era en aquellos momentos un diario de la 
tarde compuesto de cuatro piginas, impresas a cinco columnas, en la impren
ta de E. Ruiz Rosell. Las oficinas estahan en Mayor 47, siendo su Director Pro
pietario Eliseo Ruiz Rosell. Su tirada era de I .OOO ejemplarcs. Existen m:ime
ros en el A.H.P. 

DEMOCRACIA CONSERVADORA 

Su primer nllmero fue publicado en 1.914. Salia los mii'rcolcs y sc com
ponia de seis piginas, editindose en Ja Imprenta Miranda, de Sebastian Ruiz. 
La Redacci6n y Administraci6n estaban en Concepci6n 35. Era 6rgano de ex
presi6n del maurismo. Solamente existe un ejemplar en el A.H.P. 

DIARIO DE ALBACETE 

Decano de la prensa local, lema que figura en su portada. Habia iniciado 

(7) Ibidem. 
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su andadura en 1. 881. Era un diario con dos ediciones por jornada, que cons
taba de cuatro paginas a cinco columnas. La imprenta era propiedad del pe
ri6dico, estando esta y la Redacci6n en Marques de Mol!ns 13. Peri6dico de 
ideologia monarquica (8). Se lanzaban I.OOO ejemplares diarios. 

ECO ARTISTICO 

Comenz6 a editarse el 7 de Febrero de 1.911 y, como indicaba su lema de 

portada, era un: "Semanario de Literatura y Arte". Se componia de ocho pagi
nas de diferentes calidades, impresas a dos columnas y conteniendo diversas 
fotografias. Lo realizaba la Imprenta Comercial y la Redacci6n y Administra

ci6n estaban ubicadas en la calle de Cristobal Valera 11. En el A.H.P. se con
servan ejemplares. 

ECO DE LA LIGA 

Fundado en 1.911, era, como indicaba en su subtitulo, "Organo Oficial 
de la Sociedad uliga de Dependientes del Comercio y Bancan". Contenia tam
bien un lema que decia: "Todo por la dependencia comercial y bancaria''. Su 
aparici6n era quincenal -15 y 30 de cada mes-, componiendose de cuatro 
paginas impresas a cuatro columnas, en la imprenta de la viuda de J. Collado. 
La Redacci6n y Administraci6n estaba situada en Isaac Peral I, siendo el Di
rector de la publicaci6n Alfredo Moreno. Lanzaba 500 ejemplares. En el 

A.H.P. no hay numeros de esta epoca. 

EL HERALDO 

Diario refundido con DIARIO ALDACETENSE; data de 1.902. Constaha 
de cuatro piginas, impresas a cuatro columnas, editindose en la Imprenta 
Montesinos Hermanos. La Redacci6n y Administraci6n estaba en Concepci6n 
4 pral. En 1.912 el Director fue Jose Collado Perona. La edici6n era de 600 
numeros. En el A.H.P. hay un ejemplar de 1.914. 

EL PUEBLO 

Habia surgido en 1.912 y era, coma indicaba su subtitulo, "Semanario 
Republicano Independiente". Sus cuatro piginas iban impresas, a cuatro co
lumnas, por la Imprenta Comercial. La Redacci6n y Administraci6n estuvo en 

Marques de Molins 2. La tirada era de 5.000 ejemplares; sin embargo esta cifra 

no ha podido confirmarse, siendo posiblemente abultada (9). No hay ejempla

res en el A.H.P. de 1.913 y 1.914. 

(8) FUSTER RUIZ, Francisco. "Hiscoria y Bibliografia de la Prensa de Albacece, serie de artlculos 
apan:cidos en LA VOZ DE ALBACETE. Albacete 1.971 y Fondos Bibliogr:ificos Albacetenses. 
Excmo. Ayuntamiento. Albacetc 1.972. 

(9) SANCHEZ SANCHEZ, Isidro. "Notas de la Pren~a Albacetense a traves de !as estadisticas ofi
ciales". ALMUD, nllmero 4. Ciudad Real 1.981. 
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EL REFLECTOR 

Sali6 por vcz primera cl l,i de Mayo <..le 1.914. Era un SL'n1anario quc apa
recia los juevcs y que solfa tencr doce p5.ginas, impresas a dos columnas. por 
la Imprenta Miranda de Sehasti;ln Ruiz. La Rcdacci6n y Adn1inistraci611 se si
tu6 en Mayor 58. Su l)ircctor fue Manuel Serna. Hay coll'cci6n encuadernada 
en cl A.H.P. 

EL REFORMISTA 

()rgano <lei Partido de! 1nismo nomhre. Hahia cn1pczado a salir en 1.91 :1,, 

siendo su periodicidad scn1anal. (:on cuatro piginas in1prcsas a dos colun1nas, 
su edici6n corria a cargo de la ln1prcnta Miranda y Lihrerla dc S<:bastian Ruiz, 
en la callc de c:ondcs de \'illaleal 11. La Rcdacci6n y Adn1inistraci6n SC insta
laron en Alfonso XII 14. Lo dirigia Pedro Nolasco PCrez Dusac. En cl A.ll.P. 
hay un cjen1plar, el n(1mero 11, de l'i de Fehrero de l.91·L 

ESCOl.AR Al.BACETENSE 

Empez6 a puhlicarse en 1.907. Era un sen1anario de instrucci6n pl1hlica, 
que aparecia los s5.hados. 'I'a111hii'n tenia cuatro p5ginas y SL' in1prin1ia a dos 
columnas, cditfrndose en la ln1prenta cle Sehasti<ln Ruiz. La Redacci(Jn y Adn1i
nistraci6n estahan en <~ruz 2:. Su Director-Propietario era Prudencio Moreno 
Ramirez. La tirada era de 500 cjc111plares. Sc pucden consultar n(1n1cros de cs
ta y otras i'pocas t·n el A. ti. P. 

PRO 

Era una publicaci(>n que surgt: en cste periodo. ru~'ts concrctan1entc en 
. 913. Tenia una cadencia dcccnal y era de contenido profcsional, tl'nicndo 

un car5.cter cotnercial. <=onstaha de veintc paginas y cl prccio era de )'i cCnti
mos, cantidad respetahle para la epoca ( 101. 

Peri6dicos de Hellln: 

EL DEFENSOR DE HEl.LIN 

(~on cl subtitulo de Peri6<lico Politico Sc111anal, Sl' puhlicaha dl'sdc I. 912 
cste semanario, quc salia los domingos y constaha de cuatro piginas, in1prcso 
a cuatro columnas. La Redacci6n y Administraci6n sc hallahan situados en 
Macanaz 18, siendo cl l)ircctor Jos(· c:ollado Perona. Lanzaha I .2'i0 ejen1pla
rcs, cifra importante en relaci6n con la pohlaci(>n de la localidad. tlay algunas 
fotocopias del peri6dico en cl A.tl.P. 

EL SOCIAL DE HEU.IN 

Surgi6 en 1. 91 J con caractcr scn1anal, aparccicndo los sJhados. 'rcnia 

(I 0) lhi<lcnL 
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ocho paginas impresas a dos columnas. Se produda en la Imprenta de Joaquin 
Codina. La Redacci6n y Administraci6n estuvo en la plaza de Castelar B. No 
figuraba el nombre del Director. Existen varias fotocopias en el A.H.P. 

GENTE NUEVA 

Se publicaba desde 1.906, con una periodicidad semanal, declarandose 
independiente y siendo su tirada de 300 ejemplares. 

HELIOS 

Apareci6 en 1.910. Semanario de cuatro piginas impreso a cuatro colum
nas, se hacia en la Imprenta de Joaquin Codina. La redacci6n estuvo en Perier 
11. Llevaba el subtitulo de Semanario Politico, siendo de tendencia conserva
dora. Su tirada fue de 250 ejemplares, habiendo una fotocopia de un niimero 
en el A.H.P. 

Peri6dico de Mahora 

EL DEMOCRATA 

En el niimero 24 de EL MANCHEGO se recoge la noticia de la aparici6n 
de este semanario en la localidad de Mahora. 

Estas son las puhlicaciones de las que se posee noticia, lo cual no quiere 
decir que fuesen las iinicas existentes, ya que la profundizaci6n en el estudio 
de la prensa, ha permitido, hasta el momento, el descubrimiento de nuevos ti
tulos de los que no se tenia constancia, con lo que se ha ampliado ta relaci6n 
de peri6dicos, a la vez que se ha posibilitado un mejor conocimiento de la fe
nomenologia de la prensa. 

Conc/usi6n. La variedad de temas existentes en EL MANCHEGO (politicos, 
noticias y establecimientos locales, agricultura, poesia, tauromaquia, etc.), 
hace necesaria la realizaci6n de monografias, con !as cuales se lograra un ma
yor conocimiento, tanto del peri6dico, como de la localidad de la·provincia y 
de la epoca. Igualmente la cantidad de autores que han dejado plasmada SU 

obra en las paginas del semanario, puede permitir un mejor conocimiento de 
estos, o, incluso, la primera noticia de algunos de ellos. 

APENDICE I 

Hay articulos que carecen de firma, por lo cual nos es imposible conocer 
sus autores, otros figuran con pseud6nimos de los que hasta el momento no 
ha sido posible verificar la identidad de! creador, salvo en el caso de Mister 
(Antonio Gallego), algunas veces solo figuran las iniciales del au tor las cuales 
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hacen suponer, en algunos casos, el articulista, aurique eso sin una seguridad 
absoluta, por ultimo aparecen trabajos firmados de forma incompleta que 
pueden corresponder a personas que en otros casos rubricaron sus articulos 
de una forma m:is exacta, coma en el caso de uno de ellos en cuyo pie leemos 
Diego y que corresponde a Diego Jose Muiioz y Lopez de Haro. 

Con estas salvedades exponemos a continuaci6n la relaci6n de personas 
que firmaron los articulos de! semanario de Tarazona de Ja Mancha, EL MAN
CHEGO. 

A. G. (Antonio Gallego). 
Joaquin Aguilera. 
Jose Alcahud. 
Angel Alfaro. 
Alberto Alvarruiz. 
Faustino Alvarruiz. 
C. Andujar. 
Tomas Arjona. 
Tomas Arjona (hijo). 
Pedro Atienza. 
Luis Azori Risuefio. 
Julio Ballesteros. 
Jose L. Barberan. 
Jacinto Benavente. 
Bomba-dCcimo. 
Eustaquio Cabcz6n. 
Jose Casado Pardo. 
Juan Casero. 
Emilio Castelar. 
Miguel de Castro. 
Francisco C6rdova. 
Alfonso Crespo. 
Alfonso Crespo (hijo). 
Emilio Chicheri. 
Sinesio Delgado. 
Joaquin Dicenta. 
Diego (Diego Jose Muiioz). 
Don Modesto. 
E. M. Espinosa. 
Jose Echegaray. 
Pastora Echegaray. 
El Bachiller Corchuelo. 
El misterioso. 
El reporter. 

Tomis Lucefto. 
Juan Jose Llovet. 
Cristino Martinez. 
S. Martinez. 
A. Martinez Espejo. 
C. Martinez Page. 
Mefist6feles. 
Enrique Menendez Pelayo. 
Emiliano Miranda. 
Antolin Mirasol. 
Mister. 
Mister-Chico. 
L. Monteagudo. 
Moratizado. 
Bernabe Morera. 
E. Moyron. 
Jose Muiiiz de Quevedo. 
Diego Jose Muiioz. 
J. Muiioz San Roman. 
Pedro Navarro. 
NU.ftez. 
0. M. 1Fray Juan de Dios Leon?. 
Fermin Olaverri 
F. Oltra Dalmau. 
Amado Ortiz. 
P. C. 
Antonio Palomero. 
Antonio Pareja Serrada. 
Pedro Perez Fernandez. 
Ezequiel Perona Terrades. 
Blas Picazo. 
Cayo Picazo. 
Enrique Picazo. 
Sinesio Picazo. 
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R. Escalada. 
Escudero. 
Juan de Espana. 
L. Espinosa. 
F. F. 1Fernando Franco?. 
Francisco Flores Garcia. 
Fernando Franco. 
Diego de la Fuente. 
G. S. P. 1G. Serrano Picazo?. 
Gines Gabaldon. 
Antonio Gallego. 
JesU.s R. Garcia 
Constantino Gil. 
Tomas Gimenez Gonzalez. 
Julio Gomez Munoz. 
Rosario Gomez y Puig. 
Domingo Gonzalez. 
H. A. Herr:iiz Romero. 
Juan Jose Herranz. 
Hesiodo. 
S. Huerta y Trabal. 
Prudencio Iglesias. 
Angela Jimenez. 
L. V. tLuis Vicent?. 
La ley. 
Fray Juan de Dios Leon. 
Dr. Andres Lopez Cid. 
Jose Lopez Matres. 
Adolfo Lopez Picazo. 
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Gloria de la Prada. 
Prometeo. 
Rigel. 
Domingo G. Rodriguez. 
Juan L. Romero. 
Fernando G. Ruiz. 
H. Ruiz. 
A. Ruiz y Alcazar. 
Jesus Ruiz y Garcia. 
Juan L. Romero. 
A. Rua! (Aurelio Ruiz Alcazar). 
J. Salvador Artiga. 
A. Samot. 
S. A. Z. 
G. Serrano Picazo. 
Carolina de Soto y Corro. 
Jose Teatino. 
Uno. 
Un corresponsal. 
Un cura de aldea. 
Un imparcial. 
Un pirroco. 
Antonio Velasco Zazo. 
Rufino Vera. 
Luis Vicent y Vidal. 
Pompeyo Vidal Serrano. 
Juan Vila. 
Francisco Villaespesa. 

APENDICE JI 

BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANCHEGO 

No ban sido realizados trabajos globales en profundidad sobre el semana
rio, ni de aspectos parciales de Cste, aunque existan algunas citas, referencias 
y un articulo en relacion con EL MANCHEGO. Hay que senalar, 

"Estadistica de la Prensa Periodica de Espana", referida a 1 de Abril de 
1.913. Madrid 1.914. 

Fuster Ruiz, Francisco. "Historia y Bibliografia de la Prensa de 
Albacete", serie de articulos aparecidos en el diario LA VOZ DE ALBACETE. 
Albacete I. 971. 
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Solt'ra Alarc6n, Dionisio: "l'arazona de la Mancha. llescripci6n y Pcrso

nalidad de un Puehlo". l!ticl 1.971. 
Sanchez Sanchez. Isidro. "Notas de la Prensa Alhacetcnse a traves dt' las 

estadisticas oficialcs", articulo publicado en el n(1n1ero 4 de la rcvista AL
MUD. Ciudad Ral 1.981. 

"Editorial". VALDEMEMllRA, niimero 0. Diciemhre de 1.981. Tarazona 

de la Mancha. 
Sanchez Picazo, Miguel. "Hact' setenta afi.os aparcci6 por vez prin1cra EL 

MANCllEGO". VALDEMEMBRA, niimero 14. Junio de 1.983. Tarazona de la 

Mancha. 
"Reproducci(m dcl niimero 1 del MANCHEGO". (Reproducci(m parcial). 

VALDEMEMBRA, 11(1mero 20. Especial Navidad 1.983. Tarazona de la Man

cha. 

M. S. P. 
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A PROPOSITO DE LA DEMOLICION DEL "ROLLO" 

DE ALBACETE 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

Sabido es que desde tiempos medievales, y sobre todo en Castilla, el "ro
llo'' indicaba la condici6n juridica de una poblaci6n, villa o ciudad, coma 
simbolo de la propia jurisdicci6n que Csta ejercia. Su nombre se debe a su for
ma generalmente cilindrica, como una columna, alzada sabre unas gradas o 
escaleras en torno. 

Distinto, al parecer, en principio de lapicota, el "rullo" solia sin embargo 
confundirse con Csta, utilizindose entonces tambiCn con fines penales para 
exponer a los delincuentes a la vergiienza pUblica o colgar en su parte supe
rior la cabeza u otros miembros de los ajusticiados, con una intenci6n ejem
plarizante, lo que constituia en realidad la funci6n de la picota, que tenia una 
forma similar . 

. El rollo o picota termina en una forma aguda en el extremo superior, de 
donde deriva el segundo de estos nombres. 

Los habia de un caracter artistico, coma cl de Villalon de Campos (Valla
dolid) o el de Trujillo (Caceres) (1). Otros, por el contraria, cran mas sencillos; 
a estos Ultin1os pertenece el que se conscrva en El Bonillo (Albacete), de una 
estructura muy simple, a base de un grueso cilindru, a n1anera de fuste, sobre 
una especie de basa y rematado en sencilla moldura coronada por una forma 
c6nica, todo ello levantado sabre cuatro escalones circulares que le sirven de 
basamento. Carece de los brazos salientes que eran frecuentes en las picot as 
para colgar de ellos los restos de los ajusticiados. Seri este rol/o de! siglo XVI, 
despues de que El Bonillo consiguiera en 1538 el privilegio de villazgo (2). 

Albacete tambien tuva su rollo a picota, canstrucci6n que aparece ligada en 
los documentos que la mencionan a un lU.gubre artefacto: la horca. Sabemos 
que existia en 1395, cuando los chinchillanos atacaron Albacete para some
terla otra vez como aldea a su jurisdicci6n, de la que habia sido separada co
mo villa par Don Alfonso de Aragon, marques de Villena, en 13 7 5. Es proba
ble que fuera en esta fecha, o poco despues, cuando los nuevos villanos alza
ran su rol/o o picota, orgullosos de su nueva condici6n. En aquella incursi6n 
chinchillana de 1395, los atacantes derribaron la horca y la picot a de la villa. 

( 1) Para los "rollos" extremeiios, el breve pero sugestivo artkulo: "Los Rollos", de Carmelo 5()

LIS en Alminar, rev. de la instituci6n "Pedro de Valencia" y el diario "Hoy", Badajoz, sephre. 
1980, p:ig. 31. 

(2) FUSTER RUIZ, Francisco: Aspectos histfJricos, artisticos, sociales y econ(Jmicos de la provincia de Albacete, Ca
ja de Ahorros de Valencia, Valencia, 1978, pig. 126. 
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En efecto, en el escrito que Enrique III dirige a Chinchilla con motivo de los 
agravios que esta habia hecho a Albacete, dice el rey: 

'' ... les fcziestes derribar la forca e la picota 
e ... les feziestes aldea por fua1;a .. " (.>). 

tD6ndc se alzarian una y otra?. La horca seguramente en lo que hoy es el 
Barrio de la Estrella, lugar llamado hasta nuestros tiempos e/ cerrico la horca, y al 
que alude sin duda la noticia documental que despuCs veremos, llam:indolo 
"el c;erro la horca que dizen". Quizi la picota estuviera cercana, en aquellos 
lugares de las afueras de la villa, pr6ximos a la puerta de Chinch11/a, como simbolo 
de su orgullo frente a la pohlaci6n de quc antes dependiera. 

Naturalmente no sahemos c6mo seria aquella picota; pero, en el terreno 
de las suposiciones, quiza tuviera las armas de Don Alfonso de Villena, que 
habia concedido la condici6n de villa a la antigua aldea. 

La intervenci6n citada de Don Enrique III a favor de Albacete, restable
ciendola en el uso de sus privilegios, permitiria sin duda que se alzara de nue
vo su rol/o o picota; no sabemos d6nde se instalaria esta vez, si en las afueras o 
en la plaza mayor; pero lo cierto es queen esta se encontraba en el siglo XVI. 
Asi, Mateos y Sotos, al describir la plaza mayor, con su frecuente estilo nove
lado, dice, 

"Aquella columna de picdra que hay junto 
a la esquina de la casa de Juan Sanz es la 
picota, Hamada vulgarmente el rollo por su 
forma cilindrica. Esas armas que hay en la 
picota se las quit6 el alguacil a quien 
las llevaba, porque csta prohihido por el 
concejo su uso y manda que las que sc re
cojan estt'n como castigo expuestas ahi 
un cierto nUmero de dias" C-fJ. 

Se encontraha, pues, en la plaza, como cantos otros, pcro sin duda ocupa
ba mucho espacio y molcstaba. raz{m por la cual ya en 1553 mandaba el Con
cejo que se trasladara de lugar: 

"que se quite el rollo/de la pla1;a.-Otrosi queen 
esta pla1;a dcsta villa ay un rollo de piedra en la 
plai;a della y porgue la pla<;a es pcquei\a y cnbara
c;a el dicho rollo, por tanto que mandavan que se 

(:1,) De la incursi6n chinchillana trata PRETEL MARIN, Aurelio: ·'En torno a la incorporaci(in <lei 

marquesado de Villena a la Corona caste Ilana en I :1i9'i ·. AJ.Basit, rev. de Estudios Alhacetenses 
n ." 6, ma yo 19:9, p<igll_ 16:1, y sigs. Dl' Cl se toman las line1s tr.inscrit<ts. Tr.ita tambit-n de ella 

MATEl>S Y S(Yf(}S, Rafal'l: Monograflas de Historia de Albacete. "'foros y caflall ·, Diputaci6n Pro

vincial <le Alhacete. 1974, pig. 146. 

(4) MATE()S Y Sl)T()S, Rafael: ()p. cit., monografia ''La villa en tie1npo <le Ct'.rvantcll ·.pig. 16:\. 
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quyte de la dicha pla<;a y se ponga en otra parte y 
para ver donde conviene ponello y fasello quytar 
lo con1etieron a los seil.ures Pedro el Rollo alcal
de y Jorje de Alcaiiavate regidor y que se heche en 
almoncda el desfaser y faser t'.Il otra parte" (5). 

Sin embargo, el traslado no se llev6 a caho, y allf seguia et rollo, emhara
zando la plaza en 1566, afio en que el Ayuntamiento mandaha derribarlo por 
las mismas razones urhanisticas consideradas antes. En el acuerdo n1unicipal 
concerniente a ello, se encuentra tambiC:n la alusi6n al ''<;erro la horca'', antes 
indicada. IJice asi: 

''El rollo/horca.-acordaron qut'. el rollo 
que esta en la pla<;a ocupa mucho la pla
~a y es pequeiia, sc quite de la dicha pla
~a y la piedra de! se heche en almoneda y 
se venda y remate en el que m:is diere y 
sc haga una horca en el campo, en el <;e
rro la horca que dizen" (6). 

Asi desaparecia aquel rollo, que quiz:J fuera el mismo, reconstruido, que 
derribaron muchos afios antcs los chinchillanos, u otro distinto, levantado 
despues y que acaso ostcntara las armas de los Pacheco, o las reales desput-s 
de quc cl marquesado de Villena quc tenian aqut-llos fuera incorpurado a la 
(~orona por los Reyes Cat61icos. 

No tencmos, al menos por ahora, otras noticias acerca de otros rollus en 
la villa. La demolici6n de 156(1 parccc ser, pues, <lcfinitiva. 

A. S. C. 

(5) Libro de Acucrdos Munidpaks Mun. 64, F. -~9, sesi6n de conccjo de 12-VIll-155j. Sccci6n 
Municipios. Archivo llist6rico Provincial de Albacete. 

(6) Lib. Mun. 6'), F. 118 v., sesi6n de 3-VIll-1')66. Secc. Mun. AHP. Ah. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



LA GRAEllSIA ISABELAE EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Antonio ANDUJAR TOMAS 

Ricardo GOMEZ LADRON DE GUEVARA 
Luis RUANO MARCO 

Hacia mcdiados dcl siglo XIX, D. Mariano de la Paz (Jraells, mfdico y ca
tcdr:itico dcl Real (Jahinctc de Madrid, tuvo noticias de la prcsencia en !as Sie
rras de (Juadarrama de un lepid6ptero extraordinario al que se confundia con 
especies ex6ticas de origen americano. pt'ns:indose que podia haber llt'.gado a 
Espafia en alguno de los n1Ultiples viajes de ultran1ar o haber sido introducida 
de forn1a salvajc por algl1n colcccionista. 

Tras varios afios de intensa bUsqueda recorriendo las Sierras <lei centro 
de Espafia, localiz6. en la primavera de 1849, en cl paraje dcnominado Pina
rcs Llanos, dentrn de! municipio de Peguerinos (Avila), un ejemplar hembra 
quc no correspondia a la descripci6n <le ninguna especie de heter6cero amc
ricano. Este descuhrimiento le hizo pensar que se encontraba ante una nueva 
especie <le tan extraordinaria coloraci6n que podfa ser catalogac.la como la 
mis bella <le la fauna c::nton1ol6gica europea. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1985, #16.



202 

En un principio CJRAELLS nomin6 a esta nueva cspecic como Saturnia 1Sabe

lae en honor a la reina Isabel II, siguiendo una antigua tradici(>n de asignar 

nombres de reinas a especies animates y vegetates. Postcriormentc, dos ati.os 

antes de su muertc, en 1896, GROTE reconsidera la non1enclatura de esta es

pecie y su inclusi6n en cl genero Saturnia, creando en honor a su descuhridor 

un nucvo genero que dctermina definitivan1cnte a esta espccie con10 Grael/sia 

isabe/ae. 

La primera descripci6n, realizada por (JRAELLS, de cstos individuos sc 

encuentra en la Revue et Magasin de Zoologic hajo el titulo "Dcscripti6n d'un 

Lepidoptere a la Faune Entomol6gique Espagnole'', mas tarde recogida en 

nuestro pais en las Memorias de la Real Academia de (~iencias de Madrid bajo 

el epigrafe "Descripci6n de algunos insectos nuevos pertenecicntes a la fauna 

central de Espaiia''. 

El origen de esta especie y el porque de su prcsencia cxclusiva en la Pe

ninsula Iberica continlla en la oscuridad, no obstante se han elahorado diver

sas teorias, entre ellas, y quiz5. la que con m:is seguidores cuenta es a4uclla 

que la liga a la distrihuci6n, a lo largo dcl ticmpo, de sus plantas nutricias, Pi· 
nus sylvestris y en especial Pinus nigra. 

· LOCALIZACION SISTEMA TICA 

Reino ............. . . Animal (LINNEO, 1758) 
Phy II um 
Clase. 

. Artropoda (SIEBOLD, 1846) 
........ lnsecta (LINNEO, I 735) 

Suhclase . . . . . . . . . . . Pterigota (MARTINOV, 1938) 
Superorden. . . . . . . . . . . . . Mecopteroidea (TYLLIARD. 1926) 
Orden. . ............... Lipidoptera (LINNEO, 1746) 
Division . . . . .... Heteroneura (TYLLIARD, 1918) 

Suhorden . . . . . . . . . . . . . Ditrysia (Bc'>RNER, 1939) 
Superfamilia ................ Bombycoidea (GRAVENHORST, 1843) 
Familia ... Syssphingidae (HAMPSON, 1918) 
Gerrero . . . . . . . Gracllsia (GROTE, 1896) 
Especie .................... lsahelac (GRAELLS, 1849) 

Se han descrito las siguientes suhespecies: 

6. isabelae isabelae (Centro de Espana) 
6. isabelae ceba//osi (Sierras de Cazorla y Segura) 
6. isabelae paradisea (Catalufla) 
6. isabe/ae roncalensis (Navarra y Huesca) 
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Algunos entom6logos consideran como una nueva subespecie a G. isabe/ae 
galliegloria, que integra a los individuos encontrados en los Alpes franceses, 
aunque para otros muchos estos prt'.sentan una muy dudosa procedencia. 

DESCRIPCION 

Imago 

Es el (1nico representante de esta familia en la Peninsula Iberica. Lepid6p
tero de gran tamatlo, sus alas pucden alcanzar hasta los 100 mm. de cnverga
dura, destacando en su parte posterior los apf:-ndices caudales o "colas", es
pecialmentc:: significativos en los machos. 

Presenta coloraci6n verde, con hordes y nerviaciones en ocre y dohle 
banda oscura en la zona submarginal de las alas anteriores, quedando reduci
da a una sola en las postcriorcs. En cada una de las alas existe un llamativo 
ocelo, situado en posici6n casi central, entre las venas radiales y medianas. 

Cuerpo grande y rechoncho recuhierto de pelo y escamas. lo que le da as
pecto lanudo. Caheza pequefta y escondida. Antenas fucrtemcnte cuadripecti
nadas en los machos y Jigeramente pectinadas en las hembras. Este car;icter, 
junto con el 111ayor desarrollo de las "colas" en las alas postcriorcs de los 1na
chos, es el rnixirno exponente de su acentuado dirnorfismo sexual. 

Nerviaci6n 

Alas anteriores: - lJna vena costal 
- Cuatro venas radiates 
- Tres venas medianas 
- lJna vena submediana 

Alas posteriores: - lJna vena costal 
- Tres venas radiates 
- Cuatro venas medianas 

Ova 

Huevos esfCricos, de color verde claro con manchas ocr;iceas. 

Oruga 

Parda al nacer, con placa dorsal de tonalidades pardo-rojizas y flanquea
da por dos bandas blancas. Posteriormente, conforme aumenta su tamafto, 
adquieren color verde, lo que las dota de un protegedor mimetismo. Al final 
de este estadio pueden alcanzar los 8 cm. de longitud. 
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Crisallda 

De 3-6 cnl. de longitud y color marr6n oscuro. 

CICLO BIOLOGICO 

El in1ago vuela, norn1almente a partir dcl crcpUsculo, durantc los 1neses 
de Abril, Mayo y primeros dias de Junio, existiendo variaciones segUn la cli
n1atologia, -en atios favorahles se le ha podido ohservar en vuelo desdc los 
Ultimos dias de Marzo hasta finales de Junio-. 

Sek enrncntra en alturas comprcndidas entre los 500 y 1.800 m., dan
dose citas cada vez mis bajas quc le acercan pr:ictican1cnte al nivcl <lei mar. 
En nuestr:a provinci~t todas las ohserva(_·iones y capturas han sido rcalizadas 

por encima de los 800 m., por estar el Pinus nigra, su plan ta nutricia, restringida 
a esas alturas. 

Las hembras atraen fuertemente a los n1achos desde larga distancia, son 
fecundadas y comit'nZa la put'sta, unos 250 hut'vos aproximadamentt' que 
son dt'positados sobre la corteza y ramas bajas de la planta nutricia antt'rior
mente citada. De ellos t'mergt'n pt'quefi.as orugas que sc alimentan de las aci
culas y sufrcn hasta cuatro rnudas sucesivas para alcanzar la madurez. Esto Ul
timo ocurre durante los mcses de vcrano. Al llegar el otofi.o la oruga dcscien
dc al pit' dcl pino y crisalida, para lo cual se entit'rra supcrficialmentc t'n el 
suelo y se cubre de aciculas; de esta forma pasari el invierno, surgiendo un 
nuevo imago en la primavcra siguiente. 

HABITAT 

Al no existir en nuestra provincia el Pinus sylvestris se encuentra restringido 
a los bosques de Pinus nigra situados al Sur-Oeste, por encima de los 800 m. 

Las caracterfsticas mas destacables de P. nigra (pino negral blanco o laricio) 
son: 

Tronco y ramas de color gris, estr6bilos pequeiios (de 3 a 8 cm.), adculas 
Jargas (mis de 8 cm.), acusada calcofilia, y su distribuci6n, en nuestra provin
cia, se sitlla en las alturas comprendidas entre los 800 y 1.800 m.; a veces lo 
encontramos asociado, en bosque mixto, a P. pinaster y a diversas frondosas, 
pero en las zonas mas altas y hllmedas es el Unico representante del genera Pi· 
nus. 

DISTRIBUCION 

Su area de distribuci6n en Espana, al margen de la provincia de Albacete, 
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se amplia alas de Navarra, Huesca, Barcelona, Tarragona, Lerida, Gerona, Te
ruel, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Avila, Jaen y iiltimamente parece haber si
do localizada en Valencia, aunque este dato se encuentre todavia sin confir
mar. 

OBSERVACIONES Y CAPTURAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

A principios de Junio de 1.981 capturamos en dos noches consecutivas 
tres ejemplares ( 9 9) en las proximidades de la Caseta de las Acebeas Oaen), 
una localidad ya tipica para esta especie. La proximidad y continuidad ecol6-
gica de esta localidad con !as Sierras de Segura y Alcaraz, en la provincia de 
Albacete, nos .hizo suponer que su presencia era masque probable en esta zo

na. 
La primera observaci6n que confirmaba la presencia de este lepid6ptero 

en Albacete tuvo lugar en las cercanias de Peftascosa, al encontrar, en Febrero 
de 1.982, una crisilida abortada a 1.200 m. de altura. Mas tarde, en Marzo de 
ese mismo afio, tuvimos noticias de su presencia en el paraje de las Espineras 
(Ri6par), 1.300 m., a traves de unos fragmentos de alas. 

Siguiendo con nuestra biisqueda, el 9 de Abril de 1.982 fuimos testigos 
de la captura de un ejemplar (a a) en el termino municipal de Molinicos, a 
900 m. _de altitud, por parte de un grupo de aficionados murcianos. Posterior
mente estos entom6logos ampliaron sus capturas, siempre en la misma loca
liad, en !as fechas: 

24-IV-82. 1 act. 
30-IV-82. 1 a a. 

1-V-82. 1 act. 

(Muiioz, B.; Lencina, F.; Albert, F.; Gonzalez, F. Shilap Rev. Lepidop. n.• 41). 

Por lo que a nosotros respecta indicamos a continuaci6n otras zonas de 
la provincia donde se ban realizado algunas capturas: 

Peftascosa. 1.200 m. l 5-V-82. 2 9 9. 
Ri6par. 900m. 22-IV-83. 1 C!C!. 

14-V-83. 1 C!C!. 

Molinicos. 1.100 m. 24-IV-84. 2 C!C!. 

Ri6par. 1.400 m. 21-VI-84. 2 C!C!. 

El conjunto de estas citas y capturas parecen confirmar que la poblaci6n 
de G. isabe/ae en Albacete, dentro de su escasez, presenta unos niveles acepta
bles. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Las poblaciones albacetenses de G. isabe/ae debido a su reciente descubri
miento son pr:icticamente desconocidas par lo que no podemos estahlecer 
datos cuantitativos de su estado actual. Pensamos, por las razones antes cita
das, que estas poblaciones deben ser relativamente numerosas y que proba
blemente se veri ampliada su presencia a otras localidades que manifiesten las 
condiciones de h:ibitat adecuadas. 

Se citan di versos enemigos de G. isabe/ae pertenecientes a varios grupos de 
insectos (Carabidos, Dipteros, Himen6pteros, etc.) que parasitan las orugas, 
aunque creemos que deben existir otros depredadores que actUen sobre las 
diversas fases de su ciclo vital. Pero indudablemente su pear enemigo es el 
hombre y sus actividades desordenadas (insecticidas, talas, incendios, etc.), 
sin olvidar el afin coleccionista de gran cantidad de aficionados, lo que a cor
to plazo puede constituir un serio peligro. 

Gracias al tardio descubrimiento de nuestras poblaciones, estas todavia 
no han sido castigadas en exceso aunque comienza a ser preocupante la insis
tencia de capturas en un mismo lugar, Molinicos. 

Esperamos que este lepid6ptero, tan representativo en algunos de nues
tros bosques por su belleza y escasez sea declarado urgentemente especie pro
tegida y su captura prohibida. 
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