
INTRODUCCIîN

El Valle de Alcudia es un vasto territorio localizado en
el extremo sudoeste de la provincia de Ciudad Real
orientado de WNW a ESE, con una longitud (E-W) de 90
Km y una anchura media de 15 Km (N-S), en total una
extensi�n aproximada de 1400 Km2 que comprende los
t�rminos de Almad�n, Almadenejos, Alamillo, Brazator-
tas, Almod�var del Campo, Cabezarrubias del Puerto,
Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Cala-
trava y Solana del Pino. Este valle queda delimitado en
su parte norte por las Sierras del Norte de Alcudia con
una altura entre los 700 y 1100 m. Al sur, en el l�mite
con la provincia de C�rdoba se localiza una zona mon-
ta�osa que se articula en torno a las Sierras de la Gar-

ganta, Madrona y Quintana. Poseen los hitos m�s eleva-
dos dentro del sistema de Sierra Morena, con alturas
que oscilan entre 1100 y 1300 m. En este contexto geo-
gr�fico se ubica el distrito minero de Alcudia dentro de
la regi�n de Sierra Morena, que tiene como caracter�sti-
ca principal la abundancia de minas met�licas - 484 en
una extensi�n de 2500 km2 -, la mayor�a de ellas yaci-
mientos filonianos de minerales de plomo y zinc (Palero
Fern�ndez, 2000, 27).

Este amplio territorio posee, adem�s de una innega-
ble riqueza natural ampliamente reconocida (zonas
ZEPA, LIC, espacios naturales protegidos como los volca-
nes de La Bienvenida, etc), un importante patrimonio
cultural no tan bien conocido y, por supuesto, no reco-
nocido por la mayor�a de sectores de la sociedad. Con-
juntos tan importantes y tan nombrados como los de las
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RESUMEN

Las comarcas naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona se ubican en el extremo suroeste de la provincia
de Ciudad Real, regi�n que ha tenido en la miner�a un elemento b�sico de desarrollo econ�mico y que ha condi-
cionado su evoluci�n hist�rica al menos desde el inicio del I Milenio a.C. Al mismo tiempo, los vestigios de esta acti-
vidad han dejado su impronta en la zona, no solo en relaci�n con las evidentes arquitecturas del siglo XIX, sino tam-
bi�n en importantes yacimientos arqueol�gicos que conforman un poblamiento antiguo perfectamente estructura-
do. En este contexto, distintas asociaciones comarcales, han iniciado la realizaci�n de un inventario de yacimien-
tos relacionados con el patrimonio minero, trabajo que ha sido publicado en parte en un libro de car�cter did�cti-
co y divulgativo. Asimismo, se han incluido trece de estos enclaves dentro de una ruta que se engloba dentro de la
denominada Ruta Rocinante, itinerario propuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que recorre
todas las provincias de la regi�n aglutinando los puntos m�s relevantes de inter�s natural y cultural.

PALABRAS CLAVE: suroeste de Ciudad Real, miner�a hist�rica, gesti�n de recursos.

ABSTRACT

The natural regions of Valle de Alcudia and Sierra Madrona are located at the Southwest end in the province of
Ciudad Real. The mining activity has played a basic role in economic development and has determined the history
of this region. In this context, different regional associations have pledged their firm commitment to promoting the
explotation of the mining activity heritage in order to achieve a diversified economy more focused on rural tou-
rism.
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pinturas rupestres esquem�ticas o yacimientos arqueo-
l�gicos en proceso de excavaci�n como la antigua ciu-
dad de Sisapo (La Bienvenida, Almod�var del Campo),
constituyen un todo junto con otra serie de asenta-
mientos antiguos, v�as de comunicaci�n, edificios cul-
tuales, elementos etnogr�ficos, conjuntos de uso indus-
trial, que conforman el devenir hist�rico de este terri-
torio, en la actualidad aislado y, en parte, ignorado,
pero que tuvo un desarrollo mucho m�s din�mico en
tiempos pasados, ligado b�sicamente a la explotaci�n
de la riqueza minera (plomo, plata y cinabrio) y al des-
arrollo paulatino de la ganader�a.

GESTIîN DE LOS RECURSOS COMARCALES EN
RELACIîN CON LAS EXPLOTACIONES MINERAS

En relaci�n con los recursos naturales y culturales
arriba mencionados, la Asociaci�n para el Desarrollo
Sostenible del Valle de Alcudia cuyo �mbito de actua-
ci�n se lleva a cabo en 12 t�rminos municipales (Abeno-
jar, Almod�var del Campo, Argamasilla de Calatrava,
Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto,
Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San
Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino y Villamayor de
Calatrava), se ha planteado una estrategia de desarrollo
integral y sostenida. Sus primeros pasos se remontan al
a�o 1.994 dentro del Plan Marco de Competitividad del
Turismo Espa�ol (FUTURES). En aplicaci�n de una serie
de objetivos, se dise�aron diferentes planes operativos
que permitieron a la Diputaci�n Provincial de Ciudad
Real entre otros, formular un proyecto concreto de pla-
nificaci�n estrat�gica de ecoturismo en la Comarca del
Valle de Alcudia.

Posteriormente, en el a�o 1.997 se gestion� por parte
del Grupo de Acci�n Local (ADS ÒValle de AlcudiaÓ) el
programa operativo PRODER -Programa de Desarrollo y

Diversificaci�n Econ�mica de Zonas Rurales-, en un
�mbito comarcal de 8 t�rminos municipales, coinciden-
tes con el �mbito territorial de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, bene-
ficiaria de distintos proyectos del programa.

En la actualidad, entre sus objetivos est� el turismo
rural, desarrollado mediante un eje estrat�gico regido
por unas l�neas de actuaci�n como son la creaci�n de
una red de alojamientos rurales, rutas tem�ticas, se�a-
lizaci�n tur�stica e interpretativa, mejora de accesos y
entorno inmediato de los recursos, etc. L�neas de actua-
ci�n llevadas a cabo sobre 4 ejes tem�ticos, Miner�a,
Pinturas Rupestres, Trashumancia y Red Natura 2000. A
esto hay que sumar en fechas recientes un plan de
ampliaci�n de nuevos t�rminos municipales de actua-
ci�n (Aben�jar, Argamasilla de Calatrava, Cabezarados y
Villamayor de Calatrava), inventariando nuevos recursos
y trazando nuevas rutas dentro del territorio.

Dentro de este marco y en lo que respecta al campo
de la Miner�a, durante el invierno y primavera de 2001
la autora de estas l�neas realiz� un inventario de los
recursos mineros de la comarca con mayor potencial de
explotaci�n tur�stica y un posterior estudio del desarro-
llo hist�rico de esta zona en relaci�n con la actividad
extractiva de la galena argent�fera financiado por el
Grupo de Acci�n Local Valle de Alcudia. Una vez reali-
zados estos trabajos, siempre con la importante colabo-
raci�n en el trabajo de campo de Antonio Manzanares
Gij�n (Agente de desarrollo local de dicha Asociaci�n),
la Mancomunidad de Municipios del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona ha llevado a cabo la realizaci�n de parte
del proyecto inicial; en primer lugar se ha publicado un
libro de car�cter divulgativo sobre el patrimonio minero
de la zona (Hevia, 2003), en segundo lugar se ideado una
Ruta de la Miner�a que incluye al menos un hito en cada
t�rmino municipal de la Mancomunidad. Por �ltimo y
muy recientemente (diciembre de 2004), se han coloca-
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Fig. 1.- Vistas generales del Valle de Alcudia desde la antigua ciudad de Sisapo (Foto: Equipo arqueológico de La Bienvenida)
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do paneles informativos en cada punto de visita. Todo
este conjunto de actuaciones se ha llevado a cabo en
conexi�n con la planificaci�n y trazado de rutas regio-
nales que discurren por la Comarca del Valle de Alcudia
como la Ruta del Quijote o La Red Rocinante que pre-
tenden poner en valor distintos recursos naturales y cul-
turales de car�cter regional y con una difusi�n nacional
e incluso internacional.

Sin embargo, es importante se�alar que, para que la

actuaci�n sobre el patrimonio minero sea completa, es
necesario mejorar el entorno de los centros elegidos
para la Ruta de Miner�a, as� como consolidar algunas
estructuras arquitect�nicas, que en casos concretos
necesitan una intervenci�n inminente para evitar su
desaparici�n. Estamos seguros que estas intervenciones
se tienen en cuenta desde la Asociaci�n para el Des-
arrollo Sostenible del Valle de Alcudia para futuros pro-
yectos.

Fig. 2.- Distribución de la minería antigua en la región sisaponense (Fuente: Fernández Ochoa et alii, 2003)

Fig. 3.- Vista aérea del yacimiento arqueológico de La Bienvenida-Sisapo (Almodóvar del Campo) (Foto: Equipo arqueológico de La Bienvenida)
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EVOLUCIîN DE LA MINERêA HISTîRICA DEL
VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

A continuaci�n resumiremos de manera breve la evo-
luci�n hist�rica de la miner�a de galena argent�fera del
Distrito de Alcudia que justifica sobradamente la reali-
zaci�n de acciones, presentes y futuras, para su puesta
en valor por parte de las Asociaciones y Administracio-
nes comarcales.

Los primeros testimonios sobre la actividad minera en
el Valle de Alcudia se fechan a comienzos del I milenio
a.C. En recientes excavaciones en el yacimiento arqueo-
l�gico de La Bienvenida-Sisapo (Almod�var del Campo)
se han recuperado �tiles mi0neros, mazas con escota-
dura, as� como fragmentos de cuarcita con impregna-
ci�n de cinabrio, que se han exhumado en estratos
fechables en los momentos postreros de la Edad del
Bronce Final (fin del siglo VIII a.C.). Estos datos junto
con los materiales ib�ricos (siglo IV a.C.) localizados en
la fundici�n de plomo-plata de San Pablo (Chill�n), son
los escasos testimonios que, por el momento, se pueden
aportar sobre la miner�a anterior a la ocupaci�n romana
en este territorio.

A finales del siglo II a.C., la ocupaci�n del territorio
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona comienza a sufrir
una transformaci�n como consecuencia del avance de la
conquista romana, y la explotaci�n sistem�tica de los
recursos metalogen�ticos de Sierra Morena central ya
conocidos desde antiguo como evidencian las fuentes. A
partir de este momento, tenemos constancia de la apa-
rici�n de distintos tipos de asentamientos cuyo denomi-
nador com�n, directa o indirectamente, es la miner�a y
cuya jerarqu�a es la siguiente:

CENTRO PRINCIPAL

Como ya se ha visto, la riqueza metalogen�tica del
Valle de Alcudia y Sierra Madrona posee una doble ver-
tiente: el cinabrio de la zona de Almad�n-Almadenejos
y la galena argent�fera de la mitad oriental. Por las
fuentes cl�sicas conocemos que la gesti�n de estos
recursos estaba en manos de la antigua ciudad de Sisa-
po. Las excavaciones arqueol�gicas que se realizan
desde 1980 en el yacimiento de La Bienvenida (Almod�-
var del Campo) (Zarzalejos et alii, 2004, entre otras),
han permitido su identificaci�n con la antigua ciudad y
con el centro principal de esta comarca, que controla-
r�a, no solo las explotaciones de cinabrio que lo hicieron
famoso en la antig�edad, sino tambi�n el plomo y la
plata del entorno.

MINAS

Existen abundantes minas con pruebas o indicios de
haber sido explotadas en �poca romana en la zona que

se trata. Uno de los mejores ejemplos es el de La Roma-
na (Almod�var del Campo), mina en la que se encontra-
ron a 120 m de profundidad un lingote de plomo con ins-
cripci�n, un pico de minero, una lucerna, una moneda y
un caldero de bronce.  Aunque hoy han desaparecido,
todos estos objetos pueden ser fechados en �poca roma-
na altoimperial (siglo I d.C.) (Domergue, 1987, 67-68).
Gracias a ellos se le puso el sobrenombre de ÒLa Roma-
naÓ aunque a finales del siglo XIX esta concesi�n se
conoc�a como ÒSanta AnaÓ.

POBLADOS DE TRANSFORMACIîN

Se han localizado una serie de asentamientos que
pueden no estar situados en el entorno inmediato de las
minas, pero cuya finalidad es la transformaci�n del
mineral que en �stas se extrae. Se trata de estableci-
mientos que buscan para su ubicaci�n, unas condiciones
aptas para el trabajo; un lugar a media ladera, bien
aireado para evitar los vapores nocivos de la fundici�n
del plomo, cercano a un curso de agua, abundante le�a
en las inmediaciones para abastecer las necesidades de
los hornos y cercano a rutas de transporte del mineral.
En el t�rmino municipal de Fuencaliente se ha excava-
do el poblado de Valderrepisa, que constituye un singu-
lar ejemplo de este tipo de poblados de transformaci�n
(Fern�ndez Rodr�guez y Garc�a Bueno, 1993, entre
otras).
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Fig. 4.- Vista general de la Domus de las Columnas Rojas, una de las casas de época
romana altoimperial exhumadas en el yacimiento arqueológico de La Bienvenida-Sisa-
po (Almodóvar del Campo) (Foto: Equipo arqueológico de La Bienvenida)



COMPLEJOS MINERO-METALòRGICOS 

Se trata de una zona en la que se localizan tres tipos
de vestigios antiguos: mina (explotaci�n), poblado
minero (h�bitat) y zona de transformaci�n del mineral
(fundici�n). El �nico ejemplo de complejo minero-meta-
l�rgico excavado hasta el momento es el conocido como
Di�genes (Solana del Pino) (Domergue, 1967). Otros
yacimientos de este tipo, Quinto del Hierro (Almad�n),
se encuentran a�n sin excavar pero se identifican sufi-
cientes datos en superficie como para relacionarlos con
los complejos minero-metal�rgicos (Fern�ndez Ochoa et
alii, 2002, 66-71).

OTROS YACIMIENTOS

Fuera del c�rculo de la explotaci�n minera, pero
indirectamente relacionada con �sta, se encuentran
los asentamientos de vocaci�n agropecuaria, que
seguramente abastecer�an de alimentos a las explo-
taciones mineras, en su mayor�a situadas en luga-
res donde la agricultura no pod�a desarrollarse
satisfactoriamente por las condiciones del terreno.
Aunque son pocos los yacimientos conocidos, desta-
ca un conjunto de asentamientos localizados en la
confluencia de los r�os Alcudia y Valdeazogues que
explotan de manera intensiva esta zona especial-
mente apta para la agricultura. El m�s importante
de estos yacimientos es el denominado Cerro de
las Monas (Almad�n) (Fern�ndez Ochoa et alii,
2002, 65-66). En el extremo nororiental de la zona
se conocen algunas villas (villae) romanas dedicadas

a la agricultura en la vega del r�o Tirtafuera, en
las proximidades de Almod�var del Campo.

La explotaci�n del mineral del distrito de Alcudia,
estaba dirigido por la Societas Sisaponensis cuya sede
deb�a estar en el yacimiento de La Bienvenida. Adem�s
de las referencias de autores latinos como Cicer�n,
encontramos un testimonio epigr�fico important�simo
para constatar esta afirmaci�n. Se trata de un ep�grafe
localizado en las cercan�as de la actual ciudad de C�r-
doba, fechado a mediados del siglo I a.C. (CIL II2, 7,
699a, Ventura, 1993), que hace referencia a la servi-
dumbre de paso establecida en 14 pies por esta socie-
dad en relaci�n con la v�a que un�a estas dos ciudades
b�ticas, Sisapo y Corduba.

Este sistema de administraci�n de las minas de Sisa-
po se mantiene hasta el siglo II d.C., hecho que se puede
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Fig. 5.- Vista general del yacimiento arqueológico de Valderrepisa (Fuencaliente) (Foto: García Bueno y Fernández Rodríguez, 1995, 24)

Fig. 6.- Escorias de fundición localizadas durante los trabajos de excavación del yaci-
miento arqueológico de Valderrepisa (Fuencaliente) (Foto: García Bueno y Fernández
Rodríguez, 1995, 29)
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constatar nuevamente con la evidencia epigr�fica. En
Roma se localiz� un ep�grafe que hace referencia a C.
Miniarius Atimetus, procu(rator) Sociorum Miniarium
(CIL VI, 9634) cuya fecha se eleva hasta finales del siglo
I d.C. Seg�n algunos autores, este personaje se puede
identificar con un gestor de las minas de minio, es decir,
las minas de Sisapo.

Un factor importante dentro de la estructura de
explotaci�n minera creada por Roma en la zona sisapo-
nense, era el transporte de las materias primas, bien sin
transformar como el cinabrio de Almad�n bien transfor-
madas como el plomo  y la plata del Valle de Alcudia. El
mineral de Sierra Morena ten�a una salida natural hacia
el Guadalquivir, que en �poca romana era navegable
hasta la ciudad de Castulo (Linares, Ja�n). Despu�s de
extra�do de la mina, era tratado en las fundiciones que
abundaban en Sierra Morena (Valderrepisa, Romana de
Rio Valmayor, R�o Robledillo, etc) y de all�, los lingotes
y gal�pagos part�an por las v�as terrestres, en carros con
tiro animal hasta diversos puntos del r�o Guadalquivir,
donde eran subidos a naves con destino a la Pen�nsula
It�lica. Las rutas terrestres del territorio sisaponense en
�poca romana han sido ampliamente estudiadas (Zarza-
lejos, 1995, 281-301). Dos en particular tienen especial
relaci�n con la producci�n minero-metal�rgica hasta el

punto que se han llegado a definir como aut�nticas
Òrutas minerasÓ; la v�a Sisapo-Castulo (La Bienvenida en
Ciudad Real-Linares en Ja�n) y la v�a Sisapo-Corduba (La
Bienvenida en Ciudad Real-C�rdoba).

Las minas de plomo argent�fero del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona se debieron dejar de explotar a finales
del siglo II d.C., despu�s de la decadencia que comenz� a
vislumbrarse a partir de �poca flavia, cuando se empeza-
ron a beneficiar las minas de Britannia. Este hecho pare-
ce constatarse arqueol�gicamente, si atendemos a los
datos ofrecidos por las excavaciones de La Bienvenida-
Sisapo ya que en un momento avanzado del siglo III d.C.,
algunas �reas de la ciudad sufren un cambio en el patr�n
urban�stico y cierto estancamiento en los elencos mate-
riales. Lo mismo ocurre con otros importantes focos mi-
neros hispanos como el de Cartagena que, de igual ma-
nera, sufre la competencia de las minas inglesas.

A partir de los siglos IV y V, ya en la �poca del Bajo
Imperio romano, la reorganizaci�n del asentamiento de
La Bienvenida-Sisapo y los abundantes materiales de
este momento que nos ofrecen las �ltimas campa�as de

34

Fig. 7.- Tortas de fundición de plomo localizadas durante los trabajos de excavación
del yacimiento arqueológico de Valderrepisa (Fuencaliente) (Foto: García Bueno y Fer-
nández Rodríguez, 1995, 29)

Fig. 8.- Vista aérea del grupo minero Diógenes o Las Tiñosas donde se observa el tra-
bajo en rafas en la superficie del filón seguramente de época romana, así como las ins-
talaciones de los siglos XIX y XX (Fuente: Hevia, 2003, fig. 6-18)

Fig. 9.- Vista general de la explotación minera de Diógenes o Las Tiñosas desde el sur (Fotos: A. Manzanares Gijón y P. Hevia Gómez)



excavaci�n arqueol�gica, parecen confirmar el texto en
el que San Agust�n hace referencia a la exportaci�n del
cinabrio hispano, hacia �reas alejadas como Cartago y
Egipto. Esta revitalizaci�n de la miner�a posiblemente
afectar�a tambi�n a la extracci�n de galena argent�fera
si tenemos en cuenta los materiales arqueol�gicos tar-
dorromanos, sobre todo numerario, hallados en la mina
Di�genes (Solana del Pino).

El ocaso de los trabajos minero-metal�rgicos y de la
ciudad principal, Sisapo, se produce en el siglo V d.C. y
va parejo a la desaparici�n del entramado pol�tico-
administrativo del Imperio Romano de Occidente.

A partir de este momento, y durante toda la Edad
Media, se produce un desconocimiento del devenir his-
t�rico del territorio que nos ocupa, en parte por la falta
de investigaci�n, pero tambi�n por la despoblaci�n que
sufre la zona despu�s del abandono de las explotaciones
mineras. Es en este momento cuando el Valle de Alcudia
se convierte en un lugar de paso, de hecho, algunos ge�-
grafos �rabes del siglo XII como Al-Idrisi, mencionan las
rutas que discurren por esta zona (Abid Mizal, 1989).
Son momentos de inestabilidad territorial y de continuos
cambios de frontera entre cristianos y musulmanes.

Despu�s de la batalla de las Navas de Tolosa y la con-
quista del territorio, el rey otorga el uso y explotaci�n
del Valle de Alcudia a la Orden de Calatrava que con-
vierte este territorio en una gran zona de pastos para el
desarrollo de la ganader�a a la vez que se beneficia de
la extracci�n de cinabrio de las minas Almad�n, dejan-
do abandonadas el resto de las explotaciones mineras de
galena argent�fera. 

Desde el siglo XV el Valle de Alcudia y Sierra Madro-
na centra su evoluci�n en tres pilares: las comunicacio-
nes, la ganader�a y un nuevo despegue de la miner�a.
Gracias al importante uso del camino C�rdoba-Toledo,
principal paso entre la Meseta y Andaluc�a, se crea una
red de Ventas imprescindibles para el buen funciona-
miento de esta ruta como la Venta de la In�s, la Venta
del Molinillo, la Venta de La Bienvenida o la Venta del
Zarzoso.

Por su parte, el desarrollo ganadero viene impulsado
por la Mesta que, a partir de los comienzos de la Edad
Moderna, adquiere un papel important�simo en la eco-

nom�a de la Pen�nsula Ib�rica. Es esta instituci�n la que
convierte al Real Valle de Alcudia en uno de los mejores
invernaderos para el ganado ovino.

En relaci�n con la miner�a del plomo y plata, desde
finales del siglo XV comenzamos a tener noticias sobre
las explotaciones mineras de la zona que generalmente
se denomina Òvillas y lugares e provin�ias de las Orde-
nes de Calatrava y Alc�ntara e Santiago, con los campos
de Alcudia y And�valo, con la Serena y Almorch�n y su
encomienda y otros partidosÓ. Tras la promulgaci�n de
las ordenanzas reales se denomina distrito de Alcudia-
Almod�var que espacialmente abarca Òlos t�rminos de
las villas y lugares de Almod�var del Campo, Santofi-
mia, Belalc�zar, Chill�n, Tirteafuera, Mestanza, junto
con la encomienda mayor de Calatrava y el valle de
AlcudiaÓ (S�nchez G�mez, 1989, 151 y 653). Las minas
que proliferan en el distrito de Alcudia eran de peque-
�o tama�o, explotaciones casi familiares con una media
de cuatro trabajadores que cobraban su salario por el
tradicional sistema de ÒpartidoÓ (G�mez Vozmediano,
2000, 131). En la bocamina sol�an situarse las zonas de
lavadero y hornos, as� como un peque�o corral donde
guardaban las herramientas de trabajo. Junto a estas
construcciones se dispon�an una serie de chozos que
serv�an de vivienda a los trabajadores. El trabajo no era
continuo, ya que los mineros sol�an alternar la extrac-
ci�n del mineral con las tareas agr�colas o ganaderas.

Durante el siglo XVII, la actividad minera de extrac-
ci�n de plomo y plata en el Valle de Alcudia, aunque no
ha desaparecido, si se encuentra muy diluida. Adem�s
de algunas explotaciones menores, destaca el registro
de la propiedad de Minas del Horcajo para realizar
extracciones de mineral. En el desarrollo de la siguien-
te centuria la miner�a de galena de la zona se convierte
tan s�lo en un recuerdo que se identificaba por las rui-
nas de antiguas instalaciones y las escas�simas concesio-
nes de explotaci�n no muy activa.

Es a mediados del siglo XIX cuando resurge de mane-
ra importante la explotaci�n minera de la zona del Valle
de Alcudia y Sierra Madrona. A finales de la d�cada de
1830, en el Valle de Alcudia se reconoc�an numerosos
restos de labores antiguas. Este hecho y el conocimien-
to de la riqueza de las explotaciones que tuvieron lugar
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Fig. 10.- Pueblo Minero de Minas del Horcajo a comienzos del siglo XX (Fotógrafo desconocido. A partir de García-Minguillán et alii, 1995:38)
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durante el siglo XVI, empuj� entre 1840 y 1844 a un con-
junto de inversores a intentar sacar nuevamente prove-
cho de los filones de Alcudia. De forma paralela,
comienzan a formarse en este momento sociedades de
inversores para la explotaci�n organizada de la miner�a

de la zona. As�, a mediados de la centuria la explotaci�n
minera del Valle de Alcudia estaba nuevamente consoli-
dada.

Un factor favorable en este proceso fue la introduc-
ci�n entre 1865 y 1870 de procedimientos mec�nicos
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Fig. 11.- Varios ejemplos de arquitectura industrias minera de los siglos XIX y XX: 1. Chimenea de la Mina El Encinarejo (Mestanza); 2. Restos de construcciones del poblado
minero de Pueblo Nuevo (Mestanza); 3. Lavaderos de mineral de Diógenes (Solana del Pino); 4. Castillete de mampostería de la Mina Los Dolores (Almodóvar del Campo); 5.
Castillete de mampostería, pozo y edificios anexos de la Mina La Romana (Almodóvar del Campo-Brazatortas) (Fotos: A. Manzanares Gijón y P. Hevia Gómez)



que afectan en gran medida a la explotaci�n e infraes-
tructuras de los pozos y galer�as. Es muy importante la
sustituci�n en este momento de la tracci�n animal por
las m�quinas de vapor, que a partir de ahora mueven los
tornos y malacates empleados en la extracci�n del
mineral y el desag�e. Esta nueva maquinaria tambi�n se
utiliz� en los procesos de  transformaci�n del mineral,
como por ejemplo en los sistemas de lavado, lo que
supuso el poder aprovechar minerales de baja ley y
pasar de concentrar una ley de un 3 a 4% a conseguir un
30 a 40%. Uno de los yacimientos pioneros en la intro-
ducci�n de estas m�quinas de vapor fue Minas del Hor-
cajo.

Este proceso de consolidaci�n de la producci�n mine-
ra y transformaci�n de la maquinaria para la produc-
ci�n, origina la construcci�n de una serie de estructuras
arquitect�nicas que hoy constituyen un importante con-
junto de patrimonio de arqueolog�a industrial dentro de
la Pen�nsula Ib�rica. Las ruinas de castilletes de mam-
poster�a como los de Minas del Horcajo o Los Dolores
(Almod�var del Campo), estructuras para maquinaria
como los de los pozos de La Romananilla (Brazatortas),
lavaderos como los de Di�genes (Solana del Pino), chi-
meneas de hornos de fundici�n como los de La Gitana y
El Encinarejo (Mestanza), o completos poblados mineros
como el de Pueblo Nuevo (Mestanza), son exponentes
muy importantes de la riqueza patrimonial minera que,
aunque muy degradada y abandonada, se conserva
intercalada entre los bellos parajes del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona.

Con el siglo XX, sobre todo a partir de comienzos de
la d�cada de los a�os 30, llega la decadencia de las

explotaciones mineras de este territorio y el inevitable
abandono y desmantelamiento de las estructuras de
extracci�n y transformaci�n arriba mencionadas. 5
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Fig. 12.- Ruta de la Minería en el Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Fuente: Asociación para el Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia y Sierra Madrona)



De Re Metallica 4 mayo  2005 2» �poca38

Palero Fern�ndez, F.J. 2000: Geolog�a de los yacimientos mine-
rales del distrito minero del Valle de Alcudia. Revista Campo
de Calatrava, n¼ 2, 15-41.

S�nchez G�mez, J. 1989: De miner�a, metalurgia y comercio de
metales. Salamanca.

Ventura, A. 1993: Susum ad montes S(ocietatis) S(isaponensis):
nueva inscripci�n tardorrepublicana de Corduba. Anales de
Arqueolog�a Cordobesa, 4, 49-61.

Zarzalejos, M. 1995: Arqueolog�a de la regi�n sisaponense.

Aproximaci�n a la evoluci�n hist�rica del �rea SW de la
provincia de Ciudad Real (Fines del siglo VIII a.C.-II d.C.).
Tesis Doctoral UAM en microfichas, Madrid.

Zarzalejos, M., Fern�ndez Ochoa, C. y Hevia, P. 2004: El pro-
yecto Sisapo-La Bienvenida (Almod�var del Campo, Ciudad
Real). Balance de los trabajos m�s recientes y nuevas pers-
pectivas de la investigaci�n. En A. Caballero Klink y J. L.
Ruiz Rodr�guez (coords.),  Investigaciones Arqueol�gicas en
Castilla-La Mancha. 1996-2002, Toledo, 163-180.


