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El Tolmo de Minateda 
CONVERTIDA EN MUNICIPIO EN TIEMPOS DE AUGUSTO, SEDE EPISCOPAL VISIGODA ARREBATADA A LOS 

BIZANTINOS Y MEDINA ISLAMICA, SUS RUINAS HABLAN DE NUEVO TRAS MIL ANOS DE SILENCIO 

El viajero que se dirige desde la Mese
ta hacia Murcia y Cartagena , o desde 

Alicante hacia Jaen por las tierras del inte
rior, encuentra al sur de la provincia deAl
bacete un penasco amesetado de unas 
ocho hectareas. Su emplazamiento es
trategico domina ellugar donde se en
cuentran esos caminos y por donde discu
rren la antigua carretera nacional, la mo
derna autovfa y el trazado del ferrocarril. 
A sus pies, un arroyo poco caudaloso, pero 
de crecidas bravfas, suministra agua abun
dante y facilita el transito. 

Ese penasco, hoy yermo y abandonado, 
fue en otro tiempo una ciudad esplendo
rosa. En sus inmediaciones se encuentran 
las famosas pinturas rupestres de Minate
da, de epoca neolftica y arte levantino, des
cubiertas en 1914 y declaradas por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad . 
Probablemente se trataba de un santuario 
que servfa a las poblaciones cercanas 
coma punto de reunion y lugar donde ce
lebrar sus rituales magicos y religiosos. 

En El Tolmo, Ios vestigios mas recien
tes son de la Edad del Bronce, epoca de la 
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que se han encontrado cera micas yen
terramientos en la plataforma superior yen 
ellugar llamado El Reguer6n, una vagua
da abierta por las aguas, de larga e in
clinada pendiente, por la que personas, ca
ballerfas y carruajes pod fan alcanzar la par
te superior. Diversos caminos tallados en 
la roca se recortan y se superponen, con
formando un conjunto de rodadas que son 
testimonio de un intenso transito. 

Desde el primer momento, esta vagua
da debi6 estar protegida con fortificaciones 
cuyo uso constante durante mas de tres 



0 
mil afios ha exigido numerosas refaccio
nes y reconstrucciones. La mas antigua 
conservada es un baluarte de mamposte
rfa ataludada, en forma de media !una, 
que tuvo un cuerpo superior de adobe. 
Esta estructura, muy ancha, que conser
va hay mas de cinco metros de altura, 
actu6 como dique de contenci6n par su 
cara interna y de autentica muralla defen
siva por su frente externa. En su interior 
encontramos desde estructuras domes
ticas de fines de la Edad del Bronce has
ta materiales que alcanzan el siglo I a.C., 
mas de mil a nos. Pero estos mil a nos fue
ron solo una parte de su historia . 

EL EMPERADOR AUGUSTO. Delante de 
este muro se construy6 otro, tan proximo 
a el que sus extremos se recortaron para 
hacerle sitio. La nueva obra esta hecha con 
sillares escuadrados, siendo Ios de sus 
hiladas inferiores almohadillados. Sobre 
la puerta de entrada, hoy desaparecida, 
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campeaba una inscripci6n dedicada a! em
perador Augusto (ver recuadro) . 

En un momento indeterminado del si
glo VI , en el marco de !as guerras entre 
visigodos y bizantinos, El Regue
r6n volvi6 a ser objeto de una 
obra de defensa: un ba
luarte que protegfa la 
puerta y el camino. 

como material de relleno entre Ios dos mu
ros . Los epfgrafes del muro romano que 
han permitido reconstruir su historia sir
vieron como sillares en esta nueva obra. 

.. 

El ba luarte de epoca visigoda 

El Tolmo 

se construy6 cerea de donde 
habfan estado !as entradas 

protohist6rica y romana. 

Los sillares en desu- Minateda e ~ 
Tenfa forma de L, con 
una doble puerta abo
vedada defendida por 
dos torres, una de !as 
cuales se conserva. 

so de la antigua mu-

Cancarix 
ALBACETE 

ra lla romana se des
montaron y se reuti
lizaron en la nueva 
obra, junto con otros 
si llares, tambien roma-

;---~·-'"·~r·' ·,_ } "'~0 / Con ello se protegfa el 
MURCIA ,_.: ..,F_ ,./'" camino de acceso, obli-

\ 4 k~_./ gando a Ios atacantes a 
nos, pertenecientes a mo
numentos funerarios y edifi

'>. ________ ,., ..- recorrer un largo pasillo so-

cios publicos y privados. Todo aque-
llo que ten fa forma cuadrangular se apro
vech6 para el paramento exterior, y lo que 
no (capiteles, esculturas, fustes de colum
na, dovelas ... ) se arroj6 en su interior 
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metido a fuego cruzado desde 
el norte, el sur y el este. 

Esta obra no estuvo en pie muchb tiem
po. Su endeble construcci6n no pudo re
sistir un movimiento sfsmico que provo
c6 su ruina. La cara exterior se desplo-

Codlrlqidos por el Museo de 
Albacete y la Universidad de 

Alicante, Ios TRABAJOS 
ARQUEOL6GICOS en El Tolmo se 

desarrollaron entre 1988 
y 2010, y se reanudaron 

en 2014. Cuentan con permiso 
y financiacicin de la Junta de 
Comunldades de Castilla-La 
Mancha y se han qestionado 

con el apoyo del lnstituto 
Nacional de Empleo y del 

Servicio Publico de Empleo de 
Castilla-La Mancha . La 
adecuacicin del Parque 

Arqueolciqico ha sido posible 
con fondos FEDER. Su 

apertura, prevista para 2011, 
aun no se ha producido. 
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~ .. m6 sabre el camino, y parte de su re
lie no se desparram6 por la vaguada, don
de Ios arque61ogos hemos conseguido 
recuperarlos. Nunca se reconstruy6. Los 
sillares cafdos se terraplenaron y se for
m6 una nueva entrada en cuesta para sal
var Ios derrumbes. Este fue el ultimo acce
so a la ciudad , que en epoca islamica se 
reforz6 a una cota mas a Ita con una al
barrada de tierra y piedra que ha dejado 
escasa huella sabre el terreno. 

VESTIGIOS DE VIDA. Si dejamos atras este 
complejo de estructuras defensivas y as
cendemos hacia la parte superior de El Tol
mo, iremos encontrando huellas de la pre
sencia humana, piedras que hablan de 
muros y casas cafdas, mechinales que son 
mudos testigos de las vigas que en otro 
tiempo las cubrieron , fragmentos demo
linos, de ceramica, de objetos ... 

Alllegar arriba nos hallamos ante una 
amplia plataforma que alberga un comple
jo religioso y palaciego de epoca visigoda 
(siglo VII) . Es la catedral de Eio, la nueva 
ciudad refundada sabre las ruinas roma
nas por Ios reyes toledanos para alojar al 
obispo que habfa de administrar buena par
te de Ios territorios arrebatados a Ios bi
zantinos. El conjunto se completaba con un 
baptisterio, un edificio donde celebrar el sa
cramenta del bautismo y un palacio ade
cuado al rango del obispo que en el re-

Vista aerea de El Tolmo v del acceso museallzado a la CIUOAO. 

sidfa. Este esta situado junta a la iglesia yes 
de tres naves, con la piscina bautismal en 
la del centra. La piscina fue objeto de suce
sivas reformas que ilustran la evoluci6n del 
rito bautismal desde la inmersi6n inicial, 
propia de un momento mas antiguo y de 
personas adultas, a la aspersion, caracte
rfstica ya de poblaciones cristianizadas que 
bautizan a sus hijos en la infancia. 

Muchos de Ios elementos que se utili
zaron en la construcci6n de la iglesia se rea
provecharon de edificios anteriores, por 
lo que son de formas y dimensiones dife
rentes, coma atestigua la amplia serie de 
basas y fustes de columna conservados. 
Estas irregularidades quedarfan enmas
caradas por el revoco final blanco que se 
conserva en algunos muros. 

Un muro y una puerta por concesi6n imperial 
Sobre la puerta de entrada del 

recinto romano se extendia 
una inscripci6n de cinco li
neas y mas de ocho metros de 
largo que narraba que el em

perador Augusto habia conce
dido un muro y una puerta a 
Ios habitantes de la ciudad , 
seguramente la llunum que 

cita Ptolomeo, a causa de su 
manifiesta fidelidad . la fecha 
de este acontecimiento viene 
indicada por las menciones 
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Rest i tuc lon hipotetlca de la INSCRIPCI6N en que se menclona 
al emperador Auqusto v a dos consules. 

que contiene a la XV Tribuni
cia Potestas de Augusto y a Ios 
c6nsules Nero Claudio Druso 
y nto Quinctio Crispino. Am-

bos hechos coinciden en el 
afio 9 antes de nuestra era y, 
en concreto, a su segunda mi
tad. En ese momento se debi6 
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inaugurar la obra, que mate

rializaba la concesi6n a la ciu
dad del estatuto municipal. 
Otra pequefia inscripci6n, con 
Ios nombres de Ios primeros 
duoviri, C. Grattius Grattianus 
y V. Fulvius Ovetus, deja cons
tancia de este hecho, asi 
como de que en realidad fue

ron ellos Ios que se ocuparon 
de hacer la obra . En 2016 se 
cumplen 2025 afios de este 

acontecimiento. • 



En su cabecera, un abside y ante el un 
coro rectangular decorado con canceles 
alojarfa la mesa de altar con las reliquias 
y serfa el lugar de celebracion de Ios ae
tas liturgicos. La sacristfa y un acceso 
monumental albergaban sendas tumbas 
excavadas en la roca, de grandes dimen
siones, que aparecieron vacfas. Y a su al
rededor, otras tumbas debieron albergar 
Ios cadaveres de Ios habitantes de mayor 
riqueza y dignidad, participando del es
tatus privi legiado que suponfa la proximi
dad de las reliquias fundacionales. 

Junta a la iglesia, al otro lado de una pla
za a la que se accedfa desde un portico, 
se situaba el palacio, un amplio edificio con 
estancias alineadas que conducfan a una 
gran nave transversa l, el au la, cuyo piso 
inferior pudo servir de almacen y espacio 
administrativo, mientras su piso alto, sos
tenido por la fila de columnas y Ios pilares 
interiores que aun hoy se observan, pudo 
servir de residencia del obispo y de lugar de 
recepcion y de ceremonial. lndicios arqueo
logicos sugieren la existencia de una torre 
junta al portico, a modo de campanario, y 
de un acceso al segundo piso. 

ABANDONO. La conquista arabo-bereber 
y la pertenencia de la ciudad de Eio a Ios te
rritorios controlados por el duxvisigodo Teo
domiro, que pacto la rendicion directamen
te con Ios conquistadores musulmanes tras 
la derrota del rey Rodrigo, facilito la pervi
vencia de la ciudad en el contexto del Pac
to de Teodomiro ode Tudmir, en arabe. El 

Obispado y catedral 
La creacion 
de esta sede 
episcopal para 
administrar el 
territorio con
quistado al 
obispado de 
11 ici, todavia 
en manos bi
zantinas , su
puso un nuevo 
proyecto urba
no en toda re
gia, compara
ble a otros 

un mismo titular, 
que desde enton
ces, y a lo largo del 
siglo VII, acudira a 
Ios concilios tole
danos como obis
po de llici y Eio. 
Esta reunificacion 
no supuso el aban
dono de la iglesia, 
que sigui6 en uso 
hasta bien entrado 
el siglo VIII, pero 
permite explicar la Interior de la IGLESIA, que presldia la cludad, 

vista desde el baptisterlo. 
ausencia de restos 

en uno de Ios enterra-coetaneos como el de Re
copolis. Su primer obis
po, Senable, acudi6 al si
nodo de Gundemaro en el 
aiio 610. La catedral , 
junto al baptisterio y al 
palacio episcopal , presi -

de la ciudad y constituye 
uno de sus principales 
atractivos arqueologicos. 
La conquista definitiva 
de Ios territorios bizanti 
nos permiti6 la reunifica
cion de ambas sedes en 

mientos privilegiados, el 
que ocupa la probable sa
cristia, en la cabecera de 
la iglesia, que quiza fue
ron trasladados a la sede 
original. • 

basilica o prensas de aceite situadas al este 
del abside. El analisis de sus ajuares mues
tra el cambio cultural de unas poblacio
nes paulatinamente islamizadas, cuyos 
muertos, enterrados de acuerdo al rito 
islamico, compartieron al me nos en Ios pri
meros momentos el solar de Ios viejos ce
menterios romanos y visigodos situados al
rededor de la ciudad. A esa fase correspon
d en tambien las ultimas reformas del acce
so fortificado de El Regueron, con la cons
truccion de defensas y caminos terreros 

trever. Por encima, cremaciones romanas 
completan el panorama de ocupacion de 
uno de Ios espacios funerarios mas proxi
mos a la ciudad . 

Cuando la urbe conocida coma Madinat 
lyyuh, se a bandana en el siglo IX, El Tol
mo se convierte en un paramo que ape
nas experimentara alteraciones a lo largo 
de mil aiios, mas alia de Ios naturales pro
cesos de ruina . El recuerdo de este nom
bre arabizado (Madinat lyyuh, pronuncia
do coma Madinatia) se conservara en la a I

TR\S LA CONQ ISTA ARABO-BEREBER, JI BO UNA SERIE DE 
CA !BIOS PAULATINOS EN EL COMPLE]O EPISCOPAL, SOBRE 
EL QUE CRECIO UN ACTIVO BARRIO EN l~POCA ISLA.i\IIC\ 

dea y la venta que a fi
nes de la Edad Media 
crecieron a la sombra 
de El Tolmo. 

A mediados del si

complejo episcopal debio de seguir activo 
durante unas decadas, pero pronto se hi
cieron evidentes las huellas de su trans
formacion: desacralizacion de espacios, 
uso domestico de ciertas estancias, expo
lio de ornatos litUrgicos y elementos ar
quitectonicos .. . Todo ello demuestra la pro
gresiva transformacion de lo que otrora fue 
centra monumental y publico en un es
pacio residencial, privado e industrial. 

Sabre las ruinas del palacio y la cate
dral se extendio un activo barrio de epoca 
islamica, formado por amplias casas con 
varias estancias dispuestas en torno a pa
tios abiertos. Su solar y Ios espacios ale
daiios acogieron tambien diversas acti
vidades artesanales, coma la fabricacion de 
cera mica en un horno qLJI= se mantiene 
todavfa hoy en la nave septentrional de la 

que denotan que el trafico rodado ya no cir
culaba por la ciudad. 

Una de estas necropolis que ahora se 
reocupan es la septentrional, excavada y 
musealizada en parte al norte del yacimien
to. Las tumbas islamicas se situan cerea de 
las de epoca visigoda, y tanto unas coma 
otras son simples fosas cavadas en la tierra 
y cubiertas por losas, mientras que el res
to del espacio esta ocupado por estructu
ras tumulares, unas de silleria y otras de 
adobe, que configuraban un paisaje fu
nerario similar al de necropolis de epoca 
tardoiberica y republicana . Urnas cinera
rias con decoraciones similares al estilo 
de Elche y una inscripcion dedicada a He
lena Graeca son testimonios de este proce
so de hibridacion cultural que solo en Ios 
ultimos tiempos estamos empezando a en-
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glo XIX, un grupo de 
gentes de escasos recursos ocuparon las 
cuevas situadas en las laderas, conforman
do un habitat semirrupestre de extraordi
nario interes, que ha sido en parte res
taurado e incorporado al discurso exposi
tivo de El Tolmo. • LORENZO ABAD CASAL, 

SONIA GUTIERREZ LLORET, BLANCA GAMO PA· 

RRAS Y PABLO CANOVAS GUILLEN (EQUIPO 

ARQUEOLOGICO DEL TOLMO DE MINATEDA) 

+ L. ABAD CASAL yR. SANZ GAMO, "El 
Tolmo de Minateda (Hellin, Albacete). 
Una ciudad en el camino a Carthago 

Nova", en G. Carrasco (coord.), La ciudad 
romana en Castil/a-La Mancha, Ediciones de la 
Univ. de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2012. 
S. GUTIERREZ LLORET, "El Tolmo de Minateda 
en tome a 711", en 711, Arqueologia e Historia 
entre dos mundos, Zona arqueo/6gica, num. 15, 
Museo Arqueol6gico Regional, Madrid, 2011. 
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