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SABUCO Y EL "COMETA" DE 1572 

INTRODUCCION 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 

Al profesor A/ain Guy, 
filosofo e hispanista. 

Escribimos estas lineas en momentos en que el cometa Halley se halla pr6xi
mo a la Tierra. Cuando se lean ya se habri alejado. 

No ha sido su acercamiento de 1986 comparable en espectacularidad al de 
su anterior visita. En aquellos meses iniciales del ario 1910 una oleada de inquie
tud, angustia e histerismo colectivo domin6 a los humanos. Mucho se ha escrito 
sabre el paroxismo de las jornadas vividas en mayo de 1910. La Tierra, en su 
curso programado por los espacios siderales, y el astro errabundo que venia a 
plaza fijo, ~se iban a encontrar irremisiblemente? tcolisionaria nuestro planeta 
con el niicleo cometario? tacaso quedaria inmersa la vieja Tierra en la venenosa 
atm6sfera de cian6geno (FLAMMARION dixit) de aquel cometa que a partir de 
1682 fue emplazado por el caballero ingtes Edmond HALLEY a un retorno fijo 
par las cercanias de la Tierra cada 76'5 aftos? 

Rastreahamos las paginas de la prensa cspariola de mayo de 1910, dedicadas 
durante algunos dias casi con exclusividad al cometa visitante, cuando nos en
tristeci6 leer lo siguiente: 

"En Chinchilla, provincia de Albacete, ha ocurrido un lamentable suce
so que ha apenado al vecindario profundamente. Un nirio oy6 decir a 
sus padres, que el pr6ximo dia 19 sobrevendria elfin de! mundo, el acto 
de la proximidad del cometa a la Tierra. Acto continua sali6 de la casa, 
y en un campo vecino se suicid6 colgandose de un arbol" (!). 

Lamentable e inaudito. El pobre nirio chinchillano no fue el iinico que dis
puso de su vida antes que el cometa ... pasara de largo, para retornar, de forma 
nada brillante, en 1986. 

En esa misma Chinchilla, muchos arias antes, en 1664, un medico astr6nomo 
sigui6 con anteojos y otros simples instrumentos la marcha de otro cometa (2). 

Y antes que el doctor chinchillano Pedro GOMEZ DE ALMODOVAR, otros 

(1) El Eco de Levante, Alicante; niim. 98; 17 de mayo de 1910; p. 3. 
(2) F. RODRIGUEZ DE LA TORRE, La biblioteca astron6mica del doctor Pedro G6mez de Almod6var 

(Chinchilla, 1667), AL-BASIT, nUm. 16, abril 1985, pp. 127-177, especialmente 130-132. 
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noventa y dos afios atris, !as buenas gentes de !as llanuras y serranias manchegas 
quedaron atonitas por la presencia durante noches y noches de un espectacular 
fen6meno celeste. 

Otro sabio especulativo, medico, profesor, humanista, divis6 y sigui6 asom
brado el cursus de aquel fenomeno que consistio en un astro brillantisimo, un 
autentico lucero que apareci6 de improviso y se extingui6 poco a poco en dieci
siete meses. Aquello parecio un cometa a !as gentes sencillas y fue discutido por 
los intelectuales. 

"Como aquellas desabrigadas llanuras estan abiertas y francas a todos 
los vientos, asi los escritores mis paisanos no cierran la puerta a ninguna 
idea, ni a ninguna opinion, de donde quiera que venga" (3) 

decia con su prosa caracteristica Octavio CUARTERO. Y con mucha raz6n. Pero 
yo afiadire que a los cuatro vientos de la serrania, mejor que llanada (dimension 
superficial y terrestre) ascenderemos al cenit y al nadir (dimension de los orbes 
celestes) puesto que aquel contemplador de !as noches estrelladas de! otofio de 
1572, nuestro Miguel SABUCO y su circulo cultural alcaracefio, fueron testigos 
admirados de algo muy importante para la historia de la ciencia (4). Con esa vi
si6n el medico fil6sofo reforz6 sus originates ideas sabre la verdadera filosofia 
de la naturaleza de los hombres y de! mundo, oculta a los antiguos. 

DOS MENCIONES DE SABUCO Y EL "COMETA" 

Es, al menos, curioso que en un mismo aiio, dos fil6sofos actuates que hoy 
-me cons ta- se conocen o al menos se cartean entre sf, pero que entonces no 
se conocian, dos expertos en SABUCO (diriamos, si se nos permitiera, y con 
enorme respeto, dos "sabucologos"), los profesores Alain GUY y Domingo HE
NARES, el primero desde su atalaya iberica de Toulouse, cabe a los huesos de 
Francisco SANCHEZ "el esceptico", el otro desde el primer germen universita
rio de Albacete, publicaron dos cortos textos, dos alusiones "de pasada" relati
vas a la vision de! "cometa" de 1572 por Miguel SABUCO. 

El ilustre hispanista e historiador de la filosofia iberica, profesor GUY, escri-
bia asi en 1979: 

"Dans le septieme et dernir Colloque ( ... )II y parle egalement de la co
mete de 1572 (NOTE: A ne pas confondre avec celle de 1577, qui a ins
pire a Francisco SANCHEZ son Carmen de cometa) et ne manque pas d'y 
prendre a parti, plusieurs fois, le Stagirite" (5). 

(3) Octavio CUARTERO, Introduccion a la ed. Obras de Doifa Olivo Sobuco de Nantes (escritora de/ si
g/o XVI); Madrid, 1888; p. XXXVIII. 

(4) c. Doris HELLMAN, The new star of 1572: its place in the history of Astronomy, in Actes du ix~ 
CongrCs International d'Histoire des Sciences; Barcelona-Madrid, 1959; pp. 482-487. 

(5) A. GUY, Modernite du philosophe Sobuco, in Les cultures iberiques en devenir, Essois pub/ies en 
hommoge Q lo memoire de Marcel Batoillon (1895-1977) par lo Fondotion Singer-Polignac; Paris, 
1979; pp. 297-309; la cita corresponde a lap. 302 y la nota a lap. 309. 
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Y el profesor albacetense de filosofia, especialista como ningun otro hispa-
no en el fil6sofo de Alcaraz, en el mismo aiio 1979 escribi6 lo siguiente: 

"(Para el posible lector que diera en pensar que SABUCO monta quime
ras astrol6gicas, acaso es conveniente dejar constancia del interes cien
tiflco que tuvo el fil6sofo de Alcaraz cuando escrutaba la naturaleza del 
mundo. Sirva de ejemplo el hecho de que en su Vera philosophia de na
tura mundi anota la aparici6n de una estrella brillantisima el 9 de no
viembre de 1572 en la costelaci6n de Casiopea, y que fue descubierta y 
estudiada nada menos que por Tycho BRAHE, a quien tanto debi6 su 
discipulo KEPLER)" (6). 

De manera que nuestros dos especialistas en SABUCO confluyen, partiendo 
de vias distintas -sus propios estudios sobre el fil6sofo de Alcaraz- en el mis
mo afio 1979, en aludir a la importancia de aquella visi6n. 

Examinemos, en primer lugar, la fuente generadora de tales observaciones. 

LA MENCION DE SABUCO 

Sabido es que el bachiller Miguel SABUCO, residente en Alcaraz, public6 ba
jo la autoria de su hija Luisa Oliva un libro titulado Nueva fi/osoffa de la naturale
za de/ hombre, no conocida ni alcanrada de los grandes filosofos antiguos, la qua/ 
mejora la vida y salud humanas ... (Madrid, 1587) (7). Pasemos por alto -con ser 
ello tan importante- la atribuci6n durante mas de trcs siglos de la obra a Luisa 
Oliva y los consiguientes elogios a esta femina que sc nos mostraba tan fil6sofa, 
medica y literata (doztriz la llam6 el doctor Martin MARTINEZ). Todo qued6, en 
principio, deshecho en 1903 cuando Jose MARCO HIDALGO public6 su sensa
cional descrubrimiento: el verdadero autor del libro fue el padre de Oliva, Mi
guel SABUCO ALVAREZ, medico, boticario, oficial del municipio de Alcaraz. La 
publicaci6n de! testamento de SABUCO (8) es un hito dificil de superar en la his
toria de !as falsas atribuciones de una obra intelectual. 

(6) D. HENARES, De lo luminoso en Fi/osofla, III. La metiljora de la luz en Miguel SABUCO; Anales 
del Centro Asociado de Albacete; Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia; nUm. I 
(1979); pp. 69-72; la cita en p. 71. 

(7) Hemos manejado la editio princeps, ya con 399 aiios; ejemplar en Bib. Nac.; sig. R-16267. 
Las sucesivas referencias girar:in bajo el simple apellido, ''SABUCO'', seguido del folio-sob

jeto de citaci6n. 
Sohre las ediciones de la obra de SABUCO, vid. D. HENARES, El bachiller SABUCO en la}ilo

sofia medico del Renacimiento; Albacete, 1976; pp. 84-90. 
(8) J. MARCO HIDALGO, Dofla Oliva de Sabuco no fue escritora. Estudios para la ciudad de Alcaraz; 

Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos; Aiio VII; julio, 1903; pp. 1-13. El testamento en p. H; 

tambiCn escritura de poder a su hijo Alonso para Ja impresi6n en Portugal de su obra en p. 4. 
Puede visualizarse con facilidad gracias a la publicaci6n gr:ifica del fragmento decisivo de! 

testamento de SABUCO, en D. HENARES, Un libro en busca de autor; AL-BASIT, nUm. O, agosto 
1975, pp. 44-46. 
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Yaun asi, con fria y exacta objetividad, el profesor HENARES dice: "Sabe
mos que los escribanos y los notarios certifican ser verdad que le han dicho tal 
cosa, pero no que la misma sea cierta'' (9) con lo que nos coloca ante tuna duda 
met6dica? frente a la, al parecer, contundente demostraci6n. 

De los seis libros, partes o tratados de que consta la Nueva filosoffa ... el se
gundo trata de cuestiones cosmol6gico-meteoro16gicas, mientras que los restan
tes tratan cuestiones filos6fico-antropol6gico-medicas. Por otra parte, cuatro 
tratados se encuentran publicados en castellano, mientras que los dos ultimos lo 
estan en latin (JO). 

En el tratado latino mas largo desarrolla SABUCO una Vera phi/osophia de 
natura mistorum, hominis, & mundi, antiquis oculta (Verdadera filosofia sabre la 
naturaleza de los cuerpos mixtos, del hombre y del mundo, ignorada por los an
tiguos) (11). Empieza con un breve dialogo entre el doctor y Antonio, el pastor fi-
16sofo, pero es este ultimo quien lo expone todo en forma seguida. 

Es muy curioso (por lo menos, curioso) que no conozcamos versi6n castella
na de los dos tratados escritos en latin. Por esta causa, nos parece, se suelen co
mentar mis extensamente los diversos tratados escritos en castellano. Trataremos 
de traducir el corto fragmento que nos ocupa, a pesar de !as dificultades del latin 
de SABUCO. Pero antes introduzcamosnos con brevedad en el contexto. 

Bajo el epigrafe De alimento formarum simplicium (Acerca del alimento de 
las formas simples) se desarrolla la idea, metafisica y poetica, de la acci6n nutri
cia de la luna, idea repetlda insistentemente en diversos lugares (por ejemplo, en 
el titulo o capftulo LV de! primer Coloquio: De la Luna madre que alimi!ta y cria 
toda form a vegetable con su leche que es el agua ... ). Este alimento lacteo de la luna 
radica en !as nubes y de tres maneras lacta o llueve: cuando llueve (agua), llo
viendo (por asi decirlo) aire y viento, y lloviendo un aire mas sutil y rarisimo 
(12). Nos estamos tropezando con TALES DE MILETO. 

Pero SABUCO va mas alla de la luna; esto es muy importante, como ensegui
da veremos, dada la contraria ubicaci6n de los cometas y de !as estrellas en la as
tronomla oficial ad usum. 

Varias veces anota SABUCO los errores que, segun e!, cometi6 ARISTOTE
LES sabre la nutrici6n intercambiable (algo parecido a lo que hoy llamariamos 
retroalimentaci6n) de las formas simples. El jugo (qui/o) de! mundo subsiste por 
la leche de la luna, y de ella se llena y alimenta hasta el ultimo orbe. Y aqui surge 
el fragmento: 

"Hoe maxime roboratur cometa illo peregrino vel potius stella fulgen
tissima, quae in casiopea (vna coelestium imaginii baud ignobili) vissa 
est: anno ab orbe Redempto. 1572. Nouembris nona die: quae & si co-

(9) D. HENARES, op. cit. (8), p. 45. 
(10) Sohre la confusi6n de los tratados, vid. D. HENARES, op. cit. (7), pp. 94-95. 
(11) SABUCO, ff. 325v-367v. 
(12) SABUCO, f. 356. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



9 

metarum periodum amplexa sit, propinquissima tamen octauo extitit 
orbi, paralexim enim, idest aspectus differetiam, pene nulla fortita fuit, 
quippl: quae quatuor minuta paralaxis, vix attingere obseruata fuit: vt 
ex obserbationib' Cornelij, Iuntini, & aliorum constat. Cuius locus, as
census, duratio, & durationis alimentfi, huius veritatis euidentiam 
faciiit. Alimetum enim ignis etiam lac lunae est, vapor namq; calefactus 
flammam nutrit" (13) 

que viene a significar, aproximadamente: 

"Esto -que digo- se corrobora en alto grado por aquel ins6lito come
ta, o mas bien estrella brillantisima, que se vio en Casiopea (una de las 
constelaciones mas conocidas) el noveno dia de noviembre del afio 
1572 de la redenci6n del mundo; la cual, si bien se cifi6 al periodo (tem
poral) de los cometas, apareci6 cerquisima del octavo cielo, pues su pa
ralaje, es decir la diferencia entre su lugar verdadero y el aparente, no 
fue significativa, ya que se observ6 que apenas alcanz6 los cuatro minu
tos de paralaje, tal como nos consta por las observaciones de Cornelio, 
Giuntino y otros mas. Evidencian la verdad de esto su localizaci6n, su 
ascension recta ( = elevaci6n sobre el horizonte) y el nutrimento de esa 
duraci6n. Pues el alimento del fuego es tambien como la leche de la lu
na, de hecho el vapor; calentado nutre la llama" (14). 

Las cuestiones primordiales que obtenemos del texto de SABUCO en un 
an:ilisis tem:itico del fragmento, podrian ser: 

a) tEra un cometa o era una estrella? 
b) Apareci6 el 9 de noviembre de 15 72. 
c) La paralaje demuestra su ubicaci6n en el cielo estrellado. 

Y por este orden las examinaremos. 
Pero antes se nos permitir:i una evocaci6n del argumento real del asunto. 

EL MARAVILLOSO FENOMENO CELESTE DE NOVIEMBRE DE 1572 

Miguel SABUCO tenia, como cualquier espafiol culto del siglo XVI, fuertes 
conocimientos de astronomfa. La ciencia astron6mica ( que era Hamada astrolo
gia y correspondia a lo que ahora se conoce por astronomia, con et aditamento 
de lo que ahora conocemos por astrologia) era estudiada en las Universidades y 

(13) SABUCO, ff. 357v-358. La hemos confrontado con la ed. de Octavio CUARTERO, op. cit. (3), p. 
417, y vemos c6mo et poligrafo albacetense pone o quita puntos, comas y mayUsculas a discre
ci6n, lo que nos lleva a cuestionar la puridad del texto de esta ed., que hasta ahora es el usado 
por los estudiosos. 

(14) He tenido dificultades en la traducci6n. Agradezco al doctor Enrique LLOBREGAT, de Valen
cia, y a mi hija Irene, !as ayudas prestadas en el esclarecimiento de pasajes dudosos. 
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en los Colegios, adem:is de constituir un conocimiento prictico adquirido en las 
noches serenas y puras de los despejados cielos espafioles por agricultores, mari
nas, pastures, n1onjes, viajantes y hon1bres de las pequeiias ciudades. 

En una localidad como Alcaraz, m:is de una docena de autenticos expertos 
en astronomia y centenares de experimentados ciudadanos escudrifiaron el fir
mamento porque alguien habia divulgado la noticia. 

- jEsta noche ha aparecido un gran cometa! 
Existia una autentica preocupaci6n astrol6gica por los cometas, a los que 

normalmente se asignaba el oficio de portadores de avisos de desgracias. 

A la noche siguiente mis de un observador exclamar:ia: 
- jEl cometa no tiene cola! jY no se mueve! 
La polemica estaba iniciada. Alguien apuntaria que mas parecia una estrella 

que un cometa. Cosa imposible, replicarian los entendidos, absolutamente im
posible. Pero lo evidente podia confirmarse cada noche, a simple vista. El come
ta se presentaba muy extrafio, siempre sin cola y sin movimiento. 

En las noches siguientes algunos entendidos insistirian en que se trataba de 
una estrella nueva, lo que horrorizaria a los mas eruditos, por lo que de "anti
cientifica" tenia semejante hip6tesis. 

Hay que insistir. Aquellas gentes de hace cuatrocientos afios se sabian el cie
lo de memoria (cosa que hoy nos deberia avergonzar). Las 1022 estrellas del ca
talogo de TOLOMEO estaban descritas en los libros e impresas en los grabados 
de las 48 constelaciones. 

Arriba, casi en el cenit, se hallaba la constelaci6n de Casiopea, archiconoci
da por todos. Los eruditos y los estudiantes recordarian eso de "Cassiopeia ha
bet stellae 13, quarum magnitudinis Tertiae 4, Quartae 6, Quintae 1, Sextae 2", 
que se recitaba de memoria en las clases de astrologia (15). Pues alli, en el "asien
to del trono" de la bella Casiopea (vid. figura 2) habia aparecido de repente un as
tro brillantisimo, de superior magnitud a cualquiera de las otras de la constela
ci6n iY de todo el firmamento! 

Se consultarian los grabados de libros distintos, se buscarian efemerides as
trol6gicas, se argiiiria una y mil veces que se trataba de un cometa -rar!simo, 
testarudo cometa, sin cola y sin movimiento-, se echaria mano a los diversos 
relatos sabre prodigios y celicas maravillas. Resultado nulo. Injustificable total
mente la aparici6n ex novo de una estrella brillant!sima. Tan brillant!sima que su
peraba a Sirio, sobrepasaba a Jupiter, entonces en el perigeo y -lo mas 
espectacular- superaba a Venus, al mismisimo lucero del alba. 

En Alcaraz, coma en toda Espana, coma en toda Europa (16) no debia hablar-

(15) Por ejemplo, COPERNICO, op. cit. (111); lib. II, XIII, fol. 49, describe una a una !as estrellas de 
Casiopea. 

(16) "El nuevo visitante atrajo a lo largo y ancho de Europa el interes de todos, sabios y profanos, 
desde el momento de su aparici6n ... S6lo podia tratarse de un prodigio; los astr61ogos renova
ron su actividad; en todas partes los astr6nomos consagraron sus observaciones y escritos a la 
'nueva estrella' aparecida en los cielos'' (Thomas S. KHUN, La revoluci6n copernicana ( 1981 ), p. 
270). 
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FIGURA 1. Miguel SABUCO contempla en Alcaraz en una noche de noviembre de 1572 el extraordi
nario fen6meno de un ins61ito cometa o nueva estrella brillantisima (come/a peregrino vet potius stella 
fulgentissima). Dibujo -recreaci6n libre- de Fernando RODRIGUEZ. 
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se de otra cosa. Se miraba al espectacular astro por !as noches y se hablaba de! fe
n6meno celeste durante el dia. Algunas noches se divisaba a traves de los celajes 
nubosos que ocultaban por completo !as restantes estrellas. Quienes gozaban de 
aguda vista lo alcanzaban aver a mediodia. Tenia color blanco argenteo, no ro
sado o dorado o plumbeo, como los cometas, y se apreciaba con claridad un cen
telleo o titilaci6n. 

Pasaban las noches y alli seguia aquel astro ins6lito, superbrillante, inm6vil, 
siempre a la misma distancia de !as estrellas restantes de Casiopea, a quince gra
dos de arco de! polo artico o cenit. 

Empezarian a desatarse las inevitables supersticiones y terrores colectivos. 
Algun exaltado acudiria a los textos sobre sefiales apocalipticas, mientras que al
giin enterado traeria la informaci6n de lo ocurrido en Paris, capital de la Francia, 
la noche de! 24 de agosto anterior, menos de tres meses antes: la matanza de San 
Bartolome. La estrella seria asi un signo fatidico, anuncio de sangre derramada, 
quizi vaticinio de mayores y monstruosas desgracias ... 

Largas e interesantes notas del acontecimiento astron6mico tomaria SABU
CO, un hombre culto y maduro (unos 46 afios, segun la cronologia de! profesor 
HENARES). Las tertulias y discusiones de lo que se ha llamado el circulo cultural 
de Alcaraz (Pedro SIMON ABRIL, el doctor HEREDIA, los bachilleres GUTIE
RREZ y SABUCO) alcanzarian alturas cientificas, se entablaria correspondencia 
con amigos y corresponsales de otros lugares (Chinchilla, Alcala de Henares, To
ledo, Valencia, Salamanca, Baeza ... ). 

Y cuando llegaron las cartas de respuesta, en el mes de diciembre se empez6 
a observar una disminuci6n en la intensidad del brillo del astro misterioso. Ya 
no brillaha masque Venus, se igualaba con Jupiter. El afio 1573, llegado bajo el 
arcano de la sefial celeste, ofreci6 una constante disminuci6n de! brillo; en mayo 
era como de segunda magnitud, y a mediados era igualado por !as compafieras 
de Casiopea. 

En unos meses mas, en marzo de 1574, dcsapareci6 de la vista de los huma
nos, al disminuir de la sexta magnitud. 

Pero qued6 su imagen en el recuerdo de todos. Fue algo inolvidable, algo 
que entr6 en el reino de los prodigios vistos (17). 

SABUCO pens6 durante afios en el fen6meno astron6mico, de! que fue testi
go en las noches alcaracefias de 1572-73, algo digno de anotar cuando al exponer 
su filosofia de la naturaleza, extiende hasta el firmamento de !as estrellas el inter
cambio de influencias reciprocas de los elementos simples, en este caso de! fuego. 

lCOMETA 0 ESTRELLA? 

Tiene mucha importancia, segUn cl estado de los conocimientos cientificos 
del momento, la menci6n simultinea de "cometa" o de "estrella". Para corn-

( 17) DELAMBRE, Histoire de l'Astronomie moderne (Paris, 1821); t. I, pp. 185-207. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



13 

prenderlo hay que remontarse a ARISTOTELES, omnipresente en la filosofia de 
la ciencia del Renacimiento (18). 

La cometologia de ARISTOTELES se expone en su Meteorologfa: los cometas 
eran meteoros, fen6menos sublunares por consiguiente -entiendase: inmersos 
en la esfera o circulo (o "clara" del gran huevo c6smico de SABUCO; cf. en este 
mismo articulo el penultimo paragrafo, Aspectos de la cosmologia de SABUCO) 
del cuarto elemento o fuego. La causa de los cometas eran, principalmente, "las 
exhalaciones cilidas de la tierra" (19). Por lo tanto, nada tenian que ver con las 
estrellas, astros fijos que se hallaban en la octava esfera o circulo (o "cascara", 
en la terminologia sabuqueii.a) mas alli de la ultima estrella errante o planeta, 
mas alli de Saturno (20). 

Esta teoria de los cometas como exhalaciones sublunares persisti6 hasta fi
nes del siglo XVII, mas o menos matizada. Increible resulta en la apasionante his
toria de la ciencia que no se hiciera caso a la teoria de un SENECA, quien en ati
nadas ideas expres6, de forma antiaristotelica frontal, ideas contundentes: 

1. 0 (Los cometas) "no son fuegos casuales, sino que forman parte del uni
verso" (21). 

2. 0 "No considero que el cometa sea un fuego sllbito, sino que se cuenta 
entre las creaciones eternas de la naturaleza" (22). 

3. 0 "1Por que (nos extraii.amos) de no conocer el principio ni elfin de unos 
cuerpos cuyo retorno tiene lugar despues de inmensos interva/os?" (ex ingentibus 
interualles recursus est) (23). SENECA se adelant6 1600 aii.os a la teoria del retor
no orbital de HALLEY. 

Como maxima profecia exponente de lo que puede ser un precursor, el 
audaz SENECA conduy6: "Vendri un dia en el que los que nos sigan se extraii.a
rin de que no conocieramos fen6menos tan cvidentes" (24). 

( 18) Y para comprender la cosmologia de ARISTOTELES hay que remontarse a la cosmologia prea
ristoti'lica. Yid. G. E. R. LLOYD, Greek Cosmologies en el vol. colectivo Ancient cosmologies 
(London, 1975), pp. 198-224. D.R. DICKS, Early greek astronomy toAristot/e(Ithaca, 1970). F. 
N. CORNFORD, Plato's Cosmology; The Timaeus of Platon, translated with a running comm. 
(London, 1937). Para los presocriticos, consUltese la magnifica obra Losfi/6sofos presocrriticos, 
ed. preparada por C. EGGERS LAN et al. para Ed. Gredos, 3 t. (Madrid, 1978-80), cuyos indices 
de materias remiten a to dos los conceptos cosmol6gicos presocriticos. 

(19) ARISTOTELES, Meteoro/ogica, 344 a 9-15. Sohre los cometas tratan los capitulos VI-VII de! Lib. 
I. Hemos consultado la ed. griego-inglesa, de H. D. P. LEE, Loeb Classical Library (London, 
1962) y la moderna versi6n castellana de Cientificos griegos, Ed. Aguilar (Madrid, 1970), t. I, pp. 
551-57. 

(20) Con independencia de la formaci6n del cometa como exhalaci6n cilida de la tierra, ARISTOTE
LES ad.mite la posible formaci6n cometaria como producto de la conjunci6n de dos planetas, 
pero siempre sublunar; ibidem, 344 a 34/b 9. ANAXAGORAS y DEMOCRITO opinaron que los 
cometas provenian exclusivamente de conjunciones planetarias. 

(21) SENECA, Natvrales Quaestiones, Lib. (Septimus) Quartos, XXX, 2. Hemos consultado la ed. 
latino-inglesa de T. H. CORCORAN, Loeb Classical Libray (London, 1972) y la versi6n latino
espai'i.ola de C. CODONER MERINO, Colecc. Hispinica, C.S.I.C., (Madrid, 1979), 2 vol. 

(22) Ibidem, XXll, I. 
(23) Ibidem. XXV, 3. 
(24) Ibidem, XXV. 5. 
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Por un incomprensible misterio las geniales intuiciones (puras expresiones 
racionales, desprovistas de experimentaci6n instrumental cientifica) de nuestro 
SENECA no tuvieron ningUn eco ni seguimiento por los sabios oficiales del me

dioevo ni del Renacimiento. Asi, los cometas seguian siendo, en 1572, exhala
ciones ciilidas y secas de la tierra, algo del mundo sublunar que tenia mucho que 
ver con fen6menos meteorol6gicos, como la lluvia, el arco iris, las auroras bo
reales, !as estrellas fugaces y los terremotos, y algo absolutamente inficionado 
por la seudociencia astrol6gica. 

Desde el nacimiento de la imprenta, las apariciones de cometas tuvieron 
abundante prensa. Cien afios antes del fen6meno de 1572 ya se habia publicado 
por la imprenta la primera obra cometica (2 5). 

Del dogma de la incorruptibilidad de los cielos -tan cientifico como 
religioso- se deducia que los cometas, que aparecian y desaparecian y transitaban 
por los espacios, no eran verdaderos cuerpos celestes, puesto que eran s6lo, repe
timos, exhalaciones calidas en la esfera del fuego, que estaba entre la tierra y la lu
na, mientras que las estrellas, cuerpos celestes, inm6viles, estaban fijas en la b6ve
da celestial, miis alla del orbe o esfera de Saturno, mucho mas alla, pues, de estos 
otros cuerpos, estrellas errantes o planetas -que no otra cosa quiere decir la pala
bra en griego- que giraban en torno de la tierra, centro del universo. 

Cuando aparece en 1572 el astro brillantisimo, los sabios y los astr61ogos no 
pudieron aceptar a priori que fuese una estrella, porque las estrellas no podian 
nacer (aparecer) ni morir (desaparecer), segUn la ciencia academi<.:a, que t:ra la 
astronomia y filosofia aristotelico-t:scol:istica. 

"Seri un cometa inm6vil", adelantan los expertos. Y los astr6logos se apli
can a sus vaticinios cometicos. Pero el siglo XVI es epoca de audacias intelectua
les (Nicolas COPERNICO, ese "astr6logo advenedizo", segun Martin LUTERO, 
ya habfa aparecido en escena) y a los astros empieza a mir:irseles con algunos ins
trumentos (no, por supuesto, con telescopios, que no fueron inventados -por 

el catalao Joan ROGET- hasta los afios 1580-90). 
El maestro BARRIENTOS, catedratico de Salamanca, observa el maravilloso 

fen6meno celeste de noviembre de 1572 y escribe un libro, que publica en 1573, 
sobre la explicaci6n y predicci6n de los cometas (26). En la licencia del libro (del 
17 de julio de 1573) se dice que "era muy utile provechoso a la republica, en el 
qua! tratava en general, y particularmente de Significatione & predictione come
tarum, y tambien desta Cometa que avia seys meses que parecio'' (27). De sus 24 ca
pftulos, el 17 trata "De huius nostrae aetatis Cometae consideratione", es decir, 
estudia en concreto el fen6meno celeste visible en 1573, que queda definido y 

(25) A. CATO, De Cometa anni 1472; Neapoli, 1472. De tan preciado incunable hay un ejemplar en la 
Bib. Universitaria de Valladolid. 

(26) B. BARRIENTOS, Cometarum explicatio atque praedictio, liberarium artium Magistro -
authore .. ., Salmanticae, 1574. 

(27) Ibidem, fol. (II). 

(28) Ibidem, fols. 49-51 v. 
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estudiado como cometa (28), a pesar de que ''permanecia inmovil, en figura nada 
· diferente de los planetas" (inmobilis manebat nihil ii planetis differens) (29). Y 
como ta! cometa, sus "consecuencias" en el invierno de 1572-73 fueron fatales: 
frios y nieves crudelisimos, con el Duero y el Guadiana helados y la perdida de la 
cosecha de citricos por !as rigurosas heladas. Esta es la postura de la ciencia ofi
cial en cuanto a la prodigiosa vision de 1572. 

Por otro !ado, un rarisimo folleto de Juan MOLINA DE LA FUENTE, publica
do jen 1572! (30), analiza en tres capitulos el cometa; !as condiciones de! mismo 
''hacen dudar al autor sea de los que explicaARISTOTELES: ''no tiene mas movi
miento que el de! movil. .. a do se engendran estas exhalaciones no parece que 
esta, sino mas alla, entre !as estrellas fijas, contra lo que ensefia ARISTOTELES" 
(31). MOLINA lo considera, pues, un cometa atipico, un cometa sin cola, inmovil 
yen la esfera de !as estrellas: nada que ver, pues, con la cometologia sublunar. 

Pero seria el valenciano jer6nimo MUNOZ quien anunciaria al mundo cien
tifico su descubrimiento. Baste el tenor literal de! titulo de su obra (32). La rebe
li6n contra el pensamiento aristott:lico se habia iniciado en este frente. Jer6nimo 
MUNOZ lo dijo con una firmeza y una claridad inusitadas al rey FELIPE II en una 
larga epistola dedicatoria que figura al principio de su librito, y que es una im
presionante y solemne declaraci6n, no suficientemente estudiada, a nuestro jui
cio, a pesar de la reciente revalorizaci6n de la figura de este astr6nomo valencia
no, como uno de los primeros astr6nomos europeos del siglo XVI (33). 

Jeronimo MUNOZ fue el astronomo quc resolvio el misterio cekste (34). Su 
libro se divulgo ampliamente por Europa y fue alabado por todos los grandes as-

(29) Ibidem, fol. 49v. 
(30) Juicio y prognostico de/ cometa que aparecio en el mes de noviembre deste uno, y sufiguro y cielo. 

Compuesto pore/ licenciado Juan Molina de la Fuente; Madrid, 1572. 
(31) F. PICA TOSTE, Apuntespara una biblioteca cient{jica espaflo/a de/ siglo XVI ... (Madrid, 1891); p. 

198; nUm. 490. 
(32) J. MUNOZ, Libro de/ nuevo Cometa, y de/ lugar donde se haze; y como se vera por los Parallaxes 

quan lexos estan de tierra; y de/ Prognostico deste ... , Valentia, 1573. 
(33) "Assi por cartas dessa corte de V. M. como de otras muchas panes, tengo entendido el desseo 

grade que muchos tienen de saber este nuevo cuerpo que apparecio en el cielo si es estrella o si 
es Cometa'' (fol. 1 ); '· ... y perseverando Aristotil en su opiniO que los cielos son eternos ha por
fiado estar los Cometas en el ayre: porque veya q silos recebia detro de! cuerpo de! cielo, como 
ellos sean fuegos, o llamas, era necesario conceder los cielos de su naturaleza ser 
corruptibles ... " (fol. 2); " ... esto ha causado, que viendo aun por razones naturales sacadas de 
las propiedades deste Cometa, q el esta en el cielo, y tiene naturaleza o parentesco con las estre
llas fixas, no ban podido entender lo que con los ojos pudieron ver ... " (fol. 2); "He entendido 
que es fatso lo que dize, que es comun opinion de las gentes que niica ha havido en el cielo 
mudanc;a alguna: por lo qual los haze eternos (a). Y pues se q hay en ellos mudanc;a, yen ellos se 
encienden los Cometas, he sido forc;ado por razones naturales, y demOstraciones Geometricas 
cOceder que hay en el cielo corrupciO y incedios" (fol. 2v.). 

Todo esto y mucho dijo Jer6nimo MUNOZ al rey Felipe II en su dedicatoria. 
(a) Vid. mi nota (51). 

(34) Vid. A. COTARELO VALLEDOR, El misterio de la estrella. Un espaflo/ lo esclarece (Jer6nimo Mu
iioZ); Bol. de la Real Soc. Geogrifica, 79 (1943), pp. 12-35. 
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tronomos de la epoca. Tycho BRAHE contrasto sus observaciones con los datos 
astronomicos de posiciones del astro dados precedentemente por MUNOZ, a 
quien llama en su obra "eruditisimo y excelentisimo matematico" (35). 

Si salimos de Hispania tenemos como ejemplo de terminologia ambivalente 
(cometa "o" estrella) el opiisculo queen latin yen aleman publico Zyprian von 
LEOWITZ (36) en el que aparece la expresion nova stella ( ~ estrella nueva) que ha 
quedado consagrada en la Astronomfa. El italiano Anibal RAIMONDO escribio 
varios folletos en los que titulaba al fenomeno como "estrella de la maravilla" 
(37). El ingles Thomas DIGGES, convencido copernicano, lanzo 21 teoremas ma
tematicos sobre la paralaje del astro; en el titulo de su obra habla simplemente de 
"cuerpo celeste incendiado con inusitado brillo", mientras que en un epigrafe 
del texto mantiene la ambivalencia "comete uel nove stelle" (38). Finalmente, la 
consagracion de! termino viene de la mano de los centroeuropeos Tycho BRAHE 
(39) y HAGECIUS (40) quienes usan tan solo la expresi6n nova stel/a. 

Cuando aiios despues de la formidable vision celeste Miguel SABUCO se dis
pone a ordenar sus cuadernos de trabajo para organizar los manuscritos definiti
vos de lo que seria el texto de su obra publicada, debi6 hacer uso de las notas es
critas con sus propias observaciones, que contrastaria con los datos de libros de 
su biblioteca en los que se aludia al muy famoso cometa o estrella. La soluci6n 
terminologica dada por SABUCO es ciertamente ortodoxa, puesto que hemos 
vista que lo resuelve asi: "aquel ins6lito cometa, o mas bien estrella brillantisi
ma", es decir, tornado coma cometa es atipico, puesto que nose mueve, no tie
ne cola y se encuentra en la region de! firmamento, por lo que mas bien (potius) 
se trata de una estrella, nueva par supuesto, con toda la carga revolucionaria que 
ello implicaba. 

LA FECHA DE LA APARICION 

Segiin las efemerides astronomicas, el dfa 5 de noviembre de 1572 fue novi
lunio; el surgimiento de un astro brillantisimo en ese y en dias posteriores po-

(35) Tycho BRAHE, Astronomia Instaurata Progymnasmata ... ; Pragae, 1602; p. 565. 
(36) Judicium Cypriani Leovitiis de nova stella sive cometa; Lavingae ad Danubium, 1573; id. (en ale

min), Laugingen an der Donau, 1573. 
(37) H. RAIMONDO, Dircorso ... sopra la stella, che ii Nouembre, & Decembre 1572, ha reso tanta ma

raviglia ... ; Venecia (1572); Dichlaratione ... in forma di riposte contra quelli hanno scritto che la 
stella dalle Maraviglie 1572, Novembre & Decembre fusse Cometa e non stella fissa (1573). 

(38) T. DIGGES, Alae sev scalae Mathematicae . .. portentosi syderis ... inso/ito fulgori coruscantis ... 
(Londini, 1573}; fol. Xiv. 

(39) De noua et nullius memoria prius visa stella ... ; Copenhaguen, 1573. I. ;i. trad. al danes por ()tto 
Gelsted, Tyge Brahe: Denny stjerne (1572), Lemvig, 1923. 

(40) T. HAJEC, Dialexis de novae et prius incognitae stellae apparitione .. ; Francofurti ad Moenum 

(1574). 
De este libro tomamos la ingenua limina de la constelaci6n de Casiopea con la situaci6n de 

la nova, en el asiento de! trono. 
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dria ser aiin mucho mejor detectado. SABUCO asegura que fue visto el dia 9 de 
noviembre de 1_572. Estuvo muy perspicaz; se adelant6 a muchos y buenos as
tr6nomos. Por ejemplo, Tycho BRAHE siempre menciona la fecha del 11 de no
viembre, y asf sucesivamente poseemos la fecha en que cada uno de los exposi
tores de sus propias observaciones da la fecha; SCHULER es quien se adelanta a 
todos y dice que la vio el 6 de noviembre (41). En Espana el maestro BARRIEN
TOS la da como aparecida el 9 de noviembre, lo mismo que SABUCO (42) mien
tras que a Jeronimo MUNOZ se le pas6 por completo la oportunidad, lo que nos 
relata con sinceras palabras (43). 

A fines de noviembre todo el mundo hablaba del cometa o nueva estrella. El 
proceso de su extinci6n empez6 a principio del ano 1573, yen abril de 1574 dej6 
de verse, entrando en el reino de las maravillas hist6ricas. Una vez desaparecida se 
adujeron leyendas e historias sobre apariciones de signos celestes y se llev6 la pal
ma de las conjeturas la estrella de Belen ode los Reyes Magos (44); el mismo Diego 
de ZUNIGA alude a la stel/a Magorum con motivo de la nova de 1572 (45). Y asi si
guieron las conjeturas sobre el misterio de su aparici6n y el de su desaparici6n, a 
lo que se atiadia, comprensiblemente, la especulaci6n sobre su reaparici6n. 

El protestante Teodoro de BEZA pretendi6 que, en efecto, era la misma es
trella de los Reyes Magos, y que como su primera aparici6n habia senalado la pri
mera venida de Jesucristo, la segunda anunciaba la segunda venida (46). 

Tycho BRAHE echo mano a unas investigaciones de LEOVITIUS por !as que 
se cuenta queen 1264 en Casiopea habia habido "algiin desorden" celeste; el in
tervalo era de 308 anos; pronto se dijo que volveria a reaparecer en el ano 1780. 
DELAMBRE anade con lac6nicos monosilabos: "et !'on n'a rien vu" (47). 

En mis investigaciones por la prensa diaria del siglo XIX he descubierto 
unas curiosas informaciones sobre la nova de 1572: los monjes griegos de la isla 
de Prinquipo avisaron a todos los observatorios astron6micos europeos a princi-

(41) CLARAMONTI, op. cit. (68), p. 17. Cf. Enciclopedia ESPASA, t. 22, p. 1089. 

(42) BARRIENTOS. op. cit. (26), fol. 50. 
(43) JerOnimo MUNOZ dice queen Onteniente dio una clase pcictica de astronomfaal aire libre en la 

noche del 2 de noviembre y asegura que nada nuevo habia en los cielos. Se fue a Valencia, y ya 
no observ6 el firmamento por la noche, hasta que el dia 18 le avisaron unos pastores del fen6-
meno celeste y preguntando a "calcineros y pastores que estiin sobre Torrente" averigu6 que la 
empezaron aver en la noche del 11 al 12 de noviembre. Vid. MUNOZ, op. cit. (32), fols. 7-7v. 

jQuC reflexi6n nos suscita el hecho de que unos pastores avisen a un catedriitico de Univer
sidad de algo relacionado con las estrellas! No pensamos que ahora pudiera suceder tal cosa. 

(44) Cf. Mat. 2. 2, 7. 9- 10. 
En el siglo XX se siguen hacienda hip6tesis sobre lo que fue aquello. Vid. recientes comen

tarios a la Biblia: ''hip6tesis de que la estrella era un meteoro luminoso que se moviera a poca 
distancia de la tierra" (es decir, sublunar), B6ver-Cantera, BAC (1957), p. 1266; "fue un fen6-
meno c6smico natural", Ed. Paulinas (1964), p. 1150; "la naturaleza de esta estrella es muy 
misteriosa", Nacar-Colunga, BAC (1976), p. 11';4. 

(45) ZUNIGA. op. cit. (61), fol. 269v. 
(46) DELAMBRE. op. cit. (17), t. I. p. 187. 

(47) Ibidem, loc. cit. 
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pios del aiio 1890 para que escudriiiaran el firmamento en busqueda de la "sep
tima" (?) aparici6n de la estrella de Belen, pues segun sus dlculos y cr6nicas, de
beria aparecer "de nuevo" en Casiopea dicho aiio (48). Naturalmente, el resulta
do fue nulo. 

Resumimos: SABUCO consign6 una fecha temprana de aparici6n de la nova, 
dos dias antes que la consagrada por el celebre Tycho BRAHE. 

SU PARAL\JE DEMUESTRA SU UBICACION EN LA ESFERA DE LAS ESTRELLAS 

El texto de SABUCO aprehende el gran argumento en favor del nacimiento 
de una estrella. 

Tengase en cuenta, lo repetimos, que en la cosmologia aristotelico
escol:istica, las estrellas no podian nacer ni morir. Como cuerpos puros estaban 
creados por Dios, Primer Motor del Universo, desde la eternidad y existirian por 
toda la eternidad; asi pues, no podian ni nacer, ni cambiar, ni morir; por eso mis
mo eran cuerpos puros e incorruptibles; y viceversa (49). 

El ensamblaje de estos conceptos en el gran edificio cosmo16gico hacia im
posible dos cosas: 

a) Que los cometas fueran cuerpos celestes. Si los cometas eran visiones 
que nacfan y se extinguian al poco tiempo debfan de ser exhalaciones terrestres 
y sus erriticos caminos no podian traspasar el mundo sublunar. En conclusi6n, 
los cometas no son estrellas, no son verdaderos planetas ni siguen el movimien
to de los planetas; asi pues, el cometa noes estrella, es fuego (50). La perfecci6n 
de las esferas respectivas no podia permitir que se hollaran, es decir, no podia 
admitirse que se pasara por un cometa de la 6rbita de Saturno a la de Mercurio, 
como ahora sabemos que ha hecho el mismo Halley y muchos otros cometas 
mis. En esto hemos vista que SENECA fue, como precursor, un herCtico, pues 
de tal forma plant6 cara a la opini6n general que su teoria no fue tenida en cuen
ta en diecisiete siglos. 

(48) Diario LA FE (Madrid), dias 29 de enero y 7 de abril de 1890. 
(49) Puede bucearse en la historia alglln caso que hubiera hecho conmocionar la firmeza de estos 

dogmas. Tales casos podrfan ser la estrella nueva de HIPARCO (de la que tratare mas adelante), 
la menci6n de Marco VARRON (en Del origen de/ pueblo romano) sobre alteraciones de Venus, 
que recoge SAN AGUSTIN en Decivitate Dei, lib. XXI, cap. VIII, 2., y la nova del aiio 1054, cata
logada por los astr6nomos chinos como "la estrella huCsped", es decir, nueva, y tomada en 
Europa por un cometa sin mas problema. 

(50) He aqui las frases de la teoria academica: "Cometes non Stellae. Planeta uero non est. .. nee mo
tus planetarum sequit ... Non est ergo stella, sed ignis'' (Phi/osophicarum et astronomicarum insti
tutionum, Gvilielmi Hirsavgiensis olim Abbatis, Libri tres; Basileae, 153 l, fol. 59; de este libro 
bien pudo tener en sus manos un ejemplar nuestro SABUCO). Estas frases son las mismas -sin 
citar la fuente- que las siguientes: "Planeta vero non est ... nee motum planetarum sequatur .. 
Non est ergo stella, sed ignis" (Honorivs Augustodunensis, De Philosophia Mundi Jibri quatuor, 
lib. III, cap. XIII; ed. Migne, t. CLXXII, col. 801). 
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b) Que una estrella pudiera ser "nueva", es decir, que pudiera aparecer ex 
novo m una noche en los cielos estrellados, iba en contra de la experiencia ra
cional (51) y de la interpretacion religiosa (52). 

El hecho de demostrar que no se trataba de un cometa -sublunar- y que se 
trataba o bien de un cometa en la region del cielo estrellado o bien de una estre
lla "nueva", nova stella, alineaba de facto al expositor de esta hipotesis o doctri
na en hombre audacisimo, expuesto a incomprensiones y detracciones (recuer
dese el archisabido y, sin embargo, mal comprendido, caso de GALILEO). 

El valenciano Jeronimo MUNOZ fue quien rompio los esquemas de la cien
cia academica ad usum y public6, antes que nadie, en su librito sobre el nuevo 
cometa, las mediciones paralacticas de la nova (53). La demostracion de MUNOZ 
de que se trataba de un cometa insolito tiene su fundarnento en su nulo paralaje. 
Este es el argumento cientifico de los expositores en favor de la nova. Y este es el 
argumento de SABUCO para demostrar que se trataba de ''una estrella brillantisi
ma que nacio ... " (extitit), a pesar de que "se ciiio al periodo de los cometas" (es 
decir, que apareci6 en un momenta dado, y desapareci6 por extinci6n unos me
ses despues). SABUCO se apoya en la autoridad de !as observaciones de "Corne
lij, luntini & aliorum". No cita en concreto a Jeronimo MUNOZ, pero da los da
tos tecnicos del paralaje del astro (4 minutos, es decir 1115 de grado del arco ce
leste) consagrados por MUNOZ y aceptados por sus seguidores. 

No he localizado el fragmento que SABUCO debio de tomar del famoso as
tr61ugu Francisco GIUNTINI (54) quien alla por el aiiu 1573, siguiente a la apari
cion de la nova publicaba nada menos que cuatro libros astronomicos sobre as
trologia judiciaria y tablas de movimientos celestes segU.n las observaciones de 
COPERNICO (55). Es bueno conocer los libros que leia SABUCO, aunque la opi
nion de GIUNTINI sobre los cometas es enterarnente aristotelica (56). Por el con
trario, si conozco el fragmento de Cornelio GEMMA (el hijo de Gemma FRISIO) a 
que se refiere SABUCO. Se encuentra en el libro De Natvrae divinis characteris
mis .. . , un libro que trata de sucesos prodigiosos, teratologia, catastrofes, feno
menos no bien aclarados -a caballo entre la fantasia y la realidad prodigiosa
como el caso de la stella nova, a la que dedica las paginas 111 a I 56 (57), bajo los 

(51) Cf. ARISTOTELES, De Coelo, 270 b 11-16: ''si concedemos crCdito a cuanto se ha transmitido 
de generaci6n en generaci6n, en ningUn momento del tiempo pasado ha podido observarse 
cambio alguno en el cielo mis exterior". 

(52) Cf. Gen. 2. 1. "Asifueron acabados el cielo y la tierra. Cf. Eel. 3. 13. "Yo se que todo lo que 
Dios hace subsiste para siempre,· a el/o nada se puede aifadir''. 

(53) MUNOZ, op. cit. (32), caps. 4 y 12. 

(54) v;d. RODRIGUEZ DE LA TORRE, op. cit. (2), pp. 136-7. 
(55) Vid. D. SANTOS SANTOS, lnvestigacionessobreastrologia, t. II, Bibliograffaastroldgica, p. 1044, 

nU.ms. 365-9. 
(56) "Cometa est vapor terrenus ... exhalatio calida et sicca, pinguis et viscosa" (Specvlum astrolo

giae, (Lugduni., 1573), fol 314). 
(57) C. GEMMA, De Natvrae divinis characterismis,· sev Raris & admirandis spectaculis, causis, iudiciis, 

propietatibus rerum in partibus singulis vniversii Libri II. .. , Antuerpiae, 1575. 
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IMAGO CASS I 0 PE~. 

FIGURA 2. Imagen de la constelaci6n de Casiopea con la situaci6n de la estrella nova aparecida en 
noviembre de 1572. Del lihro de Tadeas Hajec, Dia/exis de novae et prius incognitae stellae inusilate 
magnitudinis, Francofurti ad Moenum, 1574. 
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capitulos Ill: De Prodigioso Phaenomeno syderis novi ... , y IV: De his quae ti Phae
nomeno syderis peregrini hactanus sunt secura ... ; coma se ve, ''prodigioso'' e ''in
s61ito" "fen6meno sideral" ( = celeste); rehuye definir si fue cometa o estrella, 
aunque se decanta por lo Ultimo. En una ocasi6n, aparece lo "nuevo" bajo la fra
se "phosphorus novus"; en la contraportada de! libro hay un grabado titulado 
"Phaenomenon syderis novus"; en otro grabado: "stel/a peregrina"; en otra oca
si6n: "Quod non sit cometa vel exha/atio"; finalmente, en otro grabado aparece, 
en vez de la imagen de Casiopea, la de ·Cristo en la cruz con la nova en un costa
do (58). Todo ello embarga la obra de un time esoterica y mistico, que casa bien 
con el mundo de !as ideas de SABUCO. 

La palabra "estrella" es la clave de la significaci6n astron6mica y cosmol6-
gica de! fen6meno celeste. Si era una estrella entonces habrian cambiado los cie
los inmutables y quedaba en entredicho la oposici6n fundamental entre la re
gi6n supralunar y la sublunar, o sea, entre el mundo incorruptible, ergo inmuta
ble -los cielos- y el mundo cambiante, generable y corruptible de la tierra y 
sus alrededores. Decididamente, el fen6meno de noviembre de 1572 conmocio
naba los cimientos cosmol6gicos en el segundo milenio de la era aristotelica (59). 
Es asi como la nova anunci6 la mutabilidad de los cielos. 

La resistencia al cambio hizo que se buscaran explicaciones filos6ficas, teo-
16gicas y seudocientfficas para no aceptar los hechos tal como se presentaron. 
En el mismo afio 1587, en que SABUCO publica su Nueva filosoffa ... , en la que 
capta la verdad cientffica de la nova, otro medico fil6sofo, a quicn suele empare
jarse con SABUCO en los manuales de historia de la filosofia, Francisco VALLES 
DE COVARRUBIAS, en su famosa Ffsica sagrada dice de! fen6meno celeste: 

"Comprcnderis que todos los sabios se han preocupado de esta circuns
tancia, cuando anteriormente nunca se habfa visto una estrella de tan 
grandes dimensiones como esta; algunos han llegado a pensar que era un 
cometa engendrado en el mismo cielo, aunque el cielo, en realidad, es in
capaz de alterarse. Yo, sin embargo, pienso que esa estrella se hallaba en 
el mismo sitio desde la creaci6n y no se vefa por deficiencia; pero ahora, 
por un cambio de! medio, se puede apreciar su magnitud ... tambkn pue
de ocurrir que dicha estrella en su movimiento llegara a una parte del cie
lo m:is densa que las otras, y entonces permitiera su visi6n, pero al con
tacto con la luz se aumentara su dimensi6n, luego al ocupar otras regio
nes se percibiera mas pequefia, hasta desaparecer" (60). 

Pues bien, con estas propias explicaciones, Francisco VALLES anula la idea 
de nova, como et mismo dice: 

(58) Ibidem, pp. 116, contraportada, 119, 129, 141, respectivamente. 
(59) T. S. KHUN, La revoluci6n copernicana (Esplugues, 1981), pp. 270-1. 

(60) Francisci V ALLESII, De !is, quae Scripta svnt physice in libris Sacris, sive de Sacra Philosophia, 
Augustae Taurinorum, 1587. Versi6n esparlola de Eusrasio SANCHEZ F. VILLARAN; Madrid, 
1971; p. 42. 
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"Con estas palabras se rechaza con facilidad el sentir de aquellos astr6-
logos que sostienen que aquella estrella aparecida el aiio pasado, 1573, 
y cuya aparicion comenzo en la rodilla de Casiopea, la cual duro gran 
parte del afio actual seft~laba una nueva creaci6n'' (6 t ). 

Ingeniosas artificiosidades o subterfugios de la razon para negar la eviden
cia, pero el peso de veinte siglos de tesis aprioristicas podia mas. 

Proximo a finalizar el siglo XVI, un famoso copernicano espaiiol, el P. Die
go de ZUNIGA, en su Philosophia prima pars, con comentarios muy cr!ticos a la 
fisica aristotelica, tiene que mencionar la nova de 1572 (siempre con su ambiva
lencia terminol6gica "sive crinitae, sive novae stellae") y termina resolviendo la 
cuesti6n en favor de un hecho milagroso, muestra de la omnipotencia divina: 
''pues esti demostrado que en los cielos no se puede hacer mutaci6n alguna ya 
que todas las cosas celestes son sempiternas'' (62). 

Como se ve, SABUCO resulta pertenecer a la rara especie de filosofos del si
glo XVI que no negaron la evidencia y estuvo abierto a la mejor interpretaci6n 
cientifica. 

1Cual fue la evolucion del pensamiento cientifico con el hecho de la nova y 
lo que suponia en la concepci6n cosmol6gica? 

Despues del aluvion de escritos sobre el fenomeno celeste de 1572, Tycho 
BRAHE reuni6 con vasta erudici6n todas las teorias y observaciones cientificas 
que aparecieron y puhlic6 muchos aiios despues, una enciclopedia complcta so
bre el fenomeno (63). Su opinion fue que la nova se habia formado con materia de 
la Via Lactea. 

Seguia los pasos de COPERNICO el gran KEPLER, cuando en 1604 otra 
"nueva" estrella aparecio en el firmamento. KEPLER inquirio si la aparicion de 
la nova de 1604 tenia que ver con las conjunciones de planetas (ideas de ANAXA
GORAS y DEMOCRITO, retomadas por Jeronimo MUNOZ en 1573) y combatio 
la idea de Tycho BRAHE sobre la materia de la formacion de las novae. Lo que 
hay de cierto, concluia KEPLER, es que la aparicion de las nuevas estrellas, des
truye !as ideas de ARISTOTELES sobre la incorruptibilidad e inmutabilidad de 
los cielos (64). 

En 1610, un discipulo de Jeronimo MUNOZ, catedratico de Salamanca, An
tonio NUNEZ DE ZAMORA, publica el mas grueso volumen espaiiol sobre come
tas en el siglo XVII (65) y cita constantemente, desde la pagina 1, el fenomeno de 
la estrella de I572, pero no toma posicion alguna; recuerda que era un cometa, 
sin cola, sin halo, sin barba, y que perduro inmovil durante un bienio, que care-

(61) Ibidem, p. 41. Como se ve, escribe en 1574, aunque el libro se public6 en 1587. 
(62) Didaci Astvnica eremitae avgustiniani Philosophiae Prima pars ... , Toleti, 1597. "Demostratum 

enim est nullam in coelo fieri mutationem, sed omnia coelestia sempitema" (fol. 270v.). 
(63) BRAHE, op. cit. (35). 
(64) KEPLER, De Stella Nova in Pede Serpentarii ... , Pragae, 1606. 
(65) A. NUNEZ DE ZAMORA, Liber de Cometis, Salmanticae, 1610. 
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cia de paralaje, etc., pero nos desconcierta cuando relaciona el elenco de desgra
cias que produjo (muertes de reyes, del papa Pio V, guerra civil de Francia, rebe
li6n de Flandes ... ) (66). 

Y nose crea que durante el siglo XVII se aceptaron los hechos incontroverti
bles ni las demostraciones cientificas de MUNOZ, BRAHE y KEPLER. Otros bue
nos astr6nomos negaron, con buenas razones, lo que pareci6 evidente en 1572. 
Fortunio LICETO public6 dos libros especificos (67) en los que consideraba "co
metas quietos o inm6viles" alas novae. Otro buen astr6nomo, Escipion CLARA
MONTI, intenta demostrar en un monumental libro, cuyo titulo lo dice ya todo 
(68) que las novae pertenecian, pese a todas las apariencias, al mundo sublunar. 

Por no alargar con desmesura la exposici6n, terminemos con la menci6n de 
otro buen astr6nomo, el jesuita P. Cristobal BORR!: admite que son creaciones 
de materia condensada de la Via Lictea, pero como la nova de 1572 desapareci6 
evanescentemente, declara que "fue alga asi coma mitad cometa, mitad 
estrella" (69). A los sesenta aiios del fen6meno de 1572, todavia continuaba la 
polemica sobre lo que habia sucedido en los cielos. 

POSICION DE SABUCO ANTE EL FENOMENO CELESTE 

Volvemos a SABUCO. ;.Cuil es su posici6n ante la evidencia matemitico
astron6mica de la estrella nova? Dos consideraciones salen al paso. 

En primer lugar, SABUCO, que cita en su libro mas de cien veces a PUNIO 
(70) se olvida, o al menos no trae a colaci6n, la Unica alusi6n escrita en la antigiie
dad a la aparici6n de una estrella nova. Nos referimos al pasajc de PLINIO relati
vo a la llarnada nova de HIPARCO. Este es el fragmento: 

"HIPARCO, del que ya nos han hablado, y a quien nunca elogiaremos 
bastante, puesto que nadie mas que el hizo ver la afinidad del hombre 
con los astros y que nuestras almas son una parte del cielo, descubri6 
una estrella nueva aparecida en su tiempo" (" novam stel/am in aevo suo 
genitam deprehendit") (71). 

(66) Ibidem, lib. 4. 0 , p. 62. 
(67) Fortunivs LICETVS, De novis astris et Cometis, Vcnetiis, 1623. Controversiae de Cometarvm 

Quiete, Venetiis, 1625. 
(68) Scipionis CLARAMONTI, De Tribus Novis Stel/as quae annis 1572, 1600, 1604, Comparuere Libri 

Ires ... Jn quibus demonstratur rationibus, ex Parallaxi praesertim ductis Ste/fas easfuis.se Subluna
res, & non Caelestis, adversus Tychonen ... quoerum ration is in contrarium adducte solvuntur. Cae
sanae, 1628. 

(69) Christophori BORRI, Col/ecta Astronomica ... De Tribus Caefis. lllisipone, 1631. "Quasi media 
inter Cometam, & Stellam fuit" (p. 91). 

(70) Por supuesto, con referencia a la ohra de Cayo PLINIO SEGUNDO, el Viejo, cuya Historia Natu
ral en 37 libros goz6 de innumerahks edicioncs europcas en e1 siglo XVI. 

(71) PLINIO, Historia Natural, Lib. II, XXIV. Hemos consultado la versi6n latino-ingle!>a de H. RA
CHAM, Loeb Classical l.ihrary (London, 1967) y hemos traducido sobre la versi6n de la Cokc
tion .. Bude (Paris, 1950); fol. ·11. No hemos hallado versi6n espafiola. 
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Como HIP ARCO creia que las estrellas podrian moverse se atrevi6 a catalo-
garlas, fijando su posici6n y magnitud. Y afiade PLINIO: 

'' Proporcionaba asi el medio de reconocer ficilmente, no s6lo si las es
trellas morian o nacian, sino si esta o aquella o una u otra, sin omisi6n 
posible, atravesaba el cielo, crecia o disminuia, dejando el cielo en he
rencia a toda la humanidad para el caso en que se encontrase un hombre 
capaz de recibirlas" (72). 

Esta nova aparecida el afio -134 fue tomada por un cometa y no produjo fi
sura en el firme y bien trabado edificio de la cosmologia aristotelica. 

Pero en otro orden de cosas, SABUCO acepta, admite, la aparici6n descon
certante de una nueva estrella, lo que contraviene el dogmatismo oficial. Esta pa
rece que no le preocupa nada a SABUCO; recordemos que el contexto en donde 
aparece el fragmento que en latin y espafiol presentamos no es astron6mico (co
mo pudiera ser el Co/oquio en que trata la compostura de/ mundo como esta) sino 
de filosofia natural y mectica (como es la Vera philosophia de natura mistorum, 
hominis & mund1). En efecto, en un largo capitulo (De alimento formarum simpli
cium), recapitulador de lo expuesto en el tratado (pues termina as!: ''esta es (que
rido Doctor) la verdadera fisica del mundo, y ... la verdadera filosofia ... ), SABU
CO seriala la interacci6n de los cuatro elementos simples en el mundo sublunar, 
de Jos que la luna sintetiza tres: el agua (la leche lunar), el aire (en SU forma mas 
natural: vientos), el eter (que es el aire sublime y enrarecido, es decir, el fuego). 
Estus tres elementos alimentan y vivifican la tierra, impelidos par la acci6n nu
triente de la luna (en este capitulo la voz "luna" aparece en 22 ocasiones, de un 
total de 112 ocasiones en todo el tratado: una verdadera sclenofilia). En ese pun
to, SABUCO asciende de la luna hasta el ultimo orbe (usque ad ultimum orbem). 
Esto no lo vio ARISTOTELES, dice. Diez veces menciona a ARISTOTELES en este 
tratado y siempre para decir que se equivoc6. Todas las leches lunares (repeti
mos, aire, agua, fuego) nacidas de la misma madre, son amigas e intercambiables 
entre si (commutabilia); esto s6lo acontece en aquellos cuerpos que de forma ra
ra cambian el lugar mas elevado, y viceversa. Un caso de estos fue el cometa o 
mas bien estrella brillantisima que Se vio en Casiopea. 

Si SABUCO concluye con el fulgor de esta nueva estrella que "el alimento 
del fuego es tambien como la leche de la luna, de hecho el vapor; calentado, nu
tre la llama", a mi juicio nose encuentra tan opuesto al pensamiento de ARISTO
TELES, quien dice que el fuego es naturalmente llevado al l!mite terminal del 
Universo (73). 

Despues de! fragmento que venimos estudiando, SABUCO obtiene como 

(72) Ibidem, loc. cit. 
(73) Cf. ARISTOTELES, De generatione et corruptione: "(S6lo el fuego) es el que principalmente co

rresponde a la forma, por ser naturalmente llevado al limite terminal del Universo" (335 a 18-
20). Hemos consultado la versi6n franco-latina de la Collection .. Bude (Parts, 1966) al cuidado 
de Ch. MUGLER. 
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conclusi6n el intercambio de acciones nutricias de los cielos. Y como expone 
que el mani era un sudor de los astros y como roza en su excursi6n el cielo em
pfreo -a pesar de que pide excusas a su lengua- estos parrafos conclusivos de! 
fil6sofo de Alcaraz fueron censurados (74). 

En resumen: a SABUCO no le impresiona la revoluci6n astron6mica que su
puso la introducci6n de! concepto de nova stella; acepta los datos cientificos ob
tenidos por la paralaje, pero s6lo extrae de los mismos sus peculiares conclusio
nes para su discurso sabre el alimento de las formas simples, una especulaci6n 
sabre el intercambio macroc6smico de la acci6n nutriente del agua, del aire y 
del fuego, orientada por la naturaleza hacia la salud de! microcosmos. Ahora 
bien, aceptar los datos cientificos de los astr6nomos -no haciendolo los restan
tes fil6sofos espafioles- es un merito de SABUCO. 

<QUE ES UNA ESTRELLA NOVA? 

A estas alturas, habria que decir, como entre parentesis, con mucha breve
dad, lo que hoy se sabe sobre las novae. Que es poco. 

Los cuerpos celestes, por lo general, se encuentran en equilibria estable y 
permanecen inmutables a lo largo de millones de aftos. Mas algunos cuerpos ce
lestes, en mucho menor nU.mero, se ofrecen en equilibria inestable, con ins6litos 
cambios en tiempos breves. Pertenecen a esta categoria las estrellas variables 
-varian su luminosidad peri6dicamente- y las estrellas novae. 

El fen6meno de las novae corresponde a la explosi6n de estrellas. Nose sabc 
c6mo se llega al cataclismo estelar. La estrella nova aparece de sU.bito con un 
aumento de su luminosidad estimado en unas 500.000 veces. Pero si se llega a 
un aumento de unos 100 mill ones de veces nos encontramos con la catalogaci6n 
de supernova. 

Al afi.o se descubren entre una y dos novae. Ahora bien, supernovae en senti
do estricto se han contado s61o dos en Cpoca hist6rica: 

- la del 4 de junio del afio 1054, que figura con todo detalle en los anales as
tron6micos chinos y japoneses, coma "la estrella huCsped", dindose un miste
rioso silencio en la civilizaci6n occidental, 

- la del mes de noviembre de 1572, que es la que vio Miguel SABUCO en Al
caraz y cualquier europeo que no siendo ciego pudiera mirar al firmamento por 
la noche. 

Conocida es la hip6tesis de que la extinci6n de los dinosaurios fue causada 
por la explosi6n de una nova peligrosamente cercana al Sistema Solar (75). 

(74) Cf. p. 419 de la ed. de 0. CUARTERC), op. cit. (3), que publica en cursiva el texto censurado a 
SABUCO. 

(75) La hip6tesis, de K. D. TERRY y W. H. TUCKER se encuentra divulgada en: I. ASIMC)V, Los la

gartos terribles(Alianza, nUm. 674) pp. 86-9, y C. SAGAN, Cosmos(Barcelona, 1982), pp. 283-'5. 
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La explosi6n de una nova constituye el fen6meno mas espectacular del uni
verso. ''Son fen6menos de una grandiosidad que dificilmente puede concebir la 
n1ente humana'' (76). 

ASPECTOS DE LA COSMOLOGIA DE SABUCO 

Si hasta aqui nos hemos cefi.ido a unos aspectos monograficos en torno al tema 
de la nova de 1572 vista por SABUCO, bien podriamos aiiadir algiin comentario en 
tomo a los aspectos cosmol6gicos de la filosofia natural del medico de Alcaraz. 

La cosmologia de SABUCO ha sido calificada de "sorprendente" por el pro
fesor HENARES (77) y le causa esta sorpresa la exposici6n de una doctrina tan "ti
pica y t6pica de los medievales" (78), puesto que encuentran en ella "un claro 
antecedente en la cosmologia de Honorio de Autum" (79). 

Vamos aver si enfocamos el asunto (BO). 

Recordemos que uno de los tratados de SABUCO es el Coloqvio en que se trata 
de la ciJpostura de/ Mundo como esta (81). Tan solo contiene siete capitulos 
-titulos- en los que en forma semicoloquial el pastor Antonio, que es el sabio, 
instruye a los pastores Veronio y Rodonio (82), ya que una vez entendido, por el 

largo anterior tratado, el microcosmos, el mundo pequeiio o esfera del hombre 

(76) G. ABETTI, La unidad de/ Cosmos (Madrid, 1967); pp. I 10-1. Igualmente, en Estrellas, cUmu/os 

y galaxias (Bib. Salvat de Grandes Temas, nllm. 37), p. 115: ''uno de los fen6menos mis esptT

taculares estudiados por la astronomia''. 
(77) D. HENARES, op. cit. (7), p. 110. Sohre la cosmologia de SABUCO las pp. 110-2, tan s6lo. El 

mismo autor, en op. cit. (6) dice que sus "doctrinas acerca de! mundo y de su compostura .. ca

recen de originalidad estricta" (p. 69). 

(78) D. HENARES, op. cit. (7), p. 110. 

(79) Honorio de Autum es Honorio AUGUSTODUNENSIS, de! siglo XII (jl. 1112-1137), autor de De 

Philosophia Mundi Libri Quatuor, De Solis Affectibus y, muy especialmente, de De Imagine 

Mundi Libri Tres (en el que se inspiran todos los Imago Mundi del Renacimiento). Ahora bien, la 
mixima autoridad en historia de la ciencia, George SARTON, duda que el autor de esta Ultima 

obra sea este Honorio de Autum y adscribe la paternidad de! manuscrito a un "misterioso" Ho

norio el Solitario, bencdictino ing!Cs del siglo XI (G. SARTON, Introduction to the History of 

Science; t. II, part. 1, pp. 200-1). 

Ya hemos visto la copia que se hace en Basilea, en 1531, de la definici6n sobre cometas de 

Honorio de Autum; cf. nota (50). 

(80) Si no es dificil resumir en unos renglones la cosmologia de SABUCO, nada ficil es enfrentarla 

con la densa historia de las ideas cosmol6gicas. Vid. la obra clisica en esta rnateria: P. DUHEM, 

Lesysteme du monde. Histoire des doctrines cosmo/ogiques de P/aton d Copernic; 10 vols. (reprint 

Paris, 1954-9). 

(81) SABUCO, fols. 143-159. 
(82) Siernpre me ha parecido·que el nombre de estos pastores contiene alguna clave. En mi opini6n 

al nombre propio "Antonio" se enfrentan dos nombres con sufijo similar: "-onio" y con los 

prefijos "ver-" (de veritas, verdad) y "rod-'' (de rodo, murmurar). Es s6lo mi opini6n. 
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(cf. el t[tulo LXII de! primer tratado) (83) "parece que es genero de tonteria viuir en 
este mundo grande, y no entenderlo ni saber c6mo esta'' (84). Antonio se dispone a 
explicar el macrocosmos o mundo grande, "en manera clara" para que Veronio la 
entienda, por lo que se inicia la cosmologia (85) con la curiosa imagen sabuquefia 
de "imagina ... vn hueuo de auestruz gride, redondo, con tres claras y onze casca
ras" (86). Y basado en esta imagen, SABUCO desarrolla toda su cosmologia. 

Antes de continuar ya nos asalta una alusi6n inevitable: la del mundo 6rfico 
(87). Y sabida es la influencia de los 6rficos en los pitag6ricos y la de estos en los 
hermeticos. 

Prosigamos con la atractiva imagen: 

''En este hueuo la yema pequeiia redonda es la tierra, y la primera clara 
pequeiia que la cerca es el agua (que toda la cercaua). Y la segunda clara 
mayor es el ayre. Y la tercera muy mas mayor es el fuego" (88). 

Esta es la explicaci6n en las minimas palabras posibles de los cuatro elemen
tos simples, ubicados en esferas sublunares (89). Hagamos una elipsis para prose
guir con los cielos supralunares: 

"La primera cascara de! hueuo es el primer cielo do esta la luna. La segun
da cascara es el segundo cielo donde esta el planeta Mercurio. La tercera 
cascara es el cielo de Venus. El quarto, es de! Sol. El quinto, es de Marte. 
El sexto, es de Iupiter. El septimo, es de Saturno. El viij. es el estrellado. 
El nono, es el cielo Cristalino. El decimo, es el primer mobil..." (90). 

Pascmos otros capitulos y hagamos otra ilaci6n: 

" ... que mueue y arrebata consigo a todos los demas, y les haze dar vna 
buclta en veynte y quatro horas: ... El unceno es el postrero do todo se 
avaba, y fuera del no ay cosa alguna creada, mala ni buena. Es inmouil q 
nose mueue, yes el cielo Impyreo y casa de Dios ... " (91). 

(83) El concepto de hombre universal como microcosmos tiene un claro origen neoplat6nico, y 
aparece tambiCn en el Corpus Hermeticum (vid. FESTUGIERE, la revelation d'Hermes Trismegis
lO; Paris, 1944-54). 

Volvemos sobre esto al final del artlculo. 
Vid. en KHUN, op. cit. (59), el concepto de !as dos esferas -el hombre y !as estrellas-, pp. 

23-75 y 116-42. 
(84) SABUCO, fol. 143. Asi comienza el Co/oquio .. 
(85) Es increfble que un gran tratadista despache este Coloquio ... con la inexacta frase: "trata de fe

n6menos meteoro16gicos" (HERNANDEZ MOREJON, Historia bibliogrQfica de la medicina espa
i1ola, t. Ill, p. 355). Por supuesto, A. CHINCHILLA dice otro tanto, y ar'iade "no ofrece interes 
alguno" (Anales hist6ricos de /a medicina ... ; t. I, p. 310). 

(86) SABUCO, fol. 143v. 
(87) En la cosmogonia 6rfica Cronos, el Tiempo, produjo el Eter y el Caos, de cuya uni6n result{> un 

enorme huevo; del huevo naci6 Phanes yen su nacimiento la parte superior del huevo c6smi<:o 
~ convirti6 en el cielo y la parte inferior en la tierra. 

(88) SABUCO, fol. 143v. 
(89) Cf. ARISTOTELES, De Coelo, Lib. III. 
(90) SABVCO, fols. 150v-151. 
(91) SABUCC), fol. 157. 
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En este cielo empireo, el onceno, aparece la finitud del universo (92). Pues 
bien, esta cosmologia, desde los cuatro elementos simples al cielo empireo es la 
queen 1587 existia ad usum de la ciencia oficial. No podemos acusar a SABUCO 
de no ser un COPERNICO para situar al Sol en el centro del sistema del mundo, 
ni de no ser Giordano BRUNO para admitir la infinitud del universo. 

Sf debemos exigirle al fil6sofo de Alcaraz que, si trataba de exponer el siste
ma del mundo en forma didictica, ofreciera una correcta sintesis de la doctrina 
de los grandes maestros. Y que bebiera sus fuentes en los principales tratados so
bre la cuesti6n. 

Y demostrado queda. Recordemos el tratado aristotelico De Coelo, con su 
geocentrismo, el mundo sublunar de los elementos simples, los circulos o esfe
ras de las estrellas errantes o planetas, la esfera de las estrellas fijas, el primer 
m6vil, todo ello presente en SABUCO. 

Recordemos los comentarios de los dox6grafos a este libro, durante siglos, 
desde SIMPLICIO (93) hasta el paradigmitico de SANTO TOMAS DE AQUINO 
(94), continuando por aquellos en los que se encuentran preludios copernicanos 
en torno al movimiento de la tierra, tales como los de Juan de BURIDAN (95) y 
Nicolas de ORESME (96) para terminar con los numerosos renacentistas, que omi
timos. Solo por recreaci6n aludiremos, finalmente, al famoso comentario del al
bacetense P. Antonio RUBIO, ya que es posterior a SABUCO (97). 

Trabada en la firmeza filos6fica de ARISTOTELES se encontraba la firmeza 
matematica de TOLOMEO. La ohra cosmol6gica de TOLOMEO, con los retoques 
perfeccionistas de los astr6nomos irabes medievales, formaba el edificio cosmo-
16gico renacentista. Insistimos: la cosmologia europea, en los aiios 1580, era la 
cosmologia aristotClico-tolemaico-escolistica. Otra cosa no puede decirse (98). 

(92) Cf. ARISTOTELES, De Coe/o, 279 a 6-17. Lo hemos analizado en la versi6n latino-francesa de la 
Collection ... Bude (Paris, 1965) al cuidado de P. MORAUX. La traducci6n espaiiola la hemos se
guido con la versi6n de la Ed. Aguilar, Arist6teles. Obras, 2. a ed. (Madrid, 1973) dirigida por F. 
de P. SAMARANCH; pp. 705-76. 

Un buen estudio tfcnico es la tesis de A. P. BOS, On the elements. Aristotle's early Cosmo
logy (Assen, 1973). 

(93) Hay numerosas ediciones del comentario de SIMPLICIO de CILICIA. En la Cpoca de estudio y 
madurez de SABUCO circul6 por Espaiia entre otras, la ed. Simplicii ... commentaria in quatuor 
libros de coelo Aristotelis, Venetiis, 1563. 

(94) Hemos revisado S. Tomae Aquinatis in Libros Aristotelis De Coe/o, et Mundo, Commentaria ... , 
Venetiis, 1564, que bien pudo tener en sus manos SABUCO, ya que se difundi6 bastante por Es
pafia. Tambifn hemos estudiado el bonisimo estudio de Th. LITT, Les corps celestes dans /'uni
vers de Sain Thomas d'Aquin (Louvain-Paris, 1963). 

(95) J. BURIDAN, Quaestiones super libros quattor de coelo et mundo (Cambridge, Mass. 1942). Sobre 
el tema, cf. BULLIOT, Jean Buridan et le mouvement de la terre, Revue de Philos9phie, XXV 
(1914), pp. 5-24. 

(96) N. ORESME, Le Livre du ciel et du monde (Nimega, 1968); versi6n bilingile franco-inglesa de! 
manuscrito 1082 de la Bib. Nat. de Paris. 

(97) Commentarii in libros Aristotelis Stagiritae de Cae/o, et Mundo ... A Doctore Antonio Rvbio Ro
densi .. . , Matriti, Anno M.DC.XV. PALAU referencia otras seis ed. mas en los 11 aiios siguientes. 

(98) El profesor Alain GUY califica la cosmologia de SABUCO, de "bastante cl:isica, aristotClica y 
ptolemaica ... es el mismo universo de la Divina Comedia" (op. cit. (5), p. 301). 
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De memoria se sabian los estudiantes del Renacimiento el famoso ''suefto de 
Escipi6n" contenido en et tratado De Republica, de CICERON, que decia, 

"Ahora sabes que el Universo se compone de nueve circulos o mas bien 
Esferas, todas unidas entre si, una de !as cuales es celestial, y la mas leja
na, que abarca a todas !as demas, la Deidad suprema que conserva y go
bierna a las otras. En esta esfera se realizan las revoluciones eternas de 
!as Estrellas, y a ella estan sometidas !as siete esferas que giran hacia 
atr:is con un movimiento contrario al de la Esfera Celeste. La primera 
(de !as Siete) Esferas esta ocupada por la Estrella que en la Tierra se lla
ma Saturno. Luego viene la esfera ... llamadaJiipiter ... ", etc. (99). 

La ciencia cosmol6gico-astron6mica era en el siglo XVI la consagrada en el 
Almagesto (kitab al-Madjisti), version europea (latina) de la traducci6n y de los 
comentarios arabes de Al-Hajjaj ibn Matar if/. 829-830) a la enciclopedia astron6-
mica de TOLOMEO, su libro Syntaxis matematica (100). El A/magesto fue traduci
do al latin por Gerardo de CREMONA (Gerardus TOLETANUS) en la escueta de 
traductores de Toledo, auxiliado por et mozarabe GALIPPUS; tambien se tradujo 
al latin et De Coelo, de ARISTOTELES, mientras Aristipo de CATANIA habia tras
ladado en I I 60 la Meteoro/ogfa de! Estagirita. Asi reverti6 a Europa la ciencia as
tron6mica de la Antigiiedad clasica. 

Con la imprenta, el Almagesto se sitlla entre los primeros puestos de las edi
ciones renacentistas (101). Era una obra muy s6lida, sabre todo en su exposici6n 
matematica (102). 

Pasemos par alto las complicadas soluciones que a las anomalfas apreciadas 
en las revoluciones de los cuerpos celestes (precesi6n de los equinoccios, retro
gradaciones, etc.) se dieron por EUDOXIO, CALIPO, ARISTOTELES, HIPARCO 
y TOLOMEO, con !as lineas deferentes, sistemas de epiciclos, ecuantes, etc.). 
Todo ello era de conocimiento comiin por et hombre culto de! siglo XVI, aun
que SABUCO no lo menciona. 

Otros astr6nomos 3.rabes tuvieron especial predicamento en las ediciones rena
centistas. De ALFRAGANO (103) toma SABUCO !as medidas, tamanos y distancias de 

(99) El sueflo de EscipiOn (Somnium Scipionis). VersiOn inglesa de Percy Bullock; Madrid, 1984; pp. 
30-1. Tenemos a la vista el texto latino: Ciceron. Sueifo de Escipi6n; pr6logo y notas por Anto
nio Magarifios; 2.a ed. (Madrid, 1950); el fragmento en IV, pp. 51-4. 

(100) Como ejemplo de la importancia de TOLOMEO diremos que de los dos tomos de la Histoirede 
l'astronomie ancienne, de DELAMBRE (Paris, 1817), el II est:i dedicado integramente a TOLO
MEO, mientras que el I estudia todos los restantes astr6nomos de la Antigiiedad. 

(101) Hemos elegido para el estudio (siguiendo nuestra preocupaci6n de aproximarnos alas edicio
nes de las obras que pudieron haber sido manejadas por SABUCO) un ejemplar de las Obras 
completas de TOLOMEO: Clavdii Ptolomei De/usiensis A/exandrini omnia quae extant opera ... , 
Basileae, 1551. 

(102) "Ha sido una especie de Biblia astron6mica o matem:itica durante mas de catorce siglos; en 
ella se resume en forma de sistema los conocimientos cientificos de dos edades de! pensa
miento''; C3ndJdo CIMADF.VILLA, Universo antiguo y mundo moderno (Madrid, 1964), p. 123. 

(103) Al-Fargani, astr6nomo 3rabe <lei siglo IX. 
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los cuerpos celestes que detalla en el titulo V de su tratado cosmol6gico ( 104). 

Y por si no bastara con el Almagesto, y con ALFRAGANO, el cosm6grafo 
alem:in APIANO (Pedro BIENEWITZ), astr6nomo de Carlos V, public6 una Cos
mographia que alcanz6 numerosisimas ediciones, especie de cartilla o resumen 
astron6mico-geogrifica, que se divulg6 tan ampliamente por Europa (105) que 
lleg6 a hacerse de la misma, caso excepcional para una obra cientifica de la epo
ca, la edici6n en lengua vulgar (Amberes, 1548). Nos podemos muy bien imagi
nar que los sabios, hombres cultos y los simplemente alfabetos se sabian de me
moria (en latin y castellano, respectivamente) los pasajes enteros, en los que fi
guraban los principios cosmol6gicos, academicos, oficiales, cuando transcurria 
la segunda mitad del siglo XVI (106). 

SABUCO, pues, posee la cosmologia propia de su siglo. Ha leido a ARISTO
TELES, a TOLOMEO, a ALFRAGANO y a APIANO. En prosa didictica atrayente, 
sugestiva, compone su tratadito cosmol6gico. Sus palabras son castizas, sencillas 
y en un momenta juguetonas (las palabras con eco, al final del coloquio, asunto 
que, por otra parte, nada tiene que ver con la cosmologia). tQue vemos, ademis, 
en su parca, pero correcta, exposici6n cosmol6gica? Vemos que se halla impreg
nada de una sincera y reflexiva religiosidad (107). Efectivamente, una mistica reli
giosidad ( entendida como re-ligatio del microcosmos creado en relaci6n al Dios 
c6smico creador) se ofrece en varios puntuales momentos: 

(104) SABUCO, fols. lSOv-155, Titulo V, De Ja grandezay gruessode tierra, ayrey cielos. SABUCO de
talla numerosas distancias de los planetas, esferas, grosor de la tierra, tamaiio de estrellas, 
etc.; las magnitudes las da en leguas y millas; todavia aparecc el cuento (es decir, el mill6n). 

Bien pudo haber tornado SABUC() las magnitudes de una ed. de Nuremberg, 1537, Uc los 
Rudimenta Asrronomica Aljrogani, difundida en Espafia y que hemos manejado; conticnc 22 
capitulos astron6micos y los dos Ultimos se refieren a medidas de longitud y medidas de mag
nitud de planetas y estrellas. 

(105) RODRIGUEZ DE LA TORRE, op. cit. (2), p. 154 y p. 174 (este libro tambien figuraba en la bi
blioteca de Tycho BRAHE). 

(106) En ripida sintesis: "El mundo contiene en si dos partes principales.. Launa es Elemental: la 
otra es celeste. La Elemental contiene en si quatro Elementos: Tierra, Agua, Ayre y Fuego ... La 
region o parte celeste ... contiene en si diez Spheras ... Primeramente despues de! Elemento y 
Sphera del Fuego puso Dios artifice deste mundo la Sphera de la Luna. Encima della luego, la 
de Mercurio, luego despues la de Venus, a esta sigue la del Sol, despues de la (sic) Mars, y de 
lupiter, y de Saturno. Qualquiera destas Spheras tiene tan solamente una estrella .. empero 
muevense de un movimiento contrario al de la mas alta Sphera, que primum mobile o primero 
movible se llama ... Despues de estas sigue el Firmamento, el qual se dice el cielo estrellado, y 
se mueve alrededor de dos puntos de la nona Sphera ... A esta· octava Sphera cerca la nona 
Sphera, y por queen ella no ay estrella llamanla cielo cristalino 0 de agua. A todas estas nueve 
Spheras, contiene de baxo de si, el primum mobile, o decimo cielo ... Despues ponen los 
Theologos el cielo empireo, adonde habita Dios con Ios bienaventurados: el qual esta en con
tinuo reposo inmovile segun dicen los theologos" (Libra de la Cosmographia de Pedro 
Apiano ... , Envers, 1548; fols. 2v-3). 

(107) En un corto tratadito como es el Co/oquio .. aparece 23 veces la palabra "Dios'', y otras 4 
veces "Seiior", 2 veces "Creador" y l vez "Hacedor". En total, 30 invocaciones de la divi
nidad. 
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- al mencionar y tratar el concepto de eternidad, 
- al exponer la magnitud de los cuerpos celestes y las enormes distancias del 

uni verso, 
- y, por ultimo, en Ja exposici6n de] cie]o empireo y SU grandeza, que le pro

duce un arrobamiento y una reflexi6n sobre la poquedad de! hombre -dueiio, 
por otra parte, de su libre albedrfo- que le lleva a derramar ligrimas enterneci
das de amor y gratitud al Hacedor. 

Este misticismo c6smico sabuquefio, en mi opini6n no tiene una autoridad o 
magisterio definido en la que haya podido inspirarse. Nuestro SABUCO escribi6 
aquello queen sus meditaciones le fue viniendo a la mente. No le qued6 mal esta 
literatura didictica con profunda imbricaci6n religiosa. Su teocosmologia no se 
habfa asentado en la audaz doctrina de Nicolis de CUSA (con su esfera universal 
infinita y su movimiento de la tierra) cuya De docta ignorantia se habia difundido 
por Espafia (108), aunque, muy curiosamente, se asemeja casi con palabras litera
les al Cusano en la manera de referirse a los antiguos coma desconocedores de la 
novedad ideol6gica expuesta (109). Tampoco demuestra conocer a PALINGE
NIUS, cuyo Zodiacus vitae, con ideas anteriores a Giordano BRUNO sobre la infi
nitud del universo, no parece que tuviera en Espada mucha difusi6n. 

Pero en Espada se conocia bien lo que se ha llamado "el fantasma" de las 
ideas de! polaco Nicolas COPERNICO (I Hl) expuestas en su libro casi p6stumo De 
revolvtionibvs orbium coelestium ( 111 ). Es un hecho incontrovertible la difusi6n y 

aceptaci6n en Espana, desde mediados dcl siglo XVI, de la extraordinaria hip6te
sis de COPERNICO; tan s6lo Inglaterra comparte con Espana la aceptaci6n acade
mica de tan revolucionaria idea. Existi6, de hecho, una condena formal del helio
centrismo por diversas Universidades curopeas, tales como !as de Zurich (1553), 
Rostock (1573, aiiu siguiente al de la nova) y Tubinga (1582) (112). No fue distinta 
la alineaci6n de la Sorbona (1578) al sentenciar, "Tales enseiianzas -!as 
copernicanas- deben ser extirpadas no menos que las de los herejes" (113). 

(109) Cf. el titulo de la obra de SABlJCO, Nveva Filosofia de la Natvraleza de/ hombre, NO CONOCI
DA NI ALCANt;:'ADA DE LOS GRAN DES FILOSOFOS ANT/GUOS ... , asi como el titulo del 
tratado Vera philosophia de natura mistorum, hominis & mundi, ANTIQUIS OCULTA, y de los 
titulos de esre mismo tratado: Errores principa/es, & IGNORANT/A ANTIQUORVM ... y el si
guiente: IGNORANT/A ANTJQVORUM circa naturam ... con la frase de Nicolas de ClJSA·. 
"L()S ANTIGU<lS NO ALCANZAR<lN LAS CONCLlJSIONES A LAS QL'E HEMOS LLE<JADO 
NOSOTR<lS P(lRQUE LES F ALTA BA LA D(lCT A IGNORANCIA ... " (De Docta Jgnorantia, I, ii, 
cap. 12). Las mayllsculas son nuestras. 

( t HJ) A. ELENA, en su lntroducci6n (pp. 7-13) a Opusculos sabre e/ movimiento de la tierra (Madrid, 
1983), Alianza ed., nUm. 953, el Libro de Bolsillo. 

( 1 11) Nkolis C(lPERNIC<l, De revolvtionibvs orbium coelestium Jibri sex, Norimbergae, 1543 (aii.o de 
la muerte de COPERNIC(l); s61o se edit6 otra vez en el siglo: Basileae, 1566. 

Hemos trabajado sobre la ed. princeps (Bib. Nac.; sig. R-6712; maravilloso ejemplar) asi 
como sobre la versi6n espaii.ola de C. MINGUEZ y M. TEST AL (Madrid, 1982) con buena intro
ducci6n y bibliografia. 

( 112) J. VERNET, Astro/ogia y Astronomia en el Renacimiento. la revoluci6n copernicona. (Esplugucs, 
1974), pp. 1.\6-7. 

(113) Ibidem, p. 137. 
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Frente a la actitud de la Sorbona se suele confrontar el ejemplo de la Univer
sidad de Salamanca (114), pues en sus Estatutos de 1561 se establece queen la ca
tedra de Astronomia sc lean en cl segundo curso los libros de EUCLID ES, TOLO
MEO "o su epitome de MONTE REGIO o GEBER o COPERNICO al vote> de los 
oyentes" (115). 

Nos interesa lanzar esta pregunta al aire, ;que sabia SABUCO de la teoria de 
COPERNICO? De la lectura del Co/oqvio en que se trata de la compostura de/ 
Mundo ... ode toda su Nueva Filosofia ... nada se infiere, ni en favor ni en contra. 
Es posible que SABUCO no hubiera leldo ni conocido la obra de COPERNICO 
pero tnadie en Alcaraz habfa leido el libro o estudiado en Salamanca? ten el cir
culo cultural alcaracefto se lleg6 a discutir la hip6tesis heliocentrica? No sabe
mos responder. Sf sabemos que habia en Espafia bastantes copernicanos activos 
y muchos copernicanos '' dormidos''. 

Pero si el Sol noes para SABUCO el centro del uni verso (teoria heliocentrica 
copernicana, tan falsa coma la aristotelica: el Sol tan s6lo es el centro del sistema 
solar), puesto que sigue en la cuarta esfera o "cascara", sf es el astro preeminen
te, porque, 

"Aueys de saber q en el miido no hay otra luz sino la del sol, q luna yes
trellas la toman del" (116). 

La importancia que SABUCO concede al Sol ha sido estudiada por el profe
sor HENARES (117) por lo que noes este el lugar para insistir sobrc cl asunto (l 18). 

(114) Sohre el copernicanismo <:n Espada pucdcn consultarse, entre otras: V. PESET LLORCA, Acer
ca de la difusiOn de/ sistema copernicano en Espai'la, Actas II Congrcso Esp. Hist. Medic., pp. 
309-324. J. VERNET, Copernicus in Spain, Colloquia Copernicana, I, (V), pp. 217-91 (Ossoli
neum, 1972). E. BUSTOS, La introducci6n de /as doctrinas de Copernico en la Universidad de Sa
lamanca, Rev. Real Ac. Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, nllm. 67, 2. (1973), pp. 235-52. 
M. FERNANDEZ Al V AREZ, Copernico y su hue/la en la Salamanca del Barraco, Acta Salmanti
censia, nllm. 81, (1974), pp. 1-37. V. NAVARRC) BRC)TONS, Contribuci6n a la historia de/ co
pernicanismo en Espai'la, Cuadernos Hispanoamericanos, nUm. 283 (1974), pp. 3-24. Tambit'.n, 
en pasajes de los libros deJ. VERNET, op. cit. (112), pp. 136-9.J. M. LOPEZ PINER(), Ciencia y 
tecnica en la sociedad espaflo/a de los siglos XVI y XVI/. (1979), pp. 184-6. 

(115) M. FERNANDEZ ALVAREZ, op. cit. (114). Ya hemos aludido a ello en nuestro estudio: R()
DRIGUEZ DE LA TORRE, op. cit. (2), p. 176, nota 82. 

(116) SABUCC), fol. 148v. Al mencionar "estrella" se refiere a los planetas ( = estrellas errantes). Cf. 
tambiCn el tftulo LIIII <lei primer tratado, fols. 83v-85v. 

(117) D. HENARES, op. cit. (6), pp. 69-71. 
( 118) Hay un casi desconocido librito de! medico Diego SANCHEZ, de Marchena, que apareci6 po

co despues de la nova, en el que se dice que el Sol se encuentra en el centro de! Universo, y se 
demuestra porque "queda claro que el Sol esti en el lugar medio, porque tiene siete cielos !IO

bre sf, y otros siete cuerpos, aunque no tan grandes, en lo haxo, que son trcs cielos y quatro 
elementos" (Diego SANCHEZ, Coloqvio de/ Sol, Sevilla, 1576, fol. 32). Es una manera de jugar 
con el lector, que espera encontrarse con la novedad helioct'.ntrica copernicana. 

Este Coloquio es muy inferior al de SABUCO. Se trata de una prosa didictica (diilogo en
tre dos amigos, Leonardo y Antonino), pero noes buena literatura y hay una total ausencia de 
cosmogonfa y de misticismo c6smico. Con todo, se me ocurre pensar que SABUCC) lo conocfa 
y quiso superarlo. 
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Volvemos a traer a COPERNICO. Su frase inmortal (que quiza no llegara a 
leer SABUCO) es un esoterico "canto al Sol": 

''Y en medio de todo se encuentra el Sol. Pues tquien en este hermosisi
mo templo pondria en otro lugar mejor a este luminar que pudiera 
alumbrar sobre todo a la vez? No sin raz6n le Haman unos el faro de! 
mundo, otros, la mente, otros, el rector. Trismegisto le llam6 el Dios in
visible, S6focles, en la Electra, el que todo le ve ... " (119). 

No hemos visto que nadie haya enfrentado esta frase con !as de CICERON, 
en el sueiio de Escipi6n, bien leidas por SABUCO (120): 

" ... el Sol, el Dirigente, Jefe y Gobernador de !as otras Luces, la mente 
de! mundo y el principio organizador; de tan maravillosa magnitud que 
ilumina e >mpregna con su luz todas !as partes de! Universo" (121). 

Observese la inspiraci6n ciceroniana de COPERNICO; su tercera frase es ca
si paralela. Todo un mundo de influencias neoplat6nicas, pitag6ricas y orienta
les aparecen aqui. La cita de Hermes TRISMEGISTO por COPERNICO es la que 
nos introduce en el apogeo de ciertas doctrinas hermCticas a mediados del siglo 
XVI. Si a SABUCO se le han seiialado, en otro orden de cosas, adscripciones eras
mistas (122) bien podemos sugerir la posible influencia hermetica (123) y de la ma
gia natural en su obra. Es solo una hip6tesis de trabajo. 

FINAL 

La cosmologia de la antigiiedad clasica, medieval y renacentista, que es la 
cosmologia de SABUCO traslucida con un extraiio o misterioso lenguaje, Ueno 
de ingenuidad y esoterismo ("leche de la luna", "huevo del Universo" ... ) qued6 
desmontada en siglo y medio con los audaces golpes de COPERNICO, KEPLER, 
NEWTON y HALLEY. 

Pero aquel lenguaje periclitado y algunos conceptos metaf6ricos pueden no 
haber muerto de! todo. Por ejemplo: 

(119) COPERNICO, op. cit. (111), Lib. I, cap. X, fol. 9v. Traducci6n propia; no nos satisface del to-
do la de VERNET, op. cit. (112), p. 101, ni la de MINGUEZ-TESTAL, op. cit. (111), pp. 118-9. 

(120) El profesor Alain GUY adscribe a SABUCO al ciceronismo. Cf. op. cit. (5), p. 308. 
(121) CICERON, op. cit. (99), pp. 30-1; texto latino, op. cit. (99), IV, 17, p. 53. 
(122) La teoria erasmista, interesante, es del profesor GUY, Histoire de Ja phifosophie espagnole 

(Toulouse, 1983), pp. 112-3. 
(123) El Corpus Hermeticum, de Hermes TRISMEGISTO, fue traducido por Marsilio FICINO, <lei si

glo XV, mCdico fil6sofo plat6nico, quien fue autor, adem:.l.s, del libro De Sole, que hemos ki
do dentro de sus Opera ... (Basileae, 1561), t. I, pp. 965-75. Consta de 13 capitulos y tanto en
salza al Sol en su exposici6n filos6fico-astron6mica que el Ultimo capitulo lo titula: ''Que el 
Sol no ha de ser adorado como si se tratara del autor de todas las cosas' '. Noes una heliolatria, 
pero si una heliomania. 
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<Dlbl!Jo d• M.• Joa~ Heuarea) 

FIGURA 3. Interpretaci6n grifica de la cosmologia de Miguel SABUCO, seglln su tratado "La com
postura del mundo como esti". Corresponde a la p:igina 109 de! libro de Domingo HENARES, Elba
chiller Sabuco en la /i/osofia medico de/ Renacimiento medico espai'lol. 

Aparece la sorprendente palabra '' ciscara''. 
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CORTEZA COMETARIA 

• 
SISTEMA SOLAR 

La cascara o corteza cometaria se cree que es un inmenso 
caparaz6n esferico que se extiende en los confines de/ 
sistema solar. Consiste en una tenue nube de miles de 
millones de cometas que siguen 6rbitas situadas a uno o 
dos aflos-luz del Sol y los planetas. Dada la escala de/ 
dibiefo, itodos ellos caben muy bien en el punto negro de/ 
centro! De vez en cuando, un cometa sale de su /ejana 
6rbita, gira alrededor del Sol y se le ve desde la Tierra. 

;...,•'.: 

FIGURA 4. La cascara o corteza cometaria del sistema solar. Pigina 115 de la obra de Isaac ASIMOV, 
El Cometa Halley ( 1985). Cuatrocientos aiios despues se vuelve a utilizar la voz ··cascara'·, a lo que se 
ve, una buena palabra en la pluma did:lctica de SABUC<). 
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Ya hemos aludido a la idea del sistema del mundo expuesto por SABUCO, 
asimilado a un gran huevo c6smico con una yema, tres claras y once cascaras (su
pra). En el siglo XVIII nose podia hablar ya de estas "cascaras" sin csbozar una 
sonrisa. 

Pues bien. A mediados del siglo XX el sabio holandes Jean Hendrik OORT 
elabor6 la teoria de la nube, ·esfera o toroide de cometas que rodean al sistema 
solar a varios meses-luz del Sol. Un divulgador cientifico muy conocido, Isaac 
ASIMOV, expone este concepto de la siguiente forma: 

"La ciscara o corteza cometaria sc cree que es un inmenso caparaz6n 
esferico que se extiendc en los confines del sistema solar" ( J 24). 

Es decir, que 400 ai\os despues de la "cascara" de SABUCO aparece la "cis
cara" de ASIMOV. 

cascara era una buena palabra. 

f. R. de la T. 

(124) I. ASIM()V, El cometa Halley (EsplugUes. 1985). Vid. la figura 3 con la iluscraci6n de lap. l.~'i 

de este libro'. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE EPOCA ROMANA 

EN ALBACETE 

I. INTRODUCCION 

Por Lourdes ROLDAN GOMEZ 
Becaria <lei Depto. de Prehistoria y 
Arqueologia de la ll.A.M. 

Al hablar de la investigaci6n de epoca romana en Ja provincia de Albacete, 
tenemos que tener en cuenta en primer lugar que nos estamos refiriendo a una 
serie de datos obtenidos por medio de prospecciones, hallazgos y muy pocas ex
cavaciones arqueo16gicas y conocido a traves de una bibliografia variada. 

En segundo lugar, al tomar como espacio geografico de la investigaci6n la 
provincia de Albacete, nos referimos a una demarcaci6n que no tiene ninguna 
entidad, ni geogr:ifica ni cultural en epoca romana. 

Geogrificamente, esta provincia esti formada por dos grandes estructuras; 
montafi.osa al Sur, y meseta al Norte, separadas par una linea sinuosa; ambas es
tructuras, que contribuyen a la formaci6n de difercntcs comarcas, abarcan una 
mayor extensi6n que los limites provinciales. 

En epoca prerromana, el territorio que hoy comprende la provincia de Alba
cete, estaba habitado por diferentes pueblos ibericos que se extendian m:is all:i 
de los actuales limites de la provincia. En concreto en epoca ibl:rica habitaban en 
ella los oretanos, los bastetanos y contestanos principalmente. Para el conoci
miento de los limites geogr:ificos de estos pueblos, nos vemos obligados a acudir 
alas fuentes antiguas (1), cuyos autores nos dan algunas breves noticias, a veces 
contradictorias, al respecto. Debido a ello, y a falta de excavaciones arqueol6gi
cas adecuadas, el problema esti alln sin resolver, especialmente en lo que sere
fiere a los liniites entre unos pueblos y otros (2). 

Todos estos pueblos que habitaban la zona Central, pasaron a formar parte 
de la 6rbita romana. A partir de! s. II a.C., comienza la conquista romana de la 
Meseta, motivada por factores fundamentalmente econ6micos. Tras unos cuan
tos afios de luchas que comienzan en el 195 con !as campafias de Caton, qued6 
definitivamente conquistada por T. S. Graco en el 179 a.C., ensanchando con 
ello los Hmites de la Citerior. Posteriormente, la zona se vio afectada por !as 
Guerras Celtiberolusitanas y por las campafias de Sertorio. 

(1) Concretamente nos proporcionan datos importantes; Plinio, Estrab6n y Ptolomeo. 

(2) Habnl que conjugar los datos que nos proporcionan !as fuentes antiguas con todo un programa 

de excavaciones arqueol6gicas a traves de los cuales obtengamos un conodmiento de los rasgos 
culturales de los pueblos que habitahan cada zona, para resolver el problema. 
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Durante estos afios finales de la Repiiblica, esta zona qued6 dentro de la ad
ministraci6n romana, incorporada a la provincia Citerior. Tras la reforma admi
nistrativa efectuada por Augusto, form6 parte de la provincia Tarraconense ads
cribiendose al Conventus Cartaginense cuya capital era Cartago Nova, sin poste
riores cambios. 

Las vfas de comunicaci6n, potenciadas por el mundo romano como base de 
su conquista y dominaci6n, se apoyan en vias anteriores, como es el caso de la 
via Heraklea. Esta, y otras vias que atravesaban la provincia, nos son cada vez 
mejor conocidas gracias a los estudios hechos tanto antigua coma recientemen
te. Ello uni do a las prospecciones efectuadas, ha dado como resultado el hallaz
go de nuevos tramos de calzada romana, asf coma de miliarios. Toda lo cual va 
proporcionando datos que poco a poco, perfilan el trazado de las vias y permi
ten situar los puntos por donde estas pasaban. 

Hay que tener en cuenta que la zona que estudiamos constituye, tradicional
mente, un terreno de paso, a traves de la via Heraklea y el cruce de diversos cami
nos y culturas. Ya en epoca iberica, se documentan aqui reunidas influencias tanto 
de la costa oriental como de la zona andaluza, y por supuesto, de la Meseta. 

Ciii.iendonos a la epoca romana, hay que destacar la enorme escasez de yaci
mientos excavados en la provincia. La investigaci6n arqueol6gica se ha centrado 
en otras culturas, como pueden ser abrigos rupestres, poblados del bronce y es
pecialmente necr6polis ibericos, debido a la abundancia e incluso a la espectacu
laridad de estos iiltimos. 

Esta ha sido la causa, en parte, de que el mundo romano haya quedado rele
gado, tanto en relaci6n alas excavaciones arqueol6gicas, como al estudio de los 
materiales de esta cultura depositados en el Museo de Albacetc. 

Estos materiales, fruto en su mayorla de hallazgos fortuitos, donaciones o 
prospecciones, son relativamente abundantes y variados, y podrlan proporcionar, 
al menos, un conocimiento parcial, ante la falta de excavaciones arqueol6gicas. 

Como hemos dicho, las excavaciones han sido·muy escasas y los yacimien
tos que conocemos son, por tanto, fruto de prospecciones ode los hallazgos an
tes mencionados. Los datos que de ellos poseemos son muy escasos; en alglln ca
so s6lo sabemos de su existencia por fragmentos de cerimica, o alglln elemento 
arquitect6nico. Por tanto, es muy dificil establecer una cronologla aproximada e 
incluso, saber el tipo de yacimiento de que se trata. 

Ante este panorama, poco alentador, hemos tratado de recoger todas las no
ticias conocidas por las fuentes antiguas, tanto hist6ricas como literarias y epi
grificas. A continuaci6n, hemos recogido todos los yacimientos y hallazgos ca
suales, cuyos materiales se encuentran en el Museo de Albacete •. 

Con todo ello, hemos pretendido lograr una aproximaci6n al conocimiento 
del mundo romano en la provincia de Albacete, o al menos, proporcionar una 

• Agradecemos a su dire{_'tora, R. Sanz Garno, las facilidadl's prestadas para la documentaci6n griifka 
de! trahajo. 
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documentaci6n completa y actualizada a quienes pretendan estudiar algun as
pecto concreto de este tema. 

II. HISTORIOGRAFIA 

Las fuentes bibliogr:ificas sobre yacimientos arqueol6gicos de la provincia 
de Albacete son muy escasas. Las referencias comienzan a mediados de! siglo pa
sado, en obras de caricter general, que dan algunas noticias sobre yacimientos 
de esta provincia como son !as de Madoz (1845), Amador de los Rios (1889), y 
Cean Bermudez (1894), y especialmente la de Roa y Erostarbe (1894) y Blanche 
Illa, M., especificas sobre la provincia de Albacete (3). 

Algunos datos de estas obras estftn tomados de documentos mis antiguos, 
cumu son !as obras de Morales, Las Antigiledades de Espafla (1574) ode! Can6ni
go Lozano, Bastetania y Contestania de/ Reyno de Murcia (1794). 

Una segunda etapa, ya en concreto con respecto a los yacimientos romanos, 
comienza en los aftos 40, con la labor de prospecciones y excavaciones llevadas 
a cabo por la Comisaria General de Excavaciones en Albacete, con]. Sanchez Ji
menez como director de! Museo. Durante los aftos 40 al 47, se localizan yaci
mientos, se realizan algunas excavaciones de urgencia y se recogen hallazgos y 
donaciones. 

Toda la Iabor llevada a cabo por Sanchez Jimenez y la Comisaria General de 
Excavaciones, est:i publicada en los Informes y Memorias de los aftos 1941 y 
1947. En estos afios tambien publica E. Cuadrado, algunas reseftas sabre yaci
mientos prospectados en la cuenca del rio Taibilla, al sur de la provincia. Poste
riurmente, los trabajos de prospecciones y especialmente excavaciones, publica
dos, son escasisimos (4). 

Paralelamente a la labor de Sanchez Jimenez, se estudian materiales concre
tos hallados en la provincia; fruto de ello son las publicaciones de Fernandez de 
Aviles sobre los mosaicos de Hellin; de Bovini sobre sarc6fagos; Garcia Bellido y 
Beltran, sobre esculturas; y el mismo Sanchez Jimenez sobre algunos otros mate
riales hallados (5). 

(3) Madoz, P ., Diccionario geogrdfico-estadfstico-histdrico de &paffa y sus posesiones de Ultramar. Ma
drid, 1845. Amador de los Rios, R., &paffa. Sus monumentosy arte. Su naturaleza e historia. Pro
vincias de Murcia y Albacete. Barcelona, 1889; Cean BermU.dez, A., Sumario de fas antigUedades 
romanas que hay en Espaffa 1894; Roa y Erostarbe, R., Crdnica de la provincia de Albacete, Albace· 
te, 1891; Blanche Illa, N., Crdnica de la provincia de Albacete. Madrid, 1866. 

(4) Ver para ambos autores I y M., 1941y1947. 
(5) Sohre los materiales, consultar la siguiente bibliografia: Fernandez Aviles, A., "Mosaico romano 

procedente de Hellin (Albacete)". Adquisiciones del MAN 1947; Bovini, I., I sarcofagi paleocris
tiani. Determinazioni de fa /oro cronologia mediante /'analisi dei retrati. Cita del Vaticano, 1949; 
Garcia y Bellido, A., Esculturas romanas de Espaffa y Portugal. C.S.l.C. Madrid, 1949; S:inchezji
menez,J., 1943 y 1947; Idem. "Un molde para la fabricaci6n de Jucernas". A.P.L., IV. Homenaje 
a Isidro Ballester. Valencia 1953 y "lnventario de hallazgos monetarios en Ja provincia de Alba
cete''. Publicaciones de/ Seminario de Historia y Arqueologia de Albacete, 1951. 
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Una nueva etapa tiene lugar a partir del inicio de los 70. En estos afios sigue 
existiendo un gran vacio en cuanto a excavaciones, ya que las Unicas existentes 
son las rt:alizadas pur Samuel de los Santos en la Casa de Guardas de Tarazona, 
sin publicar, y en la villa romana de Balazote, cuyos resultados estin parcialmen
te publicados en 1977 (6). 

Sin embargo, en estos afios, se han ido llevando a cabo estudios sabre mate
riales arqueol6gicos depositados en el Museo de Albacete, bien trabajos especifi
cos: Beltran, Sanz Garno; bien coma piezas incluidas dentro de estudios mis ge
nerates: Vives, sobre la estela de Villapalacios; Sotomayor, sobre el sarc6fago de 
Hellin; Beltran, sabre inforas; Villaronga, en cuanto a tesoros numismiticos y 
Sanz Garno, en torno a la epigrafia romana de Albacete. Tambien hay que sefialar 
la existencia de trabajos especificos sobre la historiografia arqueol6gica de la 
Provincia (7). 

Habrla que destacar, por ultimo, la tabor del Instituto de Estudios Albace
tenses, en cuya revista Al-Basit, se han publicado mU.ltiples estudios sabre la pro
vincia de Albacete, algunos de ellos relativos a la arqueologia: El acueducto de 
Albatana; los puentes de lsso ... , finalmente completados con la organizaci6n de 
un Congreso de Historia de Albacete (8). 

Tambil:n habria que tener en cuenta la aportaci6n al conocimiento del mun
do romano de Albacete, a traves de yacimientos ibl:ricos muy importantes, que 
se romanizan en sus Ultimas fases. Especialmente el Santuario indigena del Cerro 
de los Santos, ya conocidu desde el siglo XIX y cuyo estudlo ha sido publicado 
peri6dicamente, desde entonces hasta la actualidad (9). 

(6) Delos Santos Gallego, S., "Excavaciones en la villa de Bala:r.ote (Albacctc)". Segovia y la Arqueo
logfa Romana. Barcelona, 1977. 

(7) Consultar la siguiente bibliografia: Beltran, A., "Cabeza femenina de tipo claudiano en el Museo 
de Albacete". Anales de Sem. de H." y Arq. de Albacete. 1, Madrid, 1951, p. 19-21; Sanz Garno, 
R., "Cera.mica romana estampillada de! Museo de Albacete". Anales de/ Centro Asociado de la 
UNED, n. 0 4, Albacete, 1982; Vives, L., Inscripciones latinas de la Espafla romana, 1971; Sotoma
yor, M., Datos hist6ricos sobre los sarc6fagos romano-cristianos de Espafla. Granada, 1973, p. 78-
82; Beltran, M., "Las inforas romanas en Espafia". Anejo de Caesar Augusta, VIII. Zaragoza, 
1970 y Villaronga, L., "Tesorillo de Albacete del afio 1906" Ampurias, 33-34. Barcelona 1971 y 
''Comentario a los hallazgos de tesoros numismiticos''. XIII CNA. Zaragoza, 1975; Sanz Garno, 
R., "Avance para un estudio de la epigrafia romana en la provincia de Albacete". Centro asociado 
de la UNED, Albacete, 1979, pp. 167-172. 

En cuanto a bibliografia e historiografia de Albacete ver: de los Santos y Sanz Garno, A/
Basil, 9, 1981; pp. 179-206 y Sanz Garno, R., Centro asociado de la UNED. Albacete, 1980, pp. 
173-184. 

(8) Al-Basit, n. 0 0, 1975, pp. 32-42; n. 0 11, 1982, pp. 113-126; n. 0 9, 1981, pp. 179-206; Congreso 
de Historia de Albacete, I. Arqueologia y Prehistoria. Albacete, 1984. 

(9) Una recopilaci6n de las investigaciones desde el s. XIX, fue efectuada por A. Fernandez Aviles: 
"Las primeras investigaciones en el Cerro de los Santos (1860-1870). Cuestiones de puntualiza
ci6n". Boletfn de/ Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia, XV. Valladolid, 1949, pp. 57-70. 
Posterionnente Chapa Brunet, T., "Nuevas excavaciones en cl Cerro de los Santos (Albacete), 
excavaciones de 1977 a 1981". Al-Basil, 15. Albacete, 1984, pp. 109-126 y '"fres nuevas escul
turas de! Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete)". Al-Basil. 8. Alhact'tt'. 1980. 
pp. 149-162. 
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Un caso similar es el de! Llano de la Consolaci6n o la Hoya de Santa Ana, ne
cr6polis iberica cuyas primeras excavaciones fueron parcialmente publicadas 
por Sanchez Jimenez (JO). 

Los estudios sabre las vias romanas de la provincia, comienzan tambien de 
manera general, a fines del siglo pasado; aunque tenemos algunos documentos 
anteriores, como la obra de Morales (1570), que dedica el tomo X alas vias, y la 
de P. J. Villuga (1546), Repertorio de todos /os caminos de Espana. 

La via Augustea ha sido estudiada desde antiguo. Es bien conocido el tramo en
tre Cistulo y Mariana. Para este tramo es de interes el estudio de R. Martinez Carnei
ro, mencionado en las Memorias de la Real Academia de la Historia, n. 0 8, 1859, pe
ro que al parecer, ha desaparecido. El tramo entre Mariana y Saltigi, es poco conoci
do. El estudio mas antiguo que a Cl se refiere es el de Lozano, ya citado. 

Otros estudios con datos sabre vias, en estos aiios, son los de Roa y Erostar
be y los de Serrano Gomez (1899), Fernandez Guerra (1875), y Coello (1894) 
( 11 ). 

A comienzos del s. XX, se publican obras generales como las de Saavedra 
(1914) y Miller (1916), que tratan de fijar los lugares de las antiguas estaciones, 
mas que recoger el trazado completo de la via. Hay tambien trabajos mas especi
ficos como los de Blizquez (1921), tratando de reconstruir tramos enteros de 
vias (12). 

Tras un lapso de tiempo, hay una segunda etapa a partir de los afios 60, con 
algunos trabajos de gran interi:s que proporcionan un avance en cl conocimiento 
de! trazado viario en esta provincia yen las limitrofes. Estos estudios estin basa
dos, tanto en los antiguos textos itinerarios, como en las prospecciones y la fo
tograffa aerea; asi, por ejemplo, los estudios de Corchado, Roldan (1975) y, es
pecialmente, en estos ultimos afios, los trabajos de Sillieres (13). 

El conocimiento de las vias se apoya y complementa en los hallazgos de mi
liarios, cuya publicaci6n tiene ya una larga tradici6n vinculada generalmente a la 
epigrafia; se han ido incluyendo en los repertorios epigr:ificos que intermitente
mente se han publicado. 

Los m:is antiguos conocidos pertenecen a la via Alcali-Cartagena, en el 

(10) S:inchezjiml-nez,J, lyM., n. 0 8, 1947, pp. 31-44 y 53 ss. 

(11) Serrano G6mez, ''La plaine de la Consolation et la ville iberique d Ello''. Bulletin Hispanique, T, 
1. 1899; p. 189; Fernandez Guerra, A., Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. 
Madrid, 1875, pp. 122-126; y Coello, F., "Una via romana de Chinchilla a Zaragoza". BRAH, 
24, 1894, 5 SS. 

( 12) Saavedra, E., "Discurso leido el dfa 28 de Diciembre de 1862", Madrid, 2. a ed., 1914 y Miller, 
M., /tineraria romana, Romische Reisewegean der Tabula Peutingeriana. Stuttgart, 1916, pp. 178-

181, reeditado 1964; Blizqucz, A., JSEA, 40. Madrid, 1921. 

(13) Corchado Soriano, M., "Estudio sohre vias romanas entre el Tajo y el Guadalquivir", AEA, 42. 
Madrid, 1969; Roldan, J. M., ltineraria Hispana, Fuentes antiguas para et estudio de /as vfas roma
nas en la Peninsula !berica. Ma<lrit.I. 19'';: Sillit'.res, P., ''Le camino de Anibal. Itineraire des Go

belets dc Vicarello, de C:tstulo a ~actahis·· M.C. V. XIII, 1977 y ''Line grande route romaine me

nant ;\ Carthap;t'.ne: la vok SaltiKi C:.trthJ~o-N'ova '. M.M. 23. 1982, pp. 247-258. 
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tramo entre Saltigi y Cartagena, son los de la Losilla y Cieza (Murcia) (Los de la 
Losilla, conocidos ya en el s. XVIII por las obras de Lozano y P. Salmeron 
(1777)). Todos ellos recogidos en el CIL II (14). 

Otros miliarios de posterior descubrimiento en esta zona, han sido publica
dos, tan to en articulos especificos' los de P. Fi ta ( 1901 ), como en repertorios 
epigrificos mas amplios, Dubois (1901), Ribero (1933) o Vives (1971) (15). 

Ultimamente, tambien SilliCres, coma complemento a sus estudios sabre 
vias, recoge y documenta los miliarios que interesan al tramo estudiado; asf lo 
hace en sus articulos sobre la via August ea ( 1977) o sobre la via Alcala-Cartagena 
(1983), ya citados, ademas de alguno especifico sobre miliarios (16). 

III. VIAS DE COMUNICACION 

La provincia de Albacete esta atravesada de N. a S. y de E. a O. por cuatro 
vias principales y un ramal de una de ellas, algunas de las cuales coinciden en 
parte de su recorrido y tienen en Saltigi (Chinchilla) lugar de cruce. Estas vias 
principales cuya importancia no es igual entre todas ellas, se complementarfan 
con otra serie de vias secundarias que unirian poblaciones mis cercanas y ten
drian una utilizacion meramente local. Las vias principales son (Fig. 1)o 

A. Complutum-Cartago Nova. 
B. Caesar Augusta-Laminio (via 31 del itinerario de Antonino). 
C. Tarraco-Gades (por Libisosa) (via de los vasos de Vicarello o via 

Augustea). 
D. Emerita Augusta-al Puerto de Almansa. 
E. Corduba-Saguntum. 
F. Ramal de la via Corduba-Saguntum (por Castelar, la Puerta y Riopar a 

Cartago-Nova). 

A. Complutum-Cartago Nova 

Segiin las prospecciones y fotografias aereas realizadas recientemente por 
Sillieres, quedan vestigios de esta via particularmente entre Tobarra y Chinchi
lla, especialmente bien conservados al Sur de Pozo Canada y al Sur de Chinchi
lla, no lejos de Pozo Moro. Tambien en la region de Hellin hay vestigios, al norte 
del Tolmo de Minateda (17). 

(14) Lozano, A., 1749, pp. 22-23 y Salmer6n, P., La antigua Carteia, Capital de Olcadia, hoy Cieza, 
villa de/ regno de Murcia. Madrid, 1777, p. 244. 

(15) F. Fita, "Miliarios romanos de las Navas de San Juan". Boletin RAH, 38, 1901, pp. 422-424 y 
"Nuevas inscripciones romanas" Boletfn RAH, 39, 1901, pp. 425-426; Dubois, C., "Inscrip
cions romaines d'Espagne" Bulletin Hipanique 3, 1901, p. 212; Ribero, C. M., El lapidario de/ 
MAN. Valladolid, 1933. n. 0 114 y Vives, L., 1971. 

(16) SilliCres, P., 1977, 1982 y "Trois nouveaux milliares du Sud de l'Espagne" XV. CNA, Lugo, 
1977 (1979), pp. 1076-1081. 

(17) SilliCres, P., 1982, pp. 252-253. 
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En el s. XVIII habia numerosos vesttg10s de ella, que recoge Lozano. 
En 1960, fue estudiada y publicada por Corchado, segun el trazado pro

puesto por eJ atraviesa la provincia de Cuenca. Desde Seg6briga, pasa por Pozo 
Amargo (identificado con la mansio ad Puteas de! It. de Antonina), despues cru
za la via Corduba-Saguntum, continuando hasta Saltigi (Chinchilla) y despues ha
cia el Sur, hacia Cartago-Nova, pasando por Tobarra y Hellin. Mis tarde se une a 
la vfa Corduba-Sagunto, continuando ambas en direcci6n a Cartagena (18). 

Sillieres lleva el trazado de esta via por Alcantarilla, Lorca, Archena, Cieza, 
Pto. de la Maia Mujer (Murcia) y Tolmo de Minateda (Albacete). Desde el Tolmo 
directamente a Tobarra, sin pasar por Isso o por Hellin sino siguiendo el valle de 
la Rambla de Tobarra. Este trazado esta atestiguado por un miliario hallado en 
Torre Uchea, en el camino Viejo de Murcia (19). Continua hasta Mercadillas, a 3'5 
Km. al sur de Pozo Caiiada y de aqui a Chinchilla. 

De esta via se conocen nueve miliarios, de los cuales 4 se hallaron en la pro
vincia de Albacete; uno en Torre Uchea y 3 en Pozo Caiiada, uno de ellos con la 
siguiente inscripci6n: IMP CAESAR NE/TRAIAN S/AUG GE/PON M .... TRI 
POT/OST ..... , fechado entre el 98 y 102 d.C. (Lim. I) (20). 

B. Caesar Augusta-Laminio 

Via estudiada por Ro I din como perteneciente al Itinerario de Antonina (21 ); 

se trata de la via 31 de cstc itincrario, quc comprende dos tramos de diferentes 
vias. Atraviesa la provincia de Cuenca y tras pasar por Valdeganga (Valebonga) y 
Pozo Amargo (ad Puteas), entra en Albacete, llegando hasta Chinchilla (Saltigi), 
donde tuerce hacia el Oeste. Este primer tramo coincide desde ad Pu teas has ta 
Saltigi con la via Complutum-Cartago Nova que sigue hacia Tobarra. 

Desde Saltigi, continiia hacia el Oeste atravesando las mansiones de Parien
tinis (Paredazos) y Libisosa (Lezuza). En este segundo tramo, coincide con el tra
zado de la via Merida-Pto. de Almansa y de la via Augustea. Termina en Lami
nium, desde donde comienza la via 29 de! Itinerario Antonina hasta Merida, ya 
fuera de los limites de la provincia. 

C. Tarraco-Gades 

Se trata de! camino de Anibal segun los Vasos de Vicarello. Corresponde a 
un trazado antiguo de la via Augustea que existia segun Estrab6n (III, 4. 9-10) y 
que atravesaba el campus spartaria. Sillieres explica este trazado de la manera si
guiente: ambos caminos coinciden hasta Saitabi desde donde, el mas antiguo se 
dirige hacia el interior por !as mansiones de ad Statuas, ad Turres Saitabitana 

(18) Corchado Soriano, M., 1969. 
(19) E. Molina. Trazaba el Itinerario por lsso y Corchado, M., 1969, lo hace por Hellin. 
(20) Sanz Garno, R., 1979, pp. 167-172. 

(21) Roldan, J.M., 1975, p. 95. 
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(Fuente de la Higuera) y ad Palem (Cerro de los Santos?), hasta Saltigi 
(Chinchilla); mientras que el camino nuevo, o via Augustea, apenas entraba en el 
campus Spartaria. Continuaba cerca de la costa, hasta Cartagena y de aqui a Cis
tulo donde volveria a coincidir con el antiguo trazado (22). 

Entre Saitabi y Saltigi existe un trazado, tradicionalmente aceptado, que si
gue el de la carretera nacional por Almansa y Bonete. Este itinerario propuesto 
por Saavedra era tambien el camino seguido en el s. XVI, pero, parece ser, que 
las distancias no coinciden con las de los vasos de Vicarello. Sillieres propone 
otro itinerario mas al Sur, por la depresi6n del Caudete, Montealegre, Corral Ru
bio, Petrola, hasta Saltigi, donde se unifica con el trazado tradicional. Este cami
no ya habia sido propuesto por Fernandez Guerra (23) . 

. Desde Saltigi (Chinchilla), la via continua por Parientinis (Paredazos) y Libi
sosa (Lezuza) hacia Castulo, por el termino de El Ballestero, en el limite de la 
provincia de Albacete. 

Sillieres ha identificado el recorrido de esta via, basindose en la fotografia 
aerea y en sus propias prospecciones. Existen, segllµ su estudio, vestigios muy 
claros de la via al NO de El Ballestero, entre Lezuza y Albacete. Mis alli de Chin
chilla, son menos claros al sudeste de Corral Rubio. 

Los cuatro miliarios hallados en esta via pertenecen a la parte oriental del tra
yecto; no hay ninguno en el recorrido a traves de la Meseta y de la Mancha (24). 

D. Merida al Puerto de Almansa 

Se trata de una via transversal, desde Merida al Puerto de Almansa por Capi
lla (en el extrema SE de la provincia de Badajoz), Caracuel (al Sur de Ciudad 
Real) y Villanueva de la Fuente (cerca del limite de Ciudad Real y Albacete) segun 
el itinerario trazado por M. Corchado. Lo describe de la siguiente manera: "des
de Villanueva de la Fuente, posible Mentesa oretana, confluye con la via Cordo
ba, siguiendo la vereda de los Serranos, despues se separa de la vereda, posible 
via C6rdoba-Sagunto y continua en linea recta durante 12 Km., por el termino 
de El Ballestero bajo el nombre de Calzada o via romana. Sigue el Itinerario im
preciso hasta Lezuza" (Libisosa) (25). 

Despues parece seguir el mismo camino que propone Sillieres por Tiriez y 
Paredazos, hasta Chinchilla. Desde aqui sigue, segun Corchado, la carretera ge
neral a Alicante hacia Almansa, con trazado impreciso (26). 

Coincide en parte, con el Itinerario de Antonino (via 31) y segun Corchado, 
desde Villanueva de la Fuente hasta el final, con la via descrita por los vasos de 
Vicarello (via Augustea). 

(22) Sillii:res, P., 1977, pp. 76-77. 
(23) Saavedra, E., 1862; Fernandez Guerra, A., 1875, pp. 122-126. 
(24) Ribero, C. M., 1933, n. 0 114; Fita, 1901, pp. 422-426. 

(25) M. Corchado, 1969, p. 145. 
(26) Seguiria por tanto el itinerario de Saavedra que queda al Norte del propuesco por SilliCres. 
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E. Corduba-Saguntum 

Esta via ha sido igualmente estudiada por M. Corchado, quien seiiala undo
ble itinerario a traves de la region andaluza: a) por Montoro y Linares y b) por Vi
lla del Rio y Castulo, continuando unidos por Arquillos, Venta de los Santos, Vi
llanueva de la Fuente, Iniesta y, por Utiel, a Sagunto. Segun descripci6n de este 
autor desde Villanueva de la Fuente (27) confluye con el camino transversal de 
Merida y prosiguen unidos un tramo. Despues lo deja a la derecha, continuando 
por el termino de El Ballestero y El Bonillo, pasa al E. de Munera (sigue la Canada 
Real de Andalucia por los terminos de Minaya y La Roda), cruza la via 
Complutum-Cartago Nova, justo en el limite de la provincia, continuando por 
Iniesta hasta Sagunto (28). 

F. Desvlaci6n por Castelar, La Puerta y Rl6par a Cartagena 

A I' 5 Km. pasada la venta de San Andres (Santiesteban del Puerto, antigua 
Hugo), se separa de la via C6rdoba-Sagunto, un ramal hacia Cartagena, que sigue 
el Camino Real de Andalucia: penetra en la provincia de Albacete, pasando a la 
margen izquierda del Guadalimar y entra en la cuenca del rio Mundo a 2 Km. al 
Este de Ri6par. ContinUa en direcci6n a Hellin hast a enlazar con la via 
Complutum-Cartago Nova (29). 

Este ramal de la via C6rdoba-Sagunto, separado de la via principal, con di
recci6n a Bellin, ha sido relacionado con la existencia de tres puentes en la loca
lidad de Isso, que cruzan el rio Mundo (30). 

IV. CIUDADES CITADAS POR LAS FUENTES 

Libisosa: colonia citada por las Fuentes itinerarias y por las hist6ricas; Vica
rello: Libisosam, II, III, IV; It. 446-11: Libisosia; Rav. IV, 44; CIL II: 3234: colo
nia Libisosarum; 4254: Libisosanus. 

La localizaci6n de Libisosa en Lezuza, al oeste de Albacete, es pues segura, 
tanto por las Fuentes ltinerarias como hist6ricas y epigraficas. 

Plinio la cita como Libisosa Faro augustana, perteneciente al conventus car
taginensis, junta ctin la colonia Accitana Gemela, ambas con derecho latino; 
tambien la cita Ptolomeo. 

(27) Villanueva de la Fuente ha sido identificada con Mentesa Oretana por Fernandez Guerra, E. Saa
vedra y H. Hilbner. Corchado Soriano, 1969, p. 157. 

(28) Corchado Soriano, M., 1969, p. 146. 
(29) Seglln el mismo autor, junto a Santisteban del Puerto, existen restos romanos identificados tra

dicionalmente con Hugo. 
(30) Aparecen referencias a estos puentes en las relaciones de Felipe II, tambien en el diccionario 

geogr:ifico de Madoz yen la cr6nica de Roa y Erostarbe ya citadas. Recientemente ban sido pu
blicadas en Al-Basit, n. 0 12, 1983. 
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Es mansio del Itinerario de Antonino, perteneciente a la via 3 1 de Laminio a 
Caesar Augusta. Tambien pasa por ella la via Augustea segun los vasos de Vicare
llo: Tarraco-Castulo (por Saitabis) y la via transversal Merida-Puerto de Almansa. 

Ha sido identificada con Lezuza por Cean Bermudez, Hilbner, Fernandez 
Guerra y Saavedra. Blazquez la localizo en Ossa de Montiel. Su ubicacion es se
gura ya que ademas de las inscripciones (CIL, II, 3234 y 4254), las distancias del 
Itinerario de Antonina y de los Vasos de Vicarello coinciden, coma tambien los 
nombres de las mansiones anterior y posterior (31). 

Otros hallazgos relacionados con esta ciudad son algunas monedas: un de
nario consular de la familia Porcia, hallado en 194 3 y un Gran bronce Imperial 
de Lucila, hallado en 1941, ambos en el Castillo de Lezuza; un bronce imperial 
de Claudio 1, un bronce de Vespasiano y un bronce de Galieno, hallados en Lezu
za (32). Tambien se hallo en el Cerro junto al cementerio, proximo al Castillo de 
Lezuza, en 1950, una cabeza femenina fechada por el peinado en tiempos de 
Julia Agripina Minor (33). 

11/inum: tradicionalmente se ha identificado con Hellin. No se menciona en 
los itinerarios, pero si en las fuentes hist6ricas, nos es conocida por Ptolomeo 
(Ptol. 6, 60). 

Los datos que poseemos de esta ciudad son muy escasos, su identificaci6n tra
dicional no es segura, ya que no se han hecho excavaciones que lo confirmen. Si 
cs cierto que la via Complutum-Cartago Nova pasa muy cerca de la actual ciudad 
de Hellin, quizi por Torre Uchea donde fue hallado un miliario, ya mencionado. 

Conocemos ademas algun hallazgo monetario en Hellin: un pequei\o bronce 
de Constantino; un medio bronce de Antonina Pio y un denario tambiCn de An
tonino Pio hallados ambos en 1927 en Villa Rita (llellin). Tambien en el termino 
de Hellin, en Vilches, se hallo un sarcofago paleocristiano a fines del s. XVIII, 
que pudo ser realizado en un taller de Roma, en torno al 380 d.C. (34). 

El hallazgo mas importante realizado hasta la fecha en Hellin es el de dos 
mosaicos hallados en 1925 y 1937 al N.E. de la ciudad, junto con otros restos ar
quitect6nicos: mirmoles, fragmentos de cer:imica romana y alguna moneda. 

La situaci6n del hallazgo, cerca de la via Complutum-Cartago Nova, en te
rrenos fertiles y cerca de un manantial, hace pensar que se trate de una villa de 
cierto lujo que, por sus mosaicos y m3.rmoles de calidad, podrla datarse a fines 
de! s. II d.C. o primera mitad de! s. III. 

(31) Sobre esta colonia ver adem:is Garcia y Bellido "Aportaciones al proceso de romanizaci6n del 
S.E. de la Peninsula" Homenaje a C. de Mergelina, Murcia 1962, p. 371. 

(32) S:lnchez JimCnez, J., 1947, p. 101 y el mismo. "Inventario de los hallazgos monetarios en la 
provincia de Albacete" Ana/es de/ Sem. de H." y Arqu. de Albacete. 1, 1955, p. 33. 

(33) Beltrin Martinez, A., 1951, pp. 19-21. 
(34) Sinchez Jimenez, J ., 1947, para los hallazgos monetarios y con respecto al sarc6fago paleocris

tiano: Dominguez Monedero, Congreso de Historia de Albacete, I, 1984, pp. 309-330. Segtln es
te autor fue Bilches y no Vilches el lugar del hallazgo, que fecha en el 380 d.C. Para documenta
ci6n anterior, M. Sotomayor, Datos hist6ricos sabre los sarc6fagos romano-cristianos de Espalfa. 
Granada, 1973, pp. 78-82. 
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Sa/tigi: mencionada por Ptolomeo (Pto. 6, 60) ademas de figurar en las fuen
tes ltinerarias: It. 447, 2; Vicarell. I: Saltigium; II, III, IV: Saltigi; Rav. IV, 44 
(3I3, 13): Saltis. 

Generalmente se ubica en Chinchilla o sus alrededores, pero su situaci6n es
ta aiin sin precisar, a falta de testimonios arqueol6gicos claros. Para Sillieres, su 
localizaci6n es segura en el lugar donde termina el camino de Lezuza a Chinchi
lla (35). }unto a la actual ciudad de Chinchilla se han hallado, en una zona, gran 
cantidad de material de superficie romano y parece haber sefiales de estructuras 
arquitect6nicas. La localizaci6n de Saltigi en este lugar podria confirmarse cuan
do se realicen las excavaciones recientemente comenzadas por R. Sanz Garno. 

Esta mansio era cruce de caminos, por ella pasaban la via 31 de Laminio a 
Caesar Augusta, la via Tarraco Gades y la via de Merida al Puerto de Almansa. 

Los hallazgos numismiticos de la zona son los siguientes: un denario consular 
de la familia Sauteria, hallado en la fortaleza de Chinchilla; un as consular de la fa
milia Cornelia y un as de Sagunto, hallado en 1937 en el Villar de Chinchilla (36). 

Ege/as/a: es citada en las Fuentes por Plinio y Estrab6n; Estrab. III, 4, 9, 10; 
Plin. III, 25: Egelastani; Plin. XXXI, 30: Egelastae. 

Segiin Plinio, esta ciudad pertenece al Conventus Cartaginensis, entre los 
pueblos que gozan del derecho de los estipendiarios. Tambien Plinio XXXI. 30 
escribe "En la Hispania Citerior, en Egelastae, se extrae una sal en bloques casi 
traslllcidos''. 

Conocemos esta ciudad por las Fuentes Hist6ricas pero no aparcce en los 
Itinerarios como mansio, a pesar de que Estrab6n III. 4, 9, nos dice que la anti
gua via de Tarraco a Gades, pasaba por la villa de Egelasta. Segiin el estudio de Si
llieres, esta villa se identifica posiblemente con el llano de la Consolaci6n, ya 
que es cl lugar que mejor reline las condiciunes citadas por Estrab6n (37). 

Anteriormente se ha identificado con Iniesta, por afinidad fonCtica, por ser 
cauce de vlas y porque alli existen salinas y se hallaron unas ruinas arqueol6gi
cas. Hubner la localiz6 en Men Bad, al Oeste de Vilches, por la existencia de una 
lapida funeraria (CIL 50 91). Etienne, la localiz6 en Salinas, entre Eiche y Carta
gena y Schiilten en Thiar, al Norte de Cartagena yen Men Baca (38). 

V. MANSIONES DE LAS FUENTES ITINERARIAS 

Ad Pa/em: s61o noses conocida por los Vasos de Vicarello; Vicarell. I, II: ad 
Palem; III, ad Pale; IV: ad Palae. 

(35) SilliCres, P., 1977, p. 76. 
(36) S:inchez JimCnez, ). , 1947. 
(37) SilliCres, P., 1977, pp. 79-81. 
(38) Sobre la localizaci6n de Egelasta: Arias Bonet, G., "apendice Secundo sobre Egelasta". El milia

rio extravagante, 1966; Hilbner, H. Hermes, 2, 1867, pp. 456-457; SchUlten, A., F.H.A., y Geo
grofla y etnogra/fa de la Peninsula Jberica, T. II, 1959; Etienne, R., "Apropos du Garum socio
rum" Latomus, XXIX. Bruxelles, 1970. 
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Esta mansio no aparece en el Itinerario de Antonina. Saavedra la sitlla en 
Ntra. Sra. de Belen, entre Bonete y Almansa; tambien Serrano Gomez la sitiia cer
ca de Bonete, pero las distancias no coinciden por esta ruta con la de los vasos 
de Vicarello. Sillit:res traza un camino mis al Sur, ya descrito, e identifica ad Pa
lem con el Cerro de los Santos, de este modo, si coincidirian las distancias. Rol
din, la sitlla en las cercanias de Libisosa, sin mis especificaciones (39). 

Son frecuentes en toda esta zona hallazgos ibericos, dada la gran importan
cia que adquiri6 el Santuario Iberico del Cerro de los Santos, perdurando hasta 
epoca romana. La etimologia del nombre parece estar en relaci6n con la posible 
dedicaci6n de! Santuario a la diosa Iberica de la fecundidad, asimilada despues a 
la romana Palas (40). 

El yacimiento fue excavado a lo largo de varios aftos has ta 1965. Posterior
mente, T. Chapa emprendi6 de nuevo la excavaci6n, tratando de hallar un con
tcxto arqucol6gico alas csculturas. Seglln sus investigaciones, da una cronologfa 
incierta para sus inicios y hacia el cambio de Era para los comienzos de su aban
dono (41). 

La vaguada, situada al norte del promontorio, proporcion6 restos de Cpoca 
romana pertenecientes a antiguas villas asentadas alli cuando el Santuario habia 
dejado de existir como ta!. 

Parientinis: Mansio de los vasos Apollinares y de la via Laminio-Caesar 
Augusta de! Itinerario de Antonino; It. 447, I; Vicarell., I, 11, III y IV. 

Saavedra y Coello la ubican en Paredazos Viejos, segiin Roldan no esta asc
gurada su identificaci6n. Sillieres la sitiia a 22 millas de Lezuza, en el cruce de la 
carretera Albacete-Ubeda, en el Ventorro de la Vereda, muy cerca de la tradicio
nal localizaci6n. Este autor ha identificado la via en esta zona y, segiin f:l mismo, 
!as distancias desde este punto coinciden con !as del Itinerario de Antonino y los 
vasos de Vicarello, entre Libisosa, Parientinis y Saltigi (42). 

Corchado Serrano, al describir la via de Merida al Puerto de Almansa, dice 
que pasa pr6xima a Paredazos y menciona restos de calzada entre Paredazos y 
Chinchilla, en los Llanos (43). 

Caput Fluminis Anoe: Mansio del ltinerario de Antonino, a 7 millas de Lami
nio; It. 446, 10. Como su propio nombre indica, debia encontrarse en el naci
miento de! rio Guadiana. Saavedra la sitiia cerca de Ossa de Montiel y Blazquez 
en Pefiarroya (44). 

Los demis autores no dan ninguna localizaci6n, ya que realmente el cono-

(39) Saavedra, E., 1892, p. 100; Serrano G6mez, 1899, pp. 18-19; SilliCres, P., 1977, pp. 76-77. Ver 

ademas el trazado de El camino de Anibal en este tramo; Rold:in, J.M., 1975, p. 256. 

(40) Sillif:res, P., 1976. 
(41) Ver bibliografia al respecto en nota 9. 
(42) Saavedra, E., 1894, 102; Coello, F., 1894; Rold:in,J. M., 1975, p. 257; Sillif:res, P., 1977, p. 75. 

(43) Corchado Soriano, M., 1969, p. 154. 
(44) Saavedra, E., 1894 y Bl:izquez, A., 1921. 
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cimiento sobre esta mansio es muy escaso, pues s61o se cita en el Itinerario de 
Antonino. Nose conocen restos arqueol6gicos en la zona. Unicamente hay algu
nos vestigios de la via. 

VI. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

Como hemos vista, ninguno de los asentamientos citados por las fuentes se 
ha confirmado arqueol6gicamente, por el momenta. Sin embargo, conocemos la 
existen~ia de algunos otros asentamientos, coma ya dijimos la mayor:ia proce
dentes de prospecciones y muy pocas excavaciones, adem:is de una serie de ha
llazgos dispersos. Todos estos datos arqueol6gicos que pueden proporcionar al
giin dato sobre la Romanizaci6n de la provincia de Albacete los hemos agrupado 
de la manera siguiente: poblados (P); villas (V); necropolis (N); yacimientos de 
atribuci6n dudosa (D); otros yacimientos (O); hallazgos epigrificos (E); hallazgos 
numismiticos (M). 

Adem:is de los yacimientos que a continuaci6n relacionamos, conocidos 
por media de bibliografia, tenemos noticia de algunos otros recogidos en el In
ventario del museo Arqueol6gico de Albacete, asi como los hallazgos entregados 
recientemente a este Museo (45). 

(45) Los yacimientos qu.e aqui incluimos, estin tomados de la bibliografia siguiente: I y M. n. 0 3, 
1943 y 15, 1947; Congreso de Historia de Albacete. /, Prehistoria y Arqueologfa, Albacete, 1984; 
para los materiales consultar adem:is de las obras citadas; Santos Gallego, "Excavaciones en la 
villa romana de Balazote". Segovia y la Arqueologfa Romana, 1977, y NAH, 5, 1977; SinchezJi
menez, J., ''Mosaico romano en Hellin. BRAH, 91. Madrid, 1927, pp. 285-389; Fernindez Avi
les, A., "Un nut!vo mosaico romano descubierto en HelHn (Albacete)". AEA, XIV. Madrid, 
1940-41 y ''Mosaico romano procedente de Hellin, Albacete''. Adquisici6n de/ MAN. 1940-45, 
Madrid, 1947, p. 108 ss.; Balil, A., "Las mufiecas antiguas en Espafia". AEA, XXXV, Madrid, 
1962, pp. 70-85; Existen datos de nuevas prospecciones a-Un sin publicar, realizadas en 1984 
por R. Amores y J. Perez Blese en la zona de Eiche de la Sierra. 
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YACIMIENTO TERMINO MUN. TIP{) 

Pino la Pasa Ontur p 

Fco. El Saltador {)ntur p 

Berli Madrigueras p 

Cabeza de Silos Madrigueras p 

Casa de los Algibes Madrigueras p 

Pciia )arrota Nerpio p 

Corral de Piqueras Golosalvo p 

Vizcable Nerpio p 

Hoya de Santa Ana Tobarra p 

Villares de tochoso Mahora p y N 

J. y J. Torncro Montealegre de! C. p 

RESTOS MATERIALES 

- Frag. cerimica ibi'rka 
- Gran urna 
- 2 inforas 
- As de Turiaso 

- Frag. de cerimica atipica 
- Huesos y clavos 
- Cer:'i.mica ib('rica y sigillata 

Frag. de tejas y ladrillos recto-curvos 

- Materiales iberorromanos 

- Materialcs ibcrorromanos 

- Cerimicas iberorromanas sin decoraci6n, 

argirka y irabe 

- Frag. de caliza marm6rea blanca con huellas 
de grapa, una de cllas con inscripci6n: 
L. \'ALER/NUS. A .. .IVALER 

- Restos dt: materiales constructivos 
- Ccrimica ibf'.rica y romana 
- Huesos de animales. escoria 
- Piedras de molino 

- Materiales de construcci6n 
- Sigillatas lisas y estampilladas 
- Vasos r cubriciones de tegulae en los 

t:nterramientos 

- Vestigios de muros de adobes y ladrillo~ 
recto-curvos 

- Sigillata. cer<imica :irabe 
- Frag. de soliferrum 

CRONOl.OGIA 

Iberorromano 

Iherorromano 

Iberorromano 

lberorromano 

Iberorromano 

Iberorromano 

Altoimperial S. [I 

lberorromano 

Altoimperial 

Altoimperial 

EXCAVACION 

Prospecci6n 

Prospecci6n 
Prospecci6n en I 94 5 

Prospecci6n en 1945 

Prospecci6n en 1945 

Prospecci6n en 1946 

Prospecci6n en 1946 

Prospecci6n 

Prospcccibn 

Prospecci6n en 1943 

"' N 
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YACIMIENTO TERMINO MUN. TIPO 

Los Tejareros Reolid p 

Zulema Alcala de! jUcar p 

El Bacanejo Villalgordo p 

del JUcar 

Villatoya p 

Zarn a p 

Peli.a Partida Cabeza Liana p 

Lo~ Castillicos Eiche de la Sierra PyN 

Tohno de Minaceda Hellin PyN 

P. Campos Montealegre de\ C. p 

RESTOS I\ofATERIALES 

- Restos de poblado romano o ibi:rico tardlo 

- Materiales arquitect6nicos 
- Figura de Mercurio (s. I) 

Restos romanos 
- Frag. de cer:imica iberica 

- Materiales iberorromanos 

- Restos arquitect6nicos 
- Cer:imica sig. aretina, sudg:ilica, hisp. y clara 

A, C y D 
- Pondcra con inscripci6n IVC 
- Ungiientario de vidrio (2. a l/i s. II) 

- Cer:imica ibCrica pintada 
- Paredes finas, sig. aretina, sudgal., his. y 

clara A 
- Imbrices 

- Restos iberorromanos 

- Cer:imicas ihi:ricas, Aticca, campaniensc y 

sigillata 
- Restos escult6ricos y arquitect6nicos 
- Cipo con in~cripci6n 
- Frag. de vidrio con chat6n 
- Urnas de inc. y sepulturas cardorromanas 

- Rescos constructivos 
- Huesos de animates, ccniza y trozos de 

vasijas grises a corno, frag. de sig. lisa e 

ihi:rica 

CRONOLOGIA 

Iberorromano 

S. 1 al V 

lberorromano 

Iberorromano 

Altoimperial 

Iherorromano 

Iherorromano 

lberorromano 

Bajo Imperial 

lhcrorromanos 

EXCAVACIC>N 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n y Exe. 
parcial en 1929 

Exe. parcial en 194 2 

Prospecci6n 

"' ""' 
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E. Sinchez Montealegre del C p - Piedra de molino ibCrico, vidrio 
- Cerimica romana, iberica y irabe 
- Parte de disco de lucerna 

E. Sinchez Montealegre dcl C p - Muros de mampuestos 
- Frag. de cerimica iberica, sigillata (una con 

estampilla SALA;_RIA), paredes finas, teselas y 

una glande de hierro 

Casa de los Guardas Tarazona v - Materiales de construcci6n 
- Cerimica comii.n, pintada e impresa de 

tradici6n indigena 

Camino Viejo de las Balazoce v - Mosaicos, trozos de esculturas 

sepulturas - Restos de hypocaustum 
- Epigrafe CAELIVS PROCV 
- Sig. sudgalica, lucernas 

Pajar de los Zorros Ontur v - Muros de piedra o ladrillo 
- Ladri!los recto-curvos y piezas de 

hipocaustum 
- Vidrios, bronce, hierro 

- Sortija de plata 
- Frag. de sigillata 
- Bronce de Julia Mammea 

Horca Hellin v - Rescos constructivos 

- 2 mosaicos 

Las Baiiuelas Socovos v - Sillares, restos de baiios 
- Sepulturas cubienas con tegulas 
- Monedas ibericas, romanas y irabes 

La Zua Tarazona v - Restos de muros 
- Cerimica ibCrica y sig. Hisp. 

CRONOLOGIA 

Iberorromano 

Iberorromano 

S. III y IV 

S.IIylll 

Alcoimperial 

Fin S. II-
corn. S. III 

Iberorromano 

S. III-IV 

EXCAVACION 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Reconocido en 1976, 
excav. parcial 

Excavado en 1970 

No excavado 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

"' "" 
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La Vereda Villatoya v 

Vilches Hellin v 

Horca Horca v 

La Igualada Eiche de la Sierra v 

Las Eras Ontur N 

El Granero Ontur N 

Villares del Tochoso Mahora PyN 

RESTOS MATERIALES 

- Restos constructivos 
- Sigillata his., tardia y anaranjada 

- Muros de piedra 
- Cerimica sig. hisp., clara A 
- Algunas B, C y D, indigena pintadas y 

com6n romana 

- Restos constructivos, sillares, tegulas, 

estucos decorados 
- Moneda de Claudio II, Claudio l, 

Tito Caristio 
- Cerimica: frag. de sig. hisp., aret. gilica, 

clara A y D 

- Restos de muros de habitaciones 
- Ladrillos, tejas, opus signinum 
- Frag. de sigillata 
- Frag. de molino y vidrio 

- Frag. de sarc6fago esculturado 
- Enterramientos superpuestos de ladrillos y 

tejas 
- Ungl.ientarios, vasos de vidrio, sig. tardia, 

cuencos esfCricos 
- 4 muiiecas articuladas de hueso y ambar 

(s. IV) 

- Cerimica romana muy tardia, vidrio, 
algunos restos 6seos 

- Sepulturas cubiertas con tCgulas, con vasos 

romanos 

CRONOLOGIA 

S. III-IV 

Iberorromano 
Altoimperial 

S. II-IV 

S. III-IV 

Bajo imperial 

Altoimperial 

EXCAVACION 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Excavada en 1946 

Prospecci6n 

Prospecci6n en 1944 

VO 
VO 
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La Cueva Pozo Canada N - Vasos cerimicos y de vidrio 
- Fibula anular hispinica 
- L.tpida con inscripci6n: VEN IA/NORUM 

Mahora Mahora N - Urna ihtrica tapada con plato de sig. con 
marca CRUCUR (s. I-II) 

Cabeza de los Silos Madrigueras N - Frag. de cerimica ibtrica y sigillatas 

Los V illares Tiriez N - Materiales iberorromanos 

El Navaj6n Chinchilla N - Cera.mica pintada geomi'.trica 
- Otros materiales iberorromanos 

Hoya de Santa Ana Toharra N - Sepulturas de incineraci6n e inhumaci6n 
ibCricas y romanas, algunas separadas por 
ladrillos recto-curvos reutilizados 

- 2 lipidas con inscripciones: TVRM.O A/NT. 
HSE y GRANIVS L F/AFRICANVS A/ XII HIC 
STSETIT 

- 2 Ases de Cartagonova 

Cerro Pelao Jorquera N - Sepulturas de inhumaci6n con algunos cipos 

con inscripciones 

La Buitrera Chinchilla D - Cera.mica gris mal cocida y sig. 
- Frag. de pasta vitrea (posihle alfar) 

I.as Bodeguillas ()ntur D - Restos de 2 balsas, quizi de un !agar o 
almazara 

Presa de Turilla Poyo del Centinela D - Cera.mica ibCrica decorada 
- Sig. tardia y molinos romanos 
- Moncdas (s. II d.C.) 

(quizi puesto militar) 

CRONOLOGlA 

Iberorromano 
tardia 

Iberorromano 

Iberorromano 

Iberorromano 

IbCrica y romana 

Tardorromano o 
Medieval 

Altoimperial 

S.IIa.C-
S. III d.C. 

EXCAVACION 

Excavada en 1946 

Prospecci6n en 
1945-46 

Prospecci6n en 1945 

Prospecci6n en 1945 

Prospecci6n en 194 5 

Excavada de 
1941a1945 

Prospecci6n 

Prospecci6n 

Excavado en 1949 

Prospecci6n 

"' °' 
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YACIMIENTO TERMING MUN. TIPC> RESTOS l\IA TERIALES CRONOLC>GIA EXCAVACION 

Cerro de los Santos Montealegre del C 0 - Esculturas ibericas del sant. IbCrica y Excavaciones antiguas 

- Restos constructivos y materiales romanos altoimperial y modernas 

(al N. de) Santuario ibCrico) 

Casa de la Gallega I Cenizate I D I -Cerimica ibCrica pintada e impresa I lberorromano I Prospecci6n 

- Anfora Dresel I 

Los Villares \ Cenizate I D I -Sig. hisp. y anaranjada I Bajo imperial I Prospecci6n 

- Moneda de Constantino 

Vallejo de la Vifia I Abengibre I D J - Cera.mica ibt:rica. frag. de sig. sudg;ilica e I lberorromano I Hallazgo 

hisp;lnica 
- Vajilla argentea 

Fuente del Buitre Casas de Lazaro 0 - Posible complejo termal 

Las Escobosas Fuente Albilla 0 - Restos constructivos de un Caput Aquae I I 
Prospecci6n I VO 

"' 
Villapalacios Villapalacios E - Estela funeraria con inscripci6n: DMS/F. Hallada en 1944 

CALLIN I CRIDINO I FRA TRI AN XXX I 

HSESTTL 

El Batanejo I Villalgordo 

I 
E 1- Maceriales romanos, lucerna I S. II? I Hallazgo 

delJU.car - Ara votiva con inscripci6n: 10 .. ./MA ... () I 

H ... AN I V ... V 

Botas I Almansa I E I - Inscripci6n funeraria en caliza con I S. II? I Hallazgo 

2 epigrafes: GALL A I AN XXV I H S EST y 
VS/ ... ()/H S EST 

Los Regates I Villalgordo I E I - Noticias de un sarc6fago y un relieve I I Hallazgo 

del JU.car 

El Reguer6n I Lezuza I 
M I ~ Victoriato consular an6nimo S. Ill a.C. 

Tolmo de Minaceda Minateda M - As consular, familia Opeimia S. H a.C. I Hallados en 194 2 

- Pequeno bronce de Honorio S. IV d.C. 
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Tobarra Tobarra M 

Sierra Daren ()ntur M 

Mee a Alpera M 

Casa Humera Mahora M 

La Cueva Pozo Cafiada M 

La Herreria Ak:adozo M 

El Bonillo M 

Ontur Ontur M 

Cortijo de la Hoya Nerpio M 

de! Espino 

Ri6par Ri6par M 

RESTOS MATERlALES 

- Gran bronce de Marco Aurelio 

- Pequefio hronce de Galieno 

- Victoriato consular, familia Caecilia 

- As de Bllbilis. Augusto laureado 

- Gran bronce imperial de Lucila 

- Gran bronce de Faustina )oven 

- Mediano hronce :"olemensius, Agripa y Augusto 

- 2 denarios consulares de Antestia y de 
Lucrecia, As de Bilhilis, As de Cartagonova, 
medio bronce de Claudio I, gran bronce de 

Filippo padre, pequeiio hronce de Arcadio 

- Tesorillo de monedas con escasa repetici6n 

de los tipos 

- Tesorillo de 350 Grandes bronces romanos 

imperiales. con tipos desde Ner\'a a Marco 

Aurelio. 

CRONOLOGlA 

S. II-Ill 

S. Ill 

S. l a.C. 

S. I a. y d.C. 

S. II d.C. 

S. II d.C. 

S. I a. y d.C. 

268 al 64 a.C. 

68-69 al I 68- 169 

d.C. 

EXCAVACIO'l 

Hallado en 1933 

Hallado en 1940 

Hallado en 1920 

Hallado en 19_)0 

Hallado en 1945 

Hallados a lo largo 

de varios afios 

Bailado en 1941 

Hallado en 1923 

"' "' 
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Valoraci6n de los datos 

La mayoria de los yacimientos documentados se conocen por prospeccio
nes parciales de zonas mas o menos amplias, llevadas a cabo por unos pocos in
vestigadores. Estas zonas son las siguientes: 

I. Zona Estey Centro Norte: yacimientos publicados por Sanchez Jimenez. 
2. Zona N.E., entre el rio )Ucar y el Cabriel, publicado por R. Sanz Garno. 
3. Zona de Arroyo Taibilla, al S.O. de la provincia, prospectado por E. Cua

drado. 
4. Zona de los Valles de Vilches y Minateda-Agramon S.E. de Albacete, 

prospectado por Jordan y otros. 

La bibliografia de la que hoy dia disponemos se resume a unas pocas publi
caciones, la mayoria de las cuales consisten en una recopilaci6n de los yacimien
tos, con una exposici6n sucinta del material hallado. 

Estos trabajos se ban llevado a cabo en dos momentos principalmente; uno 
mas antiguo, hacia los aiios 40, y otros recientemente. La valoraci6n de los dos 
es, por tanto, muy matizable. 

Debido a la parcialidad geografica de las prospecciones, no podemos hacer 
una valoraci6n general de los datos en cuanto a la distribuci6n de los yacimien
tos. Queda una gran parte, toda la zona Oeste y Central, en la que apenas cono
cemos algunos yacimientos cercanos alas vias, coma la necr6polis de Ti- riez y 
la villa romana de Balazote y, especialmente, hallazgos sucltos y algunos datos 
sabre vias y miliarios. 

Las prospecciones en el resto de la provincia tampoco son uniformes en ab
soluto, ya que la mayoria de los datos se dehen a Sanchez Jimenez y, aunque la 
zona que abarca es amplia, este hecho provoca, atln con todo, una descompensa
ci6n, lo que hay que tener en cuenta a la hora de obtener conclusiones. 

La zona prospectada por SinchezJimenez abarca los terminos de Ontur, Ma
drigueras, Mahora, y Montealegre del Castillo principalmente. Sanchez Jimenez 
atribuye la mayor parte de los yacimientos detectados a poblados y, en much a 
menor cantidad, a necropolis. Los hallazgos son, en su mayoria, materiales ar
queo16gicos como cer3.mica, vidrio, hierro y algunos restos arquitect6nicos o 
constructivos: tejas, sillares, ladrillos, piedras, etc ... , ademas de huesos y cenizas 
en las necr6polis. En otros casos s6lo conocemos su existencia y atribuci6n a po
blados iberorromanos ya que no se menciona ningiin material. 

La labor de estos aiios de investigacion, entre el 40 y el 4 7, no solo se enca
min6 a las prospecciones, sino que tambien se excav6 en algUn yacimiento. Los 
datos correspondientes a estas excavaciones fueron publicados en su dla y estin 
recogidos en nuestro anterior resumen. Los materiales obtenidos se encuentran 
depositados en el Museo de Albacete y algunos de ellos ban sido estudiados pos
teriormente, como ya hemos sefi.alado. 

Incluimos en nuestro trabajo todos los datos aportados por J. Sanchez Jime
nez en su dla, ya que consideramos que su labor de afi.os y su dedicaci6n y cono
cimiento de la provincia, lo merecen. 
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La zona S.0. de la provincia, cuenca del rio Taibilla, fue prospectada en los 
mismos afios por E. Cuadrado. Tambien incluimos todos los yacimientos citados 
por este investigador. si bien su labor ha estado dedicada en mayor medida a ya
cimientos ibl:ricos y, especialmente, centrada en la provincia de Murcia. 

Datos mucho mas recientes sobre prospecciones de la provincia de Albace
te, son los aportados por R. Sanz Garno al Congreso de Historia de Albacete. Es 
de suponer que esta publicaci6n refleje el resultado de una labor llevada a cabo 
durante afios en el Museo de Albacete, bajo su anterior director S. de los Santos, 
al cual debemos las pocas excavaciones del mundo romano realizadas durante 
los iiltimos afios: la villa de Balazote y la de la Casa de los Guardas de Tarazona 
de la Mancha (Lim. 2) (46). 

Por ultimo, hemos recogido tambien !as prospecciones efectuadas en la zo
na S.E. de la provincia: valles de Vilches y de Minateda-Agram6n, cuyos resulta
dos estin publicados en el Congreso de Historia de Albacete, en 1983. En este 
caso, no hemos incluido todos los yacimientos propuestos por considerar que 
los datos no tienen suficiente entidad para hacerlo. En algunos casos, toda la do
cumentaci6n se resume a uno o dos fragmentos de cer:imica y, en alglln otro, a 
fragmentos de sillares o piedras (47). 

En cuanto al estudio de las vias, de cuya investigaci6n se habian ocupado 
muchos autores, hay que resaltar la tabor realizada recientemente. Realmente, 
no se habia avanzado mucho en su conocimiento ya que el objetivo principal ha
bia sido la localizaci6n de las Mansiones de los antiguos itinerarios romanos. Sin 
embargo, Ultimamente se ha comenzado un estudio mas arqueol6gico de la zona 
que, mediante prospecciones y fotografia aerea, pretende identificar tramos de 
las vias y asi rehacer su trazado lo mis exactamente posible, con la ayuda, en su 
caso, de algunos miliarios. En este sentido son importantes los trabajos de Sillie
res, ya citados y comentados. Conocemos a traves de su investigaci6n tramos de 
!as dos vias que atraviesan la Provincia de Albacete: la via Augustea y la via 
Complutum-Carthago Nova. 

Al margen de! rigor cientffico en la realizaci6n de la investigaci6n llevada a 
cabo por Sillieres, hay que resaltar la problemitica localizaci6n que este autor 
hace de alguna mansio, como es el caso de Egelasta tradicionalmente situada en 
Iniesta y que Sillieres ubica en el Llano de la Consolaci6n. Tambien !as diferen
cias en los trayectos propuestos con los tradicionalmente aceptados; ta! es el ca
so de! paso por Torre Ochea, en lugar de Hellin o Isso, en la via Complutum
Carthago Nova y el trazado entre Saltigi y el Puerto de Almansa, al Sur de! ante
rior. por Montealegre y Petro la. 

(46) La muerte de S. de los Santos dej6 de publicar ambas memorias. 
(47) No podemos atribuir la existencia de estos escasos materiales arqueol6gicos a ningUn tipo de 

yacimiento concreto, ni mucho menos aventurar una cronologia. 
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L.AMINA 2 

Foto 3: Piano de ta ' ' ilia de B:itazoH: (Musc::o de A lbaccLc) 
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VII. CONCLUSION 

Segiin lo expuesto hasta ahora, no noses posible obtener conclusiones defi
nitivas. Las excavaciones son escasas y las prospecciones parciales. Los materia
les no han sido estudiados en su mayoria. A pesar de ello, trataremos de aportar 
unas conclusiones provisionales que deber:in ser revisadas a la luz de nuevas 
aportaciones arqueol6gicas. 

Habria que destacar, en primer lugar, la importancia de esta zona como lu
gar de paso, ya desde epoca prerromana y despues en epoca romana, especial
mente, canalizado por la via Augustea en funci6n del comercio y de las explota
ciones de las minas de Cartago Nova y Andalucia. 

Ademis de la via Augustea existia toda una red viaria, de la cual se conoce el 
itinerario a grandes rasgos (aunque son escasos los tramos seguros), que ponia 
en comunicaci6n la zona N. con la S. y la costa con el interior, utilizando para 
ello pasos naturales. 

Una vez conquistada la zona, la presencia romana se hace cada vez m:is fuerte 
y mas numerosa yes de suponer que, de acuerdo con su poHtica urbanizadora, se 
fundaran nuevas ciudades que sirvieran de asentamiento a la poblaci6n romana. 

Son pocas las ciudades citadas por las fuentes que pertenezcan a la provincia 
de Albacete; de ellas la mas importante debi6 ser Libisosa (Lezuza), de la cual co
nocemos su status de colonia por Plinio, Hamada Foro Augustana. 

Tambien son citadas por !as fuentes la ciudades de Saltigi e lllinum, sin con
firmar su localizaci6n pero tradicionalmente ubicadas en Chinchilla y Hellin res
pectivamente. Entrab6n cita ademis Egelasta, cuya localizaci6n ha sido discuti
da hasta la actualidad. 

Arqueol6gicamente, conocemos los poblados, en su mayoria por prospec
ciones, cuya distribuci6n mis abundante en la zona Este es similar a la actual y 
seguramente debida a mejores condiciones geogrificas, climiticas y sobre todo 
agrfcolas, ademis de tener buena comunicaci6n. 

Los materiales hallados son generalmente restos constructivos, cerimicas 
ibericas o de tradici6n iberica y sigillatas que, generalmente, conviven en la ma
yoria de los poblados atestiguando una larga pervivencia de los rasgos indigenas 
hasta el alto Imperio. Existe ademis una ausencia casi total de materiales tardios, 
en poblados, que denota una mis escasa poblaci6n urbana y semiurbana en epo
ca Bajo Imperial. Posteriormente se atestigua una parcial repoblaci6n arabe. 

Las villas son los yacimientos mejor conocidos, a pesar de su escaso nllmero. 
Aunque Unicamente en 2 de ellas se han practicado excavaciones, concretamente 
en las de Balazote y Tarazona, son ademis importantes !as de Hellin y Ontur. 

Los materiales hallados, tanto en estas villas excavadas coma en tantas otras 
conocidas por prospecciones, se fechan entre los s. II y IV atestiguando, por tan
to, un relativamente temprano establecimiento de este tipo de explotaci6n agro
pecuaria e incluso, tenemos indicaciones (por prospecciones), de fechas mis anti
guas. Su cronologia abarca hasta el s. IV todo lo mas. Seda tambien en las villas, 
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aunque en menor proporcion queen los poblados (dada su cronologia mas tardia), 
el fen6meno de pervivencia de materiales ibericos conviviendo con los romanos. 

Las villas se sitiian generalmente junto a manantiales de agua o rios, en te
rrenos fertiles y bien comunicados, que estarian dedicados al cultivo de cereales 
y quiza algunos horticolas y vid, segiin las zonas. Esros cultivos junto con la ga
naderfa constituirfan seguramente, la base econ6mica de estas gentes en epoca 
romana. 

En cuanto alas necr6polis, conocemos 12 en total, en tres de ellas se ha ha
llado el poblado, 4 han sido excavadas total o parcialmente y el resto las conoce
mos por prospecciones. La mayoria se concentran en la zona Oeste y ban sido 
dadas a conocer por Sanchez Jimenez. 

La descripci6n de los materiales es muy generica: algunos s6lo se mencio
nan como "iberorromanos'', en otros se seftala la existencia de enterramientos 
de incineraci6n e inhumaci6n, muy a menudo con cubriciones de tegulae 
-seguramente reutilizadas- y la convivencia de materiales romanos e ibericos. 
Entre ellos uno de datacion clara; se trata de un plato de sigillata con la marca de 
CRUCUR, fechada en el s. I o a comienzos del II, utilizada como tapadera de una 
urna iberica, en la necropolis de Mahora (Lam. 3). 

La cronologia de estas necropolis abarca por tanto los tres periodos estable
cidos; iberorromano, Altoimperial y Bajo Imperial. 

Entre ellas habria que destacar la importancia de la necropolis de la Hoya de 
Sta. Ana (Um. 3), con una larga cronologia desde el s. IV a epoca romana, y la 
necr6polis tardia de las Eras de Ontur, con enterramientos superpuestos en uno 
de los cuales se hallaron 4 mufiecas articuladas, fechadas en el s. IV, que hoy se 
conservan en el Museo de Albacete. Ambas fueron excavadas por]. Sanchez Ji
menez (Lam. 4) (47b). 

Como hemos vista, la investigaci6n de Cpoca romana en Albacete no ha te· 
nido hasta ahora una linea continua y uniforme. Los trabajos se han ido desarro
llando segiin !as circunstancias de hallazgos, donaciones, etc ... , y no ha habido 
una continuidad, exceptuando en todo caso lo efectuado por Sanchez Jimenez. 

Por otro !ado y en contraste, es bien conocida la importancia y riqueza del 
mundo iberico de la provincia, la mayoria de cuyos Santuarios como Necropolis 
e incluso poblados han sido excavados: Cerro de los Santos, Llano de la Consola
cion, Hoya de Santa Ana, Pozo Moro, El Amarejo. Habria que aiiadir a ello la cali
dad y riqueza de sus esculturas; bicha de Balazote, Leon de la Bienservida, cierva 
de Caudete, etc ... Todo lo cual ha sido, en gran parte, la causa de la preponde
rancia en la investigaci6n de esta epoca sobre la de Cpoca romana (48). 

(47b) En Mayo de 1984 se hicieron unas catas de urgencia en la zona en que aparecieron !as mufiecas 
por Gimtnez Ortuti.o. Comprobando que previamente la zona habia sido removida por obras 
del Ayuntamiento y que no aparecia material arqueol6gico alguno. 

(48) AU.n con todo, en la investigaci6n de Cpoca ibCrica queda todavia una gran labor por hacer, ya 
que este mundo prerromano en toda la Meseta es en general alln mis desconocido que el Mun
do Romano. 
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Seria pues necesaria toda una labor en la provincia tanto de nuevas excava
ciones y prospecciones, que se realicen con un plan establecido, coma el estudio 
de materiales arqueol6gicos depositados en el museo, documentando de forma 
complementaria el lugar y circunstancia del hallazgo. 

Proponemos concretamente como Hnea de investigaci6n: 

1. Una continuaci6n del estudio de vias, como se ha realizado en las Ultimas 
obras ya citadas, ademas de prospecciones, encaminadas al hallazgo del 
trazado de las vias secundarias, debidamente documentadas en trabajo 
previo al de prospecci6n. Todo ello daria como resultado el conoci
miento de la red de comunicaciones, no s6lo entre lugares muy distan
ciados sino tam~iCn de los caminos utilizados para desplazamientos en
tre poblaciones locales. 

2. La continuaci6n mediante prospecciones de la carta arqueol6gica, cuyo 
germen en estos momentos es el fichero topografico de yacimientos del 
Museo de Albacete, realizado a lo largo de los ultimos afios (49). 

3. Seria fundamental la publicaci6n de yacimientos excavados, algunos de 
los cuales, como ya hemos visto, no lo ban sido hasta el momento por di
ferentes circunstancias. E incluso, complementar la documentaci6n en 
los casos necesarios con nuevas excavaciones, con el objeto de incluir 
los materiales hallados en antiguas excavaciones en un contexto arqueo-
16gico bien documentado. 

4. Por Ultimo, la realizaci6n de excavaciones concretas. En este sentido se
ria interesante la localizaci6n y excavaci6n de ciudades citadas por !as 
Fuentes, especialmente algunas, cuya ubicaci6n es tradicionalmente 
aceptada pero nunca ha sido corroborada por la arqueologia, como pue
den ser Saltigi, Illium, Libisosa, Egelasta, etc ... (50). 

Creemos totalmente imprescindible, en todos los casos, el apoyo de las 
Fuentes tanto hist6ricas, como epigrificas e itinerarias, junto con la revisi6n de
tallada de los textos medievales y modernos conocidos (51) sobre la provincia de 
Albacete. Un plan de trabajo como el expuesto, debidamente coordinado, daria 
como resultado un conocimiento mayor del Mundo Romano de la Provincia de 
Albacete. 

L. R. G. 

(49) Agradecemos a R. Sanz Garno, en la actualidad directora de\ Museo de Albacete, la posibilidad 
de consultar este fichero asi como toda la colaboraci6n prestada. 

(50) Como ya dijimos actualmente esti siendo efectuada la excavaci6n de Saltigi (Chinchilla). 
(51) Las referencias a estos textos ya han sido citadas en el capitulo de Hiscoriografia. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



LA COMPOSICION FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE HELLIN 

INTRODUCCION 

Por A. Antonio LOSADA AZORIN 
Ana Maria LARA FERNANDEZ 

La poblacion hellinera se abordar:i en el presente trabajo desde dos puntos 
de vista. En primer lugar, se estudiara su composicion familiar para finalizar ha
ciendo referenda a la relacion de la poblacion respecto a las actividades econo
micas en la ciudad de Hellin. 

La metodologia a seguir en este trabajo ha partido del an:ilisis exahustivo de 
las hojas del Padron Municipal de 1981. De los quince apartados o caracteres de 
cada individuo que recoge el Padron se ban utilizado aquellos que hacian refe
renda a la situacion laboral y al parentesco. 

Se trata de hacer una distribuci6n de la poblacion y de algunas de sus carac
teristicas por todo el Municipio. Este se divide en ocho pedanias administradas 
por la ciudad de Hellin. Asi habr:i que tener en cuenta que las primeras son agri
colas, en su mayor partc, mientras que la ciudad centraliza la industria y los ser
vicios, lo que de alguna manera determina la composici6n familiar de ambos, co
mo demostraremos. 

Para confeccionar este estudio no hemos consultado el total de la poblaci6n 
real del Municipio (que son 23.294 habitantes, en 1981) sino que hemos explota
do las hojas del Padron Municipal para 16. 563 habitantes que represent an una 
muestra del 71, 10%. De esta poblacion encuestada el 84% (13.914 habitantes), 
son residentes en Nucleo Urbano de Hellin; el 10, 11 % (1.676 habitantes), resi
den en las Cuevas-Rincon del Moro-Parajes; el 3, 11 % (516 habitantes), en Nava 
de Campana; el 1,55% (257 habitantes), en Minateda y el 1,20% (200 
habitantes), en Cancarix. 

El estudio se ha querido centrar principalmente, en el Nucleo Urbano, pues
to que representa el 70% de la poblacion del Municipio. Por el contrario las pe
danias s6lo representan el 30% restante. Esto hace que la ciudad sea capaz de 
atraer a la poblacion de estos poblados agricolas. 

I. LA COMPOSICION FAMILIAR EN EL TERMINO MUNICIPAL 

En este apartado se va a hacer un analisis y distribucion de todos los elemen
tos familiares segun el lugar de residencia dentro del Municipio, es decir, segun 
se viva en la ciudad o en las pedanias (o poblados agricolas). 
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CUADRO I 

LA POBLACION DE HELL/N EN 1981 

PoblaciOn o/o Poblaci6n PoblaciOn o/o Muestro resp. o/'o Poblaci6n 
real real encuestada poblaci6n real encuestada 

Total poblaci6n 23.294 JOO % 16.563 71,10% JOO % 
Resid. nucleo princ. 16.389 70,35% 13.914 84,89% 84 % 
Residentes en /sso 1.993 8,55% 0 0 % 0 % 
Residentes en Agram6n 929 3,98% 0 0 % 0 % 
Residentes en: Cuevas-

Rinc6n Moro-Parajes 1.676 7,19% 1.676 JOO % 10,11% 
Residentes en Nava 

Campana 516 2,21% 516 100 % 3,11% 
Residentes en Minateda 257 1,10% 257 100 % 1,55% 
Residentes en Mingogil-

Canada de Agra I.OOO 4,29% 0 0 % 0 % 
Residentes en Cancarix 200 0,85% 200 JOO % 1,20% 
Residentes en fas Minas 334 1,43% 0 0 % 0 % 

Fuente: Padr6n Municipal. 
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GRAF/CO/: COMPOSJCJON FAMILIAR DE LA POBLACJON EN 1981 
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La composici6n familiar de! Municipio de Hellin es el resultado de la trayec
toria que se da end conjunto de !as entidades o poblaciones de! mismo. La ma
yor cifra absoluta corresponde a los hijos, con 7. 546 personas, que representan 
el 45,55% de la poblaci6n hellinera encuestada, mientras que la menor cifra la 
constituye el servicio domestico, con 17 individuos, que representa el 0,10% 
(griifico 1). 

Sin embargo, aunque con menor numero de individuos, el pilar basico de la 
sociedad hellinera lo constituyen los cabezas de familia, con 4.760 personas, 
que representa el 28,73% y los c6nyuges, con 3.584 individuos, que es el 
21,63% de la poblaci6n hellinera. 

Otros elementos constitutivos de la familia hellinera, aunque de menor im
portancia, lo forman los padres y suegros, con 312 personas, que representan el 
1,88%, otros familiares con 291 individuos (1,75%) y por ultimo son los hijos 
politicos con 25 personas (0, 15 % ) los que constituyen el ultimo escalaf6n de la 
familia hellinera. 

Podemos afirmar que la distribuci6n de estos componentes sigue, en termi
nos generates, la misma trayectoria de una sociedad en proceso de envejecimien
to; mas o menos agudizado segun el poblado de! que nos ocupemos, donde el 
numero de hijos por lugar va siendo menor por descenso de la natalidad. A esto 
hay que aiiadir que esta familia va dejando de ser tradicional para modernizarse 
debido a que se esta dando el clan de pocos elementos. 

I. 1. Composicion familiar de la ciudad de Bellin 

La composici6n familiar de la ciudad de Hellin sigue, en terminos generales, 
la misma trayectoria que el Municipio, aunquc con ligeras variantes (cuadro 2). 
La mayor proporci6n corresponde a los hijos con un 44,86% (6.242 personas) y 
la menor al servicio domestico con un 0, 12% (17 personas). Del mismo modo 
que en el Municipio le sigue, par orden de importancia en el grupo intermedio 
de elementos familiares, los cabezas de familia con un 29, 19% (4.062 personas), 
Jos c6nyuges con un 21,69% (3.019 individuos), los padres y suegros con un 
1,97% (275 personas), los huespedes con un 0, 17% (24 personas). 

Es de destacar el gran peso especifico que ejerce la ciudad de Hellin con res
pecto a los porcentajes globales de! Municipio, en correspondencia con su cen
tralidad, respecto al resto de poblados. Todos los elementos familiares tienen un 
porcentaje mayor en importancia en la ciudad que en el Municipio, excepto el 
de los hijos (44,86% y 45,55%). Esta se debe a que las familias mas numerosas se 
encuentran en los poblados rurales de! Municipio, especialmente en los pobla
dos de colonizaci6n. 

Al propio tiempo, hay que hacer notar que los cabezas de familia han 
aumentado su porcentaje en la ciudad con respecto al Municipio (29, 19% y 
28,73%) debido al menor numero de hijos que tienen las familias de la ciudad; 
por regla general, !as familias urbanas tienen una mentalidad diferente respecto 
a las rurales, aunque poco a poco se van limando diferencias, segUn se trate de 
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CUADR02 

COMPOSICION FAMILIAR DE LA POBLACION EN 1981 SEGUN EL LUGAR 
DE RESIDENCIA 

TOTAL HELLIN 

C. ABS. % C. ABS. % 

Cabeza de familia 4.760 28,73 4.062 29,19 
Conyuge 3.584 21,63 3.019 21,69 
Hijos 7.546 45,55 6.242 44,86 
Hijos poWicos 25 0,15 24 0,17 
Padres y suegros 312 1,88 275 1,97 
Otros familiares 291 1,75 247 1,77 
Servicio domestico 17 0,10 17 0,12 
Huespedes 28 0,16 28 0,20 

TOTAL 16.563 13.914 

CUEVAS-R. MORO 

PARAJES NAVA CAMPANA 

C. ABS. % C. ABS. % 

Cabeza de familia 456 27,20 116 22,48 
Conyuge 339 20,22 112 21,70 
Hijos 839 50,05 276 53,48 
Hijos politicos 0 0 0 0 
Padres y suegros 14 0,83 9 1,74 
Otros familiares 28 1,67 3 0,58 
Servicio domestico 0 0 0 0 
Huespedes 0 0 0 0 

TOTAL 1.676 516 

M!NATEDA CANCARIX 

C. ABS. % C.ABS. % 

Cabeza de familia 74 28,79 52 26 
Conyuge 68 26,45 46 23 
Hijos 97 37,74 92 46 
Hijos politicos 0 0 1 0,50 
Padres y suegros 8 3,11 6 3 
Otros familiares JO 3,89 3 1,50 
Servicio domestico 0 0 0 0 
Huespedes 0 0 0 0 

TOTAL 257 200 

Fuente: Padron Municipal. 
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poblados rurales mas o menos antiguos. Dentro de la ciudad podemos apreciar 
que hay mayor numero de familias con un hijo, mientras queen los poblados ru
rales a veces hemos encontrado familias muy numerosas. 

La importancia real de los padres y suegros dentro de las familias urbanas ha 
di.sminuido en relaci6n con el resto municipal; el clan familiar tiende a disminuir 
en los nucleos urbanos debido a la mayor libertad e independencia que existe en
tre las familias, mientras que en los poblados rurales, aun tienden a agruparse 
con arreglo a las pautas tradicionales. 

Por otra parte, tambien parece 16gico pensar que en la ciudad de Hellfn el 
servicio domestico se encuentre mas representado que en el resto del Municipio, 
puesto que el nivel de vida es diferente. Generalmente, la mayor proporci6n de 
mujeres que trabajan fuera del hogar es mas grande en la ciudad, por lo que sera 
mas preciso el uso de servicio domestico, mientras queen los poblados agricolas 
no sucede eso, pues es el hombre el que trabaja en las tareas agricolas, aunque en 
tiempo de la recolecci6n ayuda la mujer. Asi, esta ultima tiene como pilar basico 
de su actividad las tareas hogarei\as. 

Los huespedes tienen mayor porcentaje en la ciudad que en el resto del Mu
nicipio; las familias agricolas dificilmente residen fuera de sus casas ya que se de
dican alas labores agricolas todo el dia, mientras en la ciudad siempre hay donde 
entretenerse o divertirse (comercios, almacenes, cines, etc.). Ademis, parece 
que estos huf:spedes son parientes de familias emigrantes de las sierras surestinas 
de la provincia de Albacete que vienen a la ciudad con la esperanza de encontrar
se con trabajo en la industria o Servicios hellineros, coma luego veremos en el 
iiltimo apartado del presente trabajo. 

1.2. Composici6n familiar de los poblados rurales 

El nucleo familiar de los poblados rurales, en lineas generales, sigue la mis
ma trayectoria que el municipal, aunque se aprecian ligeras diferencias con res
pecto a la ciudad. De esta manera podemos observar c6mo las familias tienden a 
engrandecerse, es decir, son capaces de admitir mas miembros en su seno debi
do a que son mas tradicionales que en la ciudad, pues, por una partc sc tiencn 
mas niimero de hijos y, por otra, los padres y suegros tambien conviven en el ho
gar. Esto se traduce en un porcentaje menor de hogares y un aumento del nume
ru de miembros en el seno familiar. 

El trabajo que se desempei\a en estos poblados es de tipo agricola lo que 
condiciona este tipo de clan familiar clasico. 

Si observamos los porcentajes del cuadro 2 referentes al Municipio y a los 
poblados rurales, podemos apreciar como hay un mayor aumento de los hijos y 
padres-suegros, mientras que disminuyen los cabezas de familia y los c6nyuges. 
Por otra parte, el servicio domestico es nulo; la gran mayoria de los cabezas de 
familia de esta poblaci6n son pequei\os propietarios agricolas o arrendatarios 
que cultivan ellos mismos la tierra, por lo que prescinden de los "criados" que 
en otra epoca fueron tan importantes en unas tierras de secano que se caracteri
zaron por la presencia del terrateniente. 
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Por el lugar de residencia podemos apreciar que los hijos tienen mayor por
centaje en la Nava de Campana y Las Cuevas-Rincon del Moro-Parajes con un 
53,48% y un 50,05%, mientras que el menor se encuentra en Minateda con un 
37,74%. Esta diferencia obedece a que la Nava de Campana es un poblado de co
lonizaci6n moderno, obra del anterior regimen, que cre6 poblados a traves de la 
puesta en regadfo de tierras mediante el Instituto de Colonizaci6n, mientras que 
los de menor porcentaje son poblados viejos en despoblacion, dedicados a la 
agricultura de secano con menor nllmero de hijos. A todo esto hay que aftadir 
que en la Nava de Campana se ban censado familias que superaban incluso los 8 
y 10 individuos, ya que segiin las normas de estos poblados de colonizacion, pa
ra ocupar una de esas viviendas tenfan preferencia los agricultores que no tuvie
ran tierras en propiedad, ademis de ser familias numerosas. 

Los cabezas de familias representan unos porcentajes inferiores al de los hi
jos. Estos tienen un porcentaje mayor en Ios poblados rurales mas antiguos que 
en los de colonizaci6n, pues en Minateda representa un 28,79% mientras queen 
la Nava de Campana tiene un 22,48%. 

Tambien los c6nyuges tienen mis representaci6n en los poblados rurales 
mas antiguos debido a las mismas causas que las seiialadas para los cabezas de fa
milias; Minateda alcanza el mayor porcentaje con un 26,45 % , mientras que en 
los poblados mas modernos desciende alcanzando un 20,22% en las Cuevas
Rincon del Moro-Parajes. 

Por otra parte, los hijos politicos son casi nulos en las familias rurales en re
laci6n con la ciudad. En caso de que aparezcan, sucede en los poblados mis anti
guos, ya que generalmente, es mas ficil encontrar una residencia para el nuevo 
matrimonio en el campo, donde el cabeza de familia es dueiio de varias vivien
das donadas a sus hijos, que en la ciudad, donde tiene que comprar una el recien 
casado bastante cara. Por ello al principio es mas frecuente que tenga que vivir 
con slls padres o con sus suegros. Esta es la causa de que tengan tan escasa repre
sentaci6n en el area rural, ya que s6lo Cancarix llega a alcanzar el 0,5%. Tam
bien hay que tener en cuenta que los nuevos matrimonios prefieren vivir en la 
ciudad donde encontrarin otro tipo de trabajo que no seri el agricola, lo que 
contribuye a hacer escasos sus porcentajes. 

Una muestra de lo amplio que es el clan familiar en los poblados rurales del 
Municipio de Hellin lo constituyen la convivencia en esos hogares de padres y 
suegros. En primer lugar hay que decir que el porcentaje es bastante mayor en 
estos poblados queen la ciudad (3, 11 % y 1,97% respectivamente). Por otra par
te, podemos apreciar que este clan es mas amplio en los poblados rurales mas an
tiguos que en los modernos o de colonizacion (Minateda tiene un 3, 11 % y 
Cuevas-Rincon del Moro-Parajes tiene 0,83%). Esto viene a demostrar que el 
mundo rural conserva, mis intacta, antiguas tradiciones que la ciudad. 

Tambien podemos afirmar que el servicio domestico y los huespedes no 
tienen ninguna representacion en todos estos poblados debido a su condicion 
agricola. 
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En general podemos decir, que la composici6n familiar de los poblados ru
rales es diferente a la de la ciudad. Las familias tienden a engrandecerse, ya que 
conviven en el hogar padres, hijos y abuelos obedeciendo a una idea mas tradi
cional, mientras queen la ciudad los abuelos tienen una presencia mas escasa, ya 
que la familia tiende a disminuir en niimero. Tambien hemos de destacar que el 
niimero de hijos por hogar es mayor en los poblados agrfcolas que en la ciudad. 
Esto obedece a las caracteristicas socio-econ6micas que tienen las dos entidades 
poblacionales, pues mientras los poblados rurales se dedican biisicamente a acti
vidades agrfcolas, la ciudad desempefia !as tareas industriales y de servicios de! 
Municipio, e incluso de la Comarca. De esta manera tenemos queen la ciudad la 
mujer trabaja en la industria textil o en los servicios teniendo menos tiempo para 
!as tareas de! hogar, en tanto que en los poblados rurales no sucede asf, por ello 
en la ciudad tenderi a disminuir el niimero de hijos y de personas en el hogar. 

II. LA RELACION DE LA COMPOSICION FAMILIAR DE LA POBLACION 
CON LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA CIUDAD DE BELLIN 

Al relacionar la composici6n familiar con el sexo, determinamos la propor
ci6n en que la de cabeza de familia es una funci6n desempefiada por los hombres 
en Jos hogares de la ciudad de Hellin, mientras que las mujeres desempefian la de 
c6nyuges (cuadro 3). Tan solo 500 familias tienen por cabeza de familia a una 
mujer de las 4 .062 encuestadas que se corresponden casi siempre con hogares 
donde faltan los hombres, bien por defunci6n, o bien porque pertenecen a vi
viendas con mujeres solteras, que por regla general trabajan y viven indepen
dientes. 

La mayoria de los hijos, asi como de los hijos politicos que conviven en el 
hogar, son hombres. Asi, tenemos que de un total de 6.242 hijos, 3.210 son 
hombres y 3.032 son mujeres, mientras que de 24 hijos politicos, 15 son hom
bres y 9 son mujeres que conviven con los suegros. Al principio del matrimonio 
es diffcil comprar una vivienda por encontrarse muy caras en la ciudad hasta que 
consiguen ahorrar para formar una familia independiente. 

Como en la mayoria de los hogares espafioles la misi6n principal de los c6n
yuges, es la realizaci6n de !as tareas de la casa, puesto queen su mayoria son mu
jeres. Sin embargo, se aprecia c6mo en la ciudad cada vez se estin incorporando 
mas al trabajo. Por otra parte, suelen ser las madres y las suegras las que se van a 
vivir con sus hijos, en los hogares de estos, una vez que se han jubilado o que 
han enviudado; mientras tanto han permanecido en sus hogares. 

El servicio domestico que hay en los hogares de la ciudad suele ser femeni
no, ya que se contratan para que hagan !as labores de! hogar, bien para ayudar al 
ama de casa o bien porque esta se encuentra trabajando por lo que es preciso 
contratar a alguien que atienda dichas tareas. 

Al tratar las actividades econ6micas que desempeftan todos los miembros 
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CUADR03 

COMPOSJCJON FAMILIAR DE LA POBLAC/ON RES/DENTE EN HELLIN 

(nuc/eo principal) 

HOMBRES MUJERES 

Cabeza de familia 3.562 500 
C6nyuge 13 3.006 
Hijos 3.210 3.032 
Hijos polfticos 15 9 

Padres y suegros 73 202 
Otros familiares 106 141 
Servicios domesticos 1 16 

Huespedes 14 14 

TRABAJAN PARADOS S. MIL/TAR 

Cabeza de familia 2.009 261 5 

C6nyuge 230 9 1 
Hijos 955 154 92 

Hijos politicos 4 2 0 
Padres y suegros 1 1 0 
Otros familiares 26 9 1 

Servicios domesticos 14 0 0 
Huespedes 4 0 0 

PENSION/ST A OTRA 

JUBILADO ESTUDIA S. LABORES SITUACION 

Cabeza de familia 880 5 196 704 

C6nyuge 86 46 2.408 239 

Hijos 25 3.178 239 1.599 

Hijos politicos 0 2 4 12 

Padres y suegros 135 7 66 65 
Otros familiares 50 42 51 68 
Servicios domesticos 1 0 2 0 
Huespedes 1 0 2 21 

Fuente: Padr6n Municipal. 
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familiares vamos a tener en cuenta si estos trabajan, estin parados, cumplen 
servicio militar, estin jubilados, estudian, realizan sus labores o estin en otra si
tuaci6n. 

Delos 4.062 cabezas de familia que se han consultado en la encuesta, 2.009 
trabajan, siendo esta la mixima actividad desempeftada. Son pricticamente nu
los los que estudian o cumplen servicio militar. 

Los c6nyuges se dedican en su mayoria a actividades relacionadas con el ho
gar, ta! como hemos visto y lo demuestra el hecho de que de los 3.019 que hay 
en la ciudad, 2.408 se dedican a sus labores, siendo escasamente nulas las muje
res paradas, bien porque trabajan en la industria textil o en el hogar. 

Los hijos, coma miembros del hogar hellinero, en su mayoria, se encuen
tran estudiando, ya que de los 6.242 que hay, 3.178 estan recibiendo algun gra
do de instrucci6n; 955 trabajan, mientras que el resto son inactivos. 

Los hijos politicos realizan dos actividades principales: o estudian o realizan 
labores en el hogar en el caso de las mujeres, mientras que son nulos aquellos 
que ejercen el servicio militar o estin jubilados. 

Tambien es de destacar el hecho de que los 275 padres y suegros que viven 
con el cabeza de familia, 135 son jubilados, mientras que son muy pocos los que 
trabajan o cumplen el servicio militar, por contraste. 

Como es l6gico el servicio domestico que vive en los hogares de la ciudad, 
esta trabajando, pues CS CSte eJ cometido por el que han sido llamauos a los mis
mos. Igual sucede con los huespedes queen ellos habitan, los cuales han venido 
a buscar trabajo en la industria y en los servicios hellineros abandonando las ta
reas agricolas de su lugar de procedencia que son los pueblos de las sierras del 
Segura. 

Podemos resumir que cada miembro del clan familiar en la ciudad de Hellin 
tiene una tarea econ6mica que desempetiar seglln las condiciones que se le im
ponen. Asi tenemos que el cabeza de familia suele trabajar para mantener el ho
gar y el c6nyuge suele ser la mujer que se dedica a las tareas de! hogar; por otra 
parte, los hijos suelen estar estudiando con elfin de instruirse y prepararse pro
fesionalmente mejor y los hijos poHticos suelen trabajar en su mayoria pues tie
nen que ayudar econ6micamcntc al hogar. Los padres y los suegros suelt=n t=star 

jubilados y se van a vivir a casa de sus hijos cuando se quedan viudos. El servicio 
domestico se dedica profesionalmente a ayudar o sustituir al ama de casa en sus 
labores. Por ultimo, tenemos que decir que los huespedes de los hogares helline
ros desempeiian actividades laborales, ya que generalmente suelen venir de 
otros lugares mas deprimidos econ6micamente al amparo, en principiu, de las 

casas de sus familiares para luego independizarse. 
Tambii:n podemos apreciar c6mo los miembros de las familias hellineras en 

su mayor parte estudian o trabajan (grafico 2) que son las dos actividades pre

ponderantes en la ciudad. 
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GRAF/CO 2: RELACION DE LA POBLACION (N. Principal) CON LAS ACTlVIDADES EN 1981 

CONCLUSION 

El Municipio de Hellin se encuentra desigualmente repartido en dos areas de 
poblaci6n. Por una parte, tenemos la ciudad que centraliza y atrae gran parte de 
la poblaci6n municipal gracias a su funci6n industrial y de servicios, mientras 
que por otra, tenemos los poblados rurales que marcan al Municipio como agri
cola debido a !as tareas econ6micas que en ellos se desempeii.an, al mismo tiem
po que tienden a despoblarse. 

Tambien hay que decir que el clan familiar de los poblados rurales es dife
rente al de la ciudad; el primero es mas tradicional y el niimero de miembros es 
mayor, mientras que en la ciudad ocurre todo lo contrario dado que la mujer 
tambien puede trabajar por lo que tener mucha familia es un inconveniente. 

Las actividades econ6micas que desempefian los miembros familiares se 
centran bisicamente en el trabajo de los cabezas de familia que sustenta el hogar 
yen el estudio y formaci6n de los hijos. Por otra parte, los c6nyuges realizan las 
tareas de! hogar, mientras que los padres y suegros suelen ser jubilados. 

En general la familia hellinera, al igual que la espaii.ola, ha cuidado la forma 
en que cumple sus funciones. La crisis moral, la sexualidad pre y extramatri-
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monial, el cambio del rol de la mujer, la disminuci6n de la autoridad paterna, pa
recen haber influido en el deterioro de la instituci6n familiar. Es to se agrava m:is 
en la ciudad que en el campo como ocurre a nivel provincial. 

Como ocurre a nivel nacional, en el Municipio de Hellin la familia ha perdi
do parte de !as funciones institucionales del parentesco, debido a la separaci6n 
del trabajo y el hogar, a la perdida del patrimonio familiar, a los procesos de mo
vilidad social, al trasvase de funciones familiares (escuela, mass-media) y a la Se
guridad Social del Estado y hoy se limita a ser una unidad minima de consumo, 
orientada a la crianza mas que a la educaci6n de los hijos. 

Hay un desplazamiento desde el parentesco y la familia extensa hacia la nu
clear, a lo que hay que sumar una disminuci6n del niimero de elementos de cada 
familia, como ocurre a nivel provincial y nacional. Al mismo tiempo la familia 
parece haber perdido importancia tambien como instituci6n. Una familia dedica 
a la crianza y educaci6n de los hijos la mitad de tiempo que hace ochenta anos, 
sobre todo en el casco urbano. Se va confirmando que vamos desde una socie
dad concebida como red de familias emparentadas a una ma yoria de personas 
que viven sin sus familias, es decir, camina hacia la desfamiliarizaci6n de la so
ciedad, con mayor rapidez en el entorno urbano. 
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UNA OBRA DESCONOCIDA DE PEDRO SIMON ABRIL 

Por Luis de CANIGRAL 
Universidad de Castilla-La Mancha 

A D. Jose Simon Diaz 

Non sunt contemnenda quasi parva, sine 
quibus magna cons/are non possunt. 

SAN JERONIMO 

I 

Empefiado hace ya afios en la realizaci6n lo mas completa y exacta posible 
de una bibliografia de Pedro Simon Abril y todavia insatisfecho por el estado de 
la investigaci6n en que me encuentro al comprobar que adecuados e insistentes 
pesquisas en los lugares apropiados aiin proporcionan gratas sorpresas en el 
campo del humanismo del XVI, quiero anticipar aqui el contenido de un nuevo 
hallazgo de una obra desconocida -o casi- del humanista de Alcaraz. Debo 
adelantar que no he sido yo el autor de este hallazgo, antes bien, con la dedicato
ria de este articulo, cosa poco frecuente que el nombre de un eximio investiga
dor y catedritico apadrine con su nombre en el exergo unas pocas piginas de un 
aficionado como articulo de revista, con la dedicatoria de este articulo a D. Jose 
Sim6n Diaz dejo constancia clara de haber sido et el primero que ha dado la ficha 
bibliografica de estc opiisculo. No me lo atribuyo, por tanto, sino que lo que 
pretendo es dar a conocer el contenido de esta obrilla y plantear entorno a ella 
algunos problemas bibliograficos que quedan suscitados todavia y ahora con 
nuevas insinuaciones sobre la supuesta Gram{Jtica Castellana de Pedro Sim6n 
Abril y sus Tablas de leery escribir bien y facilmente y todo ello porque de este 
modo la figura de nuestro humanista se agranda mas, si cabe, en mi opini6n y su 
perfil como preceptor no se rebaja al empefiarse en tareas de maestro de prime
ras letras, sino que sus preocupaciones didacticas para con los nifios componen 
un mosaico mas completo de su actividad. Como consecuencia de esta investiga
ci6n obtenemos la conclusi6n de que falta todavia mucho para poder realizar 
una buena bibliografia del maestro de Alcaraz y a su vez, como he querido real
zar con la cita de San Jeronimo, que la bibliografia merece el miximo respeto en 
esta parcela concretamente del humanismo y agradecerle la aportaci6n de libros 
desconocidos para los estudiosos. 

Ahora bien, no todo debe quedar en dar a conocer una ficha bibliogrifica, 
como ha hecho Simon Diaz (I), sino que ello debiera lanzar a los investigadores 

(1) J. Sim6n Diaz, !mpresos de/ sig/o XVI: Vario, Madrid, 1966, (Cuadernos bibliogr:ificos, XXI), n. 0 

268. L6gicamente con posterioridad la ha recogido Palau, Indice Alfabetico de tftu/os-materias, 
correcciones, conexiones y adiciones de/ Manual de/ Librero Hispanoamericano, B~rcelona, 1981, 
vol. I, con el nllm. 1.070-11. 
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de tales ireas a su estudio, caso que no ha ocurrido con esta Instrucion para ense
flar a /os niflos facilmente el leery el escrivir (Zaragoza, 1590), y asi, por ejemplo, 
nose hace USO de ella por parte de D. Luis Gil Fernandez en SU magnifico Pano
rama social de/ humanismo espaflol (1500-1800) (2) public ado quince afios mas tar
de de que Simon Diaz la diera a conocer y estoy convencido que las Tablas de 
leer antes citadas y esta Instrucci6n nos ofrecen unas nuevas bases ideol6gicas pa
ra comprender las motivaciones generales que impulsaron en esos anos de su do
cencia a publicar los Apuntamientos de c6mo se deben reformar /as doctrinas (Ma
drid, 1589) a Simon Abril y para emender un poco mas la actividad de los domi
nes o precept ores de tetras humanas o ''maestro en la filosofia' ', coma se intitula 
en ese afto Sim6n Abril. 

Si en un anterior articulo sabre los Aphorismi de vitiis orationis de Sim6n 
Abril (3) expuse algunos planteamientos criticos y exigentes para la investigaci6n 
metodologica de la bibliografia de nuestro humanista, asi como la esperanza de 
que todavia se puede esperar bastante respecto a algunas ediciones de sus obras 
y poder de esta manera concluir y perfeccionar lo ya estudiado por M. Morreale 
( 4), la publicaci6n de esta mi nota me reafirma en mi actitud critica de no aceptar 
como libro impreso, sino como fantasma bibliogrifico algunas fichas trasmitidas 
mec:inicamente por algunos bibliografos, especialmente antiguos, y aguardar la 
suerte de que nos podamos topar alglln dia con nuevos ejemplares e incluso con 
nuevas obras desconocidas de autores en general y, en este caso que nos ocupa, 
de Simon Abril. 

Debo reconocer queen esto de la bibliografia el que llega el ultimo lo tiene 
m:is f;icil (5), pero al mismo tiempo pienso que en los estudios literarios y huma
nisticos rara vez se conjugan los tres conceptos de bibli6filo, bibli6mano y bi
bliografo. Sin entrar en disquisiciones sobre la delimitacion de sus areas concep
tuales, se debe considerar que son muchos los estudios de todo tipo que adole
cen de una s6lida estructura bibliogr:ifica, alln a sabiendas de que tal estudio se 
efectlla sabre tales libros. M:is grave es el caso de que magnificos datos o afirma
ciones o sugerencias o noticias en general, verdaderas o falsas, se hallen en los 
preliminares de tales libros y no sean utilizadas ... porno haberlas leido con dete
nimiento o bien se les conceda credito desmedido respecto a su importancia 
real. Que en el semantema "bibliografo" no tiene por que contenerse los con
ceptos de bibliofilo ni bibliomano, es obvio. Ahora bien, un estudio biogr:ifico y 
bibliografico de un humanista no esta refiido con los dos conceptos colindantes 
de los que hablamos y mucho menos puede renunciar a tener en cuenta tambien 
el material manuscrito inedito que pueda ayudar a desvelar determinados erro
res o verdades. 

(2) L. Gil, Panorama social del humanismo espaflol (1500-1800), Madrid, 1981. 
(3} L. de Cafligral, ••tos Aphorismi de vitiis orationis: Planteamientos bibliogrificos y datos sobre una 

edici6n desconocida de Pedro Sim6n Abril", Al-Basit, 17, 1985, 95-111. 
(4) M. Morreale de Castro, Pedro Sim6n Abril, Madrid, 1949. 
(5) J. Paz y Espejo: ''En Bibliografia, al Ultimo que llega le son muy ficiles adiciones y correcciones'', 

RABM, I, 6.", pg. 69. 
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En el articulo a que me referia anteriormente (6) se trataba de certificar la 
existencia de los Aphorismi de vitiis orationis de Simon Abril, dindole a la vez la 
raz6n a Gallardo (7) y al mismo tiempo plantear !as dudas, por el momento y 
mientras no se aduzcan ejemplares o testimonios serios, sobre la existencia de la 
traducci6n de la Medea de Euripides de Sim6n Abril y su edici6n en Barcelona en 
1599 (8) alegada por Velazquez (9) y tambien sobre la Gramatica Castellana de 
nuestro au tor aducida especialmente y en primer lugar por N. Antonio ( 1 O) y el 
conde de la Viiiaza (11), Menendez y Pelayo (12) y Marco e Hidalgo (13), quienes 
deducen, debido a una lectura de los preliminares de algunas ediciones de nues
tro humanista, que Sim6n Abril publicara tal obra, creo que sin base bibliogrifica 
(14), aunque con los datos que se aportan en la Instrucci6n que vamos a comentar 
quizi la ceremonia de la confusi6n llega a un grado desesperante. Al dar a cono
cer esta nueva obrecilla del humanista de Alcaraz se nos ofrecen nuevos datos 
para incidir en el mismo tema y podemos desentraftar, por otro lado, la base pri
mera de muchos de los errorcs que corren en algunos bibli6grafos acerca de la 
producci6n de Sim6n Abril que debera considerarse por el momento como inf:
dita. 

II 

Leyendo todos los prdiminares y prulogos que se hallan en las obras de Si
mon Abril para intentar desentraiiar d origen de algunos de los errores que han 
corrido sobre sus ediciones me tope con estas frases de nuestro autor: 

"Convenctra, a mi parecer, enseftarle al nifio juntamente el leery el es
cribir y alln el leer por el escribir, porque como el escribir es cosa del 
sentimiento y el leer del entendimiento y los nifios abundan mas en el 
sentimiento queen el entendimiento, forn1ando las letras las conoceran 
mas f3.cilmente y despues de conocidas, juntando las sflabas con la plu
ma tambien las irin juntando con la voz y lo mismo seri en la oraci6n 
entera. Para esto seri de grandisima importancia aquel/a invencion de /as 
tetras estampadas al reves, que yo tengo divulgada, para que desde luego 
se avece la mano a seguir la perfecta linea de la letra sin andar desvane-

(6) L. de Cafl.igral, art. cit., pg. 111. 
(7) B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca espafiola de libros rarosy curiosos, Madrid, 1863, t. I, n." 

20. 
(8) L. de Cafl.igral, art. cit., pg. 104-109. 
(9) L. J. Velizquez, Origenes de la poesfa castel/ana, Milaga, 179'7, pg. 120. 

(10) N. Antonio, Bib/iotheca Hispana nova, Matriti, 1788, t. II, pg. 239. 
( 11) Conde de la Viiiaza, Biblioteca hist6rica de la Filologia castellana, Madrid, 189.:\, vol. I, n." 120 
(12) M. Menendez y Pelayo, La ciencia espaflola, Madrid, 19.33. t. II, pg. 268. 
( 13) J. Marco e Hidalgo, ''Cultura intelectual y artistica. (E~tudios para la Historia de la ciudad de Al

caraz)", RAHM, XII, 1908, pg. 395, n." II. 
(14) L. de Cafiigral, art. cit., pg. 106. 
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ciendose en el imitarla a tiento con perdida de tiempo y de trabajo" (15). 

Inmediatamente pense en aquellas cartillas menguadas de paginas que ser
vian a los d6mines y maestros de primeras tetras para ensetiar a las tiernas molle
ras de los nifios acerca de omni re scibili divina atque humana. Sabido es que con 
excesiva frecuencia el preceptor de latinidad y el catedratico de letras humanas 
y otros rimbombantes titulos como maestro de artes y letras ejercia de pupilaje y 
cumplia tambien la profesi6n en demasiadas ocasiones de maestro de primeras 
letras en detrimento de su mas sublime ideal de ser doctor de la princesa altiva 
de la filologia. Pues bien, en tales cartillas (16) se les ensefiaba a los nifios a leery 
a escribir, casi mas lo primero que lo segundo, ya queen realidad el contenido es 
un libro piadoso de lectura mas que un cartapacio o un "libro de muestras" en 
los que el alumno aprendiera los trazos de las letras redondas o bastardas. Aun
que deba citarme, no me resisto a copiar ahora lo que dijera sobre el estatus de 
estos d6mines: "Muchas veces ponerse en astillero de d6mine significaba reali
zar todas las funciones de maestro, desde el ensefiar a leer y escribir hasta la pre
paraci6n para "ponerlo en estado de entrar en el estudio" (17) o tambien en las 
facultades ... Las tales cartillas donde leian comprenden el alfabeto, oraciones, la 
"magnifica", que utilizara igualmente el Brocense en SU citedra de griego y por 
lo que fuera reprobado en su visita por el rector Sancho Divita y otros elemen
tos de doctrina cristiana. El muchacho tenia, amen de los cuadernillos de tetras, 

(15) P. Sim6n Abril, LOgica, Alcala, 1597, "Sobre el orden que se debe guardar en aprender las cien
cias". El subrayado de la cita es mio. Algo muy similar se lee en la obca de Francisco PCrez <le 
Najera, Ortographia Castellana. ... para que la vayan copiando.con su mano y tomandola de memo
ria ... , Valladolid, L. Sanchez, 1604. Es cl nllm. 473 de Alcoct"r y Martinez, Cattilogo razonado de 
obras impresas en Valladolid 1481-1800, Valladolid, 1926; ejemplar en BNM R-12.903. 

(16) En mi libro Jer6nimo Mtirtfn-Caro y Cejudo (1630-1712), Madrid, 1981, pg. 76 reproduzco la 
portada de la Cartilla para enselfar a leer a los nilfos de Pamplona, 1606. TambiCn he visto otro 
Arte para aprender a leery escribir perfectamente en romance y latfn, s. I., s. i., s. a., pero hacia 
1535. Puedo afi.adir la Carti/la y doctrina christiana, Valladolid, P. Lasso, 1607, que es el nllm. 
523 de Alcocer y Martinez. Gallardo ofrece otra an6nima Cartilla y arte breve y bien compendio
so para enselfar a deletrear y leer perfectamente y con muchafacilidad, s. I., s. i., 1542. Pueden ci
tarse las posterlores y muy conocidas de Miguel Sebastian, Cartilla-maestra, Zaragoza, 1618 (n. 0 

176 de Jimenez Catalan y 3.893 de Gallardo) y su Ortographia y Orthologia, Zaragoza, 1619, 
(n. 0 188 de Jimenez Catalan y 3.894 de Gallardo) a lo cual s6lo quiero aiiadir que esta Ultima de 
1619 es tercera edici6n (asi en el pr6logo yen folio 10 se dice expresamente), no habiendo vis
to citadas nunca las dos anteriores. A la obra de Benito Ruiz, Madrid, 1587, de la que el propio 
Sim6n Abril es aprobante tambiCn puede afi.adirse el Libro y tratado para ense/far leery escrivir 
brevemente y con gran facilidad, Alcala, 1589, de Juan de la Cuesta. 

F. Mateo, "Decadencia de la escritura en el siglo XVI. El testimonio de Juan Luis Vives", 
Misceltinea Nebrija, I, Madrid, 1946, pg. 97-120, en pg. 120 indica: "En la Cpoca de Nebrija, y 
como preocupaci6n de los humanistas, en la educaci6n de la juventud nose desdeiian antes al 
contrario, las cuestiones referentes a la escritura", como tampoco lo desdeiia Palmireno, tal co
mo puede verse en Octavo abecedario de/ humanista que trata de vocablos y phrases de escrevir, 
Valencia, 1569, pg. 94-113. (Hay edic. facsimil, Valencia, 1978). 

( 17) Quiere de cir en algUn Estudio de la Compaiiia de Jes Us. 
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una libreta. En ella "escribe lo que mas le agrada; a este llama codex excerptorius, 
proberviador o cartapacio" (18). De aqui procede la mala connotacion de! "latin 
de cartapacio''. En !as cartillas se aprendia brevemente a leery escribir, .pues los 
contratos de indole particular con que se ligaban los maestros y por los ridiculos 
sueldos no daban para mayores profusiones. Quienes fuesen a oir filosofia con 
posterioridad tambien necesitaban el latin: con tanta inflaci6n de latines apren
der la gramitica para seguir !as letras en Salamanca -meta ideal- o en cualquier 
estudio de la Compaiiia requeria de la abnegacion y paciencia de un domine que 
pudiese sacar buenos gramiticos de sus alumnos, a quienes no siempre acompa
iiaba el aprovecharse de sus estudios. Y todo ello por unos cuantos maravedis de 
quitacion" (19). En la cartilla cuya portada se reproduce se contienen mas latines 
que castellano. Recuerdese que el propio Simon Abril era partidario de la con
frontacion de dos lenguas para una mayor inteleccion de aquella de la que se 
quiere aprender a estudiar o traducir. Asi, por ejemplo, lo expresa en la segunda 
edicion de la traduccion de Terencio en el prologo (20), donde seiiala las edicio
nes bilingiies que ha publicado o traducido, dando cuenta de su traduccion del 
catecismo de Pio V, "que ya el (es decir, Abril) tiene hecha". Con esto se eviden
cia, pues, la conjunci6n del tema religioso con la enseiianza de las primeras te
tras, ideal de! que es totalmente partidario Simon Abril en la Instrucci6n de la 
que luego hablaremos (21). 

Pero volvamos a aquello de la "invencion de las letras estampadas al reves''. 
Yo imaginaba un folleto o librillo de muestras de escrituras, afines a los cuader
nillos caligrificos posteriores e imaginaba tambien a Simon Abril en su vejez 
preocupado no por los grandes problemas de la filologia sino por tales menu
dencias pueriles, hecho que demostraba en mi opini6n que tenia todavia que se
guir bregando con muchachuelos de primeras letras antes que imbuirles la len
gua de! Lacio. 

Desisti ya hace aiios de hacer indagaciones sobre esta noticia dada por el 
propio autor, mas todavia cuando analice algunas muestras de nuestros caligra
fos de! XVI y XVII, especialmente de Diaz Morante, libros todos ellos de una ra
reza excepcional tanto en bibliotecas como en librerias. Me parecia muy dificil 
que yo pudiera hallar algun ejemplar de la cartilla por mi imaginada de Simon 

(18) L. Palmeiro, El estudioso de o/dea, Valencia, 1568, pg. 131. 
(19) L. de Caii.igral, JerOnimo Martin-Caro y Cejudo (1630-1712), Madrid, 1981, pg. 77. 
(20) P. Sim6n Abril, Comedias de Terencio, Barcelona, 1599, pr61ogo. 
(21) IdCntica actitud por los mismos afios es, por ejemplo, la de Lucas Losius en Alemania con su 

Cathechesis christianorum grece, una cum examine in eandem grammatico, pro incipientibus Grae

cae linguae tyronibus, Francoforti ad Moenum, Chr. Egenolff, 1579, librillo de 40 h. con el texto 
griego y traducci6n latina. Lucas Losius (1508-1582) fue el m:is famoso maestro de catecismo y 
gram:itica en "Johanneum" de Li.ineburg. Aplic6 los metodos did:icticos de SU preceptor Ph. 
Melanchton y es tambien autor de un Methodum Grammatican Graecae. Comp:irese tambien 
con el Brocense enseii.ando con el texto del "Magnificat" y los problemas que le acarre6, P. U. 
G6nz:ilez de la Calle, Francisco Sdnchez de /as Broz.as. Su vida profesiona/ y academica, Madrid, 
1923, pg. 301 y 487, "porque lee la magnifica y otras materias deste jaez". 
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Abril caligrafo y que Cotarelo mencionaba como tal (22). Y un segundo motivo: 
estos librillos, de poco cuerpo todos ellos y destinados a la infancia, una vez 
cumplida su mision han sido pasto de las llamas y destruidos de cualquier modo 
casi siempre, fenomeno similar a las ediciones ad usum scholae de las que anda
mos tan escasos de ejemplares de! siglo XVI y XVII especialmente. El haber cen
trado mi interes bibliogrifico y humanistico en estos textos de gramiticas esco
lares y ediciones de cl:isicos no me parece desencaminado y mis si se quiere 
traer al retortero y atender la recomendaci6n de Menendez Pelayo: ''En cambio, 
consigno todas las noticias que ha podido allegar mi diligencia sobre una por
ci6n de humanistas oscuros que, fuera de los trabajos de su profesi6n, han deja
do poco rastro en el mundo, pero que, por lo mismo, deben ser vindicados del 
olvido en una obra del genera de la presente, cumpliendo con ellos la Unica re
paraci6n p6stuma que nos es dado tributaries despues de tan triste y pertinaz si
lencio de la critica·· (23). 

III 

De la atenta lectura de! parrafo de Simon Abril antes citado del prologo de 
su L6gica se deduce -y siempre utilizando coma referente en la confrontaci6n 
la lntrucci6n para enseflar a /os niflos facilmente e/ leery e/ escribir- lo siguiente: 

I. Simon Abril habla de "aquella invencion de las letras estampadas al 
reves, quc yo tengo divulgada" (24). Evidentemente si cotejamos el 
texto de esta /nstrucci6n con la idea de "letras estampadas al 
reves'', debemos concluir que el librillo al quc sc rcficrc nucstro 
autor no es la lnstrucci6n de la que hacemos mCrito aqui. 

II. Simon Abril dice "que yo tengo divulgada" yen su recto sentido y 
a Un en el traslaticio debemos llegar a la conclusi6n de que tal "in
venci6n" fue publicada. Mis a Un si leemos con detenimiento mis 
abajo: "Tales son los apotegmas de Plutarco de los principes y los 
laconicos, las sentencias de varios poetas, que yo tengo divulgadas 
en tres lenguas, para queen un mismo tiempo y con un mismo tra
bajo aprendan los ninos a leer en todas !as tres y se les asienten 
aquellos buenos dichos en el alma para todo el discurso de la vida" 
(25) y contando con que en nuestra lnstrucci6n se incluyen al final 
-desde la pagina 12 a la 16- unos apotegmas de Plutarco, y que 
las "sentencias de varios poetas" trilingiies se refieren sin duda 

(22) E. Cotarelo y Mori, Diccionario biogr(Jfico y bib/iogr6fico de caligrafos espafloles, Madrid, 1913-
1916, pg, 79, n. 0 2. 

(23) M. Menendez y Pelayo, Bibliografia Hispano-lalina c/tisica, Madrid, 1950, r. I, pg. 4. 
(24) P. Sim6n Abril, Primera parte de la Filosofia /famada la L6gica, Alcali, 1587, pr6logo, pg. 7 de 

preliminares no foliados. 
(25) P. Sim6n Abril, op. cit., pr61ogo, pg. 7. 
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ninguna a las sentencias de su Gramtitica Griega (26), debemos con
cluir que la "invenci6n" fue editada. 

III. Es irrefutable, sin embargo, comparando la "invencion" editada 
y la Instruccion, que son dos obras distintas por los siguientes 
motivos: 

1. La Primera parte de la Filosa/fa llamada la Logica de Abril se im
prime en Alcala por Juan Graci:in en 1587. La licencia real es da
da en 1587 el dia 8 de marzo. Suponiendo el m:iximo de celeri
dad burocritica, la petici6n de la licencia debi6 hacerse entre 
enero y febrero del mismo 1587, si no lo fue a finales de 1586. 
(Lamentablemente la aprobacion de Valles no esta fechada y po
drta darnos la clave quizi al indicarnos posiblemente hasta seis 
meses atris en la presentaci6n del libro a la censura). De todos ' 
modos esta obra debio ser entregada entre julio de 1586 y febre
ro de 1587, como minimo, totalmente terminada para la im
prenta, incluida la dedicatoria y el "Sobre el orden que se debe 
guardar en aprender las ciencias'' preliminar. 

2. La frase de este preliminar "Sobre el orden ... ": "que yo tengo 
divulgadas en tres lenguas" se refiere a la edicion de 1586 de la 
GramQtica Griega, cuya licencia real firmada por Juan Vizquez 
data de noviembre de 1586. Es decir, si en el pr6logo de la Logi
ca con licencia de 8 de marw de 1 587 se da ya por "divulgado" 
lo que acaba de salir a la luz a fines de 1586 a lo mas tardar, con 
mayor raz6n se entenderi que el "que yo tengo divulgada", 
aplicando a "aquella invenci6n de las lctras estampadas al re
ves" de un pirrafo anterior se deberi aplicar como minimo a 
1586, si noes a aiios anteriores. El tCrmino ante quem seri, por 
tanto, marzo de 1587. 

3. La Instruccion de Simon Abril a la que nos referimos tiene la 
aprobacion de Pedro Fernandez fechada el 23 de junio de 1587 
y la licencia del Consejo firmada por Cristobal de Leon con fe
cha 1 de julio de 1587, luego dificilmente la obra "ya 
divulgada" de "letras estampadas al reves" podr:i ser la misma 
que esta Instruccion de Simon Abril cuyas licencias datan de 
junio-julio de 1587. 

(26) P. Sim6n Abril, Gramdtica griega, prels. 
(27) N. Antonio, Bibliotecha Hispana Nova, Matriti, 1788, t. II, pg. 239. Esra noticia de N. Antonio la 

copia tambiCn May:lns en el pr6logo a Los dos libros de fas epistolas select as de Marco Tulio Cice
r6n, traducidas por Abril, Madrid, 1760, y trascrihe la frase que hemos copiado nosotros ances. 
RefiriCndose a la "invenci6n" de Pedro Sim6n Abril dice May:lns: "Me parece que <lib ocasi{Jo a 
esta invenci6n el glorioso San Geronimo en su excelente carta a Leta sobre la instruccion de su 
hija. I deve escrivir con tetras de oro lo queen ella amonestO el Santo Dotor, que ''nose han de 
menospreciar como cosas pequefi.as aqudlas sin las quales no puedcn mantenerse !as grandes", 
texto castellano que es traducci6n de la frase latina que he utilizado como exergo. 
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Si me hallo, pues, en lo cierto, Pedro Simon Abril es autor de lo que provi
sionalmente se podria Hamar -para utilizar sus propias palabras- Letras estam
padas al reves, cuya datacion ha de ser anterior a 1587, obra ciertamente distinta 
de nuestra lnstruccion para enseilar et leery et escribir, cuyas licencias datan de 
mediados de 1587 y cuyo pie de imprenta es de 1590. (Evidentemente el tener 
en cuenta la fecha de estas licencias y el pie de imprenta de 1590, es decir, tres 
aftos despues, nos introduce en una nueva elucubraci6n de la- que hago gracia 
aqui por el momenta, pero que se resumiria asi: nuestra lnstrucci6n de Zaragoza, 
1590, es segunda -al menos- edici6n, presuponiendose -al menos- una pri
mera de 1587. Un cuadernillo de 8 hojas dobles no presenta problemas de im
presi6n como para que esta se retrase tres aftos ). 

Dos librillos, par tanto, -si no son tres-, a cual mas raro y peregrino, nun
ca vistos de bibliografo alguno y tampoco descritos, excepto este ultimo, titula
do lnstruccion, que lo ha sido por D. Jose Simon Diaz. 

;No serin nuestras Letras estampadas al reves aquella obrilla, las Tablas de 
leery escrivir bien y facilmente. Matriti apud Alphonsum Gomez 1582. folio." 
que menciona N. Antonio (27) copiando el dato de Tamayo de Vargas (28)?. Esta
mos totalmente seguros (29). 

IV 

Llegados al punto en que nos topamos con las Tablas y la lnstruccion del hu
manista de Alcaraz y puesto que estas notas asi coma el articulo anterior mio gi
ran amhos en torno a la hibliografia de Sim6n Abril y tcncmos que recurrir siste
maticamente a Nicolas Antonio y en este eximio bibliografo se hallan las prime
ras referencias a la producci6n impresa de nuestro autor, siendo Antonio la base 
unas veces de seguros datos y otras de la creaci6n de fantasmas librescos y ya 
metidos en la credibilidad o no que debemos atribuir a las noticias que el propio 
Simon Abril nos da en sus pr6logos, nos tenemos que fijar obligatoriamente en el 
modus operandi de N. Antonio y logicamente descubrir la fuente de sus aciertos 
y yerros. Utilizo para este fin la lista de las obras de Abril que da Nicolas Antonio 

(28) T. Tamayo de Vargas, Junta de libros, Ja mayor que Espai'la ha visto en su Jengua hasta el ai'lo de 
1624. Ms. BNM 9752-3. t. II. pg. 84. 

(29) Cotarelo, op. cit., pg. 79, n. 0 2 dice: ''De este famoso humanista, traductor de Terencio, cita D. 
Nicolas Antonio unas Tablas de leery escrivir bien y fdcilmente. Madrid, en casa de Alonso 06-
mez, 1582, en folio. Quiz:i esta obra sea la misma que la mencionada en el inventario de Benitoi 
Boyer, librero de Medina del Campo en 1592 con el tltulo de Tablas de leery escribir, en folio, 
13 plicgos (V. Pfrcz Pastor, La imprenta en Medina, pg. 460). 

Tambii:n se refiere Sim6n Abril a esta "invenci6n" en la carta manuscrita dirigida a Felipe 
II en la que encomienda su memorial al Rey Prudente y aii.ade que el presidente del Consejo 
Real le habia comunicado que d principe D. Diego "en muy pocos dias por esa via avia apren
dido leer y escrebir con billetes que vuestra magestad le enviaba escriptos de impresion colora
da para que los cubriese de negro". Vid.]. Marco e Hidalgo, RABM, XII, 1908, pg. 394. 
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y que adjunto levemente "compuesta" respecto a la disposicion de su libro, si 
bien respetando estrictamente su orden. 

A primera vista pareceria que con la tarea realizada por N. Antonio junto 
con los subsiguientes bibliografos y tipografias concretas y otros estudios parti
culares la bibliografia de nuestro humanista y la ubicacion de ejemplares en las 
diversas bibliotecas se halla realizada y ello esti muy lejos de ser cierto, pues las 
sucesivas "apariciones" de obras de nuestro humanista acrecen el elenco inicial 
y quedan todavia "misterios" o "fantasmas" que desvelar, siendo los mis graves 
la Gramatica Castellana, las Tablas de leer, los Progymnasmata de Aftonio tradu
cidos y la version de la Medea. Y pareceria sin una atenta observacion que N. An
tonio redacto las fichas de Simon Abril con todos y cada uno de los libros delan
te de su mesa y algunas fichas que claramente indica haberlas tornado en deter
minadas bibliotecas donde hace constar que se hallaban manuscritas. Sin embar
go no es en absoluto asi. Es el propio Simon Abril el causante directo de su orde
naci6n y tambien el indirecto culpable de la generalizaci6n posterior y mecinica 
de los datos. El eslabon intermedio logicamente es Tamayo de Vargas en su Jun
ta de libros (30) y para una mayor claridad de lo que pretendo demostrar adjunto 
la pigina 13 verso de la Gramatica griega que es la pauta inicial de Tamayo y An
tonio (31). 

Cuando Tamayo de Vargas redacta el apartado de Simon Abril, como buen 
bibli6grafo no inventa de la nada y ni siquicra de memoria. Unicamente es muy 
credulo al seguir a Simon Abril. En su lista se citan 25 obras de nuestro humanis
ta, cantidad que creo considerable de un solo autor para tenerlas todas a la ma
no, incluso para un casi coetineo. Pues bien, de ellas puedo afirmar que Tamayo 
s6lo tuvo en la mano impresas o vio 7, a lo sumo 8 y pudo ver manuscritas dos. 
Lo mismo se puede adelantar de N. Antonio: de las 29 entradas que da, que in
cluyen 35 obras, se podria afirmar que llego a tener en la mano over 20 o a lo su
mo (y no lo creo) 22 en total. La proporcion en la exactitud se acerca a la reali
dad en N. Antonio, pero precisamente ese margen de obras citadas y no vistas es 
la desesperacion del bibliografo. Y como dije antes el causante es Simon Abril y 
la credulidad de Tamayo. 

Para mayor evidencia tabulo en tres columnas las obras comenzando a la iz
quierda con la enumeracion que da Abril, en la central Tamayo y a la derecha 
Antonio. 

(30) Tamayo de Vargas, op. cit., pg. 84. 
(31) Es la misma p3gina copiada por M. Morreale, op. cit., pg. 319-20. 
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Comparac:ion de Ja·te.ngua Latina 
de cn!ei1ar, cs lo ligui~ntc Para 1.i pr1mera clafic, .. 
na gran1arica Ilana if icil efcrita ell CafteUan<> con 
cxc1nplosen Latin :v la mtfmacn ambas ac\os lea,. 
.guasl.atina i Caltcltana.La ml(maenfol'atengua.la 
tina con e"<etnplos faciles i claros • Vara la Griega 
cllagra111:itica Grkga no mui dificultofa,con· cilu 
fcntt:nci~s cfcricas en trcs lcl'lguas ell quc 'Q$~ninos 
comienccn a Jclletarfo del preccto • Para Jafegun
<la. las fabulas de Efop.a.Latioohifp:ana9 i Greco 
hif pa1us • Para la tercera cl Terencio Utlnohifpa
no algunos·dialogos detuciano, cl dialogoGorgias 
de PJ~ton, cl dialogo CratyloGrecohifpanos.El plu.-.· 
to de Arilll)fanes,i la Medea de Euripide~- Grccohif~ 
panas. Para 1;1 qu:ll'ta las <:piltolas fcle&ls de Tulio 
con dc:claraciones en lengua CaO:cllana ,los dc;zifeis 
libros de lascpil1olas familiares tradu:r.idos ,ncaftc-
11.ano: i Jo milmo Cc pnede hazcrfaciln1ente enlasepi .. 
fiolas Grieg as. Para la qninta por fer: poefia, no fc 
puc~le dlr afsi fJcihnente traduc1on:per:o ia cftan los 
poctas 1nas :1f3m:i<los rr adu:ddos en lengua Caficlla.
na,i.:01no es Virgilio por Velafco.i Homero porG011 
fYalo Perez. Para la lefiaio te11go a Afrhonio tradu1i· 
do de Griego en Latini Cafiell:ino; las oraCiQ"nc:s de 
Tullio c.:>11cra VcrreSc, pro lrge M.inilia, pro Archia; 
pro Lig~rio,pro ~1.trcdlo,pro Milonc:i para lo Grie· 
go las Jc: £l,1uines contra Oerno!lhcnes)i Dto.lofihe .. 
n'f contra ECquines:dos (ermonc:s de S:lnt Bafilio cl 
y () dd aiuno i cl otro contr;. la bC>trachc.z.~ dos do 

~ap~ 
P. Sim()n Abril, Gram<itica griega, prd:-.. 
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Dt Lingua Latina ji'Ve de Arte Gramtna· 
tica libri IV. Tudela: 1573. in 8. Latino-Hi· 
fpanice. Credo idem opus elfe .1lrtis Gram· 
1natic.e Latin.e lingu1.t rJJditnenta, Ca::faraugu· 
!la: cditum 1576. in 8. five Grammatica La
tina en Ejpafiol. Ibidem i581. in 8. 

GranJmatica Griega en Jengua Caflellana. 
Cxfaraugufr:E 1586. in 8. Matriti 1587. in 8. 
N efcio an aliud opus fit: 

Cdrtilla Griega. Ca:faraugufia:: 1586. in 4. 
Co11Jpt1racion de Ja lengua Latina con la 

Grieg~i. 
Gra1n1natica Caflelltina. in 8. 
Sentencias de di'Verfas Autores Griegos en 

EJPailol. V naque: 
Ld Tabla de Cebes Thebano. Ca::farauguih 

1586. in 8. 
Tablas de leery efcri'Vir bien y fiicilmente. 

M:J.triti apud Alphonfum Gomez 1582. folio. 
lntrodufliones ad Logic am Ariflotelis: libris 

1v. Tudela: Navarrorum i572. in 8. Quod 
eriam opus dedir Hifpane. 

Primera Purfe de la Filofofia llamada la 
Lor1fc.i , o Pllrte r.icio1u1J : hue efi, ars lo·
gic~ Hifpana. Complud 1587. in 4. 

Apunt.zmi(nfos de como fa dtben reforn:ar 
/as doClrinas , y Ill manera de tnfeiiarlas fa
rJ reduci!li.Zs a )it antigua entereza y perjec
cion. Matrid 1589. in i· ~pud Petrum Ma
J.;ig::i..i. 

89 

Los ocho Libror de Ariflotelts de Repub/i .. 
ea , traducidos originalmente de /engua Grie
ga en Cafleilana , y declarados con unos .bre
'VtS comentarios. C~fa.raugufiz 1584 in 4• 
apud Laurentium de Robles. 

Los diez ·Libros de l1is Ethicas, o moralts 
de Arifloteles , efcrit1is a Ju hijo ~icomach~, 
fimiliter ex Gra:co vcrfi. Hunc librum v1-
dimus MS~ nee de cditione quidquam audi
vimus. 

Progymnafmas dt Aphtonio : de novo ver
fa e Gra:co. Ca:faraugufiz in 4. 

Oraciones de Demojllienes contra Efahines, 
y de Ej'cl:ines contra Demoflhenes. 

Dos SernJones de S. Bt!fiiio por el ayuno , 1 
contnJ /.1 borrachcz.. 

Dos de S . .h1<1n C!:ryfoflomo de los frzitos 
dt Ja Oracion. 

Los die::. y fris Libros de /as Epif/olas de 
}r[. Tulio Ciceron ad Jumiliares: :J.djec:ta Chro-
nologia xx11. annorun1 ~ feu Conful::i.ruum, 

rerumque per hoe tempus , quo epifiola: fcri
pr~ funt , gefiarum. Marriri apud Petru1n de 
Madrigal 1589. in 8. Barcinone 1615. Exem
plum ~orte fequutus fuit· Aldi .?vlanutii Ju
nioris , qui beneficium Italis fuis p:.1.r fecit. 

Las quatro Oracionts contra C1itilina .: Ora
ciones por· la Ley· Manilia , por Q. Ligario, 
por Maree/Jo , y Architis Poeta ; 1imiliter ex 
Ciceronis Latino. 

Accefationis in C. Verrem Liber qiti Di· 
'Vinatio dicilur , cum inter.pretatione 'Hffpani
ca &-J:holiis H!JPanico·Latinis. C:Efaraugu!la: 
1574. m + 

Marci Tullii Ciceronis Epi}lolarum feltffa
rum Libri III. cum interprttationibus, &- fthrr 
liisH!JPanica ling11a Jcriptis. Tudela: I 572; 
in 8. · 

.!Efopi Fab11/.e Latine &-Hypaniceftript". 
Ca:faraugufr:E 1575. in 8. 

Las feis Comedias de Tertncio imprefas en 
Latin y traducidas tn Ca}ltllano; ad Ferdi
nandum Hifp:.1.niarum Principen1 pro juvan
do illius in Gra111maticis fiudio (Joannis Fa
brini exemplo, qui prius ad Erhruriz l'rin .. 
cipem Iralicas mif~rat) 1577· Qu•s tamen 
edidit iterum Compluci .anno 1583. ad exem
plar Gabrielis Faerni conformaras , ideoque 
mi.Ilto quam antea emendatiores. Barcinone 
etia~ prodierunc 1599. in 8. VerJioncm"haoc 
plurimum commendat fuis Gcrmanis. ad ad .. , 
difccndam Hifpanam linguam Gafpar Sciop
pius in· Conji1/tatione quadarh De Studiorum 
ratione. Shnul eunt Hifpane loquentia: 

El Cratilo y Gorgias dt Platon: 
Pluto de Arijlophanes, et: 
Medea de Euripides. 
Obror de Cornelio Tacito fiplidas MS. iu 

folio vidit D. Thomas Tamajus. 
Dt Arie DialtClica, hoe ejl, de ln'TJenlio·. 

ne &- Jttdict"o libros duos, MSS. vidimus , qui 
cumdem habent auctorem ; idem opus forte 
cum Introdztflionibus ad Logicam. 

Libro de Ja Tafa de/ Pan , y de la 11tilidad 
d!lla y dtl modo q11e ft debe tentr tn hazel/a. 
MS. ext::;,c apud D. Gafp:irem Ivallez de Se-· 
govia inarchionem de Agropoli. 

N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova. 
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Abril 

l. Gram. lat. (cast.) 

2. Gram. lat.-cast. 

.3. CJ.ram. lat. 

-f. (iramm. griega 

5. (Scntencias) 

6. "Fabulas de Esopo 
latino-hispanas y greco
hispanas'' 

7. Terencio 

8. Luciano 

9. (Jorgias y Cratilo 
greco-hispanos 

90 

l'amayo 

Gram. lat. en espaftol 
(Zaragoza, 1581) 

IV lib. Gram. lat.-c. 
(Tudelae, 1573) 

Gramat. gr. en espati.. 
(Madrid, 1587) 

"Comparaci6n de la 
lengua Latina con la 
Gr." 

("Sentencias de diver
sos autores griegos en 
espaftol''. 

Tabla de Cebes Tebano 
(Zaragoza, 1586) 

"Fabulas de Esopo 
Latino-Hispanas'' 

"Comedias de:: Terencio 
en espaftol" 

"Cratylo y Gorgias 
greco-bispanos'' 

Antonio 

Grammatica Latina en 
Espanol. 
(Caesaraugustae, 1581) 

l)e Lingua Latina sive 
de Arte Grammatica IV 
(Tudelae, 1573) 

Ars Grammaticae Lati
nae linguae rudimenta 
(Caesaraugustae, 1576) 

Gramatica griega en 
lengua castellana 
(Matriti, 1587) 

CJramatica griega 
(Caesaraugustae, 1586) 

Cartilla griega 
(Caesaraugustae, 1586) 

· · Comparaci6n de la 
lengua Latina con la 
(Jr." 

· 'Gramatica Castellana 
in8. 0

". 

"Sentencias de diversos 
Autores Griegos en 
Espanol". 

"La Tabla de Cebes 
Tbebano" (Caesarau
gustae, 1586) 

'' Aesopi Fabulae Latine 
et Hispanice scriptae" 
(Caesaraugustae, 1575) 

"Las seis comedias de 
Terencio" 
( 1577) 
(Compluti, 1583) 
(Barcinone, 1599) 

Cratilo y Gorgias 
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10. Pluto greco-hisp. 

11. Medea de Eurip. 

12. "Epistolas selectas 
de Tulio con declara-
ciones en lengua 
castellana 

13. Epistolas familiares 

14. Aftonio 

15. Verres 

16. a. Pro lege Manilia 

b. Pro Archia 

c. Pro Ligario 
d. Pro Marcello 
e. Pro Milone 

17. "Esquines contra 
Demosthenes y Demos
thenes contra Esquines" 

18. ''Dos sermones de 
sant Basilio el uno del 
aiuno i el otro contra 
la borrachez" 

91 

Tamayo 

Pluto greco-hisp. 

Medea de Euripides 

"Epistolas selectas de 
Cicer6n con declara-
ciones en la lengua 
castellana" 

"Epistolas familiares 
del mismo en espafiol" 

"Aphtonio en espafiol" 

"Oraciones del mismo 
contra Verres'' 

''Las quatro Catilinarias'' 

"Por la lei Manilia; 

por Q. Ligario, 
Milon 

Marcelo 
i Archia" 

"Oraciones de Esquines 
contra Demosthenes y 
de Demosthenes contra 
Esquines'' 

"Dos sermones des. 
Basilio, uno del aiuno, 
i otro contra la 
borrachez" 

Antonio 

Pluto 

Medea 

"M. T. Ciceronis Epis
tolarum selectarum libri 
IIi cum interpretationi
bus et scholiis Hispani
ca lingua scriptis" 
(Tudelae, 1572) 

"Los diez y seis libros 
de las Epistolas de M.T. 
Cicer6n ad familiares: 
adjecta ... 
(Matriti, 1589) 
(Barcinone, 1615) 

Progymnasmata de 
Aphtonio 
(Caesaraugustae) 

"Accusationis in C. Ve
rrem liber, qui divinatio 
dicitur ... " 

(Caesaraugustae, 1574) 

''Las quatro Oraciones 
sontra Catilina" 

"Por la Ley Manilia" 

por Q. Ligario 
por Marcello 
y Archias Poeta" 

"Oraciones de Demos
thenes contra Eschines 
contra Demosthenes'' 

"Dos Sermones de S. 
Basilio por el ayuno y 
contra la borrachez" 
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19. "Dos de Sant Juan 
Chrysostomo de los 
grandes bienes i fruto 
de la oracion" 
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Tamayo 

"Dos de S. Juan Chry
sostomo de los frutos 
de la oracion'' 

"Primera Parte de la 
Filosofia Logica" 
(Alcal:i, 1587) 

'' Apuntamientos de 
coma se deben 
reformar ... 

(Madrid, 1589) 

"Tablas de leer i escri
bir bien i facilmente" 
(Madrid, Gomez, 1582) 

"Los 8 libros de Repu
blica de Aristoteles" 
(Zaragoza, 1584) 

Obras de Cornelio 
Tacito suplidas. Mss. fol. 

Ethicas de Aristoteles 
Ms. 4. 

Antonio 

"Dos de S. Juan Chry
sostomo de los frutos 
de la oracion'' 

Primera parte de la 
Filosofia Logica 
(Compluti, 1587) 

· 'Apuntamientos de 
coma se deben 
reformar ... 
(Matriti, 1589) 

"Tablas de leer y escri
vir bi en y facilmente" 
(Matriti, Gomez, 1582) 

"Los 8 libros de Aristo
teles de Republica" 
(Caesaraugustae, 1584) 

Obras de Cornelio 
Tacito suplidas Ms. in 
folio vidit D. Thomas 
Tamajus. 

"Los diez Libros de las 
Ethicas'' Hunc librum 
vidimus MS. nee de 
editione quidquam 
audivimus. 

·'De Arte Dialectica, 
hoe est, de Inventione 
et Judicio libros duos, 
MSS. vidimus ... " 

"Libro de la Tasa del 
Pan ... MS. extat apud 
D. Gasparem ... " 

De esta larga confrontaci6n pueden deducirse unos cuantos datos respecto 
al metodo de composici6n de la lista bibliogrifica de Tamayo de Vargas y de N. 
Antonio: 

I) Tamayo tiene a la vista una de las prin1eras obras de Abril, la gramci
tica latina de Tudela, 157 3. Copia a continuaci6n la otra gramtitica 
/atina de Zaragoza, 1581, y cronol6gicamente continiia con la gra-
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matica griega de Zaragoza, 1587. Abre el libro, lo lee y descubre la 
"(:omparaci6n de la lengua latina con la griega" que toma como 
pieza aut6noma o distinta, por asi decirlo, de la gramcitica griega. 
Tamayo toma como fuente y referencia uno de los iiltimos libros 
de Abril y precisamente aquella obra en la que mas se explaya nues
tro humanista en <lar t:asi completa su bibliografia. 

II) Copia con el referente de! pr6logo de Simon Abril una a una yen el 
mismo orden la relaci6n que da el autor de sus escritos hasta 1586-7 
con levisimas abreviaciones en el titulo, como es el caso de Esopo, 
Epfstolas Selectas de Cicer6n o la supresi6n en S. Juan Cris6stomo 
de "de _los grandes bienes i". 

lll) Da por sentado que toda su lista ha sido impresa, (en caso contrario 
mis adelante indica cuando una obra es manuscrita); cree que asi lo 
pretende decir Abril y asi lo toma, si bien Tamayo s6lo indica lugar 
y afto e impresor en 7 libros, los cuales l6gicamente ha vis to o de 
los cuales ha tornado ficha. Cuando desconoce una edici6n, por 
ejemplo la de Terencio, la de Barcelona, 1599, no puede aprove
charse de los datos que contiene, cos a que si hara N. Antonio. 

IV) A continuaci6n Tamayo afiade 4 libros nuevos con lugar, afio e im
prenta que ha debido ver o tiene en la mano (la L6gica, Apunta
mientos, Tablas, Republica) y desglosa !as "Sentencias" y "Cebes" 
de la gramcitica griega que utiliz6 antes, si bien en este caso cita la 
edici6n de Zaragoza, 1586, quc cs idcntica a Madrid, 1587. 

V) Aftade, por Ultimo, 2 piezas manuscritas que debi6 ver en alguna 
parte. 

Que la redacci6n del listado de N. Antonio es idCntica a la de Tamayo se de
duce por varios motivos: copia de la misma fuente (Abril-Tamayo o Tamayo te
niendo tambien delante el pr6logo de la Gramatica Griega); el orden de redac
ci6n, aparentemente distinto es igual salvo en ligerisimas trasposiciones de 
obras, ( eso si, ampliando el niimero de ediciones e indicando todos los datos de 
imprenta, lugar y aiio, con lo cual da la doble sensaci6n de seriedad y a la vez de
nota haber vista la obra); por ultimo, a los "fantasmas bibliograficos" ya creados 
por Tamayo al suponer todas las obras que cita impresas, fruto de su lectura de 
pr61ogos y preliminares, aftade otros nuevos (32). 

(32) Todo ello ya lo vio y expres6 agudamente M. Morreale, op. cit., pg. 268-70 y, sin c:mhargo, en la 
bibliografia redactada como final de su magnifico cstudio sobre Abril escamote6 algunos libros 
"molestos" de nuestro autor. lnvestigar d origen de la existencia de esos libros, de la realidad o 
ficci6n de tales fichas para ml significa indagar el origen de la trasmisi6n de tales fichas, si d 
trasmisor es fiable yen caso contrario buscar el origen y, sobre todo, la causa de ese error quc 
nos llevara en un futuro a desentendernos de la b6squeda de determinados "Fantasmas biblio
gr:lficos''. 
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He aquf la confrontaci6n, donde el "igual" indica que la obra ocupa igual 
lugar en el trasvase de Tamayo a Antonio y la flecha el lugar a donde se ha des
plazado, siempre en direcci6n Tamayo a Antonio: 

Tamayo 

Gramat. Lat. 

4 libros. 

Comparaci6n 

Esopo 

Terencio 

Cratilo-Gorgias 

Pluto 

Medea 
Epistolas Select. 

Epistolas familiar. 

Verres '-.. 
4 Catilinarias 

Manilia 

Ligario 

Milon 

Marcelo 
Archia 

Aftonio 

Esq.-Demost. 

Demos.-Esq. 

S. Basilio 

Crisostomo 
L6gica 

Republica 

Antonio 

Cartilla griega 1586 

(Ampliando) 

Vcrrcs (Ampliado) 

Ms. Ticito--:=::::::"'""-:::::::::::.,):Eticas Ms. 
Ms. Eticas- -).Ms. 1. 0 "vidit Tamajus" 

Ms. 2. 0 (Lo vio Antonio) 

Ms. 3. 0 (Lo vio Antonio) 
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No quiero hablar ahora de la exactitud ode los errores de N. Antonio; des
cubierta su fuente y la de Tamayo (ide d6nde "Las cuatro Catilinarias? iPor que 
suprimir los diilogos de Luciano que expresamente menciona Abril?) observa
mos que el merito de Antonio es completar, aiiadir ediciones y trascribir algo de! 
subtitulo (en el caso de las Epfsto/asfamiliares, Madrid, 1589) o comentar algo 
del libro (en el caso de las Comediasde Terencio, 1577, 1583 y 1599) y apuntar 
alguna consideraci6n de su cosecha (en esta misma edici6n aquello de 
Scioppius). Ciertamente datos nuevos, muy pocos de Tamayo·Antonio hasta 
aqu1. Es para mi casi seguro que Antonio no vio los Progymnasmata de Aftonio y 
nosotros tampoco; que no vio (pero Tamayo si) las Tablas de leery escribir (Ma
drid, 1582) y nosotros tampoco. Ninguno de los dos vio los Aphorismi de vitiis 
orationis ni esta lnstrucci6n y nosotros, sin embargo, sf. Dos recuperaciones y 
dos perdidas, por ahora, y algunos datos claros mis que poseemos. 

v 

No ha habido que esperar mucho para que la acribia y diligencia de D. Jose 
Simon Diaz, maestro de bibli6grafos, nos deparara la publicaci6n de la ficha de 
esta joyita de la producci6n del humanista de Alcaraz no citada hasta ahora por 
bibli6grafo alguno, si exceptuamos la posterior reseiia fotocopiada del Cata/ogo 
Provisional (33) como existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, si bien esta 
ficha procede de una revision y recatalogaci6n de algunos fondos de la secci6n 
de raros, a lo cual me referire luego, y el ser aiiadida por Palau en su Indice (34). 

Del largo elcnco de autores que se han ocupado de la bibliografia de Pedro 
Sim6n Abril en cualquiera de sus aspectos, a todos habia pasado ignoto este 
opiisculo de la Instrucci6n. Los cito por orden alfabetico, aludiendo a sus obras: 
Ricardo del Arco (35), Baquero Almansa (36), Beardsley (37), Cejador (38), Marco e 
Hidalgo (39), Mayans (4o), Morreale (41), Palau (42), Pellicer (43), Roa (44), Sanchez (45), 

(33) Catdlogo colectivo de obras impresas en Jos siglos XVI al XVI/I existentes en /as bibliotecas espaflo
las. Edici6n provisional. Sig/os XV/, /etra A, Madrid, 1972. 

(34) A. Palau y Dulcet, Jndice alfabetico de tftulos-materias, correcciones, conexiones y adicciones de/ 
Manual de/ Librero Hispanoamericano, Barcelona, 1981, vol. I, n. 0 1.070-11. 

(35) R. del Arco, "El humanista Pedro Sim6n Abril en Arag6n", Argensola, t. I, fasc. 3, 1950, pg. 
225-246. 

(36) A. Baquero Almansa, Hijos ilustres de la provincia de Albacete, Madrid, 1884. 
(37) T. S. Beardsley, Hispano-classica/ translations printed between 1482 and 1699, Pittsburgh, 1970. 
(38)). Cejador y Frauca, Historia de la /engua y literatura castellana, t. JI, 2.a ed., Madrid, 1926. 
(39)). Marco e Hidalgo, art. cit. 
(40) G. Mayans y Ciscar, en el pr61ogo a Los dos libros de /as episto/as selectas de Marco Tulio Cicer6n, 

Valencia, 1760. 
(41) M. Morreale de Castro, Pedro Sim6n Abril, Madrid, 1949, bibliografla final. 
(42) A. Palau y Dulcet, Manual de/ Librero Hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977, 2.a edici6n. 
(43} J. A. Pellicer y Saforcada, Ensayo de una biblioteca de traductores espaifoles, Madrid, 1778, pues 

en la Instrucci6n se contienen unos apotegmas traducidos de Plutarco. 
(44)]. Roa y Erostarbe, Cr6nica de la Provincia de Albacete, Albacete, 1894. 
(45) ) . M. Sanchez, Bibliograffa aragonesa de/ sig/o XVI, Madrid, 1913-1914 y tambii'n Impresores y li

bros impresos en Arag6n en et sig/o XVI, Madrid, 1908. 
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Taxandro (46) y como se acaba de ver tampoco N. Antonio y Tamayo, pese a sus 
muchos merecimientos en lo ya reseiiado. 

He aqui la descripcion del folleto: 

Simon Abril, Pedro 

lnstrucion I para ensenar I a /os niilosfacilmen-1 le el leery el escrivir,I i 
fas cofas queen aquel/a edad /es efta bien aprenlder, compuefta por Pedro 
Simon Abril maeftro/ en la Filofofia, natural de Alcaraz.I Las cofas, que 
efta inftrurion contiene, fas mueftra la plana, quefefige. I (Escudo impe
rial)/ Con licencia./ En <;:aragora,/ En la Emprenta de la Viuda de loan 
Efcarril/a, a la Cuchilleria. I Ailo de/ Seilor, de MDXC. I A cofta de Fran
cifco Simon mercader de libros. 

Ptda.- V. ptda., "Tabla de lo que contiene esta intrucion" .- Aprobacion 
de Pedro Fernandez de Tribaldos: Madrid, 23 junio 1587.- Licencia del 
Consejo: Madrid, 1 julio 1587. Cristobal de Leon.- "A los maestros, que 
enseiian las primeras tetras".- Texto. 

Zaragoza, Viuda de Juan Escarrilla, 1590, 8 h. s. n. ( = 16 paginas, inclui
da portada), sign. A8

, reclamos, (20 x 14'5). 

MADRID.- Bihlioteca Nacional: Reservados, VE-52-106. 

El motivo de no haher sido citada anteriormente esta obra, pese a hallarse 
en la Biblioteca Nacional desde hace al menus un siglo es el de haberse hallado 
encuadernada en un tomo de varios. Ostenta el cufto de la "Sala de varios" crea
da en 1867, pudiendo haberse encontra<lo ya en la Biblioteca Nacional en esas 
fechas o haber ingresado con posterioridad y aiiadido dicho cuiio y ostentaba la 
signatura entonces V-68, raz6n par la que soy partidario de creer que se hallaria 
ya en la Nacional antes de 1867. Un <lefectuoso fichaje del volumen hizo que 
"desapareciera" hasta que, al ser catalogado de nuevo el volumen facticio, fue 
desmembrado en sus partes y fichado otra vez con la signatura VE-52-106 actual. 
Es to debio ocurrir entre 1950 y 1965, motivo por el cual le paso desconocida a 
M. Morreale y pudo al fin ser incorporada a las investigaciones del Dr. Sim6n 
Diaz (47). 

VI 

S6lo me resta para dar cumplida informacion de esta artecilla (sin hacer 
agravio a Simon Abril ni a sus otras obras) el insinuar la posibilidad de ser esta se
gunda edicion y describir el contenido del texto. 

(46) V. A. Taxandri Catalogus clarorum Hispaniae Scriptorum, Moguntiae, 1607. 
(47) Ya en el tomo X de la Bibliograffa de la Literatura Hispdnica D. Jose Sim6n Diaz recoge la apro

haci6n de Pedro Fernindez de Tribaldos en el nllmero 6.029, (op. cit., Madrid, 1872). 
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f:.91~rt11a p~1·n enrciia1· 
olcr o Iol1 ninoo.£:on la t>octrina 

£l>titlh1nat1tu~ f~canh1, 
1ln1ndoi> bcr~ 

1n11no1111 
Sgoio oenucuo ci11111fnuJ11.<01rcfifJ3, 

f CllJendlld~: f COIJ p1iuilcbio Otfii 
JJ)o~~lltid i1up icff lJ, 

<Uf lJ 

'EN PAMPLONAJ 
Por Mathias Mares, It.nods 

M.Dc. VI. 

--------------------~--l!Ra ta(fad.J por los Sciiorcs dd .Conic Jo Real. 
rn dicz m:ar:iucJu. 

--~--------------~~~-
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I N S T R V C I 0 N. 

PARA ENSENAR 
A LOS NINOS F.ACILMEN
T E E L L E E R Y E L E S C R I V I R, 

I las co(as queen aquclla edad lcs cCT:a bicn apren 
der;compuefla por Pedro Simon Abril maeftro 

en la Filofofia,natural de Alcaraz. 

l;is cofai,quc cfb inl1ru~ion conci ene,las mucl1ra b plana,que fcJige. 

CON LICENCI.A. 

:EN C A R A G 0 C A, 
Enla.Emprenta de la Vi~da de loan Efca'rrilla, al• Cuchil!cri;i, 

Aii:idd Sefior,de Iv1 D XC. 

..,f cojla de Francifco Simon m(rcad(r d( librn. 
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En efecto, con relaci6n al primer punto, la aprobaci6n y licencia del Conse
jo parecen haber sido libradas hallindose nuestro escritor en Madrid en 1587. La 
licencia, dada por 20 aiios, es de 1 de julio de 1587. Pienso que la edici6n de esta 
cartilla, que desearia el propio Abril utilizar aiio tras afto en sus clases, debi6 ser 
impresa inmediatamente, si no en Madrid, en Zaragoza en una primera edici6n 
para nosotros desconocida y que, agotada la prim era, debi6 imprimirse por se
gunda (o tercera) vez en 1590 y unicamente asi se justificaria el lapso de dos 
afios y medio en materializar obrita de tan escaso sudor para la imprenta. 

El contenido de la cartilla es muy similar alas en uso, tanto castellanas como 
griegas y latinas (48), similar alas anteriores a et como alas posteriores, compa
rindola, por ejemplo, a la de M. Sebastian (49). En primer lugar el autor ensalza el 
"oficio de enseiiar las primeras letras", deplorando la mala opini6n en que ha
bian ido a caer en ese momento los maestros y gramatistas que luchaban con sus 
cartillas para que los nifios que pretendfan ser doctos se destetasen con ella~ y 

con ellas jugasen, sobre todo si se hallaban en metro y elegantes consonancias y 
con ellas comenzasen a informarse en los preceptos de la lengua y de los latines, 
hasta el punto que Suetonio, dice Abril, lleg6 a escribir un tratado de Gramtiticos 
ilustres (o sea, el De grammaticis et rhetoribus), cosa que no hizo con los letrados 
ni fil6sofos ni medicos: "tanta era la autoridad de los gramiticos en aquel tiem
po''. Y pareciendole a Simon Abril la enseiianza de las primeras letras ''la mejor 
y mis preciada alhaja" de la casa, decide escribir una cartilla, "cosa muy digna 
de consideraci6n por el an1or que a mi naci6n y lengua tengo'' y para facilitarles 
la tarea a los niiios (50). 

Las dificultades que con esta /nstrucci6n pretende suhsanar Ahril son las si
guientes: 

(48) La similitud de !as cartillas castellanas y latinas tiene su correlato en las cartillas griegas yen los 
·· Alphabeta Graeca''. Vid. a este respecto el acabado cstudio sobre este tema de J. S. Lasso de la 
Vega, "Notas sobre "Alfabetos griegos" en Espafia", Cuadernos de Filologia Cltisica, XIV, 1978, 
pg. 10-81, especialmente !as pg. 37. 39, 41, 57. 

(49) Citada antes en noca 16. Es el n." 3893 de Gallardo. 
(50) Que un catedritico de universidad ensefiara y hubiera ensellado -incluso que lo compaginara 

al mismo tiempo- las primeras letras a alu1nnos de tierna edad a los que tambif:n imparciera 
clases superiores se puede ejemplificar con aquello del Comendador Hernin NUO.ez, quien, soli
citando una citedra de prima de Gramitica sin oposici6n, por ser de mayor grado y antigiiedad 
que los restantes opositores, aduce que dos de ellos, cl maestro Lillo y el maestro Escobosa, 
"profesores y cathedraticos de griego y latin de Alcala de Henaresfueron discipulos suyos desde 
el abc" (el subrayado es mio). Cfr. N. Alonso Cortes, "Dacos acerca de varios maestros salmanti
nos", Homenaje a Menendez Pidal, 1915, I, pg. 783 y ss., cambiCn citado por J. L6pez Rueda, 
Helenistas espailoles del siglo XVI, Madrid, 197 3, pg. 31. 

El arriba citado Miguel Sebastian en el pr61ogo de su Ortograffa y Ortologia indica: ''Offreci
monos a enseiiar a los nifios !as primeras, por solo piedad; y por nuestra persona. Mas viendo 
luego, que la Cartilla, con que aprendimos, y todos ensefian esti hecha sin arte; y aun contra to
da arte; y reglas de buen methudo, y razon (lo que es, con insuperables muchissimas dificulta
des) provamos a hazer,(: hizimos otra, de nuestra propia mano" 
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I. "Poner nombre a cada letra, con que poder hablar y tratar de ella 
Conforme al USO de los hebreos, arabes, caldeos y griegos, que en 
esto supieron mis que los latinos, que no se los dieron". En esto 
creo que Abril patina confundiendo dos cosas y que et mismo tam
poco resuelve o en lo que fracasa. Si los griegos pusieron nombre a 
sus tetras (alfa, beta, gamma, etc.) y no los latinos, los nombres que 
Abril pone alas letras "castellanas" son curiosisimos ("alma, bon
dad, causa, ~ar~a, chusma", etc.), lo que sumado a la arbitrariedad 
de su elecci6n supone un fracaso e intento fallido ex ova (51). 

II. "Que todas las consonantes hacen un mismo sonido con todas las 
vocales y no uno con unas y otro con otras, lo cual hasta ahora ha 
traido la escritura de esta lengua muy confusa". Este intento de 
uniformar la grafia arranca de Nebrija, pasando por Valdes y culmi
na en Correas de un modo espectacular (52), si bien el punto exacto 
deberi aplicarse a la posterior uniformidad acadf:mica, y en esta li
nea se inscribe Sim6n Abril con sus afirmaciones, afines al "se ha 
de escribir como se pronuncia y pronunciar como se escribe" (5.3) y 
"esto otro de no faltar ni sobrar letras ni mudar sus pronunciacio~ 
nes" (54). Recuerdese que mis adelante tambien Correas es partida
rio de la supresi6n de la "y" (55) como hiciera nuestro humanista. 

III. "Seii.alar cada vocablo con seii.al de acento agudo dondc lo ha de te
ner, lo cual quitari mil errores en la pronunciaci6n de lo:; 
acentos", en lo que coincide tambien Correas (56) mas adelante, pe
ro lo mis sorprendente es que Abril no lo practica luego en su carti
lla ni hace uso de tales acentos. 

La Instrucci6n de Abril consiste en una pagina con el alfabeto; las figuras bas
tardas y redondas de las tetras y sus nombres; a continuaci6n la formaci6n de si
labas del tipo "ba, be, bi, bo, bu" y grupos silabicos complejos del tipo "bla, ble, 

(51) Sohn: este aspecco vid. G. Correas, Ortografia Kastellana nueva i perfecta, Salamanca, 16.30, (hay 
edici6n facsimil, Madrid, 1971 ), pg. 5 y sobre los nombres puestos alas letras por el propio Co
rreas, la pg. 65 y la constance referenda de Correas a la Ortografia castel/ana de Mateo Aleman, 
Mt:xico, 1609. Coetinea de la obra de Sim6n Abril es la de Juan Sanchez, Principios de gram<itica 
/atina, Sevilla, 1586, donde a partir del folio 103 se lee una "lnstrucci6n breve de !as letras para 
figurarlas, nombrarlas y pronunciarlas bien'' aplicado tan to a la propiedad latina como a la cas
tellana. 

(52) Cfr. nota 51 sobre Correas, op. cit. 
(53) G. Correas, op. cir., pg. l. 

(54) Id., ibid., pg. 2. 
(55) Id., ibid., pg. 21. TambiCn sobre esto, cfr. la Ortografia Espaflola de A. Bordazar, Valencia, 

1728, capitulo 11: "Del nUmero, nombre y potestad de !as letras o elementos": "I sobre todo es 
irrefragable doctrina de muchisimos, que de prop6sico escrivieron ortografia: de ellos son, Pe
dro Simon Abril, Mateo Aleman, Gonzalo Correas, Geronimo Mondragon .. " 

(56) G. Correas, op. cit., pg. 87 y 88. 
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bli, blo, blu", etc. y de la combinaci6n de las silabas, los vocablos y con la com
binaci6n de los vocablos concertados la raz6n o la oraci6n (57). Todo suma 5 p:l
ginas. El restu de la obra es la parte pr:ictica y comprende como casi todas las 
cartillas (58) el "Padre nuestro", "Ave Maria", "Credo", "Salve" (con una anota
ci6n de Abril respecto a lo incorrecto de la traducci6n habitual), los 10 manda
mientos, los pecados mortales y las virtudes contrarias a ellos, los enemigos del 
alma, las virtudes teologales y morales, las obras de misericordia, los dunes del 
Espiritu Santo, los frutos de la gracia de Dias, las potencias del alma, los cinco 
sentidos, los santos sacramentos, los mandamientos de la santa iglesia, modo de 
confesar, las bienaventuranzas, manera de persignarse, bendici6n de la mesa y 
acci6n de gracias. 

Las 9 ultimas piginas contienen frente al habitual relleno de tema religioso 
lo m:is interesante de la Instrucci6n: "Algunos apostegmas o dichos memorables 
de reyes, principes i otras personas de mucha calidad, mui importantes para el 
buen govierno de la vida, colejidos de los muchos, que recopilO Plutarco filoso
fo, traduzidos de la lengua Griega en Castellana". En total 53 apotegmas que na
turalmente tampoco conocia Beardsley al resefiar las traducciones de autores 
clisicos en Espana (59). 

Sobre d6nde se encontraba Abril durante el curso 1586-7 y siguientes, 
la sospecha general es que residia en Madrid; asi lo cree del Arco (60) y 

(57) La cstructura es en todo sin1ilar a la queen ese mismo afio uliliza en la Cartilfa Griegu; casi po

dria decirse que es la aplicad6n al castellano de lo ya publi<:ado en 1586 (Zaragoza, Lorenzo y 
Diego de Robles) y 1587 (Madrid, Pcdr<? Madrigal). Sigue en esto P. Sim6n Abril el esquema ha
bitual quc ya se aprcndia i:n los Colloquia de Vives. Asi en el diilogo titulado "Scriptio" se lee: 

"Primum abecedariun1, dt."inde syllabatim, tum vcrba coniuncta, ad hunc 1uudum: Disce, puer, 
quibus fias sapientior et proinde mclior ... " (IJtilizo, para mortificar la indlcaci6n de Palau n. 0 

371.804 "jemplar Unico en la Casajesuita de Pamplona" Ja edieibn Pompelone, Apud Haeredes 
de Martinez, anno 1761, pg. 71, de mi biblioteea. Por cierto, la ficha bibliogrifica esti equivo
cada e induce a error ya que al seii.alar Palau "a panir de la 253 trad. castellana" podria creerse 

que se da la traducci6n castt."llana de los Di<ilogos y noes asi, pues es tcxto latino todo el libro; si 
hay de la pg. 253 a la 282 un indicc de ti:rminos latinos con traducd6n castellana de M.A. Do
menech. En segundo lugar la paginacibn i:xacta cs 6 h. (incluida portadilla y portada) + I h. s. 
n. + 288 pg. Desput:s de! fndicc comicnzan 8 pg. de erratas que convierten a esta edici6n en 
una de las pt."ores de Vives impresa en Espaii.a, pese al primer inicial de la portada y sobre todo 
lit." la leICeria de la dedicatoria). 

(58) Como en la de M. Sebastiin ya citada en nota 16 yen h>s ''alfabetos gricgos· ·, espceialmente los 
de los Mey; 5obre este punto vid. J. S. Lasso de la Vega, "Notas sobre "alfahetos gricgos" en Es
pafia · ·, Cuudernos de Filo/ogia Cl<isica, XIV, 1978, pg. 3 1-48. 

(59) T. S. Beardsley, Hispano-classical translations printed between 1482 and 1699, Pittsburgh, 1970, si 
bien conoce !as Sentencias de Sim6n Abril contenidas en su Gram<itica Griega. En los Dos libros 
de episto/as selectas de Cicer6n, pr61ogo, ya decia Abril: ''Procurari de hacer en latin alguna sen
tencia dictada en castellano de aquellas Aposthegmas de Plutarco, mirando y considerando la 
disposici6n de !as palabras que se rt."quiere conforme a !as reglas de la sintaxis, para que estt'. 
compuesto bicn y como dehe''. 

(60) R. del Arco, al rescfiar las publicaciones de Abril en Zaragoza, desput:s de la Gram<itica Griego de 
Zaragoza, 1586 indica: "Ya nose imprimi6 ninguna otra obra de! gran humanista en Zaragoza 
en cl rcsto dd siglo XVI ', porque presume qui: no rcsidia alli; vid. R. del Arco, art. cit., pg. 243. 
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Morreale (61), seftalando la publicaci6n entre esas fechas de algunas obras de 
nuestro autor• Gramatica griega (Madrid, 1587), L6gica (Alcala, 1587), la supues
ta edici6n de las Flibulas de Esopo (Madrid, 1588), los 16 libros de Epistolas de Ci
<Tr6n (Madrid, 1589), Apuntamientos (Madrid, 1589) y aiiade, ''De algun interes 
por la escasez de datos seguros, es el hecho de hallarse la firma de nuestro autor 
bajo la aprobaci6n de dos obras que aparecieron entonces" (62), citando la Decla
raci6n de /as boces de B. Ruiz (Madrid, 1587) y la Historia de lo sucedido en Esco
cia (Madrid, 1589) de Antonio de Herrera Tordesillas, de las que no pudo hallar 
ejemplares esta investigadora en ninguna biblioteca de Madrid. Yo he tenido 
mas suerte y puedo aducir un ejemplar de B. Ruiz en BNM. R-10.755 (2) y de la 
que, fechada cl 30 de abril de 1587, pienso trascribir la aprobaci6n, por tratarse 
de un documento sobre nuestro humanista. Del Ii bro de Antonio Herrera Torde
sillas conozco ejemplares en la Biblioteca Provincial de Lugo, de Toledo y de 
BNM., signatura R-12.901 y de la misma obra, edicion de Lisboa, 1590, BNM. 
signatura R-11.623. A todos estos datos ya conocidos que asocian la vida y acti
vidad de Sim6n Abril a Madrid deberi sumarse la aprobaci6n de esta lnstrucci6n, 
dada en Madrid y no, por ejemplo, en Zaragoza. Y algo mas. Al haberse insinua
do que pudiera ya estar ejerciendo de preceptor en Medina de Rioseco, debo in
dicar que sabemos (6.l) que desde el 20 de agosto de 1587 hasta 1592 fue catedra
tico en Medina Baltasar de CCspedes y afios antes lo habia sido Sanchez de la Ba
llesta, al que habia sustituido Cespedes, por lo cual, uniendo los datos anteriores 
a este argumento negativo <le que a(1n no se hallaba en Medina de Rioseco, bien 
se puede convenir con Morreale en la resi<lencia de Abril en esos afios en Ma

drid. 
Se n1e ofrece, por Ultimo, para echar mis lefia al fuego de la tan traida y cita

da Gramdtica Castellana de Abril aportar una nueva sugerencia de nuestro au tor. 
Se trata de la postrera frase de su pr6logo en esta Instrucci6n o cartilla prictica: 
"Los que la Te6rica de esto (es decir, la teoria de su cartilla) quisieren ver mis en 
particular, hallarla han en nuestra Gramitica de la lengua Castellana". tPromesa 
de nuevo o realidad? La enrevesada forma "hallarla han" depara otra vez el equi
voco. ;la hallaran o han de hallarla? ;la hallaran con toda seguridad o podran 
hallarla mis adelante?. Como se puede ver, nuevos datos para nuevas elucuhra
ciones. 

(61) M. Morreale de Castro, op. cit., pg. 46: "Aunqul' no sepamos a punto fijo d6nde vivi{i Sim6n 
Abril entrc 1586 y 1594, su nombrt:' ~c rcl;u:iona en t:'stos alios con la villa dt:' Madrid" 

(62) M. Morreak. op. cit., pg. 46. 
(63) G. dt:' Andres, El maestro Ba/tasar de Cespedes y su Discurso de /as /etras humanas. Madrid. 196'), 

pg. 72-_'\. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

APROBACION 

Por mandado i comision de V. A. t: visto esta declarac;ion de las bozcs de 
nuestra lcngua Castellana, que a hccho Benito Ruiz, maestro, i profesor de la 
Gramatica Castellana en esta cortc: la cual demas de que no contiene cosa ningu
na, que sea contraria a nuestra rrelijion crstiana (sic), ni alas huenas costumbres, 
es assi mismo mui util para abrir el camino a la verdadera ortografia Castellana, 
que por falta de arte, esta tan pcrdida y estragada, que rrequierc particular rrc
formacion. Por tanto me parcc;e que se le deve dar la li<,;enc;ia, i privilejio, quc pi
de, porque a el le sea rremuncrado el trabajo, queen en (sic) ella a puesta, i otros 
se animen a trabajar: I con esto venga nuestra lengua Castellana, que tan acomo
dada es para todo jenero de buenas letras, a tener su punto, i perfit,;ion, no con 
menor rrazon, que la tuvieron las lenguas, que sus naturales las enrriquec;ieron 
de dotrina. Dada en Madrid ii. 30. de Abril de. 1587. 

El dotor Pedro Simon Abril 

I.. de C. 
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ITINERARIOS GEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE: 

BALAZOTE, ELJARDIN, ALCARAZ, EL SALOBRE, 

VILLAPALACIOS, VIANOS, RIOPAR Y 

LA CANADA DEL PROVENCIO 

(NOTA DE LOS AUTORES) 

Por Joaquin LOPEZ ROS 
Julian de MORA MORENO 

El trabajo que ahora presentamos posee una mayor extensi6n que los hasta 
ahora realizados, por tanto se hace imprescindible llevarlo a cabo en m:is de una 
jornada. El motivo por el que en esta ocasi6n la zona estudiada presenta una ma
yor amplitud, es porque era necesario no separar dos dominios geol6gicos como 
son la Cobertera Tabular de la Meseta y el Prebetico externo, para de esta forma 
emender todos los procesos y fen6menos geol6gicos de la region. 

Subrayamos el caricter eminentemente did:ictico que se debe dar a estos 
trabajos; es por ello por lo que para cada parada de! itinerario, se sefialan unos 
objetivos y trabajos divididos en dos niveles: uno sencillo o elemental (nivd I) y 
otro mas complejo (nivel 2). 

Como ya seiial:ibamos en los itinerarios anteriores, los objetivos y trahajos 
de cada parada son meramente indicativos, pues cada profesor o persona que 
realice el itinerario debera adaptarlos a su propia conveniencia. 
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I. LOCALIZACION DEL ITINERARIO 

La zona que estuadiaremos se encuentra al SO de la provincia de Albacete, y 
queda comprendida en !as hojas de! Mapa Topogr:ifico Nacional a escala 
1:50.000 niimeros 790 (Albacete), 789 (Lezuza), 815 (Robledo), 841 (Alcaraz), 
840 (Bienservida) y 814 (Villanueva de la Fuente). 

,r """ 

Fig. 1: Esquema general de acceso a !as paradas 

2. ENCLAVE GEOLOGICO DEL ITINERARIO 

Consideramos de enorme interes el marco geol6gico del itinerario. 
La zona se encuentra ubicada entrc dos dominios muy diferentes desde un 

punto de vista tect6nico y morfol6gico; se sitiia entre la Cobertera Tabular de la 
Meseta y el Prebetico externo• en su parte mas septentrional. 

/ 

/ 

"'-"'"' 

Fig. 2: Situaci6n geol6gica del ltinerario. l, materiales paleozoicos; 2, limite de separad6n de la 
Cobertera Tabular de la Meseta y el PrebCtico externo. 

• SegUn Fallot las Cordilleras BCticas se dividen en tres unidades: BCtica, SubbCtica y PrebCtica. 
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3. GEOGRAFIA DE LA ZONA 

Las caracteristicas distintivas de los dos imbitos a los que anteriormente he
mos hecho referencia, provocan que los rasgos geogrificos presenten tambien 
notables diferencias. 

En la Cobertera Tabular de la Meseta el relieve es escaso, Unicamente Cste es 
algo mas destacado en la parte SO del itinerario (hoja de Bienservida) y corres
ponde a los materiales paleozoicos del z6calo de la Meseta, que de forma funda
mental constituyen las elevaciones de la Sierra del Relumbrar que se alarga en di
recci6n SO-NE, asi como a los cerros constituidos par materiales triisicos coro
nados por el Lias. 

La red fluvial esti muy evolucionada con trazado meandriforme coma rasgo 

mas destacado. 
Los cursos de agua mis importantes son, el rio Jardin, que circula sabre los 

materiales de la cobertera de la Meseta con direcci6n SO-NE, y el rio Guadalme
na que lleva la misma direcci6n y que circula sabre los materiales del z6calo de 
la Meseta. Este Ultimo posee un afluente que por ser tambiCn un curso perma
nente creemos necesario citarlo; se trata del rio Villanueva, que lleva una direc
ci6n N-S, nace en Villanueva de la Fuente y desemboca en el rio Guadalmena a 
pocos kil6metros de la encrucijada que supone los limites de las provincias de 
Albacete, Ciudad Real y Jaen. 

Antes de su desembocadura, y al cruzar la carretera de Bienservida a Albada
lejo, cambia de direcci6il y corta casi perpendicularmente a los materiales que 
constituyen la ya mencionada Sierra del Relumbrar. 

Otros valles sigucn la misma trayectoria que el rio Villanueva en este tramo, 
determinando la aparici6n de profundos desfiladeros. 

En el Prebf:tico la topografia es mas abrupta, encontrando una serie de Sie
rras alargadas en direcci6n SO-NE entre las que destaca la de Alcaraz que consti
tuye una importante divisoria de aguas. 

Los rios mas importantes, como el Vifiazos y Madera, llevan la misma direc

ci6n y a ellos van a parar las aguas de los arroyos que se desplazan por las ver
tientes de las Sierras. 

En la zona mas meridional del itinerario se encuentra el rio Mundo que cir
cula tambien en direcci6n SO-NE, y queen principio lo podemos observar al sa
lir de Las Fibricas de Ri6par por la carretera que conduce a Eiche de la Sierra, y 

mas tarde por un estrecho valle en los pueblos de La Alfera y Los Alejos. 
Ademis de los rasgos destacados hasta ahora, debemos aiiadir unos datos 

igualmente importantes como son; el que estos dos dominios presentan sensi
bles diferencias climaticas y de vegetaci6n. Mientras que la Cobertera Tabular de 
la Meseta presenta un clima 3.rido y seco con escasa vegetaci6n, mas profusa en 
las Sierras constituidas por los materiales Paleozoicos, la regi6n comprendida en 
el Prebf:tico es mas hllmeda con una vegetaci6n mas abundante y que en algunos 

puntos adquiere una gran densidad. 
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4. GEOLOGIA 

4. I. Rasgos estratigraficos y paleogeograficos mas destacados 

4. I. I. Estratigrafia 

Sin lugar a dudas el presente itinerario tiene tambien un gran interes desde 
el punto de vista estratigr:ifico, pues a lo largo de el tendremos ocasi6n de estu
diar materiales correspondientes a todas las Eras, y aden1:is nos permitiri obser
var, como en muy pocas ocasiones es posible, los contactos claramente discor
dantes que separan las series paleozoicas, mesozoicas y terciarias. 

Efectivamente, las rocas mis antiguas corresponden al Paleozoico, que est:i 
constituldo, de muro a techo, por cuarcitas con intercalaciones de pizarras, piza
rras de tonos grises y pizarras negras que presentan una marcada pizarrosidad. 
En algunos puntos es posible recoger muestras de cuarcitas con abundantes Cru
cianas y Scolithus, lo que ha permitido datar estas rocas y atribuirlas al Ordovici
co, Arenig en concreto, y a las pizarras que se sitllan encima, al Llandeilo. 

La serie mesozoica-terciaria esti constituida de la siguiente manera: 

a) Triisico 
Adquiere un papel de enorme importancia en la tect6nica de la regi6n, co

mo mas tarde tendremos ocasi6n de comentar. Seglln su posici6n dentro de los 
dos dominios existentes queda subdividido en: 

- Triisico de facies extcrna; situado en las proximidades de los materiales 
paleozoicos y discordantes sobre ellos con una disposici6n subhorizontal. 
Comllnmente se le suele dividir en tres tramos: 

- Areniscas rojas con alternancia de arcillas e intercalaciunes dulomi
ticas (T.). 

- Areniscas rojas y amarillo-blancuzcas con intercalaciones arcillosas y 
dolomiticas (T2). 

- Arcillas y yesos fundamentalmente (T 3). 
- Triisico de facies interna; aparece una banda alargada en direcci6n SO-NE 

y formando parte del niicleo de anticlinales. Se trata del triasico de Fibri
cas de Ri6par, La Vegallera, La Alfera y Los Alejos (existe otra banda mas al 
Norte, que no queda incluida en nuestro itinerario y que va de Paterna de 
Madera a Bogarra). Los materiales de esta fades son mas arcillosos que los 
de las facies externa, aunque tambiCn incluyen intercalaciones dolomiti
cas y hacia el techo de la serie de nuevo aparecen yesos. 

Sohre la edad de los sedimentos triisicos debemos decir que existe cierta 
controversia. 

Para Arc he Miralles• toda la serie de areniscas con intercalaciones arcillosas 
y carbonatadas corresponderia al Buntsandstein. Llega a esta conclusi6n basin-

* Estudio geol6gico de los alrededores de Royo-Odrea (Albacete). 
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dose en !as observaciones realizadas en las cercanias de Potiches, donde dicha 
serie aparece debajo de unas calizas que atribuye al Muschelkalk. Este hecho ha 
sido confirmado por nosotros al visitar esta poblaci6n con vistas a la elaboraci6n 
de un nuevo itinerario. Por tanto el Keuper, segUn Arche, no apareceria; seria un 
triisico que "representaria un trinsito del Germinico de la Cordillera Ibl':rica al 
germano-andaluz de la Betica". 

Para otros autores como Verneuil y Collomb, estos sedimentos correspon

derian al Keuper, y explican la disposici6n de estos materiales por debajo de las 
calizas atribuidas al Muschelkalk (observadas tambien al Norte del embalse del 
Talave, con una abundante fauna, por Fernandez Rubio, Saavedra y otros) "por 
acciones tect6nicas combinadas con fen6menos de diapirismo que trastocan la 
autentica posici6n de las cap as''••. 

b) Jurasico 

Constituido por materiales correspondientes al Li:isico y Dagger. La serie 

incluye los siguientes terminus: 

- Lias inferior (L. l): Carniolas, calizas y dolomias de color rojizo. 
- Lias inferior-media (L.2): Arcillas verdes y grises oscuro con intercalacio-

nes calc:ireas y mar gas. 
- Lias media (L.3): Nivel muy parecido al L. l. Solo los oolitos que aparecen 

en las cahzas sirven para diferenciarlo. 
- Lias superior (L.4): Muy parecido al L.2. 
- Dogger (D): Dolomias fundamentalmente. 

c) Mioceno 

El Mioceno que nosotros estudiaremos est:i constituido por: 

- Conglomerados (pudinga), que a veces se apoya sobre una zona de brecha 
y bloques calizos (M.1 ). 

- Calcarenitas bioclasticas blanco-amarillentas (M.2). 

- Limos y arenas blancas (M.3). 

Los materiales terciarios se apoyan en discordancia fundamentalmente ero
siva sobre el Liisico yen algunos puntos (Vianos) en discordancia angular. 

En reciente conversaci6n con Arche Miralles nos comunicaba que las dudas al respecto siguen 
existkndo y que su trabajo, al que anteriormente haciamos referenda, ha perdido vigencia y se 
csti a la espera de nuevas aportaciones. 
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Fig. 3: Columna estratigrifica idealizada de la zo
na estudiada en el Itinerario. ().1, cua'rcitas; 

().2.1., pizarras grises; 0.2.2., pizarras negras; 
T.1, areniscas rojas con alternancia de arcillas e 
intercalaciones dolomiticas; T.2, areniscas rojas y 
amarillas-blancuzcas con intercalaciones arcillo
sas y dolomiticas; T.3, arcillas y yesos fundamen
talmente; l. l, carniolas, calizas y dolomias de co

lor rojizo; L.2, arcillas verdes y grises oscuro con 
intercalaciones calc:lreas y margas; L.3, carniolas, 
calizas ooliticas y dolomfas; L.4, arcillas verdes y 
dolomias arcillosas; D, dolomias; M. l, conglome
rados (pudinga); M.2, calcarenitas bioclisticas 
blanco-amarillenta!I; M.3, limos y arenas blancas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



112 

4. I. 2. Pa/eogeografia 

En cuanto a los datos paleogeogrificos mas destacados diremos que; una 
vez que qued6 emergida la Cordillera Hercinica, esta zona sufrirla una intensa 
erosi6n e importante meteorizaci6n, constituyendose las rocas paleozoicas en 
las areas fuentes que daran lugar a los sedimentos detrfticos del Triasico y que 
por tan to se depositan sabre un relieve preexistente. No obstante no se lleg6 a 
una total peniplanizaci6n y es por ello por lo que podemos observar paleorelie
ves. 

En las zonas mis pr6ximas a los materiales paleozoicos es donde la sedimen
taci6n fue mis importante y es de esta manera coma se constituyen las dos facies 
del Triisico que anteriormente hemos mencionado. 

Durante el Tri:isico el ambiente de dep6sito era continental con peri6dicas 
invasiones del mar, lo que explica las intercalaciones dolomiticas que encontra
mos en la serie. 

Al final del Triisico tiene lugar una regresi6n y se forman los dep6sitos eva
poriticos en medios confinados como lagunas o albuferas con intensa evapora
ci6n. 

El Liisico comienza con una transgresi6n; nos encontramos pues, con un 
medio marino de no mucha profundidad. En algunos momentos quedarian zo
nas confinadas donde aparecerian dep6sitos evaporiticos. 

Durante el Lias media, parece que se establece una mayor comunicaci6n 
con el mar abierto y finalmentc, durante el Lias superior las condiciones vuelven 
a ser similares al Lias inferior. 

El Dagger es netamente marina, aunque de aguas no muy profundas. 
De los materiales Jurisicos, pasan1os en nuestra zona a lus del Miuceno. 

Existe pues, una laguna estratigrifica importante, que se explica teniendo en 
cuenta los importantes movimientos del z6calo que determinan la emersi6n de 
la cuenca durante la etapa orogenica del ciclo alpino, y que favoreci6 la erosi6n 
de los sedimentos creticicos y pale6genos. 

El Mioceno que estudiaremos es de facies marina somera de gran energia, 
con claras y evidentes influencias continentales. 

4.2. Tectonica 

La existencia de una gran Hnea de fractura de direcci6n SO-NE, desde Alca
raz hasta Casas Ibanez, pasando por Albacete y que enlazaria con el importante 
accidente tect6nico que limita la depresi6n del Guadalquivir (en nuestra zona 
coincidiria con el curso del rio Jardin) separa dos dominios, que coma ya indici
bamos en un apartado anterior presentan notables diferencias estructurales. Esta 
linea separa dos bloques de basamento; el meridional apareceria hundido y el 
septentrional levantado; esto explicaria, entre otras cosas, la diferencia de po
tencias observadas en los sedimentos del Liisico segU.n que se encuentren en uno 
u otro bloque. 
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4.2.1. Bloque septentrional 

En else encuentra la Cobertera Tabular de la Meseta, en la que distinguimos: 

a) El z6calo; constituido por materiales paleozoicos deformados en la oro
genia Hercinica. La tect6nica del z6calo es, predominantemente, de ple
gamiento, presentando los pliegues una direcci6n NE-SO y una inmer
si6n hacia el SO. Las diferencias lito16gicas entre los miembros que inte
gran la serie paleozoica, provocan que el estilo de plegamiento sea dis
tinto, de manera que las cuarcitas aparecen formando parte de amplios 
pliegues y !as pizarras de pliegues apretados. 

b) La cobertera; constituida por el Triisico de facies externa, el Liisico y el 
Mioceno. Estos materiales aparecen discordantes sabre el paleozoico y 
en disposici6n subhorizontal, aunque en Vianos el Liisico y Mioceno 
aparecen suavemente plegados. Estos pliegues parece que se formaron 
por procesos de compactaci6n diferencial o por la adaptaci6n al z6calo. 

4.2.2. Bloque meridional 

En este bloque se encuentra el Prebetico externo caracterizado por presen
tar una intensa deformaci6n alpina. 

En nuestra zona, el Prebetico externo forma parte del llamado arco de 
Cazorla-Alcaraz-Hellin-Yecla, en el que las estructuras tect6nicas sufren una im
portante inflexi6n. 

El frente Prebetico cabalga sabre la Cobertera Tabular de la Meseta y sigue 
una linea que pasa por Beas de Segura, Puerta de Segura, Sur de Vianos, Peftasco
sa, Pesebre, Cillaruelo, Masegoso y Peiiarrubia, para despues dirigirse hacia el 
Este hasta Peftas de San Pedro. Por lanlo en el SO tiene una directriz casi N-S y 
vergencia Oeste, en Alcaraz toma direcci6n NE-SO y vergencia NO y hacia el Es
te tiene direcci6n NO-SE y vergencia N-S. 

El arco descrito por estas estructuras parece deberse a la adaptaci6n de la 
cobertera, ya plegada, a desplazamiento de bloques de! z6calo, que tendrian lu
gar como consecuencia del rejuvenecimiento de antiguas fracturas del z6calo. 

En este momenta debemos hacernos la siguiente pregunta tPor que causa 
esta deformaci6n nose propaga mas hacia el Norte, es decir a la Cobertera Tabu
lar de la Meseta? 

Dos hechos parece que son los responsables de que esto no haya sido asi: 

1. La presencia del z6calo rigido paleozoico, que impide la propagaci6n de 
los empujes alpinos. 

2. La presencia de los materiales plasticos del Triasico, que actuan como ni
vel amortiguador de los esfuerzos tect6nicos que sufren los restantes 
miembros de la cobertera mesozoico-terciaria, y de las deformaciones 
motivadas por ajuste del basamento. 

Si el Triisico destaca como amortiguador de los esfuerzos alpinos, no es me
nos importante el papel que juega como nivel de despegue de los materiales 
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suprayacentes, que de esta manera, y como ya comentibamos anteriormente, 
cabalgan hacia la Cobertera Tabular de la Meseta. 

4.2.3. El estilo de deformaci6n 

El estilo de deformacion que presentan los materiales que integran el Prebe
tico externo hace que esta zona quede dividida en dos regiones: regi6n de esca
mas hacia el Norte y region de pliegues y escamas hacia el Sur. 

La variaci6n en el tipo de deformaci6n parece que se puede achacar al 
aumento de potencia de la serie sedimentaria hacia el Sur (las zonas de menor es
pesor tendrian una tect6nica de fractura mientras que las de mayor espesor pre
sentarian una tect6nica de plegamiento), a la presencia del z6calo rigido de la 
Cobertera Tabular que dificulta la extension de la deformacion alpina, y final
mente a la actuaci6n de los materiales plisticos del Triisico como nivel de des
pegue general. 

Fundamental, sin lugar a dudas, es la implicaci6n del Triisico en la determi
naci6n de las estructuras que conf1guran el Prebetico externo, pero debemos 
afiadir un dato muy importante y es que las escamas tienen como nivel de despe
gue local a los materiales incompetentes del Lias inferior-medio. 

Hacia el Sur de la region de las escamas y antes de llegar a la region de los 
pliegues y escamas, pasamos por una zona en la que se observa un cambio en el 
estilo de deformaci6n apreci:indose entonces la presencia de pliegues-fallas. 

lJespui:s llegarcmos a la altura de la banda triasica de Paterna de Madera
Bogarra y al Sur de ella encontramos la region de pliegues y escamas. Afectando 
a todas estas deformaciones, y por tanto posterior a ellas, aparecen una serie de 
fracturas. 

En cuanto a la edad de las deformaciones, tenemos que las fases orogenicas 
de mayor intensidad, y que por tanto determinan las escamas, sedan en el post
Tortoniense. 

Al Sur de la zona de pliegues y escamas aparece el 'fri:isico de facies interna 
que, como ya explic:ibamos anteriormente, forma parte de una banda que se 
alarga en direccion SO-NE y donde el Triasico aparece en el nucleo de anticlina
les por un proceso de haloc::inesis (recordemos que existe otra banda constituida 
por el Triasico de Paterna de Madera-Bogarra y que precisamente separa la re
gi6n de escamas de la de pliegues y escamas). Esta alineaci6n diapirica constitu
ye la zona de transici6n hacia el Prebetico interno. 

El hecho de hablar de escamas, no quiere decir que admitamos las tesis aloc
tonistas, que surgen en un momenta determinado para explicar la tect6nica de la 
regi6n, de la que ya habl:ibamos en nuestro primer itinerario, y que implicarian 
deslizamientos de muchos ki16metros desde el Bf:tico. Efectivamente, parece ya 
demostrado que estos materiales sufren una deformaci6n "in situ" y asi Arche 
afirma que ''de haberse producido estos enormes desplazamientos deberian apa
recer unas potentes milonitas y adem:is habria tenido lugar una importante lami
naci6n de los tf:rminos que integran la serie mesozoico-terciaria ·'. 
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4. 2 .4. Zona de transici6n de la Cobert era Tabular de la Meseta al Prebetico externo 

Por todo lo que hasta ahora hemos comentado, pudiera desprenderse la 
idea de que existe un trinsito brusco de un dominio a otro; pues bien eso no 
ocurre asi. El paso se hace de una manera paulatina, existiendo una zona de tran
sici6n que a su vez se subdivide en dos subdominios condicionados, fundamen
talmente, por el espesor de los sedimentos mesozoicos en los que se denota 
el amortiguamiento de los esfuerzos alpinos hacia la Cobertera Tabular de la 
Meseta. 

El subdominio septentrional tiene reducido espesor y presenta una disposi
ci6n tabular yen Cl los materiales aparecen poco deformados, siendo el estilo de 
deformaci6n mas frecuente el de fractura. 

El subdominio meridional presenta un mayor espesor y el estilo de deforma
ci6n es el de plegamiento, se trata exactamente de pliegues suaves de tipo simC
trico. 

4.3. Metamorflsmo 

Durante el Paleozoico la regi6n corresponderia a un geosinclinal; en e1 se 
depositaron los materiales que despues sufririan los efectos de la orogenia Her
cinica, plegindose y metamorfizindose. 

El metamorfismo es por tanto de tipo regional de bajo grado y !as rocas apa
recen, sobre todo en las pizarras, con las tipicas texturas foliadas (sabre estas 
tendremos ocasi6n de hablar mas tarde con mayor detalle). 

Las cuarcitas, que constituyen el muro de la serie, poseen como mineral 
fundamental, evidentemente, el cuarzo y como accesorios: micas, feldespato y 
6xidos de hierro. 

Las pizarras se caracterizan por presentar, tanto las grises como las negras, 
una mineralogia muy similar constituida por sericita, moscovita, clorita, cuarzo 
y 6xidos de hierro, siendo precisamente la clorita el mineral indice que caracte
riza, en esta zona, la facies metam6rfica que en concreto es la de los esquistos 

verdes. 

4.4. Geomorfologia 

La litologia y, de manera fundamental, la estructura marcan las diferencias 
morfol6gicas entre los dos ambitos de la region. 

4 .4. I. Cobert era Tabular de la Meseta 

Se caracteriza por presentar zonas con disposici6n tabular y un relieve pric
ticamente ausente, y que corresponde a una superficie estructural que coincide 
con un estrato o nivel mis duro y resistente a la erosi6n (materiales carbonata
dos de! Lias) y que al aparecer en posici6n horizontal generan llanuras estructu

rales. 
]unto a estas ireas, aparecen otras donde se observan cerros testigos desa-
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rrollados sabre materiales triisicos de facies externa coronados por el Lias, y 

que constituyen retazos de estructuras tabulares horizontales, es decir de llanu
ras estructurales que sufririan el modelado de una red fluvial 1 que con el tiempo 
se iria encajando para dar 1 ugar finalmente a estos testigos de la antigua plata
forma (vease fig. 4). 

Fig. 4: Llanura estructural y cerros testigos 

Ademis de los cerros testigos, aparccen paleorrelieves paleozoicos, que 
pertenecen a las cuarcitas localizadas en los nU.cleos de los anticlinales de los 
pliegues que afectan a la region, y que destacan, por erosion diferencial, de las 
pizarras que tambitn integran la serie paleozoica y que se encuentran en estruc
turas de tipo sinclinorio. 

En definitiva, observarcmos una serie de montcs-isla rodeados por un relie
ve suavt:" con <lesarrullo de pedimentos, y cuyo contacto se realiza por una rup
tura de pendiente bastante neta (Knick) (vease fig. 5). Se trata pues, de formas 
m;is diffciles de atacar por agentes externos, apareciendo como grandes bloques 
aislados o agrupados formando conjuntos compactos. 

fig. 5: I. inselbergs, 2. Knick, 3. pedimento 
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Para explicar la evoluci6n de esta zona hasta llegar a la situaci6n actual, en 
la que el relieve queda reducido a una superficie sin grandes desniveles, donde 
Unicamente destacan los inselbergs paleozoicos, existen varias hip6tesis que bre
vemente recordaremos al lector. 

Para Davis el relieve, plegado durante una etapa orogenica, seri m;is tarde 
erosionado por los cursos fluviales, de tal forma que lo irian rebajando en dos 
etapas sucesivas; en la primera se produciria la profundizaci6n de! valle, es de
cir, la erosi6n lineal seria la acci6n predominante. En una segunda etapa se pro
duciria el ensanchamiento del valle por la erosi6n lateral de los rios, cuya mani
festaci6n mis espectacular seria la formaci6n de meandros. Con el paso del 
tiempo, los materiales son rebajados de tal forma que pricticamente desaparece
rian y asi se formaria lo que Davis denomin6 penillanura. Como es sabido, esta 
teoria ha sido muy discutida a lo largo del tiempo, siendo dos Ios motivos princi
pales que utilizan sus detractores para quitarle validez: 

1. Esta evoluci6n s6lo seria v:ilida para climas templado-humedos donde el 
agente modelador principal de! relieve son los rios (en nuestra zona pa
rece ser que una vez emergida la cordillera hercinica el clima era arido y 
seco). 

2. Los esfuerzos tect6nicos actllan casi de forma continua, por lo que seria 
dificil que la penillanura llegara a formarse. 

Para King, las laderas de los relieves existentes evolucionarian independien
temente de los rios. SegU.n este autor, la pt:ndiente noes rebajada, sino que re
trocede paralelamente asi misma por efecto de la descamaci6n producida por la 
meteorizaci6n mecinica que sufririan las vertientcs, dejando una superficie resi
dual casi plana que recibe el nomhre de pedimt'nto. Si este proceso ticne lugar 
de una forn1a generalizada, se formaria finalmente una gran superficie Hamada 
pedillanura, integrada por pedimentos separados por inselbergs. 

En el apartado que dedicaremos al desarrollo del itinerario, tendremos oca
si6n de hablar de la existencia de extensos e importantes canchales situados al 
pie de las elevaciones paleozoicas y que provienen de los procesos de meteoriza
ci6n fisica que sufren las rocas. 

Para Penk, la evoluci6n de! relieve tendria lugar por la influencia simult:inea 
de rios y fen6menos de vertiente. 

Autores actuales (Tricart, Cailleux y Hak), siendo conscientes de la dificul
tad que plantea el dar una explicaci6n a la evoluci6n de! relieve en grandes 
areas, formulan modelos para zonas mas reducidas en extensi6n, aunque no obs
tante siguen concediendo gran importancia a los fen6menos de ladera. 

Loque nos proponemos en este trabajo, en cuanto a este tema se refiere, es 
que a la vista de los hechos o procesos observados, las personas que realicen el 
itinerario puedan emitir una hip6tesis sobre la evoluci6n del relieve. 

4 .4. 2. Prebetico externo 

Se caracteriza por la presencia de elevaciones y depresiones condicionadas 
por la existencia de materiales de distinta litologia, de tal forma que las eleva-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



118 

ciones corresponderian a los materiales mis competentes del Liisico y las depre
siones a los incompetentes del Triisico. 

Debido a que en esta zona aparece una banda de materiales triisicos, aflo
rando con caricter diapirico en el nllcleo de anticlinales, los rios se encajan mis 
ficilmente al llegar a estos niveles menos resistentes, determinando entonces la 
aparici6n de relieves invertidos en los que los materiales Liisicos quedan "col
gados" formando parte de estructuras sinclinales. 

4. 5. Hidrogeologfa 

En la regi6n hay tres niveles que son susceptibles de constituirse en acuife
ros. El mis profundo se encuentra emplazado en los materiales que integran la 
base o muro de la serie triisica y que esti constituido por los niveles mis per
meables de dicha serie. Este acuifero queda confinado por Ios tramos arcillosos 
que encontramos en la parte al ta de la serie. 

Encima de este nivel impermeable, se localiza otro manta acuifero en las ca
lizas y dolomias del Lias inferior. Son las arcillas y margas del Lias inferior
medio, las que confinan este acuifero y sobre el que aparece otro nuevo, el mas 
superficial y desarrollado sabre los materiales carbonatados del Lias superior. 
Este Ultimo es el que adquiere una mayor importancia en la regi6n. 

5. OBJETIVOS 

Al igual que ocurriera en nuestro primer itinerario, de nuevo debemos plan
tearnos un buen niimero de objetivos dado la variedad de procesos que tendre
mos ocasi6n de estudiar. Destacamos, no obstante, los de caricter estratigrifico, 
geomorfol6gico y estructural. 

Efectivamente, en la realizaci6n de este itinerario, tendremos ocasi6n de 
observar unas espectaculares e impartantes discantinuidades estratigr:ificas (dis
cardancias erosivas, discordancias angulares, discardancias angulares y erosi
vas ). 

No menos espectaculares serin las formas del relieve que aparecen en mu
chas zanas del recarrido, desarrolladas; unas sabre los materiales metamorfiza
dos del z6cala de la Meseta y otras sabre los materiales de la cobertera 
mesozoica-terciaria de la Meseta Tabular y del Preb€tico externo (inselbergs, ce
rros testigos, llanuras estructurales, relieves invertidos, etc.). 

Finalmente el estudio de la tect6nica de la regi6n nas ofreceri la oportuni
dad de cantemplar un extenso muestrario de deformacianes (pliegues, fallas, cs
camas, micropliegues, esquistosidad de fractura, etc.). 
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6. DESARROLLO DEL ITINERARIO 

Nuestra labor deber:i comenzar antes de realizar el itinerario, de manera que 
llevemos a cabo un profundo estudio de caricter topogrifico, realizando un ani
lisis lo mas pormenorizado posible de! Mapa Topogrifico Nacional a escala 
I :50.000. Sohre el trataremos de que nuestros alumnos lleguen a distinguir !as 
principales formas del relieve: cerros, picas, sierras, divisorias de aguas, escar
pes, etc. 

Es evidente, que ya a partir de este momenta aparece definido un primer 
objetivo coma es el de distinguir e identificar las formas mis elementales del re
lieve. 

Recordemos, como ya indic:ibamos en trabajos anteriores, que los objetivos 
y trabajos a realizar por el alumno en cada parada, correspondientes al nivel dos, 
incluir:in siempre los establecidos para el nivel uno. 

BALAZOTE - EL JARDIN - ALCARAZ 

El itinerario, en esta zona, discurre por la Cobertera Tabular de la Meseta, 
exactamente, por los materiales que constituyen la cobertera mesozoico
terciaria. 

PARADA N. 0 1 

Coordenadas U.T.M. (30SWJ710045). 

Pl-l 

Fig. 6: Esquema de acceso a !as paradas 1, 2, 3 y 4 
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Desde Balazote, por la Carretera Nacional 322 nos dirigimos hacia El Jardin. 
La carretera en este tramo, sigue la misma trayectoria que el rio Jardin. 

La primera parada la realizamos en el Km. 31,8; aqui observamos en la trin
chera de la carretera que queda a la derecha, seglln el sentido de la marcha, unos 
conglomerados (pudingas), formados por cantos de cuarcita y caliza, predomi
nando los primeros, con una pasta carbonatada. 

El dep6sito noes homogeneo, de tal forma que aparecen unos tramos en los 
que el contenido en cantos es mucho mayor queen otros. Sin lugar a dudas, esto 
nos informa de las variaciones energeticas del media. 

Los materiales presentan una disposici6n horizontal y se alteran segfin una 
red ortogonal de fisuras que determinan la formaci6n de bolas (Foto n." 1), como 
las que pudimos apreciar en los basaltos que fueron estudiados en nuestro pri
mer itinerario. 

Estas rocas corresponden a un Mioceno de facies de horde de cuenca, donde 
es evidente la clara influencia continental que poseen los dep6sitos. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

1) Observar las caracteristicas texturales del conglomerado. 

2) Identificar el conglomerado (pudinga). 

- Nivel 2. 

1) Enumerar las condiciones que se requieren para la formaci6n <lei 
conglomerado. 

2) Interpretar la variaci6n en el contenido de los cantos que poseen los 
distintos niveles del afloramiento. 

3) Observar el proceso de alteraci6n del conglomerado. 

4) Relacionar el proceso de alteraci6n con la red de fisuras. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel I. 

I) Recogida de muestras. 

2) Observaci6n de los distintos elementos que constituyen el conglo
merado. 

3) Descripci6n de sus caracteristicas texturales. 

- Nivel 2. 

I) Dibujo del afloramiento, en el que aparezcan los distintos niveles de 
conglomerado. 

2) Interpretaci6n de la variaci6n de la cantidad de cantos en los dik
rentes niveles. 
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3) Reconstruccion del proceso de sedimentacion que ha dado lugar a 
este deposito. 

4) Explicacion del proceso de alteracion de la roca. 

PARADA N. 0 2' 

Coordenadas U.T.M: 

Parada 2.1 (30SWJ709044) 
Parada 2.2 (30SWJ708044) 
Parada 2.3 (30SWJ692029) 
Parada 2.4 (30SWJ689018) 
Parada 2.5 (30SW]681015) 

Vease esquema de acceso, figura 6. 
A pocos metros del afloramiento anterior, siempre en el sentido de la mar

cha, y en el mismo margen de la carretera, estableceremos el siguiente punto de 
observacion. Desde aqui hasta el Km. 37 la parada queda subdividida de la si
guiente manera: 

PARADA 2-1: Encontramos una zona de brecha y bloques calizos apoyados so
bre el Lias (Foto 2) que en este caso debe corresponder al Lias inferior-medio, 
pues se distinguen los niveles arcillosos y margosos tipicos de ese termino de la 
serie liisica. 

Los bloques calizos se adaptan al relieve prccxistente y nos pueden indicar 
los procesos erosivos sufridos por los materiales depositados con anterioridad. 
Se trata de la base del Mioceno, que se caracteriza coma ya indicibamos en el 
apartado 4.1, porque en algunos casos los conglomerados (pudinga), parada n. 0 

I, no se apoyan sobre el Lias, sino que lo hace sobre una zona de bloques y bre
cha caliza. 

Estamos, pues, en presencia de una discordancia erosiva, establecida entre 
el Mioceno y el Lias inferior-medio. 

Es necesario aclarar, para que no haya lugar a confusion, queen este punto, 
al haber desaparecido por erosion los conglomerados, la impresion que se puede 
tener es que estos materiales ( conglomerados de la parada n. 0 I) pasan lateral
mente a los bloques y brecha caliza. Evidentemente eso no es asi, sino que los 
conglomerados se sitUan, estratigrificamente hablando, encima como se puede 
apreciar en la Fig. 3. Sise observan en cambio, unos conglomerados mas homo
gCneos, en cuanto a su distribuci6n se refiere, que los anteriores y que poseen 
una matriz mas detritica. Se trata de un deposito actual (Cuaternario). 

• Advertimos al lector, que desde la terminaci6n de! presente trabajo hasta el momento de su publi
caci6n, el tramo de carretera que comprende la parada n. 0 2, puede haber sufrido alguna modifica
ci6n debido alas obras de ensanche, lo cual pudiera haber afectado a los puntos de observaci6n 
establecidos. 
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Fo10 n . 0 I : Relieve en bola.~ de: lo~ conglomerados (pudingas) de: la p:arada n . 0 I. 

Fo10 n ° 2· Bloques y brechas caliZ2S mlocenas :ipo)':idas sobre cl relieve precxis1en1c liisico. 
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F<>to n • j : Fa.Has norm:alc) en tos m:a1cri;ilrs liisicos de t:a orrctcn de' Ul.lnotc al J1rdfn 

foto n. 11 <f: l>t'1:1Ucs de l:a> f~ll;i~ norru:al('!I cn lo$ m:uerf:alcs ll:l"llcos de I:. c:.irrcu:r:a de 8al:az.<uc :al 
)ardfn, 
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En cuanto al Liisico, debemos decir que aparece intensamente deformado 
en este punto, de manera fundamental, por fractura. Dichas deformaciones es 
posible observarlas a lo largo del tramo de carretera comprendido entre el Km. 
31,8 y el Km. 37; son ellas, pues, las que motivan que la parada n. 0 2 quede sub
dividida. De esta forma iremos encontrando sucesivamente (siempre en el mis
mo margen de la carretera) las siguientes estructuras. 

PARADA 2-2: Situada a unos 80 m. de la parada anterior. Aparecen fallas y zo
nas deprimidas por fracturas a modo de pequefi.as "fosas tect6nicas" (Fotos 3 y 4). 

PARADA 2-3: Se encuentra aproximadamente en el Km. 34'7. En este punto 
observamos un jurisico fundamentalmente dolomitico, afectado por una defor
maci6n de tipo fractura: fallas y diaclasas (Foto 5 ). 

En algunas zonas de la pared de la trinchera de la carretera, que en estus 1110-

mentos estamos estudiando, veremos espejos de falla con estrias sobre el plano 
de falla. 

PARADA 2-4: Localizada en el Km. 36, justo en una curva de la carretera. De 
nuevo encontramos el Lias y en et se aprecian fuertes repliegues (Foto 6) y fractu
ras (Foto 7). 

PARADA 2-5: Estamos ahora end Km. 37 y a la salida de una curva. Aqui ob
servamos c6mo los materiales m:is competentes del Lias (calizas) aparecen fuer
temente levantados, dando lugar a una forma de b6veda o cllpula en cuyo inte
rior se cncuentran las arcillas y n1argas del mismo tCrmino de la seric liisica 
(Foto 8). 

Debemos recordar en este momenta que el itinerario discurre ahora por la 
Cobertera Tabular de la Meseta, en la que no deberia existir apenas deformaci6n, 
y menos encontrar unos materiales con fuertes buzamientos, como asi ocurre en 
las paradas realizadas hasta el momento. 

tC6mo es posible esto? La explicaci6n la podemos encontrar si tenemos en 
cuenta la existencia de una gran linea de fracturaci6n, de direcci6n SO-NE, a la 
que haciamos referencia en el apartado 4.2, y queen nuestra zona viene a coinci
dir con el curso del rio Jardin. 

Debido a esta circunstancia los materiales pl:isticos del Tri:isico infrayacen
te tenderian a desplazarse a las zonas de menor presi6n, es decir adquiririan una 
tendencia diapirica y en su desplazamiento determinarian unos empujes que de
formarian a los restantes materiales de la cobertera. 

No obstante, en este trecho no afloran estos materiales, lo cual nos puede 
hacer dudar sobre esta explicaci6n; sin embargo mas adelante podemos compro
bar su existencia. 

Importante papel es el que juega entonces el Trias en esta zona, ahora bien 
no lo es menos el que, en estas circunstancias, va a desempeiiar los niveles 
arcillo-margosos dcl Lias inferior-medio, que por tener tambii:n un caricter 
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plistico, provocari la aparici6n de importantes estructuras que son principal
mente las que, de manera fundamental, se pueden observar a lo largo de la 
parada. 

Efectivamente, los empujes del Triasico pondran a prueba la capacidad de 
fluir plisticamente de estos materiales y as:i vemos como en la mayoria de las 
fracturas sirve de nivel de despegue, en la parada 2-5 al estar en el niicko de la 
estructura abovedada levantan y deforman a los materiales que tienen encima y 
finalmente en la parada 2-4 los repliegues aparecen tambien en las arcillas y mar
gas, puesto que por su caricter plistico es ese el tipo de deformaci6n que le co
rresponde, aunque al mismo tiempo deforman a las rocas de su entorno mis in
mediato. 

Objetivos de la parada 

- Nivel 2. 

1) Diferenciar y distinguir los materiales de la parada 1 de los de la pa
rada 2-1, para interpretar el tipo de contacto que se establece entre 
ellos. 

2) Distinguir los conglomerados de la parada 1 de los de la parada 
2-1. 

3) Observar la disposici6n de ambos tipos de conglomerados y su tex
tura y a la vista de ello interpretar su origen. 

4) En la parada 2-1 establecer una geocronologia relativa de aconteci
mientos geol6gicos. 

5) Observar los espejos de falla y estrias de la parada 2-3. 
6) Describir las propiedades de los materiaks que integran la serie del 

Lias inferior-media. 
7) Observar las estructuras que aparecen a lo largo de la parada 2 e 

identificarlas. Concepto de falla. 
8) Clasificar dichas estructuras. 
9) Conocida la serie estratigrafica, y una vez que mas adelante el 

alumna pueda ver aflorar el Trias, valorar la importancia que tie
nen dichos materiales en las deformaciones que se han observado. 

10) Relacionar la presencia de los niveles arcilloso-margosos, con las 
estructuras que aparecen en la parada 2. 

Trabajos a realizar: 

- Nivel 2. 

1) Realizaci6n de un esquema de la disposici6n de los materiales de la 
parada 2-1. 

2) Reconstrucci6n de los fen6menos que se habrin sucedido en los 
materiales de la parada 2- l. 
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Fo10 n ° 5, Fr.1c1ur:i;, c:n las dolon1ias dc:I JuribicO. 

Fo10 n. 0 6 : Rc:plkgue en los ma1eriah:> del Lias infcrior-medio 
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Fo10 n . 0 7: Frac1ura siruada en la mis ma parada de los replieguc~ del Lias medio. 

1'010 n . 0 8: Nlvcles con1pc1cn1cs dcl Lias infcrlor·mcdio fucrienientc lcvantados por los nivclc~ 
arcillo-margosos del mlsmo 1ermlno 
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3) Observacion y recogida de los dos tipos de conglomerados que apa
recen en !as paradas 1 y 2-1. 

4) Recogida de muestras de la serie liasica y observacion de sus propie
dades mec:inicas. 

5) Observaci6n de los espejos de falla de la parada 2-3 e interpretaci6n 
de !as estrias que aparecen sabre el piano de falla. 

6) Observacion de !as deformaciones que aparecen en la parada 2 y 
proceder a su clasificaci6n (en el caso de las fracturas, atender a la 
posici6n del piano de falla para clasificarlas en normales o inversas ). 

7) Realizaci6n de esquemas en los que se reproduzcan y se puedan ex
plicar las condiciones por las que los materiales liasicos son defor
mados por el ascenso de los de! Triisico. 

8) Realizacion de esquemas cun los que se pueda explicar la influencia 
de los niveles margosos en la aparici6n de las estructuras que se pue
dan ver a lo largo de la parada 2. 

PARADA N. 0 3 

Coordenadas U.T.M. (30SWH680996) 
vease esquema de situaci6n, figura 6. 
Aproximadamente en el Km. 38,7 de la C.N. 322, existe una desviacion, a la 

izquierda, que nos permite el acceso a la carretera que nos conduce a San Pedro. 
Nos dirigimos hacia la zona de transicion de la Cobertera Tabular de la Me

seta con el Prebetico, para estudiar el estilo de deformacion presente en este lu
gar y poder comprobar el amortiguamiento de los esfuerzos alpinos que apare
cen en los materiales que ser<in observados. 

Iremos hasta el Km. 61 ,7; donde nos encontraremos dentro del subdominiu 
meridional en que queda subdividida la zona de transici6n. 

De nuevo estamos en presencia de los materiales del Lfas inferior-media, y 
por tanto aparecen las calizas con intercalaciones arcillo-margosas, formando 
parte de unos pliegues simetricos (Foto 9). Sabre los flancos se detecta la presen
cia de fallas (Foto JO) yen !as calizas, situadas entre niveles margosos, es posible 
encontrar, puntualmente, boudinage. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

1) Concepto de falla. 
2) Concepto de pliegue. 
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- Nivel 2. 

I) Concepto de boudinage. 

2) Detectar la presencia de fracturas. 

3) Identificar los pliegues. 

4) Clasificar las fracturas (atendiendo a la posici6n del piano de falla). 

5) Clasificar los pliegues (atendiendo a la posici6n del piano axial y de 
los flancos ). 

6) Relacionar la presencia de los niveles margo-arcilloso con el boudi
nage. 

Trabajos a realizar: 

- Nivel I. 

I) Observaci6n de las fracturas. 

2) Observaci6n de los pliegues. 

3) Dibujo de pliegues y fallas. 

- Nivel 2. 

I) Clasificaci6n de fallas y pliegues. 
2) Descripci6n del proceso de formaci6n del boudinage. 

3) Ubicaci6n de la parada en el mapa para que el alumno pueda recono
cerla como integrante de la zona de transici6n entre los dos domi
nios fundamentales de la regi6n, una vez terminado el itinerario y si
tuados todos los puntos en el mapa. 

PARADA N. 0 4 

Coordenadas U.T.M. (30SWH619975). 
vease esquema de situaci6n, figura 6. 
Regresamos a la C.N. 322 y seguimos camino hacia Alcaraz. 
Aproximadamente en el Km. 40,6; a la izquierda y a unos 200 m. de la carre-

tera, vemos en la trinchera de la via del Ferrocarril, y justo al lado de las cons
trucciones de una antigua estaci6n, unos pliegues sobre los mismos materiales 
de la parada anterior. 

A partir del Km. 41, comenzamos aver el Lias y Dogger en disposici6n hori
zontal, como corresponde a la zona que estamos atravesando y par tanto sin ser 
afectados por los fen6menos comentados en la parada n. 0 2. 

A partir de este momento y hasta el Km. 50,5 aproximadamente, observare
mos el trazado meandriforme que sigue el rio Jardin. El curso describe prictica-
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Foto n ° 9 : Carre1er.1 de San Pedro: plicguc~ de 1ipo ~in1c1rico en lo~ ma1cri3lc~ dcl Li!ll> 1nfcrior
medio . 
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Foto n. 0 I 0 : Cacre1era de San Pedro: Falla normal en los plicgucs ~imcirico). 
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mente las mismas curvas que el valle, es por eso que se trata de un meandro de 
los designados con el nombre de meandro de valle. 

En algunos tramos se puede ver c6mo en la orilla convexa de los meandros 
(donde predomina la sedimentaci6n) que va describiendo el rio, hay zonas de 
cultivo. Se trata de un fen6meno frecuente, pues esta orilla se ve peri6dicamente 
inundada cuando tiene lugar una crecida del rio, constituyendose entonces una 
zona cenagosa en la que se depositari un material propicio para los cultivos. No 
obstante, en la actualidad, el agua circula por una canal que deja a ambos lados 
una llanura, de cierta extensi6n en algunos trechos, que tambien se podria ver 
inundada en una epoca de crecida; efectivamente se trata de la llanura de inun~ 
daci6n. 

Evidentemente, entonces, el objetivo de esta parada seri el estudio de los 
meandros. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

1) Observar el curso del rio con los meandros. 
2) Clasificar a los meandros. 
3) Realizar un esquema de un meandro. 
4) Deducir las relaciones erosi6n-sedimentaci6n quc sc dan en un 

meandro. 

5) Realizar un esquema del perfil transversal de! rio, en un tramo en el 
que el trazado no sea muy sinuoso, para distinguir cada una de las 
partes que lo integran. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel I. 

I) Observaci6n de los meandros. 
2) Descripci6n del proceso de formaci6n de un meandro. 
3) Clasificaci6n del meandro. 
4) Realizaci6n de esquemas, en planta, de un meandro para llevar a ca

bo la explicaci6n del proceso de evoluci6n. 
5) Sobre un esquema del perfil transversal, descripci6n de cada una de 

!as zonas que integran dicho perfil. 
6) Deducci6n de la relaci6n que existe entre !as zonas de cultivo y los 

procesos que se desencadenan en los meandros. 

Una vez terminado et estudio del curso del rio Jardin, continuamos el reco
rrido has ta Alcaraz. 

Aproximadamente en el Km. 54,9-poco antes de llegar a la desviacibn hacia 
el Masegoso, y en el Km. 60,8 aflora el Triisico que ya anunciibamos en la pa-
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rada n. 0 2 y que es el responsable de las deformaciones estudiadas en dicha 
parada. 

Desde el Robledo hasta casi el Km. 73 (antes de llegar al Horcajo), puede ob
servarse c6mo la carretera discurre sobre el Lfas que constituye el nivel que de
termina el relieve tabular que configura la llanura estructural. 

A partir del Horcajo aparece el Triasico en posici6n horizontal, tipico de la 
Cobertera Tabular de la Meseta, y formando parte de la llamada facies externa 
cercana a los materiales paleozoicos, que a pocos kil6metros tendremos ocasi6n 
de encontrar. 

Hasta el Km. 77 iremos contemplando los cerros testigos del Triisico en cu
yas cumbres aparece el Lias; primero los que seven hasta el Km. 75,5 y a la dere
cha de la carretera, y mas tarde a la altura del Km. 77 el que constituye el cerro 
de la Atalaya situado a nuestra izquierda. 

ALCARAZ - REOLID - EL SALOBRE - CARRETERA DE BIENSERVIDA A 
ALBALADEJO 

Una vez en Alcaraz, la carretera atraviesa el paleozoico sobre el que precisa
mente se asienta el pueblo. No comenzaremos aUn el estudio de estos materiales, 
pues mas al Sur podremos contemplar mejores afloramientos y ademas tendre
mos ocasi6n de conocer toda la serie completa. 

PARADAN. 0 5 

Coordenadas U.T.M. (30SWH437809) 

'~. 

~ ____ :_:··· 

Fig. 7: Esquema de acceso a las paradas 5 y 6 
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A la salida de Alcaraz y a la altura del Km. 79,7 a la derecha de la carretera y 
en el 80, I a la izquierda, seguimos observando cerros testigos del Trias (Foto I I) 

como los que ya hemos tenido ocasi6n de ver antes de llegar a Alcaraz. 
Desde el Horcajo hasta el punto en que ahora nos encontramos, el relieve es 

llano, como ya indicibamos en el apart ado 4. 4, y iinicamente destacan los men
cionados cerros. 

La red fluvial se encuentra muy evolucionada y solamente ofrece cierta es
pectacularidad las circavas que se forman sabre los materiales impermeables del 
Triisico, por la actuaci6n de la escorrentia superficial que resbala por las Iaderas 
de los relieves triisicos. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Concepto de cerro testigo. 
2) Concepto de llanura estructural. 
3) Reconocer en los cerros testigos, retazos de una antigua llanura es

tructural. 

4) Explicar el origen de los cerros testigos. 
5) Realizar diagramas con los que se pueda explicar el origen de! relie

ve que se observa. 
6) Deduclr !as condiciones que se requieren para la formaci6n de una 

llanura estructural. 
7) Explicar el origen de las circavas. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 2. 

1) Observaci6n de los cerros testigos. 
2) Realizaci6n de un bloque diagrama en el que aparezca una parte del 

relieve. 

3) Explicaci6n del origen de este relieve relacionandolo con la existen
cia de una llanura estructural. 

4) Enumeraci6n de los requisitos que son necesarios para la formaci6n 
de una llanura estructural. 

5) Enumeraci6n de las condiciones que se requieren para la formaci6n 
de c:ircavas. 

6) Establecer la relaci6n que existe entre el proceso de formaci6n de 
circavas y la prictica ausencia de cobertera vegetal. 
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PARADA N. 0 6 

Coordenadas U.T.M. (30SWH370730). 
Vease esquema de situaci6n, figura 7. 
Continuamos por la C.N. 322 hasta el Km. 90,6 donde tomamos la direc

ci6n que conduce al Salobre. A unos 1200 metros desde el desvio encontramos 
un profundo desfiladero, por el que discurre el rio Salobre, entre los cerros de la 
Navaza y los Pizarrosos de! Aljibe. Este relieve esta constituido por materiales 
paleozoicos y se presenta aislado y rodeado por Ios materiales mesozoicos, cons
tituyendo entonces un inselberg o monte isla. 

Comenzamos en este momento el estudio del z6calo de la Meseta; para ello 
realizaremos un corto itinerario, alrededor de I Km., a lo largo del desfiladero. 

Las rocas que aqui encontramos son cuarcitas Ordovicicas (Arenig) con in
tercalaciones pizarrosas que presentan la tipica textura foliada. 

Al comenzar el recorrido tomamos direcci6n y buzamiento (Direcci6n NBO
E y buzamiento 30° NO) aunque no sera una tarea facil pues la red de diaclasas 
que presentan las cuarcitas enmascara, en cierta manera, la antigua estratifica
ci6n (Foto 12). Ser:1n los lechos de pizarras intercalados entre las cuarcitas, las que 
nos podran sacar de dudas (Foto 13). 

Las diaclasas aparecen formando parte de dos juegos de los que tomamos di
recci6n y buzamiento (Direcci6n N45-500 y N20-25E, buzamiento 65-70 NE y 
65-700 respectivamente). Estas estructuras dejan unas superficies planas al irse 
desprendiendo en bloques (Foto 14) por efecto de la descamaci6n que tiene lugar 
por los procesos de gelivaci6n, que aprovechan la red de fisuras para ir desman
telando el relieve y haciendo que este (ver apartado 4.4) vaya retrocediendo pa
ralelamente asi mismo. Los bloques que se van desprendiendo se acumulan y 
luego caen por gravedad formando importantes canchales en las laderas (Foto 15). 

El relieve al ser tan profundamente atacado por este proceso va adquiriendo 
una forma astillada (Foto 16), destacando unos espectaculares picas o agujas (Foto 

17). 

A lo largo de! recorrido podremos observar en el !echo de! rio, saltos de 
agua cuyo origen se puede deber a la presencia de las diaclasas o a la alternancia 
de las pizarras y cuarcitas que por erosion diferencial daran lugar a estos escalo
nes. 

Las cascadas seran sometidas a la acci6n de la erosi6n remontante del agua y 
por ello aparecen rapidos (Foto 18). 

En este lugar el rio Salobre se encaja tanto, debido a que aprovecha una falla 
de direcci6n NO-SE, por tanto se constituye una zona de mayor debilidad meca
nica ante la erosi6n lineal que efectlla el rio, lo cual ocasionara que el lecho se 
vaya encajando paulatinamente. 

A la salida de! desfiladero volvemos a tomar direcci6n y buzamiento de la 
estratificaci6n (N70E y buzamiento 5 5 ° SE). Los datos nos indican la existencia 
de un anticlinal que adem:is, desde este extremo del desfiladero y dirigiendo 
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I 010 n ° I I ( erro 1e,,11go 2 la 'Alid2 de Alar.11 

Fo10 n . 0 12 C2rrc1era de Reohd al Salobre Oiac:l~23 en las cuar<.11a' Ordo,•ici<."2' 
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Foto n ° 13, Carretcr-J de Rcolid al ~:ilobrc Pi1::irr:t., interc:ilada' entrc la' cu:ircu;i,, 

Foro n ° 14 Carretcra de Reolid al ~alobrc Piano' de d1ada.'a.' en 1:1' ('\Jar(iLa' 
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nuestra mirada hacia la otra vertiente del valle, podemos observar con toda cla
ridad (Foto 19). En definitiva la zona que estamos estudiando es un anticlinal de 
considerable dimensi6n, de tipo concentrico y con un eje presentando inmer
si6n hacia el SO. Sohre el proceso de formaci6n de estos pliegues y del estilo de 
deformaci6n hablaremos en la parada n. 0 8. 

En esta parte del desfiladero yen la misma vertiente que vimos el anticlinal, 
tendremos tambien ocasi6n de apreciar una espectacular discordancia angular y 
erosiva entre el Tri:isico y el Paleozoico (Foto 20). 

La serie tri:isica no seri objeto de estudio en esta parada, no obstante podre
mos ver coma posee una posici6n subhorizontal al adaptarse al z6calo deforma
do en la orogenia Hercfnica. 

Los materiales estudiados corresponden a la base de la serie paleozoica co
mo ya seiialibamos en el apartado 4. I. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel I. 

I) Concepto de metamorfismo. 
2) Concepto de diaclasa. 
3) Distinguir e identificar las rocas metam6rficas. 

4) Observar y reconocer la tcxtura de las cocas metam6rficas. 

5) Identificar las diaclasas. 
6) ldentificar y observar el pliegue anticlinal. 
7) Relacionar el origen de los saltos de agua con las diaclasas, o en su 

caso con las caracteristicas litol6gicas de los materiales que consti
tuyen el lecho del rio. 

8) Seleccionar de entre los procesos de meteorizaci6n fisica existen
tes, el responsable de la formaci6n de los canchales que aparecen 
en las laderas del valle y relacionar este proceso con la red de dia
clasas. 

9) Con la observaci6n de la discordancia, comprobar como en deter
minadas circunstancias los estratos no se disponen paralelamente 
unos con respecto a otros. 

- Nivel 2. 

I) Concepto de monte isla. 
2) Relacionar la aparente perdida de estratificaci6n de las cuarcitas 

con la red de diaclasas que afecta a dichos materiales. 

3) Reconocer en los lee hos de pizarras, intercalados entre las cuarci
tas, la causa que nos ayudari a averiguar la estratificaci6n de los 
materiales metam6rficos. 

4) Identificar los distintos juegos de diaclasas. 
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5) Medir direcci6n y buzamiento de las rocas metam6rficas y de las 
diaclasas. 

6) Clasificar las diaclasas en funci6n de la posici6n que guardan con la 
estratificaci6n. 

7) Relacionar las caracteristicas morfol6gicas del valle con la existen
cia de la falla. 

8) Relacionar el tipo de relieve que aparece en las cuarcitas (forma as
tillada y en agujas) con la red de diaclasas y con el proceso de me
teorizaci6n. 

9) Relacionar la presencia de ripidos con la erosi6n remontante. 
10) Distinguir de entre los distintos tipos de labores erosivas que reali

za un rio, aquella que predomina en el valle que estudiamos, asi co
ma rclacionar este hecho con la existencia de la falla. 

11) Identificar el agente y el proceso que determina el desplazamiento 
de los fragmentos de cuarcita que constituyen los canchales. 

12) Clasificar el pliegue atendiendo a criterios geometricos (posici6n 
del eje) y genCticamente, teniendo en cuenta los tipos existentes en 
la corteza terrestre (concentrico o paralelo, similar y reom6rfico). 

13) Reconstruir desde el Paleozoico has ta el dep6sito del Triisico los 
acontecimientos geol6gicos habidos en la zona. 

14) Proponer un modelo evolutivo del relieve en esta parada. 

Trabajos a realizar: 

- Nivel I. 

1) Recogida de muestras. 
2) Observaci6n de la textura de las rocas e identificaci6n del tipo de 

textura y de los minerales mas caracteristicos que pueden ser apre
ciados a simple vista o con lupa. 

3) Identificaci6n de las deformaciones tect6nicas que aparecen a lo 
largo del trayecto. 

4) Teniendo en cuenta la existencia de las diaclasas y la alternancia de 
pizarras y cuarcitas se ofrecer:i una explicaci6n sobre: 

a) Aparici6n de los saltos de agua. 
b) Presencia de los ripidos. 

5) Identificaci6n y descripci6n del proceso de meteorizaci6n que aca
rrea la aparici6n de los canchales en las vertientes del valle, esta
bleciendo la relaci6n entre las diaclasas y el proceso de alteraci6n. 

6) Identificaci6n y dibujo de la discordancia. 

Nivel 2. 

1) El alumno tratara de dar una explicaci6n sobre la causa que deter-
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foco n. 0 I 5: Carrcccra de Rcolid al Salobrc: Canchalc., de gclivaci6n al pie de lo~ relieves 
cuarcilicos. 

Foco n.0 16: C:trretera de Rcolid al Salobrc: Relieve :t'>lillo~o producido por la n1c1eortLau6 n de la' 
tu arch a$. 
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Fo10 n ° 17: Carrclcra de Rcolid al Salobrc· Ob)cr' c'c 13> c>pcci:u:ularc' agu1a' producid3> por cl 
dcsm:in1elamien10 del rclic,•e 

Fo10 n ° 18 Carrclera de Rcolid al Salobre· Sallo' de agua en et curso dcl rio ':iJobrc. Ob>en e'e :d 
fondo los ripidos . 
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mina que el rio Salobre pueda encajarse en unos materiales tan re
sistentes a la erosi6n. 

2) Determinaci6n de la direcci6n y buzamiento de la eslratificaci<>n y 
de las diaclasas. 

3) Observando !as cuarcitas y !as diaclasas, tratar:i el alumno de dar 
una explicaci6n de cuil es la causa por la que en estas rocas no cs 
ficil percibir la estratificaci6n. 

4) Detecci6n de los sistemas de cliaclasas. 
5) Proceder:i a la detecci6n de algun hecho que le ayude a averiguar 

cuil es la estratificaci6n. 
6) Clasificaci6n de! pliegue. 
7) Dibujo en un bloque diagrama de la estratificaci6n y de las diacla· 

sas para proceder a la clasificaci6n de estas Ultimas. 
8) Observando la morfologia del valley del kcho del rio explicar:i Ja; 

labores erosivas que este efectlla. 
9) Explicaci6n <lei proceso de formaci6n <lei rt:licve de las cuarcitas. 

10) Descripci6n de los fen6mt'.nos de vertientes. 
11) Establecimiento de uqa geocronologia relativa de acontecin1ientos 

geol6gicos. 
12) Realizaci6n de un corte geol6gico a lo largo del dc,..,filadcro. 

PARADA N. 0 7 

Coordenadas U.T.M. (30SWH245675). 
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Fig. 8: Esquema <le acceso a la para<la : 
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Regresamos de nuevo a la C.N. 322, una vez en ella seguiremos camino ha
cia Villapalacios. Desde esta poblaci6n continuamos hasta el cruce con la carre
tera de Bienservida a Albaladejo, para dirigirnos en direcci6n a Albaladejo. 

Realizamos la parada en el Km. 11 y seguimos a pie has ta el Km. 17. 
La zona se caracteriza por aparecer fuertemente plegada debido alas presio

nes de componente horizontal que afectaron a la region durante la orogenia Her
cinica. Como la litologia no es homogenea el estilo de plegamiento es distinto, 
de tal forma que por los esfuerzos actuantes las rocas se pliegan, pero mientras 
que las cuarcitas se deforman por flexi6n apareciendo pliegues muy abiertos de 
tipo concentrico, formando estructuras de tipo anticlinorio, las pizarras sufren 
un aplanamiento surgiendo pliegues mas apretados de tipo volcado (piano axial 
inclinado y flancos con buzamiento en la misma direcci6n) que constituyen es
tructuras de tipo sinclinorio, y con unos pianos de exfoliaci6n perpendiculares a 
los esfuerzos, susceptibles de desplazarse los unos con respecto a los otros; se 
trata de una esquistosidad de fractura paralela a los pianos axiales y oblicua a la 
estratificaci6n. Ademas de la esquistosidad, aparecen otros pianos paralelos a la 
estratificaci6n, son los que corresponden a la pizarrosidad. 

La presencia de diaclasas en los terminos de la serie paleozoica, indica que la 
compresi6n continu6 hasta alcanzar el limite de ruptura, apareciendo entonces 
unos pianos que forman un cierto angulo con la esquistosidad. 

En el Km. 11 observamos los materiales que constituyen el tccho de la serie, 
es decir las pizarras negras, formando parte de una serie de anticlinales y sincli
nales volcados. Estas rocas se caracterizan por presentar una marcada plzarrosi
dad y una esquistosidad de fractura {Foto 21) cuyos pianos, al intersectar con los 
de estratificacl6n definen una lineaci6n (crestas agudas que se observan en la fo
to 21) que al ser paralela al eje de los pliegues nos informa de la inmersi6n que 
estos presentan. Asi mismo, la esquistosidad por ser paralela a los pianos axiales 
nos ayudar:ln a conocer la vergencia. 

Formando un cierto angulo con la esquistosidad aparecen los pianos de dia
clasas (Foto 22). 

Pianos de pizarrosidad y esquistosidad seran zonas favorables para la actua
ci6n de los procesos de meteorizaci6n. 

Aproximadamente en el Km. 11 tomamos direcci6n y buzamiento de las pi
zarras y tambien de la esquistosidad y diaclasas (estratificaci6n N55-60E, 50° 
NO; esquistosidad N45-50E, 80° SE; diaclasas N55-600, 65° NE). 

En el Km. 12 volvemos a tomar los mismos datos, sobre todo los referidos a 
estratificaci6n. 

En el Km. 12,3 desde el puente del rio Guadalmena observamos el curso 
meandriforme que posee el rio, asi como unas barras longitudinales de arena que 
le dan un aspecto anastomosado. Dichas barras se habran producido en las epo
cas en que la carga era abundante, y despues de su dep6sito el agua se abria paso 
por varios canales (unos metros mas alla, Km. 12,5. se observan muy bien todos 
estos fen6menos descritos, referentes al cauce de! rio ). 
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En este mismo punto observamos tambiCn, frente a nosotros, los materiales 
paleozoicos que forman conjuntos compactos. Se trata de que, teniendo en 
cuenta los fen6menos de ladera estudiados en la parada anterior y el pedimento 
que surge a partir del relieve que configuran los materiales paleozoicos (Foto 23) 

nos decantemos por algunos de los modelos evolutivos comentados en el aparta
do 4.4. 

En el Km. 13, en una pronunciada curva de la carretera y junto a otro puen
te (antes de llegar a eJ) tomamos medida de la direcci6n y buzamiento de las es
tratificaci6n; aqui aparecen las pizarras grises-rojizas, situadas en la serie estrati
gr;ifica debajo de las pizarras negras, en las que es patente la esquistosidad pero 
con una pizarrosidad menos marcada. 

Los ultimos datos tomados sobre direcci6n y buzamiento de la estratifica
ci6n, nos indican que ahora estos materiales buzan hacia el SE, lo que quiere de
cir que el estilo de plegamiento sufre una variaci6n en este punto, pasando a un 
pliegue sindinal de tipo simetrico. 

A partir del Km. 13,3 encontramos las cuarcitas que, como ya sabemos, 
constituycn el muro de la serie y presentan el mismo buzamiento. La carretera 
atraviesa un lugar en el que se observan zonas cubiertas, que impiden el segui
miento y estudio de !as cuarcitas, sin embargo en algunos sitios es posible detec
tar su presencia en los miirgenes de la carretera (siempre a nuestra derecha). No 
uhstante, su existencia es evidente pues este tramo se encuentra al pie de los re
lieves cuarciticos, que resaltan por erosi6n diferencial sabre las pizarras (Foto 24). 

Del Km. 14 al 15, las cuarcitas cambian de buzamiento y de nuevo se incli
nan hacia el NO, lo cual nos indica que estos materiales integran el nllcleo de una 
estructura anticlinal. 

Si deseamos ver con claridad los afloramientos de cuarcita y comprobar las 
variaciones sufridas en la inclinaci6n de los estratos abandonaremos momenta
neamente la carretera para desplazarnos unos 80-100 metros a nuestra izquier
da, hasta encontrar el valle de! rio Villanueva (recomendamos que esto se haga a 
la altura de los Kil6metros 15 y 14,6). Este camino seria menos dificil que el que 
podriamos seguir si inici:lramos el ascenso hacia los relieves que quedan a nues
tra derecha. 

Ya situados en la zona sefialada, comprobaremos el buzamiento de las capas 
y observaremos la existencia de unos diques de cuarzo que aprovechan la red de 
diaclasas, que de esta manera se constituyen en zonas favorables para la recrista
lizaci6n de! cuarzo. Los diques no aparecen en una direcci6n predominante, y 
asi es normal ver como algunos de ellos se entrecruzan. 

Desde este mismo punto veremos como el rio atraviesa de parte a parte la 
estructura anticlinal, cuya existencia acabamos de comprobar, es por ello que el 
rio se encaja por un fen6meno de sobreimposici6n; determinando la aparici6n 
de una hoz o clusa (vease Fig. 9). La configuraci6n de! valle varia sensiblemente 
en esta zona en comparaci6n con los tramos en los que el rio discurre por las 
pizarras. 
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Fig. 9: Proceso de sobreimposici6n 

Poco despues de! Km. 16, de nuevo afloran las pizarras grises-rojizas y mas 
tarde las negras, siempre con un buzamiento hacia el NO (vease Fig. 10). 

NW 0.1 SE 

Fig. 10: Corte esquemitko de los materiales paleozoicos estudiados en la parada 7. VCase la edad y 
el tipo de materiales en la figura 3. 

El recorrido acabar:i poco antes de llegar al Km. 17, donde se encuentra el 
puente sobre el rio Villanueva. Pocos metros antes de dicho Km., en una pared 
que queda ligeramente apartada de la carretera, a nuestra derecha, aparecen 
unos micropliegues de tipo Kink-band (Foto 25). Se trata de unos pliegues de po
cos centfmetros, cuyas agudas charnelas introducen una nueva lineaci6n y que 
nos indica c6mo, efectivamente, las pizarras se encuentran intensamente defor
madas con pliegues de dimensiones muy variadas. 

La zona en la que puede ser estudiado el metamorfismo es muy amplia, ocu
pando una buena parte de la hoja de Bienservida; si hemos escogido este trayec
to es porque creemos que es el lugar donde se aprecia mejor tanto la estructura 
como la serie paleozoica (sabre todo las pizarras). Evidentemente pues, existen 
otras posibilidades, pero ninguna reuniri las condiciones que acabamos de 
sefialar. 
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Es, por ejemplo, de gran belleza y espectacularidad el recorrido desde Villa
palacios hasta Albaladejo; a lo largo de et llegamos hasta !as zonas mas altas de la 
Sierra de! Relumbrar y desde alli podremos contemplar, hacia el SE, una impre
sionante panorimica constituida por amplias zonas pricticamente llanas y al 
fondo los relieves triisicos. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Concepto de Pizarrosidad. 
2) Concepto de esquistosidad de fractura. 
3) Concepto de lineaci6n. 
4) Concepto de Inmersi6n. 
5) Concepto de Vergencia. 
6) Concepto de Kink-band. 
7) Concepto de Pedimento. 
8) Concepto de Sobreimposici6n. 
9) Concepto de Hoz o Clusa. 

10) Reconocer la textura de las pizarras. 
11) Observar e identificar las estructuras que aparecen en las pizarras. 
12) Explicar el origen de !as estructuras estabkciendo su relaci6n con 

el plegamiento. 
13) Calcular dirccci6n y buzamiento de la estratificaci6n, esquistosi-

dad y diaclasas. 
14) Deducir la macroestructura que afecta a estas rocas. 
15) Detectar el estilo de plegamiento. 
16) Deducir el por que de los diferentes estilos de plegamiento. 
17) Observar los diques de cuarzo y establecer su relaci6n con las dia

clasas. 
18) Escoger de entre los modelos evolutivos sefialados en el apartado 

4.4, aquel que se acomode a nuestra zona. 
19) Explicar el proceso de evoluci6n de! relieve que configuran los 

materiales paleozoicos. 
20) Ordenar la serie metam6rfica de mis antigua a mis moderna. 
21) Observar el trazado meandriforme de! rio Guadalmena. 
22) Clasificar el meandro. 
23) Explicar el origen de !as barras de arena que hay en el rio. 
24) Ayudado por un dibujo en bloque diagrama, explicar el fen6meno 

de sobreimposici6n de! rio Villanueva. 
25) Describir el proceso de meteorizaci6n de !as pizarras. 
26) Correlacionar esta serie con la de la parada n. 0 6. 
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Trabajos a realizar: 

Nivel 2. 

I) Recogida de muestras. 
2) Reconocimiento de la textura de las pizarras. 
3) Descripci6n del proceso de formaci6n de las estructuras de las pi-

zarras. 

4) Identificaci6n de las estructuras de las pizarras. 
5) Clasificaci6n de las estructuras de las pizarras. 
6) Medida de direcci6n y buzamiento de la estratificaci6n, esquistosi

dad y diaclasas. 
7) Realizaci6n de un corte geol6gico que sirva para llegar a la detec

ci6n de la macroestructura que afecta a los materiales paleozoicos. 
8) C:ilculo de la inmersi6n y vergencia de los pliegues. 
9) Identificaci6n del estilo de plegamiento y detecci6n de las diferen

cias que existen entre las cuarcitas y pizarras para llegar a la deduc
ci6n de la causa que provoca tales diferencias. 

10) Realizaci6n de un bloque diagrarna en el que se pueda apreciar la 
relaci6n entre la estratificaci6n y las estructuras de las pizarras. 

11) Realizaci6n de un bloque diagrarna para establecer la relaci6n que 
existe entre diaclasa y diqucs de cuarzo. 

12) Establecimiento de la hip6tesis mas verosimil que explique la evo
luci6n de! relieve. 

13) Realizaci6n de un bloque diagrarna para la explicaci6n del fen6me
no de sobreimpresi6n. 

14) Ordenaci6n de los acontecimientos tect6nicos que se sucedieron 
durante el paleozoico en esta zona, para el establecimiento de una 
geocronologia relativa. 

15) Clasificaci6n del meandro. 
16) Deducci6n del origen del curso anostomosado que se observa des

de el puente del rio Guadalmena. 
17) Descripci6n del proceso de meteorizaci6n de las pizarras y estable

cimiento de la relaci6n que existe entre este proceso y la textura de 
la roca. 

18) Correlaci6n de esta serie con la de la parada 6. 

Con la parada n. 0 7, damos por terminado el estudio de los materiales del 
z6calo de la Cobertera Tabular. 

No obstante, si queremos matizar aU.n mas el estudio sabre el paleozoico, 
podrfamos plantearnos un nuevo objetivo, que consistir:i en recoger restos f6si· 
les que nos permitieran datar las rocas estudiadas. Si es asi, recomendamos una 
zona en concreto, que destaca sabre otras por la mayor cantidad de Crucianas y 
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Scolithus que hemos podido encontrar. Se trata del cerro de la Ermita de! Picayo 
situado a unos 11 Km. de la desviaci6n que existe en el Km. 80,6 de la C.N. 322 
y que conduce a Povedilla, una vez sobrepasado este pueblo y a la derecha de la 
carretera. 

ALCARAZ· VIAN OS 

PARADA N. 0 8 

Coordenadas U.T.M. (30SWH445797). 
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Fig. 11: Esquema de acceso a !as paradas 8, 9, 10 y 11 
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Bien sea desde la parada n. 0 7 o desde Povedilla, nos dirigimos a Alcaraz, 
para despues continuar por la carretera de Vianos. Antes de dejar atr:is Alcaraz 
podremos observar un fen6meno curioso, a espaldas del pueblo, y en el cerro 
sabre el que se encuentra (Foto 26). El paleozoico que aqui aflora constituye un 
monte isla, y el triasico aparece dispuesto de tal forma que la sensaci6n que reci
bimos es como si se encontrara debajo de las cuarcitas y la serie estuviera inver
tida. Pero esto no es m:is que una aparente sensaci6n, pues debemos tener en 
cuenta que los sedimentos triisicos se depositan sabre un relieve preexistente 
(paleozoico) y luego al ser mas facilmente erosionados, permiten que destaquen 
las rocas paleozoicas (vease Fig. 12). Par tanto, coma ya hemos tenido ocasi6n 
de ver en la parada n. 0 6, realmente el triisico se encuentra sabre el paleozoico 
en discordancia angular y erosiva. 

Fig. 1.2: Paleorrelieve paleozoico "fosilizado" por los sedimentos triasicos 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Recordar los conceptos de monte isla o inselberg, erosion diferen
cial y discordancia. 

2) Explicar la evoluci6n del relieve en esta zona. 

Trabajos a realizar: 

- Nivel 2. 

I) Observaci6n de! relieve y explicaci6n de los procesos que se ban su
cedido hasta alcanzar la configuraci6n actual. 
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PARADA N. 0 9 

Coordenadas U.T.M. (30SWH424785). 
vease esquema de situaci6n, figura 11. 
Seguimos por la misma carretera y a 3,5 Km. de Alcaraz, exactamente en el 

Km. 149,6, en una curva de la carretera quedari a nuestra izquierda un cerro 
donde vamos a realizar el estudio de la serie triisica que habiamos dejado aplaza
do (al otro lado de la carretera aparece otro monte isla). Creemos que es esta una 
buena zona para llevar a cabo este objetivo; pues de todos los cerros constitui
dos por materiales triisicos que hemos tenido ocasi6n de ver hasta el momenta, 
es el que ofrece menos dificultad de acceso. 

Queremos por tanto en esta parada conocer la serie ya descrita en el aparta
do 4.1 y ademis las estructuras sedimentarias que aparecen en las rocas, al me
nos las mas frecuentes y las que por ello son mas facilmente localizables y que en 
concreto son: estratificaci6n cruzada (Foto 27), ondulaciones o ripples (Foto 28) y 
granoclasificaci6n. Estas estructuras nos informan del ambiente de dep6sito y de 
su energia (ver datos paleogeogrificos de! apartado 4.1). 

Es interesante que fijemos tambien nuestra atenci6n en los fen6menos de la
dera, es decir en los procedimientos por los cuales tiene lugar el desplazamiento 
de los materiales por las vertientes, y asi mismo en la existencia de una cobertera 
vegetal discontinua con la que se trata de paliar los efectos que causarian los blo
qucs de roca desprendidos y que corresponden a los niveles mas competentes de 
la serie. Precisamente es curioso a este respecto observar la base de los troncos 
de algunos arboles, y comprobar como se presentan curvados debido a los fen6-
menos de rcptaci6n o creeping. 

Objetivos de la parada: 

· Nivel I. 

1) Conocer rocas sedimentarias. 
2) Identificar estructuras sedimentarias y conocer su origen. 

- Nivel 2. 

1) Conocer la serie triisica. 
2) Relacionar la forma que adoptan la base de los troncos de los arboles 

con los fen6menos de ladera. 
3) Deducir el empleo que se da a la cobertera vegetal en esta zona. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel I. 

I) Recogida de muestras. 
2) Observaci6n y descripci6n de las estructuras sedimentarias. 
3) Explicaci6n de su origen. 
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Nivel 2. 

1) Reconstrucci6n del ambiente de dep6sito. 
2) Deducci6n de la energia del medio. 
3) Detecci6n y observaci6n de los fen6menos de ladera. 
4) Realizaci6n de una columna estratigrifica en la que aparezcan los 

terminus de la serie triisica. 

PARADA N. 0 10 

Coordenadas U.T.M. (30SWH438767). 
vease esquema de situaci6n, figura 11. 
Desde la parada anterior hasta Vianos la carretera sigue un trazado sinuoso 

y ascendente y en buena parte discurre por un espectacular barranco. A unos 
150 m. antes de llegar a Vianos divisamos ya el pueblo y seri el momento en que 
podremos realizar una nueva parada. Para ello nos desplazaremos unos metros a 
nuestra derecha, para llegar hasta el borde del barranco; desde este lugar la pa
norimica es impresionante, pues aparece el espectacular tajo producido por la 
erosi6n remontante del rio Quiii.ones (Foto 29) afluente del rio Alcaraz. Desde este 
punto ademis podremos observar, frente a nosotros, la discordancia angular 
que separa a los materiales del Mioceno, sohrc Ins que se asienta Vianos, de los 
del Lias (Foto 30). 

Nuestra actividad consistiri tambien en tomar direcci6n y buzamiento de 
los materiales liisicos y miocenos, que aqui buzan ligeramente hacia el SO, asi 
mismo recogeremos muestras de las rocas que atloran y comprobaremos la exis
tencia de las calcarenitas bioclisticas miocenas. 

Reemprenderemos la marcha dejando atras Vianos y aproximadamentc a 1 
Km. del pueblo, a la derecha de la carretera, vemos de nuevo aflorar el Lias bu
zando al NE; es evidente pues, la presencia de un suave sinclinal en cuyo centro 
aparecen los limos y arenas blancas queen nuestro itinerario, constituyen el te
cho de la serie miocena. Si seguimos un corto trayecto a pie tendremos ocasi6n 
de comprobar como el Lias mis tarde cambia de buzamiento hacia el SO lo cual 
nos indica ahora la existencia de un anticlinal. 

NW SE 

i 

Fig. 13: Corte esquemitico donde se observa el sindinal de Vianos y la zona de escamas; nose ha di
bujado el anticlinal a causa de su pequeti.a magnitud. Con los nllmeros 1 y 2 se indican !as escama~ de 
!as paradas 11-1 y 11-2 respectivamente. 
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Fo10 n . 0 26: Alcar;1z. lnsdhcrg o 1non1c isla . Obsf:rvc~c en 1:1 p:irtc :ilia de la lotografia , )' rc~alt:indo 
en el rclie,·e lai. cuarcnas ()rdovicic:b 

foto n ° 2-r Carretcra Alcaru a Viano~. Estratificad6n cru.tada t>n lo' n1a11~ rfale~ de: la 'c:ric: 1riibic:1 
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Fo10 n . 0 28: Carretcra dc Alcaraz a Vianos: Ondul:lcionc~ o ripples en los n1a1criales de la serle 
1ri:isic:1. 

Foto n . 0 29: Tajo producido por la crosi6n rcmon1an1e del rio Quinones. 
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En resumen, esta zona aparece suavemente plegada por procesos de com
pactaci6n diferencial o por la adaptaci6n al z6calo, como asi lo indicibamos en 
el apartado 4. 2. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

I) Teniendo en cuenta que a lo largo del itinerario los alumnos ya ha
brin tenido ocasi6n de estudiar discordancias se trata de que en esta 
parada puedan recordar e identificar ripidamente la discordancia 
entre el Lias y Mioceno. 

2) Expresar grificamente, con una columna estratigrifica, las relacio-
nes existentes entre los materiales estudiados hasta ahora. 

3) Deducir la estructura que existe en esta zona. 
4) Observar la textura y composici6n de los materiales miocenos. 

5) Deducir !as condiciones de deposito y energia del media. 

6) Explicar el proceso por el que se forma el tajo de Vianos. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 2. 

I) Medida de la direccion y buzamiento que nos permita la deteccion 
de la estructura. 

2) Realizaci6n de un corte-esquema para la observaci6n de la estructu-
ra. 

3) Recogida de muestras y observaci6n de su composici6n. 
4) Deduccion de !as condiciones de deposito y de la energia de! medio. 

5) Observacion de! tajo de Vianos y descripcion de! proceso o labor 
erosiva que determina su formaci6n. 

VIANOS-RIOPAR-CANADA DEL PROVENCIO-LOS ALFJOS 

PARADA N. 0 11 

vease esquema de situaci6n, figura 11. 
Una vez terminadas las actividades de la parada n. 0 10, continuamos nues

tro itinerario en direcci6n a Ri6par. Inmediatamente nos encontramos en el se
gundo de los dos grandes dominios en que se encuentra dividida la region; efec
tivamente nos situamos ya en el Prebetico externo y para ser mis exactos en la 
region de escamas (ver apartado 4.2). 

Los materiales afectados por estas estructuras corresponden al Lias aunque 
en algunos casos tambkn se ve implicado el Mioceno (vease figura 13). 
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Son muchos los ejemplos de escamas que se pueden ver a lo largo del reco
rrido que ahora iniciamos, nosotros hemos crefdo conveniente realizar dos para
das para ver otros tantos tipos. 

Las escamas son pricticamente paralelas a la estratificaci6n y por ello su de
tecci6n puede llegar a ser una tabor complicada, por tanto el conocimiento de la 
serie liisica es base imprescindible (ver apartado 4.1), aunque al ser muy pareci
dos sus terminos esto dificultara tambii:n en alguna medida su estudio. 

El que estas escamas sean paralelas a la estratificaci6n, ha determinado que 
haya autores que no admitan su existencia; seglln ellos se trataria de una serie 
monoclinal. De ser asi, lo que es evidente es que la serie alcanzaria un espesor 
considerable y dejarian sin dar una explicaci6n convincente a la repetici6n de 
los ti:rminos de la serie. 

Los autores del mapa geol6gico de Alcaraz establecen el siguiente criterio 
para identificar la presencia de escamas: "no pueden existir mis de dos secuen
cias caliza-dolomias-arcillas sin que entre ellas haya una escama''. 

Sobre el origen de estas estructuras ya hemos hablado en el apartado 4. 2, re
cordemos no obstante la importancia que en su genesis van a tener los materiales 
tri<isicos y los niveles incompetentes del Lfas. 

Mis al Sur, antes de llegar a la desviaci6n de Paterna de Madera, aparece una 
zona en la que el estilo de deformaci6n cambia, es entonces, cuando podremos 
observar algiin pliegue falla y ademis alguna fractura que afectan a todas las an
teriores deformaciones y que por consiguiente son posteriorcs a ellas. 

Por tanto la parada n. 0 11 queda subdividida de la siguiente manera: 

Coordenadas U.T.M.: 
Parada 11.1 (30SWH450740). 
Parada 11.2 (30SVW45 I 732). 
Parada 11.3 (302VH484728). 
Parada 11.4 (30SWH5127105). 
Parada 11.5 (30SWH523699). 

PARADA 11-1: A unos 2,7 Kms. de Vianos (Km. 157,7), a la izquierda de la ca
rretera aparece una escama entre unas dolomfas rojizas y encima unas dolomfas 
grisiceas, en medio existe una zona de brecha (observese fig. 13). 

PARADA 11-2: A unos 3,5 Kms. de Vianos (Km. 158,5), de nuevo a nuestra iz
quierda tenemos otra escama que, en este caso, afecta al Mioceno en el que se 
aprecian las calcarenitas bioclisticas vistas en la parada anterior. La presencia de 
estos materiales nos facilitari la detecci6n de esta estructura. Encima de las cal
carenitas se sitiian unas calizas y dolomias del Lias medio (vease fig. 13). 

PARADA 11-3: Desde el Km. 162,2 hasta aproximadamente el Km. 165 fijare
mos nuestra atenci6n en el curso del rfo Barrancazo, que queda a nuestra iz
quierda y que lleva una direcci6n normal a la traza de las escamas, lo que nos in
dica un proceso de antecedencia (vease Fig. 14). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



I c;9 

'\O \ 12nos 1>1 ... urdanc 1a an ul:lr c::n1rc:: lu• mJIC'n;ilo m Ken 

°"ld11lo ) "" m21cnalo dC'I I 1J• 

I I I n ' I t ~ rn h'r2 1.k \ l:lO•" ~ R II.,, .. , PhCl(UC' · 1.ll la 

nta cl 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



159 

Foto n . u 30: Viano•: Discordancia angular cntrc lo• n1a1criah.:• 111ioccno' ~obrc Ill> quc >l' :1;il'n1:1 cl 

puchlo y los m:nerialcs dcl Lia>. 
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Fo to n ° 31 : Carre1era de Vianos :i Ri(>par: l'licgul'.·falla 
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Foto n . 0 33, Carretera de \ 'ianos a Ri6par: Plieguc sinclinal dc la 7-0na dc pliegues ~ c•cama., . 
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Fig. 14: Proceso de antecedencia 

Desde el Km. 166,5 hasta aproximadamente el 167 podremos comprobar la 
repctici6n de los tCr1ninus de la serie liisica (siempre a la izquierda de la carre
tera). 

PARADA 11-4: En el Km. 167,2 aparece un pliegue falla (a la izquierda de la 
carretera) (Foto 31), que nos ofrece una buena oportunidad para comprender el 
mecanismo de deformac:i6n en esta zona. 

PARADA 11-5: En el Km. 170,9 tambien a nuestra izquierda observamos una 
fractura (Foto 32). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Concepto de escama. 
2) Concepto de pliegue-falla. 
3) Concepto de antecedencia. 
4) Observar las escamas. 
5) Realizar un esquema de las escamas. 
6) Observar !as estructuras de las paradas 11-4 y 11-5. 
7) Realizar esquemas de las estructuras de !as paradas 11-4 y 11-5. 
8) Valorar la importancia de los niveles arcillo-margosos de! Lias, en la 

formaci6n de las escamas. 
9) Describir el proceso de formaci6n de escamas. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 2. 

1) Realizaci6n de esquemas de las escamas y estructuras de las paradas 
11-4 y 11-5. 

2) Teniendo en cuenta el conocimiento que a estas alturas debera tener 
ya el alumno sobre la estratigrafia de la region, deber:i dar una expli
caci6n sabre el origen de las escamas. 

3) Explicaci6n del proceso de antecedencia. 
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PARADA N. 0 12 

Coordenadas U.T.M. (30SWH514657). 

P12 

Pll 

flll11nca1de S.J.,.rin dt' it.1cariz 
( R,6oarJ 

~·"""' 

l 
I 

Fig. 15: Esquema de acceso alas paradas 12, 13, 14 y 15 

P15 

Continuamos en el Prebetico, pero ahora nos dirigimos hacia la zona de 
pliegues y escamas. A la altura del Km. 187 nos detendremos para, a lo largo de 
la carretera (a nuestra derecha), ir tomando direcci6n y buzamiento de !as calizas 
que aqui aparecen y comprobar la existencia de un cierre periclinal. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Concepto de cierre periclinal. 

Trabajos a realizar: 

- Nivel 2. 

I) Toma de direcci6n y buzamiento para llegar a la detecci6n de la es
tructura. 
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PARADA N. 0 13 

Coordenadas U.T.M. (30SWH495643). 
vease esquema de situaci6n, figura 15. 
Seguimos por la misma carretera y aiin dentro de la zona de pliegues, al lle

gar al Km. 190, 1, observamos a la derecha de la carretera, una estructura tfpica 
de la regi6n por la que en este momenta discurre el itinerario, es decir un plie
gue de tipo sinclinal cuyos flancos no poseen un buzamiento muy fuerte (Foto 33). 

Objetivos y trabajos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Hast a el momenta hemos tenido ocasi6n de ver un buen nllmero de 
estructuras plegadas; nose trata, pues, de plantear como objetivo el 
estudio de esta deformaci6n, sino que a partir de su observaci6n, y 
teniendo en cuenta la parada anterior, confirmemos la existencia de 
la region de pliegues y escamas. Asf pues la actividad sera la observa
ci6n del pliegue sinclinal. 

PARADA N. 0 14 

Coordenadas U.T.M. (30SWH478620). 
Vease esquema de situaci6n, fig. 15. 
Continuamos hasta Ri6par, para entrar en la zona que supone el trinsito ha

cia el Preberico interno y que esta representado por la banda triasica de Ri6par
La Vegallera-Los Alejos. 

El Triisico aqui aflora en el nllcleo de anticlinales por un proceso de haloci
nesis. Segiin ello los materiales triasicos, debido a su baja densidad y a su plasti
cidad se concentrarian en el nllcleo de los anticlinales cuando sabre estas zonas, 
y durante la orogenia alpina, actuaron determinados esfuerzos. Estc fcn6meno 
provocarla a su vez el levantamiento o deformaci6n de las rocas situadas encima 
(Lias), produciendose fracturas y en algunos casos quedando algunos bloques 
aislados y "flotando" autenticamente en los materiales triisicos. 

Pues bien esto Ultimo es lo que podemos ver en el cerro sobre el que se en
cuentra el pueblo viejo de Ri6par (Foto 34). 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

!) Concepto de halocinesis. 
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2) Observar el relieve. 
3) Deducir su origen. 

4) Distinguir este cerro de los inselberg y cerros testigos. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 2. 

I) Realizaci6n de un esquema y explicaci6n de! proceso que determina 
el origen de este relieve. 

2) Comparaci6n de este cerro con los inselberg y cerros testigos situa
dos en otros tramos del itinerario. 

PARADA N. 0 15 

Coordenadas U.T.M. (30SWH580639). 
Vease esquema de situaci6n, figura 15. 
Desde el pueblo viejo de Ri6par nos dirigimos hacia Las Fibricas de S. Juan 

de Alcaraz (Ri6par) para despues continuar, por la carretera de Eiche de la Sierra, 
hasta la Canada del Provencio. Para ello a unos 2,5 Km. de las Fibricas hay una 
desviaci6n a la izquierda que nos permitir:i llegar a la Cafiada del Provencio. Ya 
en este pueblo volvemos a apreciar el fen6meno de la parada anterior, es decir et 
Trias localizado en el nUcleo de un anticlinal (Fohl 35). En este lugar estos materia
les se situan en el fondo del valle del arroyo de la Fresnera, apareciendo el Lias 
en las laderas del valle, hacia el SE en la vertiente que queda frente al pueblo yen 
la carretera que va a La Alfera, y hacia el NO en Ja que se encuentra el pueblo. Pa
ra tomar esta Ultima medida seguimos un corto recorrido a pie por un camino 
que sale a espaldas de! pueblo; durante este pequefio itinerario podremos com
probar m:is tarde que el buzamiento cambia y ahora las capas se inclinan hacia el 
SE. Este hecho nos indica que los materiales del Lias se encuentran formando 
parte de un sinclinal que por dominar sabre el anticlinal de nllcleo triisico da lu
gar a un sinclinal colgado (vease Fig. 16). 

Sf 

Fig. 16: Corte esquemitico realizado en la Caii.ada del Provencio. Los materiales triisicos se sitii.an 
en el valle constituyendo el nUcleo de un anticlinal; los liisicos forman un sinclinal colgado. 
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Desde el pueblo, a pocos metros, y hacia el SO vemos, como en Ri6par, un 
bloque de Lias rodeado por el Triisico. 

Objetivos de la parada: 

- Nivel 2. 

1) Deducir la estructura que aparece en la zona y por consiguiente el ti
po de relieve. 

2) Concepto de sinclinal colgado. 

Trabajos a rea/izar: 

- Nivel 2. 

1) Realizar un corte geol6gico que sirva para llevar a cabo la deducci6n 
de la estructura que afecta a esta zona. 

Con esta parada damos por terminado el presente itinerario, ahora nos diri
gimos hacia La Alfera y despues a Los Alejos. En el transcurso de este ultimo tra
mo, el rio Mundo discurre por un profundo valle en cuyo fondo aparece el Trii
sico yen cuyas vertientes lo hace el Liisico, constituyendo una estructura igual a 
la que acabamos de estudiar en la parada 15. Si lo consideramos oportuno, en el 
Km. 6, 7 podremos realizar una nueva parada para comprobar c6mo las dolomias 
jurisicas que aparecen a la izquierda de la carretera buzan pricticamente hacia el 
N y c6mo en la vertiente que tenemos en frente se aprecia perfectamente como 
el Triisico buza pricticamente hacia el S. 

7. RESUMEN 

Ofrecemos a continuaci6n un resumen de los temas que hemos tenido oca
si6n de estudiar a lo largo del itinerario: 

Estratlgrafia: 

- Parada n. 0 1: (estructuras en los conglomerados). 
- Parada n. 0 2: (discordancia entre el Liisico y Mioceno). 

- Parada n. 0 6: (discordancia entre el Triisico y Paleozoico). 

- Parada n. 0 9: (estructuras sedimentarias: granoclasificaci6n, estratifica-
ci6n cruzada y ondulaciones ). 

- Parada n. 0 10: (discordancia entre el Lias y las calcarenitas miocenas). 
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Geomorfologia: 

- Parada n. 0 1: (bolas en los conglomerados). 
- Parada n. 0 4: (meandros de! rio Jardin). 
- Parada n. 0 5: (cerros testigos, circavas). 
- Parada n. 0 6: (monte isla, canchales, relieve astillado en !as cuarcitas, 

saltos de agua, rapidos, fen6menos de vertiente). 
- Parada n. 0 7: (pedimento, conjunto de inselbergs, procesos de erosi6n 

diferencial, meandros, barras longitudinales de arena, pro
ceso de sobreimposici6n, hoz). 

- Parada n. 0 8: (inselberg de Alcaraz). 
- Parada n. 0 9: (fen6menos de ladera). 
- Parada n. 0 10: (tajo de Vianos). 
- Parada n. 0 11: (proceso de antecedencia). 

- Parada n. 0 14: (cerro aislado de Ri6par). 
- Parada n. 0 15: (sinclinal colgado). 

Tect6nlca: 

- Parada n. 0 2: (estructuras debidas al empuje de! Trias). 
- Parada n. 0 3: (pliegues, fallas, boudinage). 
- Parada n. 0 6: (falla de! rio Salobre, anticlinal, diaclasas). 
- Parada n. 0 7: (pliegues, inmersi6n y vergencia de los pliegues, esquisto-

sidad de fractura, pizarrosidad, lineaci6n, Kink-bands). 
- Parada n. 0 10: (pliegues suaves de Vianos ). 
- Parada n. 0 II: (escamas, pliegues-falla, fallas). 
- Parada n. 0 12: (cierre periclinal). 
- Parada n. 0 13: (pliegue sinclinal). 
- Parada n. 0 14: (halocinesis y pliegues ). 
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LA CREACION DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE ALBACETE 

Por Francisco BELMONTE ROMERO 

I. INTRODUCCION 

La Escuela de Magisterio de Albacete ha sido durante mas de un siglo la insti
tuci6n docente de mas alto nivel en esta provincia. Nos atraia la idea de poder 
ofrecer de una manera.ordenada y sistem:itica el proceso que condujo al estableci
miento de esta centenaria instituci6n cuyos origenes habian quedado en el olvido. 

Decididos por el tema, hubiese sido mucho mas facil y, sin duda mas brillan
te, haber elegido como periodo de estudio alguno mas cercano en el tiempo, 
cursos en torno al atio 1.914, periodo de la Segunda Repiiblica, etc., la abundan
cia de datos y la importancia de los cambios que afectaron a la escuela hubiesen 
permitido la elaboraci6n de un trabajo mas completo y vistoso. Sin embargo, la 
idea de ampliar la investigaci6n, pensando en un futuro estudio que podria titu
larse "Trayectoria hist6rica de la Escuela Normal de Albacete", nos inclin6 a di
rigirnos hacia los origenes del centro, contando con el inconveniente de lo redu
cido de las fuentes. En este sentido, se echara en falta la presencia de alglln capi
tulo dedicado al estudio de las actividadcs academicas y demas aspectos de la vi
da interna del centro; en propia defensa hemos de decir que, como se podra 
comprobar a lo largo de los distintos apartados, las fuentes documentales han si
do h:isicamente dos: las disposiciones leg"ale1'i de la epoca sabre instrucci6n pri
maria, para lo cual nos hemos valido de la Colecci6n Legislativa de que dispone 
el Archivo Hist6rico Provincial, y los libros de Actas de las reuniones de la Dipu
taci6n Provincial. El trabajo adolece pues de formalismo, resultado de! enfoque 
propio de! ambito de la politica y la legislaci6n educativa. No ha podido ser de 
otro modo dada la lamentable circunstancia de que el primitivo establecimiento 
donde estuvo ubicada esta escuela desapareci6 con motivo de un incendio, y 
con eI, toda la documentaci6n, los fondos de la biblioteca y demas enseres. 

Y es precisamente el hecho de que las escuelas normales dependiesen direc
tamente de las Diputaciones provinciales, la circunstancia que ha posibilitado la 
presente investigaci6n, dado que todo el proceso de creaci6n y establecimiento 
de! centro fue gestionado por la Corporaci6n provincial y de ello ha dejado so
brada constancia en cada una de las actas de las sesiones en las que el tema era 
tratado. 

El trabajo ha sido estructurado en tres grandes apartados. En el primero se 
hace un somero anilisis de la situaci6n de la ensefianza en el primer tercio del si
glo XIX, periodo en el que dada la deficiente formaci6n de los maestros de pri
meras letras ya se aboga por la necesaria creaci6n de instituciones oficiales dedi
cadas a la formaci6n de! profesorado de primera ensetianza. En el segundo 
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apartado se estudia el proceso de creaci6n de la primera escuela normal de Espa
na, estudio justificado en base a que la puesta en marcha de la Normal madrilena 
sera e1 requisito previo para la creaci6n y establecimiento de la de Albacete y las 
del resto de Espana. En el tercer apartado abordamos el teina especifico, el pro
ceso de creaci6n y establecimiento de la Escuela Normal de Albacete. Se comple
ta el trabajo con algunos apuntes referidos al funcionamiento de la Escuela du
rante los aiios cuarenta y hasta su supresi6n en 1.849. 

En un intento de autocrftica hemos de confesar que poco, o muy poco, seri 
lo que aporte este estudio a lo investigado sabre el tema general de la formaci6n 
del profesorado espanol a nivel nacional. Sin embargo, estamos con el profesor 
Tunon de Lara cuando habla de la necesaria potenciaci6n de la investigaci6n de 
la historia local o regional por parte de los profesionales o interesados de la pro
pia comunidad; y en este sentido estimamos que puede ser interesante y aunque 
se justifique s6lo en razones afectivas y entraftables -cuestionable tema este en 
el imbito de la cientificidad de la investigaci6n hist6rica- se nos debe permitir 
el sentirnos satisfechos. 

II. EL MAGISTERIO DE ALBACETE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX 

Durante el primer tercio del siglo XIX la instrucci6n primaria en Albacete es 
obra casi exclusiva de las instituciones religiosas. La primcra iniciativa en mate
ria de instrucci6n public a correspondi6 al Ayuntamiento de la capital que, con 
motivo de la expulsi6n de los jesuitas, dot6 a un preceptor de latinidad y a un 
maestro de primeras letras en el ano 1.769. El grado de formaci6n profesional y 
las cualidades docentes de estos enseftantes seglares no parecieron ser muy del 
gusto de la burguesia albacetense de la epoca, 

"Pero tan poco resultado daba la ensenanza de aquellos profesores, 
que D. Salvador de la Bastida y muchos vecinos pidieron al Rey el esta
blecimiento de religiosos escolapios, lo que, aunque informado de util y 
provechoso por el Ayuntamiento, no prosper6, y mal se continu6 hasta 
que los tres conventos de frailes aquf existentes abrieron escuelas cari
tativas, correspondiendo a la recomendaci6n que se hacfa a todos en 
Real Orden de 30 de noviembre de 1.815. El Ayuntamiento invit6 alas 
monjas franciscanas y justinianas a instruir a las niftas pobres, nombr6 
inspector de la ensenanza, con el nombre de Censor, al P. Escolapio 
Inocencio Tebar, y se constituy6 una)unta de educaci6n para velar sa
bre ella" (1). 

Los recelos de !as autoridades municipales hacia el profesorado primario no 
perteneciente al sacerdocio, o a cualquiera de las 6rdenes religiosas dedicadas a 

(I) SANCHEZ TORRES, F. J : "Apuntes para la historia de Albacete". lmprenta de Eliseo Ruiz. Alba

cete. 1916, p. 149. 
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la enseiianza, tiene, en la f:poca a la que nos referimos, clara justificaci6n. Dos 
razones, al menos, pueden ser aducidas. Por una parte, la formaci6n cultural y, 
no digamos pedag6gica, de! maestro de primeras letras dejaba bastante que de
sear. Y no s6lo en Albacete. La valoraci6n es aplicable, con pocas excepciones, 
al resto de nuestro pais. El profesor Ruiz Berrio describe asi la figura de! maestro 
de escuela de los primeros aiios de! siglo XIX: 

''Habia tres fallos decisivos en la personalidad de! profesor de prime
ras letras. Uno de falta de formaci6n cultural adecuada, otro de! despre
cio en que le tenia la sociedad, otro de mala retribuci6n econ6mica. A es
tos fallos, aunque no lo seiialaran tan claramente sus contempor3.neos, se 
unia el que debiera ser mis cuidado, el de la ausencia en la mayor parte 
de los maestros de vocaci6n, as:i coma la de conocimientos pedag6gicos. 
Esto nos puede hacer suponer con gran angustia que el maestro tipo de 
los primeros aiios de! siglo pasado era bastante deficitario" (2). 

Este era el panorama general, pero seria bastante injusto atribuir la culpabi
lidad de ta! situaci6n a la figura del maestro, ya que, como el mismo profesor 
Ruiz Berrio concluye "ta! estado de cosas se debia integramente a la sociedad 
que et -el maestro- intentaba instruir por los medios, mas o menos rutinarios 
segiin los casos, que con gran empeiio iba adquiriendo" (3). 

Efectivamente, era la sociedad la que retribuia, cuando lo hacia, muy mat al 
maestro. En los aftos treinta, cuando ya son muchos los municipios de la provin
cia que cuentan con una escuela de primeras letras sostenida con fondos piibli
cos, son raros los maestros cuyos sueldos anuales pasan de los dos mil reales, y 
muy abundantes los casos de los Ayuntamientos que Hegan a adeudar a su maes
tro seis meses de salario y hasta la completa retribucion anual (4). Noes de extra
ftar la ausencia de una preocupaci6n por el perfeccionamiento de parte de los 
hombres que se dedicaban a la enseiianza primaria. Y tambien resulta explicable 
el que no se prestase la atenci6n debida a tan digna profesi6n: la supervivencia 
obligaba a los maestros al mas curioso y variopinto pluriempleo. 

Era tambien la sociedad la encargada de ofrecer a los aspirantes al magiste
rio los medios institucionales precisos para obtener la formaci6n que de ellos se 
echaba en falta. Y tales instituciones no existiran hasta casi mediado el siglo. Los 
maestros albacetenses de la epoca debieron sin duda adquirir SU formaci6n a tra
VeS de la ayuda recibida de otros maestros con los que probablemente trabajasen 
como pasantes. En todo caso, no bastaba con la experiencia que pudieran obte-

(2) RUIZ BERRIO, J.: "Politica escolar de Espafi.a en el siglo XIX (1808-1833)". C.S.I.C. Madrid. 

1970,p. 41. 
(3) Ibidem. 
(4) En los libros de Actas de la Diputaci6n Provincial correspondientes a los aflos 1837 a 1841 puede 

encontrarse sobrado testimonio de estas afirmaciones. Las quejas de maestros de la provincia 

respecto al endeudamiento de que son objeto por parte de sus respectivos ayuntamientos son te
ma frecuente en el orden de! dfa de la~ reuniones de la Corporaci6n Provincial. 
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ner en sus aiios de aprendices, e1 ejercicio de la profesi6n s6lo era permitido a 
los maestros titulados. La obtenci6n de! titulo exigia la superaci6n de unos exa
menes. En el Reglamento de Instrucci6n Piiblica de 1821 se establece que dichos 
examenes seran obligatorios para los maestros de escuelas pllblicas -no es asi 
para los de centros privados-, y que deberan pasarlos en !as capitales de pro
vincia (5). En el aiio 1834, en la lnstrucci6n para el regimen y gobierno de las Es
cuelas de primeras letras del Reino, se determina la creaci6n de Comisiones de 
provincia, partido y pueblo, a !as que se Jes delegan ciertas atribuciones sobre la 
instrucci6n primaria; entre ellas, alas Comisiones de provincia se les faculta pa
ra nombrar una comisiones especiales de maestros y maestras que se encargarin 
de pasar los examenes (6). En el Plan de Instrucci6n Piiblica de 1836 yen el Plan 
Provisional de 1838 se especifican mas detalladamente !as cualidades exigidas a 
los aspirantes, asi como las de las comisiones encargadas (7). 

Pese a sus probadas cualidades en los eximenes, su acerbo cultural era mis 
bien escaso. Las quejas de los vecinos de Albacete que al principio comentabamos 
debieron pasar desapercibidas a las autoridades provinciales pues no debieron 
prestar especial atenci6n a las menguadas exigencias que se contemplaban en las 
pruebas establecidas para acceder al titulo. El perfil de! magisterio de la epoca po
ne de manifiesto la falta de un plan serio para la formaci6n de! magisterio: 

"Intelectualmente, poco bagaje era el de los maestros. Sabia leer, es
cribir, contar y la Doctrina Cristiana, pero sin pasar de ahi. Algunos do
minaban tambien la gramitica castellana, y muy pocus eran los que cono
cian algiin idioma o algunas nociones de Geografia, Historia, Latin o Filo
sofia. Hubo sus excepciones, como es natural, pero contadas, y muy 
aireadas por ellos y por sus compaiieros. Es decir, que se limitaban en la 
mayoria de los casos a conocer justo aquello que iban a ensefiar'' (8). 

Ante este panorama resultan 16gicas !as opiniones del Seiior Bastida y sus 
convecinos sobre "el poco resultado que daba la enseiianza de aquellos profeso
res". El hecho de que la soluci6n del problema se busque en la solicitud al Rey 
para que se establezcan instituciones docentes de religiosos en Albacete podria 
explicarse por la iinica raz6n de las deficiencias comentadas respecto al profeso
rado piiblico. Sin embargo, no hay que olvidar que en la epoca que contempla
mos, la figura del maestro, por lo loable de su misi6n exclusivamente, noes to
davia concebible, por amplios sectores sociales, como la de un tecnico en la en
seftanza, muy al contrario, preocupa mucho mis el mantener la tradicional 

(5) Reglamento General de I. PUblica de 1821. Arts. 15 y 16. 
(6) Concretamente el articulo 6 dice: "Los ex:imenes de maestros y maestras que hasta ahora se han 

verificado ante las juntas de capital, se verificar:in en lo sucesivo por una comisi6n especial de 
maestros o maestras que nombrar:i la comisi6n de provincia ... ". 

(7) Puede verse en Ios articulos 15 y 16 del Plan de 1836 yen los titulos III y IV del Plan Provisional 
de 1838. 

(8) RUIZ BERRIO, J.• Ob., cit., pp. 288 y 289. 
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figura del educador preocupado fundamentalmente por la formaci6n religiosa y 
moral. Lo religioso-moral y lo educativo son inseparables. Y la seguridad de tal 
tipo de formaci6n la ofrecen los religiosos y los sacerdotes. El Ayuntamiento de 
Albacete piensa, cuando hace el llamamiento alas monjas franciscanas y justinia
nas, en el deficit de escuelas en la capital, pero, probablemente tambien se pien
sa en un determinado modelo educativo. 

III. LA NECESARIA CREACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 

Ante realidad tan poco halagadora, la preocupaci6n por el profesorado de 
primeras letras se manifesto en el convencimiento generalizado de que se hacia 
necesario afrontar el problema de creaci6n de centros dedicados a la formaci6n 
y perfeccionamiento del magisterio. El espiritu de mejoraci6n del profesorado 
estuvo en la mente de muchas personas, con responsabilidad piiblica o no. 

Los primeros proyectos para la creaci6n de una Escuela Normal del Magiste
rio primario surge ya durante el reinado de Fernando VII, si bien la idea que se 
tenia de un Centro para formar a los maestros distaba mucho de lo que actual
mente se puede entender como una escuela de formaci6n del profesorado. Asi lo 
entiende el profesor Ruiz Berrio: 

"Es cierto que varias de sus proposiciones no buscaban una Escuela 
de Magisterio como las actuales, ni siquiera parecidas. Sino que se limi
taban a defender la existencia de una escuela primaria que por su orga
nizaci6n, mCtodos, profesorado y selecci6n de alumnos pudiera consti
tuir el modelo para las demas ... 

La causa de que ninguno de ellos llegara a cuajar nos atreverlamos a 
fijarla iinica y exclusivamente en la desastrosa situaci6n en que se en
contraba la naci6n en aquellos aftos" (9). 

Los primeros intentos serian fallidos, pero el debate quedaba abierto. Se 
aceptaba la idea de que la prosperidad de la instrucci6n primaria estribaba en la 
puesta en funcionamiento de las escuelas normales; en ellas esta encerrado el 
porvenir de la educaci6n popular. ''En vano se clamara para que se creen escue
las en los pueblos; en vano suministraran estos sus fondos para dotarlas: todo sa
crificio quedara perdido si el nifio se confia a un maestro ignorante y grosero. 
Aquella tierna rama recibir3. en sus manos una formaci6n torcida y viciosa; y mas 
valiera dejarla crecer espontaneamente al mero impulso de la naturaleza. Por es
to el Gobierno ha creido que la reforma de la instrucci6n primaria tiene que em
pezar por los mismos que han de darla: tal vez los pueblos no suelen mostrarse 
ap3.ticos en punto tan vital, sino porque, testigos con frecuencia de la ineptitud 
de los maestros, no recogen fruto alguno de sus lecciones; pero tengan 

(9) Ibidem, pp. 289-290. 
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profesores que conozcan y cumplan sus deberes, que guien a los niiios por el 
buen camino, que se afanen por corresponder a lo que exige su importante mi
nisterio, y entonces seran los primeros en comprender los beneficios de la ins
trucci6n, y no habri genero de sacrificios que no hagan para proporcionarla a 
sus hijos" (IO). 

IV. CREACION DE LA PRIMERA ESCUELA NORMAL DE ESPANA 

Por Real Decreto de 31 de agosto de 1834 se crea en Madrid una Escuela 
Normal de enseftanza mutua lancasteriana para formar maestros id6neos que, 
instruidos en los mejores metodos y particularmente en el lancasteriano, fueran 
luego a plantearlos alas provincias. Con posterioridad, una Real Orden de ocho 
de septiembre del mismo aiio instituye definitivamente la escuela. La metodolo
gia de enseiianza que intentaba importar no tenia nada de nuevo que ofrecer a 
los docentes espaiioles ya que existia experiencia sobrada en el empleo de tecni
cas de aprendizaje en la Hamada "enseiianza mutua". Porta! motivo algunos co
lectivos de ensefiantes manifestaron sus protestas a raiz de una Real Orden 
(4-11-1834) por la que se nombran comisionados para estudiar en Londres el 
metodo lancasteriano. Sohre tales comisionados recaeri la responsabilidad, tan 
pronto como regresen, de aplicar en la Escuela Normal madrileiia !as tecnicas 
aprendidas en la sociedad denominada "Escuelas brit3.nicas y extranjeras" de la 
capital inglesa. 

El proyecto es ambicioso ya que no solo se trata de crear una escuela en la 
capital del Reino, sino de extender las escuelas normales a todas las capitales de 
provincia. Don Jose Maria Moscoso de Altamira, Ministro del Interior, asf lo ex
pone en la Real Orden de 16 de febrero de 1.835: 

"La Comisi6n central de Instrucci6n primaria formara y remitira 
con la posible brevedad a la aprobaci6n de S.M. el reglamento literario, 
econ6mico y gubernativo de la citada escuela y seminario de profeso
res; y propondri los medios de establecer las de las capitales de provin
cia; teniendo presente que el objeto principal de S.M. es plantear simul
tineamente y bajo un sistema uniforme, el mi:todo de enseftanza prima
ria en todas las provincias de la Monarquia, generalizindolo entre sus 
habitantes, y haciCndolos participes de los beneficios que en ese ramo 
solo han obtenido hasta ahora los de la capital, 0 los de algunas pocas de 
las principales ciudades del Reino" (11). 

Con elfin de conseguir la uniformidad a la que alude el Ministro, en la mis
ma Real Orden se contempla la obligatoriedad de cada provincia respecto a la 

(10) Aunque este texto se publicara algunos aiios despues (Reglamento orginico de Ias escuelas nor
males de 15-10-43) su contenido es perfectamente aplicable al momenta que comentamos. 

(11) Articulo de R.O. de 16-2-35 con varias disposiciones para llevar a efecto el establecimiento de 
la escuela lancasteriana. 
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elecci6n y envio, en su dia, a la Escuela Normal de Madrid de dos alumnos selec
cionados entre maestros de primeras letras, solteros o eclesi:isticos seculares. 
Los maestros comisionados vivir:in en el mismo edificio en que este situada la es
cuela y seran sostenidos con fondos de su provincia, cuya Corporaci6n pagarii al 
establecimiento la cantidad de cuarenta reales por alumno en concepto de gastos 
de manutenci6n y ensefianza. El Plan de Instrucci6n Publica aprobado en agosto 
del afio siguiente se pronuncia en el mismo sentido, aunque nose hace ya expre
sa menci6n de! discutido metodo lancasteriano: 

"Habrii en la capital del Reino una Escuela Nacional central de ins
trucci6n primaria, destinada principalmente a formar maestros para las 
escuelas normales subalternas y pueblos de la provincia de Madrid, que
dando refundida en este establecimiento la escuela normal de ensefian
za mutua, instituida por Real Orden de 8 de septiembre de 1834. 

Cada provincia podr:i sostener por si sola, o reunida a otra u otras 
inmediatas, a juicio de las Diputaciones provinciales, una escuela nor
mal primaria para la correspondiente provisi6n de maestros. 

Las mismas Diputaciones propondriin, en su caso, por el Ministerio de 
la Gobernaci6n del Reino, los medios de sostener !as escuelas normales. 

Tambien acordar:in entre si la reuni6n de varias provincias, cuando 
asi conviniese, para sostener una escuela normal. Esta reuni6n se some
tera a la aprobaci6n soberana por el mismo Ministerio. 

Un reglamento general especial determinarii la organizaci6n de las 
escuelas normales" (12). 

El Plan Provisional de Instrucci6n Primaria de 21 de agosto de 1838 recoge 
en sus articulos 11 y 12 las mismas intenciones que hemos visto expresadas en el 
Plan de 1836, y que seguiriin vigentes durante casi veinte afios, ya que la "provi
sionalidad" del Plan del 38 durarii hasta la aprobaci6n de la Ley Moyano en 
1857. 

Los tramites para la definitiva instalaci6n de la Escuela Normal madrilefia se 
suceden de un modo continuado pero con evidentes retrasos respecto alas pri
mitivas previsiones. En mayo de 1837 se publica en la Gaceta el esperado Regla
mento. Se anuncia en el preimbulo de la Real orden su caricter interino, interi
nidad que, no obstante, durarii seis afios, hasta queen 1843 se publique el regla
mento definitivo en el que se reestructura la Escuela Normal de Madrid y se esta
blece la normativa general para todas !as escuelas de Espana. Dos circunstancias 
dificultan la ansiada inauguraci6n de! establecimiento: la falta de un local ade
cuado y el retraso por parte de algunas Diputaciones en el nombramiento de 
alumnos. El primer problema parece quedar resuelto ya en 1837: 

" ... varios obstiiculos han retardado la realizaci6n de tan util pro
yecto. Allanados en fin los queen parte consistian en la falta de un local 

(12) Plan General de Instrucci6n PUblica de 4-8-36 (Arts. 13 y 14). 
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a prop6sito para la escuela, y dispuesto ya convenientemente el que se 
ha destinado a este objeto ... " (13). 

El segundo problema parece de mas ficil soluci6n ya que desde 16-2-1835 
en que se establece por Real orden el sistema de nombramiento de alumnos, has
ta la fecha de inauguraci6n de la Escuela -e incluso con posterioridad a la 
misma- no hay disposici6n legal referida al establecimiento del centro en la que 
no se recuerde a !as Diputaciones provinciales la necesidad de agilizar dicho tra
mite. Asi: 

"Los Gobernadores civiles darin noticia a la Comisi6n central de 
Instrucci6n primaria de los profesores que elijan, a fin de que la Comi
si6n pueda avisarlos oportunamente" (14). 

"Luego que este hecho el nombramiento de los alumnos, lo cual se
ri a la mayor brevedad posible, los respectivos jefes politicos lo comu
nicarin a este ministerio a mi cargo" (15). 

" ... siendo la voluntad de S.M. que si esa Diputaci6n provincial no 
hubiese ya nombrado los alumnos que han de concurrir a dicho estable
cimiento, lo verifique a la mayor brevedad, y remita sin perdida de 
tiempo nota de ellos a esta secretaria" (16). 

"Que si en alguna provincia nose presentasen, coma ha sucedido, 
alumnos, puedan las diputaciones provinciales elegirlos en las inmedia
tas ... " (17). 

" .. .!as diputaciones provinciales que al recibo de esta orden no hu
bieren enviado los alumnus quc les corresponden para la escuela nor
mal, suspendan sus nombramientos y venida hasta principios del ado 
pr6ximo de 1.840 ... " (18). 

Esta aparente resistencia que ofrecen algunas Diputaciones provinciales pa
ra nombrar y enviar a los alumnos solicitados se explica, en algunos casos, por la 
inseguridad de los alumnos y sus propias circunstancias que, a 61tima hora, sue
len cambiar de decisi6n abandonando sus primeras intenciones. Sin embargo, en 
la mayoria de los casos, son dificultades econ6micas por parte de !as areas pro
vinciales, !as que determinan este retraso, ya que el envio de los alumnos supone 
el previo abono de !as consignaciones establecidas para la manutenci6n y ense
iianza de los alumnos comisionados. Consciente de! Gobierno de la naci6n de ta
les circunstancias reduce los cuarenta reales anuales por alumno, que se fijan en 

(13) Preimbulo de la R.O. de 16-3-37. 
(14) Real decreto de 16 de febrero de 1835. Art. 4. 0

. 

(15) R.0. sobre nombramiento de alumnos de la Escuela Normal. 
(16) Preimbulo de la R.O. que establece el Reglamento de la E. Normal. 
(17) Art. 4. 0 de la R.O. relativa a la Escuela Normal de Instrucci6n Primaria mandada establecer en la 

Corte. 
(18) R.0. de 17-9-1839 relativa a los alumnus de la Escuela Normal que aiin no hubieran enviado !as 

Diputaciones provinciales. Art. 1. 0
• 
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febrero de 1835, a treinta reales en abril del 37, llegando incluso a permitir el 
envio de un solo alumno por provincia para aminorar los gastos a las corpora
ciones provinciales: 

"S.M. quiere ademas que las Diputaciones provinciales que no hu
biesen hecho todavia la anticipaci6n indicada, lo verifiquen a la mayor 
brevedad, pues siendo tan m6dicas las cantidades con que deben contri
buir para un objeto tan util y necesario, no puede haber motivo razona
do que impida el hacerlo; sin perjuicio de que si algunas tuviesen esca
sez de fondos para satisfacer la pension de los dos alumnos, se limiten 
por ahora a enviar y costear uno solo, de lo que no se admitir:i excusa 
de ninguna especie" (19). 

Sin solventar el problema del alumnado de las provincias, la primera Escue
la Normal de Espaiia se inaugura el dia 8 de marzo de 1839 en Madrid, segun se 
anuncia en la R.O. de 29 de enero del mismo aiio: 

"S.M. la Reina Gobernadora se ha servido seiialar el dia ocho del 
pr6ximo mes de marzo para la apertura de la Escuela Normal de instruc
ci6n primaria ... ''. 

Fue su primer director Pablo Montesino, verdadero impulsor y alma de la 
Escuela. Sus brillantes resultados pronto le fueron reconocidos: 

"De la Escuela Normal, creada en 1839, fue su primer director. 
Quiso formar alli un vivero permanente de magnificos maestros, y ob
tuvo halagadores resultados, porque de sus discipulos salieron notables 
pedagogos que continuaron su tarea a su muerte" (20). 

"Instalada en 8 de marzo ultimo, la Escuela Normal de Instrucci6n 
primaria, el Gobierno ha podido ya conocer que no eran vanas !as espe
ranzas que concebia al promover con af3.n la creaci6n de tan Util esta
blecimiento. El celo de los maestros y la aplicaci6n de los discipulos se 
ha probado en eximenes particulares, y se har:in manifiestos a todos en 
los publicos en que a su debido tiempo deberin verificarse" (21). 

V. REGLAMENTO DE LA PRIMERA ESCUELA NORMAL DE INSTRUCCION 
PRIMARIA 

El Reglamento de la Escuela Normal de Madrid aparece publicado en la Ga
ceta de 27 de Mayo de 1.837. Consta de cincuenta articulos agrupados en siete 

(19) R. Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 29 de enero de 1839 acerca de la apertura de la 
Escuela Normal de instrucci6n primaria. 

(20) GALINO y otros: "Textos pedag6gicos hispano-americanos". ITER EDICIONES, S. A. Madrid. 

1968, pp. 939-940. 
(21) R. Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 10 de julio de 1839. (Pre:imbulo de la Orden). 
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tltulos. Siguiendo el texto legal, resumimos a continuaci6n lo esencial de su 
contenido. 

I. Objeto de la Escue/a.-La finalidad del centro es formar maestros instruidos 
y capaces de dirigir !as escuelas normales que posteriormente habrian de estable
cerse en las distintas provincias, asf como las escuelas de instrucci6n primaria. 

2. Organizaci6n de la Escue/a Normal.-La escuela se compondra de un semi
nario para los aspirantes a maestros y de una escuela de pricticas. Los alumnos 
podrin optar por el regimen de internado o por recibir Unicamente las ensefian
zas y residir fuera de! establecimiento. 

3. Direcci6n, gobierno y enseflanza.-Para la direcci6n, gobierno y enseiianza 
de la escuela se cuenta con el siguiente personal: director principal, vicedirec
tor, primer maestro del seminario y maestro regente de la escuela de pricticas. 
Se contempla la posibilidad de nombrar mas profesorado para completar las en
sefianzas. Estos profesores seran auxiliares y provisionales. 

4. Junta de estudios y disciplina.-Estarii compuesta dicha junta por el direc
tor, que seri su presidente, el vicedirector y los maestros del centro. Su funci6n 
principal es la elaboraci6n del reglamento de estudios del seminario y de la es
cuela prictica, asf como el de la disciplina interior y exterior de los alumnos. 

El plan de estudios dura dos aiios. Su horario nos parece hoy excesivo: "Los 
alumnos seminaristas no tendr3.n menus de nueve a dicz horas de estudio, aulas 
y repasos diarios, excepto los domingos y dias festivos que se designaren, los 
cuales deber3.n ser muy pocos'' (22). El regimen disciplinario se califica de severo 
por considerarlo el conveniente a la profesi6n y a las circunstancias de la pobla
ci6n en que la misma se ha de ejercer. 

5. Programa de ensenanzas.-Se consideran dos tipos de materias: indispen
sables y adicionales. Las primeras son !as siguientes: Religion y moral, Lengua 
castellana, Aritmetica y elementos de geometria, Dibujo lineal, Elementos de fi
sica, Elementos de historia natural, Geografia e historia y Principios generales de 
educaci6n moral, intelectual y fisica. A este curriculum se afiaden instrucciones 
especiales acerca de los medios mas conducentes para conservar la salud de los 
nifios y robustecerlos, o sea el modo de combinar los ejercicios gimn3.sticos o 
corporales con los juegos y ocupaciones ordinarios de la niiiez. 

Las materias indispensables que completan el curriculum son: Metodos de 
enseOanza y pedagogia, Lectura y Escritura. Las enseOanzas de materias adicio
nales se dejan a criteria de la Junta de estudios y en raz6n de !as posibilidades 
econ6micas de la escuela. Se citan coma particularmente interesantes la agri
mensura y los idiomas modernos (trances o ingles). 

6. Admisi6n de alumnos internos y externos.-Podran ser alumnos internos: 

(22) Asi se contempla en el articulo 17 de! citado reglamento. 
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los nombrados y sostenidos por las Diputaciones provinciales, los que voluntaria
mente lo soliciten sosteniendose por su cuenta y los pensionados por S.M. Se re
quiere una edad comprendida entre los 18 y los 20 afios, buena conducta, caren
cia de defecto fisico y un buen expediente academico. La contribuci6n anual por 
cada alumno interno se fija en 300 reales, en dos pagas adelantadas, una cada se
mestre. Se especifica, ademas, el vestuario y utillaje que cada alumno debe llevar. 

Todos los alumnos deberiin sufrir un examen de ingreso en el que acrediten 
estar en posesi6n de los conocimientos que se suministran en las escuelas ele
mentales. Tambien sufriran un examen de salida. Al final de! primer curso, los 
alumnos que no ofrezcan esperanzas de aprovechamiento y capacidad bastante 
para ser aprobado y obtener titulo de maestro al aiio siguiente, serii despedido 
de la escuela y de! seminario. 

7. Trato a /os alumnos internos.-Se especifica en este ultimo titulo el regi
men alimentario, la asistencia sanitaria, asi como los servicios de limpieza. En 
general, se contempla el sistema propio de un internado religioso de la epoca. 

Este reglamento estar:1 vigente durante seis aiios; hasta la aprobaci6n de un 
nuevo reglamento en 1.843 servirii de modelo organizativo para aquellas escue
las normales que vayan surgiendo en las distintas provincias a partir del 
aiio 1841. 

VI. PROCESO DE CREACION DE LA ESCUELA NORMAL DE ALBACETE 

1. La formaci6n de los maestros encargados de dlriglr la Escuela 

Como acabamos de comprobar, el objeto de la creaci6n de la Escuela Nor
mal de Madrid noes otro que el de formar maestros instruidos y capaces de diri
gir las escuelas normales de provincias. El primer paso a dar por las auroridades 
albacetenses habria de ser el de seleccionar y comisionar a los que, tras un perio
do de formaci6n en la Escuela Normal madrilefia, habrfan de dirigir la futura es
cuela albacetense. 

Segun la R.O. de 16-2-1835 la selecci6n de los alumnos correspondia al Go
bernador Civil: 

"Los Gobernadores Civiles elegiriin dos individuos de los mas acre
ditados por su aplicaci6n, aptitud y buena conducta, para que concu
rran a la citada escuela ... En igualdad de circunstancias la elecci6n re
caera en profesores de primeras tetras solteros o en eclesiasticos secula
res, que no siendo de avanzada edad hayan cumplido por lo menos la de 
veinticinco aftos" (23). 

En febrero de 1.837 se modifica esta disposici6n pasando la responsabilidad 

(23) R.O. de 16 de febrero de 1.835. Articulo 1. 0 • 
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de la selecci6n de los alumnos a las Diputaciones provinciales. Hecho l6gico si 
tenemos en cuenta que los gastos de manutenci6n y enseftanza de los alumnos 
debian ser atendidos por las Corporaciones provinciales y no por los Gobiernos 
civiles. Se reduce la cantidad establecida al principio en 4 .OOO reales y pasa a ser 
de 3.000 por alumno, seguramente atendiendo las quejas de mas de una provin
cia, cuyos presupuestos no debian ser nada excepcional. Se corrige ademas la 
edad establecida para los alumnos en la primera disposici6n del aiio 1835. Se de
termina ahora que, 

"Los elegidos deberin tener la edad de solo 18 o 20 aiios ... Sin em
bargo, con el objeto de conseguir pronto maestros que puedan estable
cer nuevas escuelas normales en las provincias, uno de los nombrados 
sera, s6lo por esta vez, mayor de 20 aftos, siempre que no pase de los 
30; este vendri a la escuela a aprender pr;icticamente en seis u ocho me
ses el metodo de enseftanza y cuanto dice relaci6n al gobierno y direc
ci6n del establecimiento; el otro nombrado deberi ser precisamente de 
la edad indicada, y dispuesto a los diferentes estudios que tendri que 
hacer en el espacio de dos aiios" (24). 

Efectivamente, tal y como se contemplaria en el Reglamento de la Escuela, 
publicado un mes despues, el plan de estudios duraria dos aiios. Tai y como ya 
ha sido expuesto en piginas anteriores, se cursarian diez materias indispensables 
mas algunas adicionales. 

Establecida la normativa, correspondia, pucs, a los diputados provinciales 
albacetenses la elecci6n de los dos alumnos como primera medida tendente a 
iniciar los tr;imites de creaci6n de la futura escuela normal. 

2. Los alumnos de Albacete en la Escuela Normal de Madrid 

Segun consta en el Libro de Actas de la Diputaci6n Provincial del aiio 1837, 

"Se nombraron para ir a la Escuela Normal a D. EDUARDO DONO
SO, vecino de Alcaraz, y a D. JUAN CARRION, hijo de D. Manuel, de 
Jaen, cuyos nombramientos se comunicarin a los interesados y al Direc
tor del establecimiento" (25). 

En enero de 1.839, y ante la inminente apertura de la Escuela, anunciada para 
el 8 de marzo del mismo aiio, se recuerda alas Diputaciones provinciales la obliga
ci6n que tienen de pagar por adelantado el importe del primer semestre antes de 
que de comienio el curso en el dia anunciado. No obstante, se permite que, 

'' .. . si algunas tuviesen escasez de fondos para satisfacer la pensi6n 
de los alumnos, se limiten por ahora a enviar y costear uno solo, de lo 
que no se admitiri escusa de ninguna clase" (26). 

(24) R.O. de 8 de abril de 1.837. Articulo 2. 0
• 

(25) Libro de Actas de la Diputaci6n de Albacete de! aiio 1.837. Sesi6n del dia 7 de octubre. Hoja 
188 de! libro. 

(26) Asi se puede leer en la R.O. de 29 de enero de 1.839. 
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La Diputaci6n albacetense parece encontrarse en esa situaci6n y se aprove
cha de esta doble circunstancia: la indecision de uno de los alumnos nombrados 
-D. EDUARDO DONOSO- y la nueva posibilidad que se le ofrcce de prescin
dir de uno de los comisionados: 

''De otro -oficio- del mismo Sr. Jefe Politico en que transcribe la 
R.O. de 29 de enero ultimo en que anuncia la apertura de la Escuela 
Normal de instrucci6n primaria para el dia 8 de marzo, con varias dis
posiciones relativas a la presentaci6n de los alumnus de la misma y pago 
de la pensi6n asignada en circular de 21 de marzo Ultimo; y se resolvi6 
estar a lo acordado en este dia sobre fondos y oficiar sin dilacion al 
maestro de Alcaraz expresando para que diga si se haya dispuesto para 
emprender su viaje a la Corte, y por sus resultas se determinara lo con
veniente para nueva elecci6n caso necesario, poniendose en conoci
miento del Sr. Jefe Politico que por ahora limita la Diputacion el cambio 
a un solo maestro por la escasez de fondos" (27). 

Ante la decision del alumno de Alcaraz de no incorporarse a la Escuela, el 
alumnado de Albacete queda, pues, en el primer curso academico de la institu
ci6n reducido a la presencia de D. JUAN CARRION, que decididamente manifies
ta su voluntad de trasladarse a la Corte y asi lo expresa: 

"De otro -oficio- de D. JUAN CARRION, fechado en Andujar de 
26 de octubre ultimo en que hace presente que se haya pronto a pasar a 
Madrid como uno de los alumnos del Colegio Normal nombrados por 
esta provincia y solicita se le remitan los fondos con los que debe con
tribuirsele con este objeto, y se acord6: que se este a lo resuelto en el 
dia de ayer sabre el particular, y que se conteste a este interesado en su 
conformidad" (28). 

Continlla, no obstante, la Corporaci6n provincial, a la bllsqueda de un nue
vo alumno que completase la representaci6n de Albacete, aunque por mucho 
que se agilizasen los trimites, habria de incorporarse, en este caso, ya mediado 
el curso. El dia siete de abril se acuerda la elecci6n de D. ANTONIO SEVILLA co
ma nuevo alumna, lo cual se le comunica para su aceptaci6n (29). La contesta
ci6n del nuevo seleccionado se hace mediante oficio fechado en 27 de abril yen 
el que manifiesta que desde luego "aceptara el cargo de alumno de la Escuela 
Normal si se le facilita lo necesario para calzado y ropa, sin que en otro caso le 
sea posible hacerlo'' (30). Poderosas razones de tipo econ6mico debian justificar 
tal decisi6n, ya que las exigencias en cuanto a vestuario y demis utensilios no 
parecian obligar a ningun derroche de lujo: 

(27) Libro Actas Diputaci6n de Albacete. Aflo 1.839, hojas 55 y 56. Sesi6n de la Comisi6n de! Despa-
cho de fecha 5 de marzo. 

(28) Ibidem. Hoja 58. Sesi6n de la Comisi6n <lei Despacho de 6 de marzo. 
(29) Asi consta en la pig. 87 del Libro de Actas de 1.839. 
(30) Ibidem, hoja 118. 
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"Debera cada alumno venir previsto de un vestido decente para los 
dias festivos y salidas del seminario, compuesto de casaca, chaleco y 
pantal6n de patio negro, un cuello y botones del mismo paiio, y sin divi
sa alguna. 

Sombrero redondo nuevo. 
Otro vestido para casa, que puede ser casaca cumplida o corta, o le

vita y pantal6n de paiio. 
Una gorra sencilla, pero aseada. 
Dos pares de pantalones blancos de verano y chalecos correspon-

dientes. 
Dos pares de zapatos y uno de botas. 
Cuatro camisas. 
Cuatro pares de medias o calcetas. 
Tres toallas. 
Un cubierto de metal blanco y un cuchillo. 
Peines, cepillos para los dientes, la ropa y zapatos; un espejo pe-

queiio, y navaja o navajas de afeitar el que !as necesitare. 
Una carna completa con !as mudas correspondientes y tablado verde. 
Un baul pequeiio para guardar la ropa. 
El lavado de la ropa y repaso o costura, sera por ahora de cuenta de! 

establecimiento" (31). 

La Diputaci6n acord6 aceptar la renuncia de D. ANTONIO SEVILLA FLO
RES alegando que no era atribuci6n de la Corporaci6n provincial atender a los 
gastos de vestuario que se le solicitaban (32). 

Vacante la plaza, es elegido nuevo alumno D. RAMON DUARTE Y LARIO, 
natural de Albacete al que se le comunica con advertencia urgente para que se 
presente inmediatamente en Madrid (33). Asi lo hace (34), sin embargo, y pese a su 
buena disposici6n, parece ser que no dio el rendimiento academico exigido du
rante su corta estancia, pues en noviembre de dicho atio ya se le comunica a la 
Diputaci6n la necesaria sustituci6n de! Sr. Duarte: 

"Se dio cuenta de un oficio de! Sr. Jefe Politico de esta provincia, 
de 2 de mayo de! que rige, en el que manifiesta que el alumno de! Cole
gio Central de instrucci6n primaria D. RAMON DUARTE Y LARIO, 
nombrado por esta Diputaci6n, no tenia la disposici6n necesaria para 
llevar los fines del establecimiento seglln se lo ha hecho saber su direc
tor cuando ha estado ultimarnente en Madrid, siendo por ultimo que se 

(31) Copia literal del articulo 37 del Reglamento org:inico para la Escuela Normal de 27 de mayo de 
1837. A cada alumno elegido por la Diputaci6n se le enviaba, junto al oficio en el que constaba 
su nombramiento, una copia del citado ardculo. 

(32) Libro de Actas de la Diputaci6n del ado 1.839, hoja 118. 
(33) Hoja 127 de! mismo Libro y afio. Sesi6n de la Comisi6n de 25-5-39. 
(34) El dia 5 de junio dirige una carta a la Diputaci6n anunciando su salida hacia Madrid. 
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reemplace con otro joven que tenga la aptitud necesaria, y que se nom
bre al mismo tiempo al otro que debe acompaftarle por esta provincia; y 
se acord6 que se haga llamamiento por medio del Boletin a fin de que se 
presenten sus solicitudes ante esta Diputaci6n por parte de aquellos que 
creyesen reunir las cualidades que apetecen para recibir la enseiianza de 
aquel colegio y difundirla despues en la provincia, haciendolo en el ter
mino de 20 dias con reserva de adoptar los medios que estime a bien pa
ra convencerse de la mejor condici6n de los aspirantes, y que se contes
te en esta conformidad al Jefe Politico" (35). 

Se le abonan al alumno cesado, D.JOSE DUARTE, los gastos por el desplaza
miento (36) y se procede a la selecci6n de un nuevo candidato. El nucvo alumno 
ya lo seria para el curso del afio 40, ya que desde Madrid se entendi6 que los 
nombramientos mediado el curso dificultaban la marcha general del estableci
miento, al tiempo que menguaban la formaci6n requerida para estos alumnos. 
Con tal motivo se publica una R. Orden en julio de 1.839 en la, al respecto, se 
dis pone: 

"Que las diputaciones provinciales que al recibo de esta orden no 
hubieran enviado los alumnos que les corresponde para la escuela nor
mal, suspendan su nombramiento y venida hasta principios del afio pr6-
ximo 1.840, en atenci6n a que no pudiendo seguir el presente curso re
gular y completo de estudios, o habran de permanecer en el estableci
miento mas tiempo que el sefialado en anteriores Reales 6rdenes, o vol
verin a las provincias sin poder corresponder ni a los sacrificios que es
tas haccn para mantenerlos, ni a los deseos del Gobierno, porno haber 
adquirido la suma de conocimientos que se cree necesaria en ellos para 
los fines a los que se les destina" (37). 

Atento a esta disposici6n, D. MARIANO TEJADA, natural de Albacete, solici
ta la plaza en oficio dirigido a la Diputaci6n, la cual accede a la solicitud y proce
de a su nombramiento (38). 

El problema parecia definitivamente resuelto: un alumno de los dos selec
cionados en principio por la Diputaci6n -D. JUAN CARRION-, ya habia cursa
do su primer afto en la Escuela Normal, y el segundo -D. MARIANO TEJADA
estaba dispuesto a incorporarse en marzo del curso siguiente -1.840-. Sin 

(35) Sesi6n de la Diputaci6n de 11-11-1.839. El acuerdo aparece recogido en la hoja 241 del Libra 
correspondiente a dicho afio. 

(36) "D. Jose Duarte, vecino de la capital de Albacete, en exposici6n de 11 del que rige, solicita el 
que se le paguen 200 reales gastados en el viaje, manutenci6n y equipo de su hijo Ram6n, que 
fue elegido alumna de la Escuela Normal y se acord6 que se libren a este interesado 120 reales 
en concepto de gastos precisos para la traslaci6n de su hijo a la Corte". Asi consta en la hoja 

242 del Libro de Actas de! afio 1.839. 
(3 7) Articulo 1. 0 de la citada Real Ord en. 
(38) Puede verse mas detalladamente en las hojas 216 y 269 del mismo libro de Actas. 
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embargo, un nuevo contratiempo surge como se desprende de la lectura del Acta 
de la sesi6n de fecha 27-3-1840 de la Diputaci6n Provincial: 

"Habiendo llegado a entender esta Corporaci6n que el alumno 
nombrado por esta provincia para la Escuela Normal establecida en Ma
drid, D. JUAN CARRION, nacido en Andujar ha estado ya en ella, ha
biendo salido segiin parece por falta de la debida suficiencia; se acord6 
dirigirse al Sr. Director para que se sirva informar de lo que hubiese en 
el particular ... " (39). 

A primeros de! mes siguiente se recibe la solicitada contestaci6n de D. Pablo 
Montesino en la que se manifiesta que D. JUAN CARRION ha salido de! estableci
miento por falta de salud y de disposiciones para seguir y progresar en las dife
rentes enseiianzas de la Escuela. A la vista de lo cual la Diputaci6n acuerda co
municar al ya ex-alumna que se procederi a un nuevo nombramiento (40). 

Recaera la nueva elecci6n en D. JOSE MARIA GUILLEN, quien a finales de 
abril de 1.840 se dirige a la Diputaci6n Provincial dando las gracias por el nom
bramiento (41). Nos encontramos asi, por primera vez, con los dos alumnus que 
comisionados por la Diputaci6n albacetense obtendrin el titulo correspondien
te. D. MARIANO TEJADA y D. JOSE MARIA GUILLEN seran pues los primeros ti
tulados albacetenses por la Escuela Normal de Madrid (42). Y sobre uno de ellos 
-Jose Maria Guillen- recaer:i la responsabilidad de la organizaci6n y direcci6n 
de la primera Escuela Normal <le Albacctc. 

3. El local para la Escuela y su habilitaci6n 

En el veranu <le 1841 cuncluyen sus estudios en Madrid los dos alumnos cu
misionados por la Diputaci6n de Albacete. Desde ese momento quedan a dispo
sici6n de la Corporaci6n provincial durante tres afios para ser empleados en ta

reas de instrucci6n primaria (43). 
Urge, pues, acelerar los tr3.mites precisos para poner en marcha el estableci

miento en el cual habrian de desempeiiar la funci6n docente para la cual habian 
sido instruidos D. JOSE MARIA GUILLEN y D. MARIANO TEJADA. 

El primer paso sed la biisqueda de un local adecuado, cuesti6n que ya se 

(39) Hoja 64 del Libro de Actas del ado 1840. 
(40) Ibidem, hoja 82. 

(41) Ibidem, hoja 82. 
(42) "Dada cuenta del oficio remitido por el alumno de la Escuela Normal, D. Jose Maria Guillen, 

con fecha 30 de marzo Ultimo, sobre los extremos de conclusi6n en et segundo ado de ensedan
za, salida del colegio y aviso que da para su regreso a esta capital ... '' (Hoja 70 del libro de Actas 
de la Diputaci6n del atio 1841). 

"A otro oficio de! mismo Sr. -se refiere a Pablo Montesino, Director de la E. Normal de 
Madrid-, dando cuenta de haberse examinado con aprovechamiento cl alumno D. Mariano 
Tejada". (Hoja 122 del mismo libro). 

(43) Asi consta en la R.O. de 30-9-1838, en el art. 3. 0
• 
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plantea la Diputaci6n en marzo de 1841 (44). Se piensa en la posibilidad de dedi
car a este fin algunas dependencias de! antiguo convento de San Francisco y con 
ta! objeto se acuerda: 

"Que se nombre una comisi6n que poniCndose de acuerdo con el 
Ayuntamiento de esta capital o con la Comisi6n de Instrucci6n Primaria 
de la Provincia, para la preparaci6n y arreglo del local y utensilios nece
sarios para este establecimiento, y que se procure veneer todas las difi
cultades que se presenten con la mayor actividad y celo en puntual 
cumplimiento de lo que tiene prevenido el Supremo Gobierno y la Di
recci6n General de Estudios sabre este tan interesante particular, y para 
el fomento de la instrucci6n primaria de esta provincia" (45). 

La comisi6n encargada de inspeccionar el local propuesto la compusieron, 
Don Feliciano Rangel, diputado provincial, el secretario y Oficial Primero de la 
Corporaci6n, el arquitecto de la Diputaci6n y el alumno D. Jose Maria Guillen 
(46). Tras el anilisis de! informe que present6 esta comisi6n, la Diputaci6n Pro
vincial, en sesi6n de! dia trece de agosto, acuerda destinar la parte nueva de! ex
convento para la instalaci6n de la Escuela Normal y de! Instituto de Segunda En
seiianza, precisamente las habitaciones elegidas estin ocupadas en aquella epoca 
por servicios del Ayuntamiento y otros de la Comandancia General; a ambas ins
tituciones se les oficia para que se sirvan dejar expeditas dichas dependencias 
debido a la inminencia de las obras previstas para su habilitaci6n (47). 

En sesi6n de la Comisi6n de Despacho de la Diputaci6n de 18-8-1841 se 
acord6 sacar a ptlblica subasta las obras de acondicionamiento, orden:indose a la 
Secretaria la redacci6n del oportuno pliego de condiciones y la fijaci6n de edic
tos en los pasajes publicos de costumbre (48). El acto de la subasta tuvo lugar cua
tro dias despues, siendo la postura mas alta la de D. Jose Jareiio, quien firm6 la 
contrata por un montante de 19.863 reales (49). Se encarg6 para dirigir las obras 
al arquitecto D. Diego Aroca, el cual recibe a cuenta, por dicho concepto y por 
el levantamiento de pianos de! edificio, las cantidades de 600 reales en noviem
bre y 500 en diciembre. 

Hasta la inauguraci6n del centro, la Diputaci6n bubo de hacer frente a una 
serie de gastos destinados a mobiliario y material de toda indole para profesores 
y alumnos. Se encarga a D. Jose Maria Guillen para la adquisici6n de! material 

(44) Puede verse este acuerdo en el Libro del ado 1841, sesi6n de 31 de rnarzo. 
(45) Asi consta en la hoja n. 0 70 del Libro de Actas del afio 1841. 
( 46) SegU.n acuerdo tornado en la sesi6n de la Cornisi6n de! Despacho de la Diputaci6n de fecha 2 3-

4-4 l. 
( 4 7) Acuerdo de la Cornisi6n de! Despacho de la Diputaci6n tornado en la sesi6n de 13 de agosto de 

1841. 
(48) Puede verse en la hoja 176 de! mismo libro. 
(49) S6lo se present6 otro licitador -D. Antonio Medina-, que s6lo presenta pliego para la parce 

de obra correspondiente a los trabajos de carpinterla, pero sin aceptaci6n. 
(50) Asi consta en la hoja 184 del Libro de Actas de ese ado. 
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did:ictico que considere necesario, y para dicho fin se libran a su nombre distin
tas cantidades que ascenderin a un total de 9.900 reales (51). En algunos casos, el 
material es encargado a carpinteros de la locahdad, en otros, directamente a ca
sas especializadas. Tai es el caso de un pedido de 17 docenas de pizarras a una 
casa barcelonesa. En muy pocos casos es la Escuela Normal madrilefia la que en
via algiin material (52). 

Es de destacar el esfuerzo econ6mico de la Diputaci6n de Alhacete para la 
definitiva instalaci6n de la Escuela Normal; esfuerzo considerable si tenemos en 
cuenta que desde la Administraci6n Central no se recibe ninguna ayuda econ6-
mica. Prohahlemente porque en el pensamiento de !as autoridades al frente de la 
Direcci6n General de Estudios persiste la idea de que las escuelas-seminario de 
maestros se han de caracterizar ante todo por su austeridad. Asi al menos se 
aconseja en el reglamento que para estas instituciones se publicari al afio si
guiente de inaugurar la Escuela Normal de Alhacete: 

"No haya en la administraci6n de la escuela normal, sobre todo si 
existe seminario de internos, ni mezquindad ni lujo. Aquella apoca el 
:inimo e infunde :inimos de ruindad y desaseo; pero noes menos perju
dicial el lujo en establecimientos destinados a educar personas que han 
de pasar su vida en condici6n de oscura y honrada mediania. Los maes
tros educados en eI perderian los hahitos de sencillez, de frugalidad, de 
amor al trabajo que dehen acompafiarles en toda su carrera; cobrarian 
odio a su profesi6n adquiriendo necesidades que luego no ban de ser sa
tisfechas, y se engendraria en ellos ese disgusto de toda condici6n mo
desta, csc cxcesivo afin de mejora constante de bienes materiales, que 
en nuestros dias atormenta a cantos hombres y pervierte los n1ejores ca
racteres" (53). 

4. El Director y los primeros maestros 

De los dos alumnos comisionados por la Diputaci6n provincial para estu
diar en la Normal madrilefia, el mas aventajado en los estudios y el que parecia 
ostentar mayores cualidades era D. Jose Maria Guillen. Sohre el recay6 el nom
hramiento de primer Director de la Escuela Normal de Alhacete. Fue nomhrado 
para tal cargo el dia 27 de julio de 1841, y desde esa fecha hasta la de inaugura
ci6n de la escuela (fehrero de! 42) fue, junto a algunas autoridades provinciales, 
el encargado de dirigir todos los tr:imites para la instalaci6n y acondicionamien
to del establecimiento. 

(51) 1640 rs., concedidos en septit:mbre, para pizarras; 3000 r!I .. para otros utensilios en dicicmhrc; 
4540 rs., para ii.tiles dcl cscablccimiento y 810 para material para los alumnos. Amhas cancida
des entregadas en el mes de dicicmhrc. 

(52) "Sc dio cuenta de un oficio de! director de la Escuela Normal de Madrid, manifcstando estar 
pronto a encregar los carteles que dehen adoptarse para !as escuelas de provincia!I .. " (Sesi6n de 
la Diputaci6n de 19 de enero de 1842). 

(53) Prc;lmbulo de\ Rcglamento org:inico de !as C!lcuda!I normales de 15 de octuhre de! aii.o 184:~. 
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Mientras se realizaban las obras de los locales del exconvento de San Fran
cisco para instalar la Escuela, y en espera del comienzo del primer curso, el Sr. 
Guillen solicita autorizaci6n a la Diputaci6n para que con caricter de inspector, 
pueda realizar una visita a las escuelas de la provincia (54). Obtenido el nombra· 
miento, dedica 81 dias en el recorrido alas principales poblaciones. Emite un in
forme a la Corporaci6n provincial con los datos acumulados al tiempo que soli
cita el pago de 1620 reales por los gastos que ha supuesto la gira provincial (55). 

Cantidad que cobra en diciembre junto a la parte de su salario anual correspon
diente alas mensualidades de julio a diciembre. Supone un total de 3.443 reales, 
de los 8.000 que anualmente tiene consignados. 

Sus funciones ya al frente de la Escuela serfan las propias de su cargo, 

"Estari a cargo del maestro director el gobierno y administraci6n 
interior del establecimiento; cuidari eficazmente y bajo su responsabili
dad de que los maestros, alumnos y dependientes cumplan con exacti
tud sus respectivas obligaciones; velari por la conducta moral de los as
pirantes, asi internos coma externos; impondr:i a los alumnos los casti
gos para los que le autorice el reglamento interior; custodiari todos los 
efectos de la casa, y llevari la correspondencia con la comisi6n y las 
autoridades" (56). 

Para el Gobierno de la Naci6n estas atribuciones del director son considera
das de la mayor importancia ya que del buen trabajo de estos nuevos profesiona
les dependeri el futuro y la prosperidad de los establecimientos' 

"No le basta al director tener intenciones puras; es fuerza que re-Una 
a ellas la inteligencia y el esmero, con el don del orden y de la economia. 
Cuando semejantes cualidades descuellan en la administraci6n de esta 
clase de institutos, los padres de familia se prendan de ella, y confian gus
tosas sus hijos a quien los tiene; porque el espiritu de orden, el buen arre
glo interior de un establecimiento, el esmero y aseo, anuncian con raz6n, 
principios sanos, buena direcci6n y acierto en la ensefianza" (57). 

Parece ser queen D. Jose Maria Guillen se cumpllan tales expectativas y co
mo pronosticaba el Gobierno, padres y autoridades quedaron "prendados". La 
Diputaci6n provincial lo califica de "joven apreciable de cuyos desvelos, labo
riosidad y suficiencia espera la provincia y en particular esta capital obtener re
sultados felices en la educaci6n primaria'' (58). Por parte de la poblaci6n de la ca
pital, la acogida al establecimiento no podia ser mas entusiasta. En una carta que 
el Director dirige al Ayuntamiento da testimonio del hecho, 

(54) Asi consta como acuerdo de la Diputaci6n en su sesi6n de 13-8-41. 
(55) Idem, 14-12-4!. 
(56) Art. 39 de! Reglamento org:inico de escuelas normales de 1843. 
(57) Preimbulo del mismo reglamento. 
(58) Asi se "recoge en el acta correspondiente a la sesi6n de 11-2-42. 
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'' ... Sujetos de la mayor atenci6n han presentado a sus hijos en la Es
cuela Normal de la Provincia, y contra todo el torrente de mis princi
pios, me he visto en el terrible lance de no poderlos admitir. Tai fue la 
concurrencia en el primer dia de listamiento" (59). 

El centro empez6 a funcionar con el director como Unico docente, ademis 
del maestro regente encargado de la escuela prictica. No obstante, se esperaba 
pronto la incorporaci6n de un nuevo maestro que habria de compartir la ense
iianza de las materias que eran impartidas por el profesor Guillen. Asi lo deter
minaba el Reglamento organico de las Escuelas Normales del aiio 1843: 

"Los maestros de la escuela normal serin dos. 
El uno eriseftar:i gramitica castellana y las nociones de literatura, 

los elementos de geografia e historia y los metodos de enseiianza. 
El otro tendr:i a su cargo la aritmetica y geometria con sus aplicacio

nes, el dibujo lineal y las nociones de fisica, quimica e historia natural. 
Uno de estos dos maestros ser:i adem:is el director" (60). 

Ademis del personal docente citado, la Escuela Normal contaba con un co
cinero y un portero. La asignaci6n mensual que la Diputaci6n tenia que aportar 
en concepto de personal ascendia a 2.149 reales (61). Aparte la remuneraci6n del 
maestro regente de la escuela prictica que era competencia del Ayuntamiento de 
la capital. 

5. Los primeros alumnos de la Escuela 

Siguiendo el modelo de funcionamiento de la Escuela Normal de Madrid, la 
de Albacete podia admitir dos tipos de alumnos: internos y externos. Los prime
ros podian ir a titulo particular sosteniendose por sus propios medios. Cabla tal 
posibilidad, pero no era ese el objetivo fundamental de la Escuela Normal creada 
en Albacete. El internado estaba previsto fundamentalmente para los alumnos 
nombrados y sostenidos por los ayuntamientos de la provincia; alumnos, que 
una vez titulados quedaban a disposici6n de las autoridades locales para ser em
pleados en tareas de instrucci6n primaria en su localidad. Se seguia el mismo 
procedimiento que se habia utilizado para formar el profesorado de provincias 
en la Normal madrileiia. 

La provincia de Albacete agrupa a un total de mis de ochenta municipios. La 
posibilidad de que cada ayuntamiento enviase a un alumno quedaba, desde el 
principio, descartada por dos razones: en primer lugar, el internado estaba pre
visto para un numero muy reducido de estudiantes y, en segundo lugar, gran 

(59) La carta esta fechada en 7-2-42 y dirigida a: "Sres. Presidente y Ayuntamiento Constitucional 
de esta Capital". 

(60) Articulo 11 del citado Reglamento. 

(61) N6mina correspondiente al mes de marzo, segUn consta en el Acta de la Diputaci6n correspon
diente a la sesi6n de 9-2-42. 
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niimero de municipios no tenian ni posibilidades econ6micas para sufragar gas
tos de mantenimiento y enseiianza, ni, en algunos casos, poblaci6n infantil mini
mamente suficiente para que, en aquella epoca, se plantease tal iniciativa, pese a 
lo loable y justo de su finalidad. 

Se opt6 entonces por el siguiente procedimiento: concurriria a la escuela un 
alumno por cada partido judicial. Ocho en total, pues ese era el nllmero de parti
dos judiciales en que se distribuia la provincia (Albacete, Alcaraz, Almansa, Ca
sas Ibanez, Chinchilla, Hellin, La Roda y Yeste). Durante el mes de julio de 1841 
se celebrarian en cada cabeza de partido Juntas, a las que concurrian un indivi
duo elegido pur cada municipalidad de las que componian el termino; de cada 
junta habria de salir elegida una terna de personas de entre las cuales la Diputa
ci6n provincial habrfa de elegir la que hubiera de quedarse representando a cada 
partido judicial en la Escuda Normal. Para asegurarse de que los individuos ele
gidos por cada Ayuntamiento reunfan los requisitos exigidos, y probablemente 
para evitar favoritismos y cacicadas, la Diputaci6n, en la circular que envfa a los 
ayuntamientos de municipios cabeza de partido, advierte: 

"C:on el objeto de quc:: la Junta y Ayuntamiento se orienten de las 
cualidades de que deben estar adornados los sujetos que hayan de pro
ponerse; y por si careciesen de la Icy citada (62), se remite adjunta una 
copia de los articulos que tratan de aquellas, la que deber:in trasladar a 
los Ayuntamientos para que se entcrcn de <:llos" (63). 

Los articulos cuya copia adjuntan son d 32 y el 35 dd Reglamento de la Es
cuela Normal de 27 de mayo de 1837. El artfculo 35 contiene la relaci6n de ves
tuario y otros utensilios que los alumnus deben prcvcr para provisionarse cara a 
su ingreso y que en p:iginas anteriores reproduciamos en su totalidad. El articulo 
32 enumera los requisitos exigidos para ingrcsar como alumno interno, y que son: 

1. Buena salud sin indicios de enfermedad o predisposici6n notable a 
ella. No se admitirin los de talla excesivamente pequefia, los cortos 
de vista, ni los que tengan defecto fisico que desfigure mucho. 

2. Edad de 18 a 20 afios cumplidos, acreditada con la correspondicnte 
fe de bautismo. 

3_ Ruena conducta moral y politica, que se acreditara con certificaci6n 
del alcalde, dos regidores y cura pirroco del lugar de su domicilio. 

4. Certificaci6n del maestro o maestros a cuyas escuelas hubiera con
currido, expresiva de su conducta y aplicaci6n. 

El Ayuntamiento de Albacete, en su calidad de Corporaci6n dd municipio 
cabeza del partido de su nombre, convoca Junta para la elecci6n de la terna de 
alumnos el dia 4 de julio. De dicha reunion saldran como propuestos: 

(62) Se refkre al Reglamento de la Es<.:uda Norn1al <lei ai'i.o 1837 
(63) Asi consta en ofido que la Diputa<.:i6n dirige a los ayuntamientos que son caheza de partido. Fe

chado en 19-6-4 I 
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D. JUAN MARTINEZ, Regidor de Valdeganga (64). 

D. FLORENTINO GARCIA, Sindico de La Gineta (65). 

D. ANTERO SANCHEZ CEBRIAN, de Albacete (66). 

El mismo proceso que en el partido de Albacete se sigui6 en los municipios 
de los otros siete partidos judiciales, si bien con no pocos problemas, como es et 
caso de Chinchilla, en el que !as autoridades municipales atestiguan el hecho de 
queen todo el partido judicial no hay ni un solo individuo que reuna los requisi
tos exigidos. Asi consta tal circunstancia en el Libro de Actas de la Diputaci6n 
provincial de ese afio: 

"Se dio cuenta de una comunicaci6n de la Junta celehrada en Chin
chilla, compuesta de un individuo de cada Ayuntamiento de aquel parti
do para la propuesta de alumnus de la Escuela Normal, en la que se ma
nifiesta no haber j6venes de la edad de 18 a 20 aii.os, que se sefial6 para 
los que debian ser propuestos en conformidad de lo dispuesto en R.O. 
de 27 de mayo de 1837, pidiendo se rebaje a la de 15 a 20 aiios, y se 
acord6 contestarle diciendo que la Diputaci6n no se considera con fa
cultadcs para acceder a lo quc se solicita, pero quc puede proponer a 
otras personas que reiinan aquella cualidad aunque no scan del mismo 
partido judicial" (67). 

Cuando no son problemas de bllsqueda de la persona id6nea, lo son, y son 
los mis frecuentes, de fndole econ6mica. Asi, el n1isn10 Ayunlan1iento de la capi
tal se ve obligado a solicitar de la Diputaci6n, 

" ... se le autorice para satisfacer los repartimientos de Escuela Nor
mal, gastos del alumna dcl partido y otros que necesita plantear para cl 
alumbrado publico (68) con los 18.817 reales que ha propuesto para la 
conclusi6n de las·obras del Cuartel, y pide sc declare exento a este pueblo 
de contribuir a los que ocasione el Instituto de Segunda Enscfianza" (69). 

Solventados problemas como los expuestos, la Diputaci6n elige en diciem
bre de este afio un alumna de cada una de las ternas propuestas por los distintos 
partidos judiciales, al tiempo que comunica a Ins ayuntamientos prevengan al 
elegido para que este preparado con todo lo nccesario para su presentaci6n ante 
el Director de la Escuela (70). 

(64) Asf consta en un oficio quc d Alcalde de Valdeganga dirige al Ayuntamicnto de Albacetc y con 

fecha 2-7-41. 
(65) Idem de! Alcalde de La Gincta de fecha ~-7-41. 
(66) Consta asf en la hoja 174 del Libro de Actas del afio 184 l. 
(67) En un ofido de la Dipucad6n dirigido al Ayuntamiento de la capital sc le con1unica quc a\"ise al 

citado alumno por haber sido d e\egido de la terna quc sc habfa propuesto. 
(68) Albacete seria una de las primeras pobladones de Espana en instalar d alumbrado pU.blico en 

sus ca\les. tanto cl primitivo de petr61eo como cl modcrno alun1brado cli'ctrico. En 1888 ya lo 

posefa. 
(69) Hoja 74 dd Libro de Actas de la Dipu1ad6n de! afio 1841. 
(70) Hoja n." l de! Libro de Actas de! aflo 1842. 
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Empez6, pues, la Normal albacetense sus clases con ocho alumnos internos 
becados por los correspondientes partidos judiciales. La afluencia de solicitudes 
para cursar estudios en regimen externo debi6 ser masiva a tenor de lo que mani
fiesta el Director del Centro en carta dirigida al Ayuntamiento, en la que incluso 
llega a proponer a las autoridades municipales la posibilidad de crear una escue
la peculiar para la capital con el fin de solventar tan grave problema. 

'' ... para que toda la juventud de esta Capital, digna de mejor suerte 
en cuanto a educaci6n e instrucci6n, goce de iguales prerrogativas se 
hace sentir notablemente la falta de una escuela montada sobre las mis
mas bases que la Normal, y aunque estaba bien persuadido de que esa 
falta no podia ocultarse a la alta penetraci6n de V.S. tan interesado en la 
felicidad del pueblo que dignamente representa; me creo sin embargo 
en el deber importante de recordarle a V.S. ofreciendome desde luego a 
colaborar en la organizaci6n de este Establecimiento y a dar a su Direc
tor las instrucciones pertinentes, todo gratuitamente, siempre que V.S. 
proporcione el local y utensilios que para ello se requieren" (71). 

VII. APERTURA OFICIAL Y DATOS DEL PRIMER CURSO 

1. lnauguracion y comlenzo del curso 

En el verano de 1841, titulado ya el primer alumno comisionado por la Di
putaci6n en la Normal madrilefia, se pensaba en los meses de septiembre u octu
bre para el comienzo de las actividades acadCmicas. Sin embargo, las obras de 
acondicionamiento de las dependencias del exconvento de San Francisco, por 
una parte, y el arduo y lento proceso de selecci6n de los alumnos elegidos por 
los partidos judiciales, por otra, motivaron un ostensible retraso. 

En el mes de marzo de 1842, ultimados ya los problemas de instalaci6n y re
cibidos el escaso, pero importante e imprescindible, material, la Diputaci6n, en 
su primera sesi6n de! afio 1842, 

" ... acord6 oficiar a los Ayuntamientos de las Cabezas de partido para 
que dispongan que los alumnos de sus respectivos partidos nombrados 
por esta Diputaci6n para la Escuela Normal de esta Capital se presenten 
en la misma el dia 30 del corriente para que la apertura de dicho estable
cimiento pueda hacerse el dos del mes entrante, advirtiendoles que les 
prevengan se presenten provistos de todos los iitiles y enseres que mar
can los articulos 32 y 35 de la R.O. de 27 de mayo de la que se mand6 co
pia a los Ayuntamientos con fecha 17 de junio ultimo" (72). 

(71) Carta conservada en el legajo 516 del Archivo Hist6rico Provincial. 
(72) La sesi6n se celebr6 el dia 18 de enero y con esa misma fecha se cursan las correspondientes co

municaciones a los Ayuntamientos. 
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El dia 30 de enero de 1842 se celebr6, pues, el acto inaugural del nuevo es
tablecimiento docente de Albacete. La ceremonia academica debi6 de estar muy 
concurrida y sin duda bien preparada ya que la misma Diputaci6n se encarg6 de 
imprimir el discurso que en dicho acto habia de pronunciar su flamante Director 
D. JOSE MARIA GUILLEN (73 ). 

El curso dio comienzo tres dias despues, el 2 de febrero, y con bastante exi
to, ya que unos dias despues el Ayuntamiento de Albacete envia un oficio dirigi
do al Director de la Escuela manifestindole el agradecimiento y la felicitaci6n de 
la Corporaci6n (74). 

2. Los primeros datos estadisticos 

Al mes escaso de dar comienzo el curso, el Director envia a la Diputaci6n 
provincial un listado en el que aparecen recogidos los siguientes datos: 

- Alumnos comisionados por los P. Judiciales ..... .8 

- Alumnos que concurren a la escuela prictica . . . . . . ...... 120 
- Materias que cursan este primer afio los alumnos comisionados 

por los Partidos: 
Religion y moral. 
Gramitica castellana. 
Aritmi:tica. 
Geumetria elemental. 
Geografia. 
Fisica experimental. 

- Materias en que se ocupan los alumnos de la escuela pr.tctica: 
Doctrina crisriana. 
Lectura. 
Escritura. 
Aritmi:tica. 
Gramitica castellana. 
Constituci6n. 

- Niimero de profesores: 
El Director de! establecimiento. 
Un maestro regente de la escuela prictica. 

- Dotaciones de los mismos: 
8.000 reales ve116n el Director. 
4.000 reales ve116n el maestro regente. 

El documento tiene fecha de I de marzo de 1842, con la firma legible de! Di
rector, el cual afiade una nota final en la que cara al futuro sefiala que "Las 
materias de ensefianza que se aumentarin se reducen a las que el Reglamento 

(73) Asi se acord6 en sesi6n de la Corporaci6n de fecha 22-1-1842. 
(74) Dicho oficio se conserva en el legajo 516 del Archivo Hist6rico Provincial. 
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previene, con m3.s: Algebra, Geometria descriptiva, Trigonometria plana y No
ciones de Quimica, aumentando tambien un profesor que ha de venir despues''. 

VIII. LA ESCUELA NORMAL DE ALBACETE BASTA SU SUPRESION EN 1849 (75) 

Durante los siete cursos acadi:micos que transcurren desde la fecha de inau
guraci6n del centro (30-1-42), hasta la de su supresi6n (30-3-49) se pueden des
tacar como hechos mas importantes que afectaron a la organizaci6n y a la vida 
acadi:mica del centro: 

- El aumento progresivo del nllmero de alumnos y, consiguientemente, 
el de profesores, aunque i:stos, en realidad nunca llegaron a ser los 
que, en nUmero, precisaba el establecimiento. 

- La mejora de las instalaciones. Con este fin se subastan en los primeros 
meses de 1845 !as obras de ampliaci6n y modificaci6n de las depen
dencias utilizadas en el exconvento de San Francisco (76). 

- La constante y merecida atenci6n de las autoridades provinciales hacia 
la Escuela, principalmente el Jefe Politico Provincial, la Diputaci6n y 
el Ayuntamiento de la capital. No debia ser de otra forma si tenemos 
en cuenta las serias recomendaciones que a dichas instituciones se les 
da en el preambulo dcl nuevo Reglamento de J 84 3. 

- Las modificaciones que introduce el Reglamento orginico de 15 de 
octubre de 1843. Podemos destacar: una mayor preocupaci6n por la 
formaci6n pedag6gica de los alumnos; el papel de vigilancia e inspec
ci6n concedido a las comisiones provinciales de instrucci6n primaria; 
reducci6n de la edad de ingreso a los diecisCis afios; reglamentaci6n 
de los eximenes; preocupaci6n por los aspectos disciplinarios, etc. 

En 1.849, siendo Ministro de Comercio, Instrucci6n y Obras Piiblicas Juan 
Bravo Murillo, se publica un Real decreto organizando las escuelas normales de 
instrucci6n primaria, en virtud del cual se veri suprimida la Escuela de Albacete. 

Si bien el decreto contempla aspectos positivos en lo que supone la poten
ciaci6n y el mejoramiento de la calidad de la enseiianza en los establecimientos, 
Ias razones que mueven al Ministro a reducir el nllmero de centros no parecen 
suficientemente justificadas: 

"Pero si se han conseguido inestimables mejoras, -a traves de 
las escuelas normales- se esta lejos todavia de la perfecci6n que es 

(75) El titulo de este Ultimo capitulo corresponde al de un trabajo en proyecto, cuyo objeto ser:l el 
estudio detenido del periodo 1842-1849. Se incluye con la Unica intenci6n de cerrar este pri
mer trabajo de investigaci6n sobre la creaci6n de la Escuela Normal alhacetense. 

(76) Se conserva un amplio expediente <lei departamento de obras del Ayuntamiento de Albacete 
con documentos acerca de las obras. 
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imposible alcanzar en los primeros tiempos, y debe ser el fin constante de 
los Gobiernos. No todas las escuelas normales han podido organizarse con
venientemente; la enseiianza es en algunas incompleta; muchas carecen de 
los medios materiales necesarios para la cabal instrucci6n de los alumnos, y 
en toda la asistencia de estos es insuficiente para adquirir la suma de cono
cimientos que no puede menos que exigirse en los que se dedican al magis
terio publico. A pesar de !as condiciones que hoy se les piden, todavia es 
demasiado ficil una carrera que por los nuevos alicientes que ofrece atrae 
mas aspirantes que nunca; y los que en ella ingresan, ademas de su excesi
vo nllmero, suelen no tener muchos de los requisitos mas esenciales que 
sus titulos suponen. Para evitar este mal es fuerza disminuir las escuelas 
normales y hacer en ellas mas larga la asistencia ... ,, (77). 

Las razones por las que el Seiior Ministro propone la reducci6n de Escuelas 
Normales no parecen nada convincentes; en todo caso, son un huen argumento 
para exigir al Gobierno una reforma que subsane los defectos que el Sr. Bravo 
Murillo denuncia. Con justificaci6n o sin ella, el caso es que la Escuela Normal 
albacetense queda suprimida ta! y como se puede leer en los dos primeros articu
los del decreto en cuesti6n: 

Articulo 1. 0 : Las escuelas normales de instrucci6n primaria quedar<in 
reducidas alas siguientes: 

La escuela Central de Madrid. 
Nueve escuelas superiores. 
Veinte escuelas elementales en la Peninsula, y dos en Baleares y 
Canarias. 

Articulo 2. 0 : La Escuela Central conservari su actual objeto y organiza
ci6n, y serviri tambien de escuela superior para el distrito de la Univer
sidad de Madrid. 

Los demis distritos universitarios tendrin cada uno su escuela supe
rior colocada en el pueblo donde exista la Universidad: solo en el caso de 
ser esto absolutamente imposible, se establecera en otro punto inmediato. 

Los pueblos de la Peninsula donde ha de existir escuela elemental 
son: Alicante, o en su lugar Orihuela; Badajoz, Burgos, Caceres, Ciudad 
Real, C6rdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, jaen, Le6n, LCri
da, Lugo, Murcia, Orense, Pamplona, Santander, Soria y Vitoria. 

Como en tantas otras ocasiones de nuestra historia reciente, la provincia de 
Albacete se ve discriminada en el trato recibido por la Administraci6n Central. 
No obstante, la Escuela Normal se restableceria poco tiempo despues, sufriendo 
desde entonces alternativas varias, pero permaneciendo hasta nuestros dias co
mo el unico centro de enseiianza publica que, durante mas de un siglo, ha permi
tido la salida profesional de miles de albacetenses y ha asegurado el porvenir de 
la educaci6n popular de esta provincia. 

F. B. R. 

(77) Preimbulo del Real Decreto de 30 de marzo de 1849 organizando las escuelas normales de ins
trucci6n primaria. 
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SUCESO DE BONETE (Marzo de 1936) 

Por Jose-Deogracias CARRION INIGUEZ 

I. INTRODUCCION 

Con la llegada de la Republica se crearon excesivas expectativas, sobre todo 
entre las clases sociales mas deprimidas. Pero su advenimiento coincidi6 con 
una situaci6n crftica, social y econ6mica. 

Durante el bienio azaiiista, la clase obrera sufre un gran descontento porque 
no ha disfrutado de !as mejoras de! reformismo. Con el triunfo de !as derechas 
en noviembre de 1933, esta clase social cree que su situaci6n sera en lo sucesivo 
mas conflictiva. 

Al quedar sin resolver los problemas sociales y econ6micos, la clase obrera 
va a dejar de confiar en la democracia parlamentaria. Y esta situaci6n va a gene
rar enfrentamientos entre grandes sectores de la sociedad. 

El triunfo de !as derechas produce un fuerte viraje en el socialismo espaiiol 
hacia la radicalizaci6n. Este pretende ahora superar la republica burguesa. Creen 
que su colaboraci6n con los republicanos Jes ha perjudicado. Por otra parte, el 
proletariado esta desilusionado ante lo limitado de !as reformas de! bienio. 

En octubre de! 34, el Partido Socialista, sin objetivos y posturas claras en su 
seno, se lanza de forma un tanto irresponsable a una revoluci6n, sofiando con 
una republica proletaria, donde imponer y desarrollar su ideariu politico. 

Fracasada la revoluci6n, comenzarin las detenciones, los juicios, los ~eses 
de corporaciones municipales, los despidos de obreros, la represi6n, los encar
celamientos. Muchas familias quedaron sumidas en la pobreza y los jornales de 
hambre fueron practica habitual (!). 

Esta experiencia insurrecional dej6 algunos hogares enlutados y un rescol
do de odios y de malos instintos, que unos meses despues volverian a desatarse. 
La victoria de! Freme Popular, el posterior decreto de amnistia de 21 de febrero 
de 1936, la reposici6n de ayuntamientos y sociedades obreras, la excarcelaci6n 
de muchos presos y la readmisi6n de obreros dieron lugar a un deterioro de! or
den publico. 

El descontento entre la clase trabajadora se fue generalizando, debido a la 
crisis econ6mica, al aumento de! paro y a la cantidad y duraci6n de !as huelgas. 
El proletariado era consciente de que la legalidad republicana no habia resuelto 
sus problemas, y es entonces cuando determinados grupos de campesinos en 
distintos lugares de Espana intentan imponer su voluntad. 

(I) CARRION INIGUEZ,}. Deogracias: La insurrecci6n de Octubre de 1934 en laprovincia de Albacete. 
Comunicaci6n, 1. ° Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 1985. 
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Bonete se encuentra en esta situaci6n. Su ayuntamiento ha sido repuesto, el 
termino municipal es pricticamente de tres propietarios (2), estos apenas dan 
jornales, el paro ha aumentado, y el gobierno de! Frente Popular es su gobierno. 
Esta situaci6n les dio alas para talar unas carrascas en una finca privada (3), m6vil 
de los sucesos. 

Este hecho aislado en la provincia es de especial significaci6n, tanto por lo 
cruento de la muerte del cabo, coma por la tala sin permiso, hecho hasta enton
ces inusual, y que ahora va a ser prictica casi normal en muchos lugares de Espa
na. Este hecho es el precedente mis claro de los sucesos de Yeste. 

Este hecho ha pasado desapercibido para la mayoria de los historiadores es
pecialistas en esta epoca. Se hacen eco de este suceso Francisco Aguado, Joaquin 
Arraras y la prensa local (4). Las actas capitulares de! Ayuntamiento de Bonete 
han obviado tan importante acontecimiento, y las de la Permanente ban desapa
recido. 

Para el pueblo, este hecho supuso una fuerte consternaci6n. Todavia hoy 
los ancianos del lugar son reacios a hablar, y cuando lo hacen no dan nombres 
propios. Este suceso ha quedado en el subconsciente de la historia de esta locali
dad. 

11. REFERENCIA DEL SUCESO 

La version de la Guardia Civil sobre los hechos es la que se desprende de la 
comunicaci6n que el teniente coronet, primer jefe de la comandancia, hizo por 
radio al Inspector General (5) de la Benemerita (6), 

"Como ampliaci6n de mi telegrama que curse desde Bonete por esta
ci6n ferrea Almansa, y a mi regreso a esta, veinte horas hoy (7), partici
pole haber sido detenidos principales autores asesinato cabo coman
dante dicho puesto, entre ellos presidente (8) y secretario Casa Pueblo y 
varios concejales socialistas (9) reconocidos por el guardia que acompa
iiaba a dicha clase momento agresi6n. Fusi! y carabina de la pareja han 
sido recuperados, con sangre en culatas; pistolas reglamentarias no han 
sido halladas hasta este momento. Cabo asesinado, que se encontraba 

(2) Habia cres fincas de mis de 250 hectireas. 
(3) Llamada de San Fernando. 
(4) El Diorio y Defensor de Albacete. 
(5) Sebastiin Pozas Perea. 
(6) AGUADO SANCHEZ, Francisco: Historia de la Guardia Civil. Madrid. Planeta, 1984, pigs. 138-

139. 
(7) Del dia 25 de marzo de 1936. 
(8) Pedro jarque Ruiz. 
(9) Francisco Zornoza Calero, Jose Delegido Borrero, Francisco Sanchez Moya y Juan Ram6n Gon

zalez G6mez. 
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con toda fuerza puesto concentrado en Almansa, recibi6 orden su capi
tin para salir con cuatro guardias en las primeras horas dia hoy finca 
San Fernando demarcaci6n Bonete, al objetivo de impedir la devasta
ci6n de dicha finca, y al llegar a dicha localidad tuvo noticia de que gru
pos numerosos, en actitud levantisca, rodeaban el ayuntamiento, y lle
vado de un elevado espiritu militar del que siempre dio pruebas, se diri
gi6 con el juez municipal y acompaiiado de un guardia al citado ayunta
miento y los otros tres guardias a la finca devastada. Al tratar de entre
vistarse con el alcalde (10) y resto de la corporaci6n que se hallaba reuni
da, se llen6 de obreros de forma violenta. El Presidente de la Casa del 
Pueblo, que iba en cabeza, le oblig6 a que firmara un escrito diciendo 
que era un bandido. Debi6 comprender el cabo Alcazar su dificil situa
ci6n, pues trat6 de disuadirlos haciCndoles presente lo benCvolos que 
eran siempre con el elemento obrero, en cuyo momenta se abalanzaron 
sobre el cabo y guardia desarmandoles, y sacando al guardia arrastrado 
a la calle, le hicieron se alejara, lo que aprovech6 para coger un coche y 
marchar a Almansa y ponerlo en conocimiento de su capitin. El cabo re
cibi6 tal cantidad de golpes y disparos en la cabeza y partes del cuerpo 
que le qued6 aquella destrozada, sacandole despues arrastrado a la calle 
(11) alejandole unos cientos de metros del lugar donde se cometi6 el ase
sinato, dejandole abandonado (12). Acuerdo Gobernador Civil, entierro 
sc verificari esta capital a las diecisCis horas maiiana". 

La prensa local le dedica al hecho gran importancia, y describe los hechos 
en estos tCrminos (13): "Parece que varios vecinos del citado pueblo de Bonete 
asaltaron (14), sin la necesaria autorizaci6n, una propiedad del sefior Zuazo, de 
Montealegre, y se dedicaron a talar libremente en dicha finca". 

(IS) "Al tener conocimiento del hecho la Guardia Civil, acudi6 a la citada 
finca (16) y trat6 de que cesaran en su faena, pero sin lograr disuadirlos de sus 
prop6sitos. Delos cinco guardias que alli se encontraban tres quedaron para im
pedir que continuara la tala, y el cabo seftor Alcazar (17) con otro guardia regres6 

(10) Era Antonio Garcia Verdejo. 
(11) Seglln la versi6n de algunos testigos, fue en la plaza junto al Ayuntamiento, una vez que habia 

puesto la denuncia donde se produjeron !as agresiones al cabo. Algunos vecinos de! pueblo le 
recriminaron la represi6n de que habian sido objeto por el cabo durante la insurrecci6n de Oc
tubre del 34. Vive el que le cogi6 el fusil en la plaza, para que no disparase, al intentar defender
se el militar. 

(12) En la plaza qued6 mal herido, y fue arrastrado desde la plaza a la calle Co16n, donde junto a 
unas puertas se le remat6. 

(13) El Diorio de Albacete, viernes 27 de marzo de 1936. 
(14) La prensa dice asaltaron, la Guardia Civil desvastaron, los testigos dicen que fueron a por un 

poco de lefi.a nada mis. 
(15) Defensor de Albocete, jueves 26 marzo 1936. 
(16) El miercoles 25 de marzo de 1936. 
(17) El nombre completo esJoaquin Aleizar Diaz. 
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a Bonete (18) con objeto de formular la correspondiente denuncia. 
La pareja de la Benemerita se dirigi6 al Ayuntamiento que se llen6 de piibli

co yen el sal6n de sesiones, cuando el cabo se hallaba escribiendo, sin duda for
malizando el correspondiente atestado, un numeroso grupo que le rodeaba se 
abalanz6 sobre fl desarmandolo, y con su propia pistola le hicieron varios dispa
ros causandole la muerte (19). Despues parece ser que se le arrastr6 por la calle y 
se cometieron otros desmanes con la victima. 

El guardia que le acompafiaba fue tambien desarmado, pero sin que se le 
agrediera (20) y seguidamente march6 a Almansa desde donde telefone6 descri
biendo lo sucedido a sus jefes. 

Inmediatamente el Gobernador Civil (21) march6 con el Teniente Coronel, 
Jefe de la Comandancia, y con fuerzas de la Guardia Civil y de asalto a Bonete, 
encontrando a su llegada que el orden se habia restablecido. 

Las primeras diligencias practicadas dieron por resultado la detenci6n de 
veinte vecinos del pueblo (22). Por el Comandante General de la Divisi6n se 
nombr6 juez especial a un capitin, el cual comenz6 a instruir el correspondiente 
sumario". 

III. MANIFESTACIONES DEL GOBERNADOR 

En la madrugada del jueves 26, el Gobcrnador civil recibi6 a los redactores 
del Defensor y El Diario (23) a los que hizo !as siguientes manift'.staciones (24): 

"Con motivo del lamentabilisimo suceso de que fue victima el cabo co
mandante de pucsto de Bonete, Joaquin Alcazar. y en el que fue vilmen
te asesinado. Se ha acordado celebrar su sepelio en el dia de hoy. El ca
daver del infortunado comandante del mencionado puesto sera deposi
tado en la Sala de Armas de! Cuartel de la Guardia civil de esta ciudad, 
desde donde partira el entierro". 

El Gobierno civil facilit6 tambien una nota informativa, en la que decia que 
asistirian al entierro el Excmo. sefi.or Ministro de la Gobernaci6n (25), quien os
tentaria la representaci6n, y el Subsecretario de dicho departamento, sefi.or 
Cremades. 

(18) El era el comandante de puesto del pueblo, pero llevaba alglln tiempo concentrado en Almansa. 
(19) Al cabo se le maltrat6 y desarm6 en la plaza del Ayuntamiento no en el interior de Cste. 
(20) Queda claro que lo sucedido no fue un ataque a la Guardia civil, sino un ajuste de cuentas. 
(21) Don Manuel Maria Gonzalez L6pez. 
(22) Se les traslad6 a la carcel de Albacete. No llegaron a ser juzgados. A finales de julio de 1936 salie-

ron de presidio. 
(23) Martinez TCbar y Escobar. 
(24) Defensor, jueves 26 de marzo de 1936. 
(25) Am6s Salvador Carreras, que luego no asisti6. 
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Tambien anunciaba la primera autoridad de la provincia que habia recibido 
a una comisi6n de la Patronal de Albacete, la cual solicit6 el oportuno permiso 
para cerrar los establecimientos durante las horas del entierro del infortunado 
cabo, accediendo el Gobernador. 

En relaci6n con el orden publico el Gobernador dijo que redactaria una se
vera circular a todas !as autoridades de la provincia en evitaci6n de posibles al
garadas, poniendo ademas coto a toda arbitrariedad o desafuero, proceda de 
donde quiera. 

Termin6 diciendo que el orden en toda la provincia era completo y que se 
habian adoptado !as debidas precauciones para que no se turbe en lo mas mini
mo la tranquilidad publica. Coment6, por ultimo, que Se habia detenido a veinte 
vecinos de! lugar de los hechos y que se habia designado un juez militar, el cual 
se hallaba instruyendo !as diligencias pertinentes. 

IV. EL ENTIERRO 

A !as cuatro de la tarde de! jueves se verific6 el entierro de! cabo de la Guar
dia civil, Jose Alcazar Diaz, victima de los sucesos acaecidos en Bonete. El finado 
dej6 esposa y una hija de siete afios. 

(26) Desde !as primeras horas de la tarde numeroso publico acudi6 al Cuartel 
de la Guardia civil, en cuya Sala de Armas, transformada en capilla ardiente, se 
habia colocado el cadaver de! infortunado cabo de la Benemerita, para expresar 
sus condolencias a la familia y jefes de! Cuerpo. 

A las cuatro en punto de la tarde se form6 la comitiva integrada por nume
roso publico de todas !as clases sociales, y de ella formaban parte jefes, oficiales 
y miembros de! ejercito, Guardia civil, asalto, seguridad y municipal, agentes de 
vigilancia, representaciones de entidades oficiales y muchisima gente (27). 

Abria la comitiva un grupo de motoristas, siguiendo el clero con cruz alza
da, el feretro llevado a hombros por compafieros de la victima y rodeado de una 
secci6n de la Benemerita y de representaciones de otros cuerpos armados, y des
pues el publico, cerrando !as autoridades. 

Presidian el duelo el subsecretario de Gobernaci6n, que ostentaba la repre
sentaci6n de! ministro, Gobernador civil, Comandante militar de la plaza (28), 

Teniente Coronel de la Guardia civil (29), alcalde de la capital (30), Presidente de 
la Audiencia Territorial (3 I), Presidente de la Audiencia Provincial (32). 

(26) Defensor, viernes 27 marzo 1936. 
(27) Los pliegos de firm as que se expusieron al piiblico fueron llenados r:lpidamente, en serial de 

duelo. 
(28) Enrique Martinez Moreno. 
(29) Fernando Chipuli Aus6. 
(30) Virgilio Martinez Gutierrez. 
(31) Manuel Ruiz G6mez. 
(32) Jose Maria de la Liane. 
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Otras personalidades que asistieron al entierro fueron: el Comisario de Vigi
lancia (33), Capitan de las fuerzas de Asalto (34), Delegado de Hacienda (35), Capi
tanes de la Guardia civil (36) y Capitan retirado de! mismo cuerpo (37) y otras 
autoridades que constituian la presidencia oficial y en representaci6n de la fami
lia, el padre y hermanos de! finado. 

El feretro iba envuelto con la bandera nacional, fue conducido a hombros 
por compaiieros de! difunto y guardias de otros cuerpos. De las cintas que pen
dian del feretro eran portadores oficiales de! Ejercito, Seguridad, Asalto, Guar
dia civil y Carabineros, el teniente retirado de la Benemerita, seftor Bello, y re
presentantes de! Gobierno civil y de la Comisaria de Vigilancia. 

La comitiva recorri6 las calles de la Libertad, Saturnina L6pez, Damian Flo
res, hasta la Iglesia Catedral de Sanjuan, siguiendo despues por Martinez Villena 
y Paseo de la Repiiblica, al final de! cual se despidi6 el duelo. El entierro fue pre
senciado por gran cantidad de piiblico. El comercio cerr6. 

En la corona fllnebre se colocaron hermosas coronas de flares con expresi
vas dedicatorias de! Gobierno de la Repiiblica, Cuerpos de Asalto y Seguridad, 
Guardia civil y Cuerpo de Investigaci6n y Vigilancia. Enorme piiblico desfil6 an
te la presidencia de! duelo, para testimoniar su pesame. 

Con el titulo de Hechos inca/ificab/es, El Diorio comenta respecto al entierro 
que (38): 

"La imponente manifestaci6n de due lo tributada par el buen pueblo de 
Albacete, que noes afortunadamente el de los sensibles sucesos dcl dia 
17 (39) como tributo de adhesion a la memoria de! ultimo caido de los 
guardadores del orden, es una demostraci6n palpable de que nuestra 
ciudad ama la tranquilidad y el orden y csti dccididamente al lado de 
los defensores de la ley". 

V. CONCLUSIONES 

Este suceso tuvo lugar en un momento en el que la espiral de violencia era 
norma cotidiana en muchos sitios de Espada. 

(33) Leopoldo Hernindez Acosta. 
(34) Alfonso Cirujeda. 
(35) Manuel Cano Jarque. 
(36) Parra y Martinez. 
(37) Andres Navarro. 
(38) El Diario, viernes 27 marzo 1936. 
(39) Unos revoltosos incendiaron en Albacete el antiguo Casino, saquearon el Centro de Estudiantes 

Cat6licos, El Club Cinegetico, cuyos muebles ardieron en la calle, asaltaron el Centro de Acci6n 
Popular y quemaron las parroquias de San Juan y de San Jose e intentaron incendlar la de la Pu
risima. 

ARRARAS, Joaquin: Historia de la Segundo RepUblica Espaflola. Madrid. Editorial Nacional. 
1970. T IV, p. 124. 
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Los precedentes de este hecho hay que buscarlos en Octubre de 1934 con 
motivo de la convocatoria de la huelga general del dia 6 por FNTT-UGT y el 
PSOE, yen las agresiones fisicas que determinados vecinos del pueblo sufrieron 
a manos de las fuerzas del orden publico. 

El Gobernador civil (40) suspendi6 al Ayuntamiento previo expediente gu
bernativo. La dimisi6n fue debida a la colaboraci6n de la Corporaci6n municipal 
en la huelga general. Los concejales del Frente Popular (4 t) fueron sustituidos 
por radicales y de la CEDA (42). 

La invasi6n de parte de la finca y la tala de carrascas obedecfa, primero, a 
una tictica ya usual de FNTT-UGT que propugnaba el asalto y ocupaci6n de fin
cas y, en segundo lugar, a una necesidad de los vecinos. 

Debido a este tipo de pricticas, el lnstituto de Reforma Agraria se mostr6 
dispuesto a excluir de los beneficios del asentamiento de yunteros y obreros a 
los que asaltasen fincas. 

El Instituto no admiti6 la ocupaci6n privada mis queen forma de solicitud, 
pues la forma ejecutiva adolecia de no responder a los principios generates de 
tecnica y economia, y ofrecia al pais una merma de autoridad que no se podia 
consentir. 

Este suceso ha marcado un poco la historia de este pueblo. Se encuentra to
davia en la mente yen el recuerdo de los mayores. Fue un acto de violencia, una 
muerte cruenta y una venganza colectiva. Al igual queen Fuente Ovejuna, Bone
te fue el protagonista colectivo. 

Lope de Vega pone en boca del Alcalde Esteban estos versos que justifican el 
hecho (43): 

La sobrada tiranfa 
y el insufriblc rigor 
del muerto Comendador, 
que mil insultos hacia, 
fue el autor de tanto daiio. 

Y el Rey dando la sentencia con estas palabras (44): 

(40) Jose Aparicio Albillana. 

Pues no puede averiguarse 
el suceso por escrito, 
aunque fue grave el delito 
por fuerza ha de perdonarse. 

J.-D. C. I. 

(41) Antonio Esparcia Verdejo, Francisco Sinchez Moya, Juan Ram6n Gonzilez Garcia, Pedro Jar
que Ruiz, Jost': Dekgido Moreno, Francisco Zornoza Calero, Marcelo Delegido Ruiz y Rufino 
Ortuiio Nava16n. 

(42) El nuevo Alcalde fue Francisco Sinchez Mansilla. 
(43) LOPE DE VEGA: Fuente Ovejuna. Barcelona. Orbis 1982. Versos 2394-2397. 
(44) Ibidem. 
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UN CASO DE TARANTISMO EN MAHORA 

Por Jose M. ALMENDROS TOLEDO 

En la popular zarzuela de Jeronimo Gimenez y Julian Romea que lleva por 
nombre "La tempranica", estrenada el afio 1900, en el zapateado n. 0 2, uno de 
sus personajes se lamenta de la dolencia que le aflije y cuya sintomatologia el 
atribuye a una cruel dolencia. 

'' .. . zera que a ml me ha picao 
la tarantula dafiina 
y estoy toico enfermao 
por su sangre tan endina. 
Ze co man los mengues, 
mardita la arafia 
que tie en la barriga 
pinti una guitarra. 
Bailando ze cura 
tan jondo dol6 ... " 

Queja cuyo urigen es preciso aclarar, puesto que, desde siempre, a la pica
dura de este robusto y velludo aricnido, la tradici6n popular la ha consideradu 
como muy peligrosa y supuesto toda suerte de nocivas consecuencias para la sa
lud. Se tcnia por cierto, que la personalidad de cualquier individuo inoculado 
por la tarantula, por muy tranquilo y pacifico que pudiera ser su caracter en cir
cunstancias normales, sufrfa toda suerte de transformaciones que le convertfan 
en persona insensata, demente y bulliciosa. Eran diversos los sintomas que la 
creencia popular -y la de no pocos medicos- atribuian a los efectos del vene
no, pero sobresaHa entre todos coma los mis frecuentes y visibles, la fren€tica 
mania del enfermo a dejarse arrastrar por la danza cuando era excitado por de
terminados acordes musicales. Andres Laguna, al hacer su comentario sabre la 
obra medica de P. Diosc6rides, define las diversas reacciones de los tarantulados 
de la siguiente manera: "Porque unos cantan, otros rien, otros //oran. otros saltan, 
otros duermen, otros sudan, otros tiemblan y, finalmente, otros hacen cosas extra
ilas. Empero a todos /os accidentes tan discrepantes es un remedio comzin la mU.sica: 
la qua/ mientras dura, cada uno torna en sf mismo, y parece no tener ma/ ninguno, y 
cessando la voz, o los instrumentos, vuelve a su primer locura ... " (!). 

La experiencia popular habia aprovechado este poder de estimulaci6n que 
provocaba la mllsica en los tarantulados utiliz3.ndolo como un eficaz contrave
neno, ya que les incitaba a bailar, y era general la creencia que la intensa 

(1) (P. Diosc6rides) A. Laguna, Materia medicinal. Salamanca 1570, Lib. II, Cap. 56. 
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sudoraci6n que les producia a los danzantes, debida al esfuerzo flsico y a la exci
taci6n, les ayudaba a expulsar y neutralizar los efectos de la ponzoiiosa pica
dura. 

La medicina det siglo XVIII se plante6 muy particularmente et estudio de las 
manifestaciones clinicas de este curioso fen6meno, asi como sus posibles reme
dios. Algunos medicos de la epoca como Don Francisco Xavier Cid y Gerogi Ba
glivi -entre otros-, fueron esforzados investigadores de los efectos de la pica
dura de la tarantula y sostenfan ardientemente la eficacia del ritual migico
musical como medicina obligatoria para los casos de tarantismo. 

Don Francisco Xavier Cid, socio de la Real Sociedad Vascongada, miembro 
de la Real Academia Medica Matritense y medico titular det Arzobispado de Tole
do y del cabildo de su Catedral, fue un entusiasmado investigador de este singu
lar fen6meno por tierras de la Mancha, pues, seglln su parecer, tenia mucho de 
comlln con los casos que solian darse en La Puglia (Apulia), t'.Il Italia. Segiin Cid, 
et veneno de la tarantula produce diferentes efectos, dependiendo todo ello del 
area geogratica, temperatura, clima, constituci6n del enfermo, etc. y establecia 
una particular semejanza entre los casos estudiados por diversos autores de la 
mencionada regi6n meridional italiana y los que habian sido observados en los 
pueblos manchegos (2). 

Pero no todo tipo de cadencias musicales servian para el tratamiento de los 
tarantulados; s6lo determinados acordes parecian excitar al baile a los enfermos, 
destacandose como et mas apropiado y eficaz el popular airc italiano conocido 
-de ahi su nombre- como tarantela. Unicamente la estructura de determina
dos ritmos podia confortar a los tarantulados en sus. dolencias, mientras que 
otras, a Un siendo semejantes, no lcs producia los resultados que se pretendian. 

A pesar de que eran muchos los medicos del siglo XVIII que dudaban de la 
eficacia de la danza como recnica medicinal apropiada en los casos de tarantis
mo, consigui6 ponerse de actualidad gracias a la obra del doctor Cid y a la opor
tunidad que le presto un caso que se dio en et Hospital General de Madrid duran
te et verano de 1787 y que, tras muchas dudas y controversias entre los facultati
vos, termin6 siendo tratado mediante musicoterapia con resultados espectacula
res. 

El caso det Hospital General le interes6 de tal modo a la sociedad madrileiia 
de su tiempo, que pronto se convirti6 en un espectaculo popular ampliamente 
comentado y seguido por los vecinos de la villa. Fue tal la resonancia det suceso 
que, con este motivo, lleg6 a editarse y ponerse a la venta un fasciculo explican
do con todo detalle c6mo se desarroll6 tan "milagrosa" curaci6n (3). ]unto a 

(2) Francisco Xavier Cid, tarantismo observado en Espaiia, con que se prueba el de la Pulla, dudado 
de algunos y tratado de otros de fabuloso y memorias para escribir la Historia del insecto llama
do Tarantula, efectos de su veneno en el cuerpo humano y cura,ci6n por la mUsica con el modo 
de obrar de esta y su aplicaci6n como remedio a varias enfermedades. Madrid 1787. Esta obra a 
la que hacemos referenda volvi6 a reimprimirse en 1972 en Barcelona por Edicioncs Eco. 

(3) Relaci6n del tarantado de! Hospital General. Madrid 1787. 
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e!, se vendia tambien un pequeiio apendice que trataba cuestiones tales como la 
morfologia de la tarantula, su vida, sus costumbres y efectos de su veneno (4), 

consiguiendo ambos popularizarse ripidamente. A las librerias encargadas de la 
vent a y distribuci6n de estos cuadernillos (Herrera, Luna, Arribas y otras) les Ho
vieron infinidad de peticiones de lectores, que de toda la geografia espaiiola de
mandaban su envlo por correo -especialmente del primero-, lo que nos da la 
verdadera medida de la gran curiosidad con que fue acogido el caso, no solo por 
el vecindario de la Corte, sino tambien por el resto del pals. 

De tal forma se puso en boga el tema, que durante todo el verano y el otoiio 
de ese aiio, entre el buHicio de las caHes madrileiias yen los corrillos de sus pla
zas, nose ofa otra cosa que la Ultima canci6n de moda Hamada "La tarantula", ti
rana con letra jocosa que se estaba vendiendo con mucha aceptaci6n, al precio 
de cuatro reales, en las imprentas y comercios del ramo de la capital (5). 

La curaci6n del Hospital General de Madrid, perdur6 durante muchos aiios 
en la memoria de la gente. 

Doce aiios mis tarde, el hecho volvi6 a recobrar actualidad gracias a un 
acontecimiento parejo al que estamos comentando, pero esta vez tendria lugar 
en nuestras tierras albaceteiias. Sucedi6 en Mahora, uno de los catorce lugares 
que componian la jurisdicci6n de la tierra de seiiorio que se ha venido en Hamar 
Estado de Jorquera. Los hechos ocurrieron en una soleada tarde de septiembre 
del aiio 1798. 

Mientras un mozalbete del lugar se ocupaba de la guarda de un melonar, no
t6 la sensaci6n de una aguda picadura en un muslo, por cuya causa se sinti6 in
mediatamente indispuesto y tuvo que ser trasladado a casa a lomos de una caba
Heria. En el pueblo le fueron suministrados los habituales remedios acalorantes y 
alexifirmacos sudorificos, como era costumbre prescribir en este tipo de acci
dentes. Ni la triaca magna, el mitridato y la piedra bezoar oriental, ni los jarabes 
de peonia y corteza de cidra, parece que surtieron los efectos deseados. Inme
diatamente se pas6 al remedio universal por excelencia, practicindoscle al do
liente muchacho dos sangrias "en vena gruesa y por ancha abertura", como solia 
ser aconsejable en estos casos. A pesar de todo, ninguno de los dos ant:idotos te
nidos por ortodoxos por la medicina de su tiempo consiguieron restablecer la 
salud del enfermo. 

Conocidos por el medico de la localidad los prodigiosos resultados de la te
rapia musical que venfa empleindose en estos procesos, el recuerdo de la mara
villosa curaci6n de! tarantulado de! Hospital General mediante estimulos musi
cales, le hicieron finalmente decidirse a usar esta tecnica, tan denostada por mu
chos facultativos, coma encomiada por otros. 

Inmediatamente fue Hamada una persona capaz de pulsar el violin, ya que 

(4) "Retrato de la Tarantula, macho y hembra, de Jos ovarios y nido que fabrican. Su historia natu
ral, efectos de su veneno". Madrid 1787. 

(5) Gazeta de Madrid, martes 21 de agosto de 1787. 
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tambien estaba aconsejado que el instrumento musical fuese de cuerda (6). (En la 
Espana del siglo XVIII fueron los que se emplearon con mayor asiduidad) (7). El 
propio doctor Cid recomendaba la conveniencia de utilizar el violin frente a 
otros porque "produce mas prontos efectos que la vihuela" o la guitarra. 

En este punto, y por propio merecimiento, debemos dejarle las riendas de 
su relato al cronista que, con toda suerte de detalles, dio la noticia en la Gaceta 
de Madrid aquet primer mes del aiio que marcaba el final del siglo: 

MAHORA, en el Estado de Jorquera, 6 de diciembre. 
En este pueblo, uno de los 14 que componen la villa y estado deJorquera, se 

repiti6 el mes de setiembre un suceso igual a la curaci6n que se hizo en el hospi
tal general de Madrid con un mozo picado de la tarantula. 

El dia 3 que era sumamente ardiente, Juan Javega, de 11 aiios, de tempera
mento flemitico, de entindimiento simple y alelado, estando comiendo al me
diodia en un melonar que guardaba, sinti6 en el muslo derecho una picadura 
aguda: registro la causa y hallo una araiia, a la que mato: su disposicion y figura 
era casi como las domesticas; pero mucho mas fuerte y robusta, de color negro y 
en todo parecido a una tarantula. De los raros y varios efectos que dicen los 
autores causa en los mordidos este insecto, pues unos cantan, otros rien, otros 
Horan, otros quedan adormecidos, y otros no pueden dormir, sintio este mucha
cho inmediatamente gran pesadez y entorpecimiento en el muslo y pierna, tanto 
que fue menester conducirlo a caballo al pueblo, sin embargo de estar poco dis
tante: sinti6 asimismo frialdad en los extremos, nauseas, movimientos convulsi
vos, notable deliquio con mucha opresi6n al pecho, y extraordinaria propensi6n 
al suefi.o, sobreveniCndole alglln movimiento de calentura con v6mitos biliosos. 
Reconocida la parte por el medico titular D. Francisco Alabau, no hallo otra se
fial que algunas puntillas que tiraban a color negro. Socorriole prontamente con 
preservativos de los efectos del veneno, y dos sangrias; pero observando la inu
tilidad de estos medicamentos, recurri6 al remedio de la mllsica, que por mucho 
tiempo han tenido por fabulosos varios autores. Comenzose a tocar en el violin 
!as folias y otras varias tocatas, cuyo son no acomodaba al enfermo, hasta que 
oyo el taiiido violento de la tarantela; entonces, dando algunos suspiros, empe
z6 a mover pies y manos, y saliendo inmediatamente y con ligereza de su tarima, 
manifestando alegria en el rostro, rompio a baylar con mucha agilidad, llevando 
exactamente el compis con pies y manos. Persever6 baylando media hora, hasta 
que se cans6, y dando un brinco se ech6 en la cama, donde cubierto con una li
gera tela, prorumpio al punto en un sudor copioso, que le duro algunas horas, 
resultindole notable alivio. Viendo la eficacia del remedio, se continu6 tres o 
quatro dias, baylando dos veces al dia, observando siempre en el enfermo igual 
agilidad y sudor, y precediendo los suspiros referidos y movimientos de las 

(6) Francisco Xavier Cid. Obra citada. 
(7) Marius Scneider La danza de espadas y la tarantela. C.S.LC. Barcelona 1948. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 2/1987, #20.



209 

extremidades; con cuyo metodo qued6 perfectamente sano, y pudo volver a su 
acostumbrado exercicio. Presenciaron esta curaci6n varias personas literatas, 
eclesiisticas y seglares con el Medico titular; y queriedo este, con motivo de tan 
oportuna ocasi6n, salir de la duda de varios autores sobre si la tarantula al soni
do de la miisica se mueve de modo que represente baylar tambiCn, mand6 que 
traxesen algunas de estas araiias, que son freqiientes en este tCrmino, y proce
diendo al examen a presencia de muchos sugetos, observ6 que una araiia que es
taba viva de tres que le presentaron, estando encogida y tenida por muerta, a po
co rato que son6 la miisica, empez6 a deplegar sus piernas o falanges, y a me
nearlas con movimiento ripido, subiendo y baxando su cuerpo, y lade:indose a 
una y otra parte, hasta que cesando la miisica, se qued6 quieta del todo como an
tes y replegadas las piernas, a imitaci6n del enfermo, que hizo lo mismo: lo qual 
produxo un espectaculo rarisimo y agradable, como fue ver baylar a un tiempo 
al doliente y al insecto, y cesar ambos a un mismo punto. 

Madrid 4 de enero de 1799 (8) 

Seglln el doctor Cid, para conseguir la curaci6n del enfermo, es necesario 
que la sangre fluya por el cuerpo al mismo ritmo que lo hace el veneno que pro
dujo la enfermedad (9). 

El resultado feliz del experimento realizado en Mahora, no hubiese pasado 
de ser uno mas de los observados y cuantificados como demostrativo de la efica
cia de la terapia musical, pero cualitativamente el hecho introdujo una variable 
adicional que suponia un adelanto importante en la observaci6n del tarantismo, 
parece que pudo precisarse con cierta garantia de veracidad que la tarantula y el 
tarantulado bailaron al mismo son; es decir, se constat6 con bastante precisi6n 
que ambos obedecian a identicos estimulos. 

Al entregarse al mismo ritmo tanto el enfermo como el agente causante de la 
enfermedad, y una vez que es conocido y dominado por el mago-medico, este 
pudo sujetar la malignidad de las fuerzas destructivas que ocasionaron el mal y 
ponerlas al servicio del enfermo para conseguir su curaci6n (10). En este sentido 
puede considerarse importante y afortunada la observaci6n hecha en el caso del 
tarantulado de Mahora. 

(8) Gaceta de Madrid, viernes 4 de enero de 1799. 

(9) Francisco Xavier Cid. Obra citada. 
(10) Marius Schneider. ()bra citada. 
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Fig. 61 a 

purk> de: lo ~i:.pcroc iOn 

I l o. .1o. nlo• 

Fig. 61 b 

Dibujo esquemitico de la tarintula y su correspondencia con la forma de un instrumento musical de 

cuerda. 
Ilustraci6n de! libro de P. Franganillo Balboa "Las arat'ias". Gij6n 1917. Est:i incluida en el libro 

de M. Schneider. 

J.M. A. T. 
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