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INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA EN LA 
INVESTIGACIÓN

¿Y por qué un estudio bibliográ�co? Quizás este 
pueda resultar un tema anodino, baladí, pero en 
realidad reviste suma importancia en tanto que uno 
de los primeros pasos en toda tarea investigadora, 
tras plantear el tema en cuestión, es la búsqueda de 
textos que versen acerca nuestro objeto de estudio. 
Se da la paradoja de que precisamente el apartado 
que se sitúa al �nal de los trabajos, el dedicado a la 
bibliografía, resulta ser la matriz a la que se debe 
buena parte de la conformación de estos. En otras 
palabras, en la bibliografía descansa la génesis de la 
puesta en práctica de la investigación, que responde al 
interés e inquietud del investigador. Verdaderamente, 
las pesquisas bibliográ�cas sirven, en primer lugar, 
para observar el estado actual (el denominado 
“estado de la cuestión” en el argot cientí�co) de los 
conocimientos existentes sobre nuestro tema: su 
tratamiento, los enfoques metodológicos planteados, 
las bases de datos utilizadas, hipótesis formuladas, 
desarrollos expositivos y resultados obtenidos. Todo 
ello actúa como una mayúscula fuente generadora 
de ideas dado que nos sirve de referencia para 
avanzar en nuestros propósitos investigadores, pues 
la ciencia evoluciona gracias no solo a los trabajos 
publicados per se, sino también sobre las críticas, 
reformulaciones y perfeccionamientos efectuados 
en torno a ellos; hecho que nos ayuda a con�rmar, 
profundizar o refutar continuamente ideas, siempre 

desde el máximo rigor que puedan otorgar el uso 
de unas fuentes, tanto escritas como orales, que 
han de ser oportunamente enjuiciadas en su calidad 
informativa. 

En suma, la búsqueda y la selección bibliográ�cas 
nos ayudan a mejorar la interpretación de nuestros 
resultados, enriqueciendo la discusión y la 
argumentación de nuestros trabajos, desembocando 
en nuestra particular contribución investigativa, 
que se posiciona en el panorama de estudios que 
persiguen la actualización y mejora del conocimiento 
del tema que nos preocupa. 

Por otro lado, hemos de considerar que en 
nuestros días, cuando un importante número de 
investigaciones cientí�cas (artículos, comunicaciones 
a congresos, libros y capítulos, tesis doctorales…) 
están al alcance de todos los interesados a través 
del medio masivo de información que es Internet, 
gran parte de la di�cultad no estriba en la propia 
búsqueda, sino en la adecuada selección bibliográ�ca 
si se persigue la máxima veracidad. Pero tampoco 
olvidemos que la existencia y expansión de Internet 
ha contribuido a reducir sustancialmente los tiempos 
de búsqueda, y ha posibilitado el acceso a fuentes 
bibliográ�cas y bases de datos a distancia que brinda 
una ocasión inconmensurable para el investigador de 
incrementar la robustez de su trabajo, así como abrir 
nuevos campos de estudio y/o re!exionar y progresar 
en líneas existentes. 

La investigación local en Cieza y
Andelma. 

Resumen
La revista Andelma vio la luz en el año 2002. Desde entonces, una parte importante de las investigaciones realiza-
das sobre Cieza se han canalizado a través de esta publicación, que ha sufrido un cambio sustancial, en términos 
de concepto y formato, ganando peso en el calado de las aportaciones investigativas en el ámbito del estudio local. 
Este artículo trata de poner en relieve los diversos trabajos de investigación que a lo largo del tiempo han sido 
publicados en la revista, a �n de que el lector, tanto el investigador como el a�cionado, conozca el abordaje de los 
distintos objetos de estudio. Ello contribuye a visualizar de forma más nítida las temáticas no iniciadas, embrio-
narias o en las que cabe profundizar, despertando así a los interesados el amplio horizonte que la investigación 
local tiene por delante. 
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EL ESTUDIO LOCAL Y LAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN 
EN CIEZA. LA POSICIÓN DE ANDELMA

Es la investigación un tema capital en el desarrollo de 
toda sociedad, en cuanto a que la obtención de nuevos 
conocimientos propicia que esta comprenda el complejo 
funcionamiento de su propio ser y del mundo en el que 
está inmersa, desde la óptica que aportan las diferentes 
disciplinas cientí�cas que componen el saber: las 
Ciencias Sanitarias, las Naturales, las Humanidades y las 
Sociales. En verdad, la investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades, nuestro caso, permite mostrar cómo 
las personas crecen, se forman, actúan e interactúan y 
realizan diferentes tipos de actividades dentro de unas 
coordenadas evolutivas espacio-temporales, donde 
distintos episodios naturales, acontecimientos políticos 
y económicos, aprovechamiento del territorio y de la 
tecnología, la extensión de costumbres, la huella de 
ritos, mitos... se han imbricado para caracterizar lo que 
el ser humano es en la actualidad. Basta recordar que 
el hoy no existe sin el ayer, ni el mañana sin el hoy. 
Es cierto que la investigación posibilita cerrar muchas 
incógnitas pero también abrir otras sin solución de 
continuidad, ya que el comportamiento humano es 
profundamente complejo, y el avance en su compresión 
propicia la adopción de medidas en favor del bienestar 
de la población y del entorno que la rodea. 

La difusión de la investigación en nuestra localidad 
se vertebra sobre tres revistas:1 Andelma, nuestro objeto 
de estudio, TrasCieza y El Anda; publicaciones que han 
resistido el envite de la reciente crisis económica. La 
revista TrasCieza (heredera de En Cieza) está editada por 
el Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza,2 y centra 
sus estudios en los ámbitos histórico y etnológico, 
mostrando especial hincapié en los aspectos sociales 
que constituían la economía de Cieza de buena parte 
del siglo pasado, y que giraba en torno a la actividad 
que generaba la explotación del esparto. Por su parte, la 
revista El Anda, editada por la Junta de Hermandades 
Pasionarias, sobre todo desde que cambió su 
formato de revista a libro, ha ido ganando en cuerpo 
investigativo en el campo de la temática cofrade, en sus 
diversas manifestaciones: tanto en la religiosa, como 
especialmente en la histórica y la artística; dimensiones 

todas ellas que se yuxtaponen en el microcosmos que 
caracteriza a la �esta de la Semana Santa y sus gentes.

Este repertorio de revistas muestra, en comparación 
con otros municipios de igual e incluso de mayor 
tamaño demográ�co, que Cieza destaca por una viveza 
cultural bastante inusitada en nuestros lares; hecho 
que retroalimenta la inquietud por la investigación de 
nuestros valores y patrimonio natural, social, histórico y 
artístico, de la que la revista Andelma es �el exponente. 
En verdad, Andelma en Cieza es una publicación 
que vehicula los resultados de unas investigaciones 
eminentemente de naturaleza local, situándose dentro 
del panorama de publicaciones de calidad en activo que 
de este tipo existen en la Región de Murcia: las revistas 
Alberca y Clavis en Lorca, Yakka en Yecla, o Cangilón en 
Alcantarilla, son altamente representativas en el buen 
hacer del tratamiento del estudio de lo local.

En este contexto, la revista Andelma es la que más 
ha contribuido al progreso de la comunicación del 
conocimiento del patrimonio y de la historia social. 
Junto a ello, se posiciona como la publicación ciezana de 
mayor difusión tanto dentro como fuera del municipio, 
a pesar de ser la más joven de las anteriormente citadas. 
Nacida en el año 2002 y concebida como boletín 
de la entidad que la edita, el Centro de Estudios 
Históricos ‘Fray Pasqual Salmerón’, Andelma fue 
adquiriendo, con el paso del tiempo, formato de 
revista, cambiando su �nalidad: de articularse en torno 
a la comunicación hacia los socios de las actividades 
que lleva a cabo anualmente la Asociación, a basarse, 
sin llegar en ningún momento a renunciar a su �n 
primigenio, en trabajos y estudios de investigación 
en materia histórica, en su acepción más amplia de 
entender y comprender la interdisciplinariedad de 
dicha ciencia. Este importante paso ha favorecido el 
aumento, en cantidad y especialmente en calidad, de 
unos estudios que, en su conjunto, han coadyuvado 
para enriquecer conocimiento de la microhistoria local, 
que en absoluto representa una nimiedad, dado que 
existe un amplio consenso en el que se señala que el 
estudio de lo local, arduo a la par que complejo y no 
reconocido como debiese, es el fundamento que sirve 
para desenmarañar los acontecimientos sucedidos en 
escalas espaciales más amplias: desde la intrahistoria3  
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individual a la macrohistoria de una colectividad. 
Al respecto, Vicente Pérez Moreda y David S. Reher 
(1988),4 relevantes investigadores en el campo de la 
demografía histórica, se muestran contundentes, 
indicando que: “…Ejemplo de ello [en alusión a los 
trabajos de su área pero también extrapolable a buena 
parte de las disciplinas humanístico-sociales] puede 
ser la abundancia de estudios locales que no van más 
allá de los horizontes de su pueblo;5 y otros de carácter 
general que ignoran la importancia que puede tener 
lo local a la hora de ofrecer matices riquísimos acerca 
de la realidad de la cuestión. Ambas realidades están 
inextricablemente entrelazadas y la una sin la otra sólo 
se podría comprender parcialmente. La capacidad de 
integrar lo local en lo general y lo general en lo local es 
señal inequívoca de un trabajo maduro” (Página 84). 
El pensamiento de estos dos autores está en la línea 
de la "losofía del término «Glocal», de origen nipón, 
incorporado ya al vocabulario cientí"co, consistente 
en incardinar lo global y lo local, el nivel de análisis 
micro con el nivel macro, la "losofía de “pensar global, 
actuar local”, la puesta en valor del estudio local para 
entender lo que sucede a escalas espaciales mayores, en 
unos escenarios crecientes donde los problemas están 
teniendo como fondo la confrontación de los intereses 
generales (globales), con los individuales y grupales 
(locales), donde lo local es capaz de moldear cualquier 
acción o dimensión superior. Por ello, el estudio de 
lo local, convenientemente contextualizado, permite 
avanzar en el conocimiento de los complejos procesos 
ambientales, sociales y económicos, que precisamente 
hoy muestran un grado de actividad y mutación 
nunca antes conocido.

La revista posee identi"cación ISSN (International 
Standard Serial Number, Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas), código 
internacional que permite identi"car de manera única 
publicaciones seriadas, otorgado por la Biblioteca 
Nacional. De igual forma, se encuentra depositada 
en la Real Academia de la Historia, y su difusión 
está garantizada gracias al trabajo del equipo de 
intercambios bibliográ"cos que ha posibilitado que se 
encuentre disponible en numerosos museos tanto de 
la Región de Murcia como del resto del país, así como 
en otras instituciones como la propia universidad. Su 

acceso abierto en Internet está conseguido, además 
de por sus webs http://www.revistaandelma.es (Open 
Journal Systems) y http://tecnologiaycultura.net/
andelma.html, por su inclusión en los siguientes 
repositorios bibliográ"cos internacionales: Dialnet, 
referente en el ámbito de las Ciencias Sociales, 
Humanidades y Jurídicas, gestionado por la 
Universidad de La Rioja; LATINDEX, base de 
consulta obligada para obras editadas en la región 
iberoamericana; DOAJ (Directory of Open Access 
Journals) y EBSCO. Todo ello consagra, como causa-
consecuencia, un marchamo de calidad, fruto de una 
cuidada selección previa en aras de cerciorar, ante 
todo, la autenticidad, el rigor y la veracidad de los 
contenidos de la publicación.

LAS APORTACIONES DE ANDELMA A LA INVESTIGACIÓN 
LOCAL

El lugar que ocupa en este momento la revista entre las 
publicaciones más relevantes de Cieza es resultado de 
una prolí"ca trayectoria. En total se han contabilizado 
157 artículos y trabajos de investigación, con una 
media de 6,8 estudios por número, con la asiduidad 
que se muestra en la Figura 1. En ella se percibe 
que el número 14, editado en 2007, es el que tiene 
mayor volumen de estudios (10), pero esto no quiere 
decir que desde entonces Andelma haya perdido 
cuerpo investigativo. Una prueba que corrobora lo 
mencionado es que en el número 21 (año 2012), 
45 fueron las páginas que ocuparon los estudios de 
investigación, mientras que en el 14 (año 2007), tenía 
27. Esta evolución no se puede entender sin observar 
el cambio sustancial sufrido en la conformación de 
la revista, de tal modo que si en la primera época 
estaba constituida por trabajos escuetos de marcado 
acento divulgativo, con el tiempo estos se fueron 
estructurando y agrandando hasta asemejarse al 
formato de artículo cientí"co, aspecto que se ha 
traducido en extensión en páginas, ahondamiento de 
la investigación y ganancia en calidad. 

Conocer las diferentes temáticas que han sido 
objeto de investigación es un apartado obligado en 
cualquier trabajo bibliográ"co. Una vez efectuado 
el vaciado, lo que primero resalta de Andelma es la 

Demografía 
histórica de España
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Figura 1
Evolución de los trabajos de investigación publicados en la revista Andelma

gran variedad de temas tratados, siempre bajo el 
denominador común de potenciar el estudio de la 
investigación local. Ahí radica el principal objetivo que 
persigue este artículo, el de mostrar el amplio abanico 
de estudios publicados para que sirva de orientación a 
los investigadores. Con el �n de cumplir este propósito, 
hemos clasi�cado los trabajos de investigación en 14 
grandes áreas temáticas o líneas, en función de sus 
contenidos. El diseño se ha elaborado basándonos en 
los grandes periodos en que los se divide la ciencia 
histórica,6 ya que la gran mayoría de aportaciones (3 de 
cada 4 trabajos) abordan dicha disciplina. El orden en la 
exposición de las distintas líneas de investigación tanto 
en los cuadros 1 y 2 como en la relación bibliográ�ca 
adjunta, responde a una secuencia que tiene la siguiente 
lógica: 1º. Medioambiente donde se asienta el ser 
humano (Biología y Geografía), 2º. El estudio del ser 
humano (Demografía, Biografías e Historia), 3º. La 
producción humana en sus manifestaciones materiales 
e inmateriales (Patrimonio y Arte, Filología, Cultura y 
Ciencia y Tecnología).

A lo largo de su recorrido, un rasgo altamente 
notorio es que los trabajos de Andelma han mostrado 
especial interés por dar a conocer a la ciudadanía, de una 
parte, el patrimonio que posee el municipio ciezano en 
sus diferentes vertientes: el arqueológico, el histórico, 

el urbano-arquitectónico y el artístico; y de otra parte, 
intentar descubrir, con especial intensidad durante 
su primera etapa, la historia vital de importantes 
personalidades ciezanas o relacionados con la localidad. 
Sin duda, una contribución destacable de la revista 
Andelma en el transcurso de su historia ha sido su 
continuo esfuerzo por la puesta en valor del patrimonio, 
al resultar bastante desconocido entre la población, 
potenciando de esta forma la sensibilidad hacia su 
salvaguarda. Esta especial inquietud investigativa 
provoca que el interés por el estudio del patrimonio se 
mantenga en el primer lugar de las temáticas tratadas 
en la revista, tal y como indica la Figura 2. Respecto 
al apartado biográ�co, los relatos han sido contados 
bien desde la narrativa existencial o a través del empleo 
fecundo de documentación histórica, aproximándonos, 
a modo de ejemplo, a las trayectorias del doctor D. 
Pedro Rodríguez Pérez, la polifacética María Gómez 
Pérez, los literatos Tirso Camacho, Aurelio Guirao 
o Mª Pilar López, el artista Manuel Avellaneda y el 
periodista y político Pedro Massa Pérez. 

Grosso modo, en cuanto a número y 
representatividad de las temáticas, podemos distinguir 
dos bloques: el primero, el más voluminoso, incluye 
los trabajos dedicados a mostrar la signi�cación, tanto 
arquitectónica como urbanística así como reseñas de los 
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Ballesteros7 (desde 2002, núm. 3) y la «Historia 
Cultural de la Tecnología»8 comandada por 
Pascual Santos (desde 2004, núm. 8), si bien 
en el presente estudio hemos incluido otros 
trabajos que no han �gurado explícitamente 
en estas secciones (véase la Figura 3). Tras 
este bloque, le sigue otro que acoge aquellas 
temáticas cuya presencia es menos cuantiosa: 
son las áreas relativas a Demografía y Sociedad 
e Historia Contemporánea (7; 4,5 %; ambas), 
Biología y Geografía (6; 3,8 %), Filología e 
Historia, Historia General9 e Historia del 
Arte (5; 3,2 %; las tres), e Historia Antigua y 
Rehabilitación de espacios arquitectónicos (3; 
1,9 %; las dos).

Pero si importante es saber lo que se ha 
tratado en la revista, también lo es conocer 
algunas características de los investigadores 
que han colaborado en la misma, al constituir 
su capital humano y ser, por tanto, los artí�ces 
de la construcción y el desarrollo continuo de 
la publicación, hasta alcanzar la relevancia 

Figura 2

Andelma por líneas de investigación

moradores, de diferentes edi�cios 
y lugares históricos sobresalientes 
que posee la ciudad de Cieza y que 
componen su patrimonio urbano 
(26, que constituyen casi el 17 % 
de las temáticas tratadas). Luego 
cabe citar el área de Biografías (21 
artículos; 13,4 %), Historia de la 
Técnica (20; 12,7 %) e Historia 
Moderna (18; 11,5 %), además de 
los apartados dedicados a la Cultura 
(16; 10,2 %) y al Patrimonio 
Arqueológico e Histórico (15; 
9,5 %). En verdad, las líneas de 
investigación más representativas 
se deben a la perdurabilidad de dos 
secciones todavía vigentes: «Paisajes 
Urbanos» a cargo de Antonio 

Figura 3
Líneas de vida de las áreas temáticas de los estudios de Andelma.10
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actual. Este es un punto que es obviado con demasiada 
frecuencia en los trabajos sobre bibliografía, pero que 
reviste interés en cuanto a que da a conocer el per�l de 
los autores de las investigaciones, y ello queda re�ejado 
tácitamente tanto la enumeración bibliográ�ca que 
detalla este artículo como, de forma más desglosada, 
en los Cuadros 1 y 2. En total, 48 investigadores han 
participado con sus escritos en Andelma, siendo 35 
hombres (72,9 %) y 13 mujeres (27,1 %); resultando 
mayoritaria la presencia masculina en todos sus números 
(véase la Figura 4). Esta patente desigualdad de sexo 
no es un rasgo que únicamente caracteriza a nuestra 
revista, sino también es un hecho extensible a la gran 

mayoría de las publicaciones, sobre todo españolas, ya 
sean cientí�cas o simplemente divulgativas. El trabajo 
conjunto de hombres y mujeres tiene carácter residual, 
quasi anecdótica (solo 13 estudios; 8,3 %), siendo más 
importante en los primeros años de la revista (nótese 
el año 2003 con 5 trabajos). Otro aspecto destacable 
consiste en abordar cómo trabajan los investigadores, 
en solitario o en grupo. Este es un hecho no desdeñable 
puesto que en la actualidad el trabajo en equipo, 
especialmente compuesto por miembros duchos en 
varias disciplinas cuyas perspectivas se complementan y 
convergen en el objeto de estudio, está en incremento. 
En Andelma se aprecia (Figura 5) cómo la mayoría de 

Andelma

Investigaciones en Andelma 11

Figura 5
Investigaciones individuales y colectivas en Andelma.
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Cuadro 1
Síntesis de los estudios de investigación publicados en la revista Andelma

Líneas de investigación Nº estudios Periodicidad Nº autores Autores

Biología y Geografía. Medioambiente
6

(3,8 %)

2004, 2006, 2012,

2015 (2), 2016
6

A. Félix Carrillo López (2)

José Miguel Abad González

Alfonso Carmona González

Albert Cuchí Burgos

Carmen López Albert

Manuel Martínez Morote

Demografía y Sociedad
7

(4,5 %)

2006, 2007 (2), 2009, 

2010, 2012, 2014
1 Víctor Manuel Martínez Lucas

Biografías. Trayectorias vitales
21

(13,4 %)

2002 (3), 2003 (3), 

2004 (5), 2005 (2), 

2006 (3), 2007, 2009, 

2010 (2), 2015

13

Manuela Caballero Conzález (6)

Manuel E. Gutiérrez Camacho (2)

Mª Dolores Lorente García (2)

Joaquín Salmerón Juan (2)

José Gómez Rubio

Pascual Gómez Yuste

Joaquín Jordán Pérez

Javier Martínez Alcázar

Remedios Maurandi Guirado

Ricardo Montes Bernárdez

Juan José Moya Martínez

Mª Dolores Ruiz Juan

Antonio José Santos

Historia General
5

(3,2 %)

2002, 2006, 2010, 

2013, 2016
4

Francisco J. Salmerón Giménez (2)

Manuela Caballero González

Víctor Manuel Martínez Lucas

Joaquín Salmerón Juan

Protohistoria e Historia Antigua
3

(1,9 %)
2006, 2007, 2011 2

José Luis Tudela Camacho (3)

Mª Carmen Salmerón Vázquez (2)

Historia Moderna
18

(11,5 %)

2002, 2003 (3),

2004 (4), 2005, 

2006 (3), 2007 (3), 

2009, 2014, 2015

6

José Luis Tudela Camacho (8)

Manuela Caballero González (4)

Francisco Escobar Guío (2)

Pascual Santos López (2)

José Gómez Rubio

Remedios Sancho Alguacil

Historia Contemporánea
7

(4,5 %)

2003 (2), 2008, 2009, 

2014, 2015, 2016
5

Manuela Caballero González (2)

Francisco J. Salmerón Giménez (2)

Francisco Escobar Guío

Pascual Gómez Yuste

Javier Martínez Alcázar

Patrimonio Arqueológico e Histórico
15

(9,5 %)

2003 (4), 2004,

2006 (4), 2007 (3),

2008, 2009 (2)

8

Joaquín Salmerón Juan (7)

María Teruel Juliá (5)

Antonio León Mas Gómez (2)

Francisco Escobar Guío

José Emilio Iniesta González

Mª Carmen Salmerón Vázquez

Raúl Sánchez Lucas

José Luis Tudela Camacho

los artículos aparecen �rmados por un único autor 
(142; 90,4 %), ocupando una posición marginal 
los que están compuestos por dos (14; 8,9 %) o tres 
autores (1; 0,6 %).

No podemos �nalizar nuestro análisis de Andelma 
sin apuntar los diferentes ámbitos territoriales que 

han sido objeto de estudio. De esta guisa, el 90 % 
de los trabajos se centran en Cieza, hecho que no 
cabe extrañar al ser una publicación, sobre todo 
en su primera época, volcada hacia la historia de la 
localidad. Paulatinamente, el marco espacial se fue 
ampliando. No obstante, ya en los objetivos de la 
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revista se señala que los estudios que puede acoger 
no solo se pueden circunscribir al municipio ciezano, 
sino que también pueden ser referidos a su comarca y 
la Región de Murcia. De esta guisa, se han publicado 
artículos que abordan los municipios de Archena 
(Tudela, J.L.; 2011), Caravaca de la Cruz (Yepes, J.L.; 
2013) y Moratalla (Salmerón, Mª.C. y Tudela, J.L.; 
2007), además de la ciudad de Murcia (Guerao, F.; 
2013), la Región de Murcia (Caballero, M. 2006; 
Carmona, A. 2006) y allende las fronteras españolas, 
siendo el exponente más destacado la serie de estudios 
realizados por el arqueólogo Francisco Escobar Guío 
sobre Cuba y el área caribeña (2003, 2004, 2008).

Como punto �nal, y a modo de síntesis de lo 
anteriormente explicado, se re�eja a continuación 
toda la evolución de la revista a través de sus caracteres 

más notables: los distintos autores y las distintas líneas 
de investigación con su correspondiente frecuencia 
temporal (Cuadros 1 y 2).

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hoy, después de 25 números publicados y 14 años 
ininterrumpidos de existencia, la revista Andelma 
se erige como el principal medio difusor de la 
investigación en Cieza y sobre Cieza. Su andadura ha 
sido prolija, contabilizándose un total 157 trabajos y 
artículos que han ganado en intensidad investigadora 
con el paso del tiempo hasta gozar de reconocimiento 
académico y cientí�co; estudios que han abordado 
temas donde la historia de la colectividad ciezana 
siempre está presente, aunque de forma paulatina 

Líneas de investigación Nº estudios Periodicidad Nº autores Autores

Historia del Arte
5

(3,2 %)

2002, 2004, 2006 (2), 

2009
4

Felipe Ferreres González (2)

José Emilio Iniesta González

Javier Martínez Alcázar

Antonio León Mas Gómez

Patrimonio Urbano
26

(16,6 %)

2002 (2), 2003 (3), 

2004 (2), 2005,

2006 (4), 2007 (3), 

2008, 2009 (2), 2010, 

2011 (2), 2012-2016

3

Antonio Ballesteros Baldrich (24)

José Gómez Camacho

José Antonio Fernández Martínez

Rehabilitación de espacios 

arquitectónicos

3

(1,9 %)
2006, 2013, 2015 3

Francisco Guerao López (2)

Ricardo García Baño

Paulina Real Herrera

Filología e Historia
5

(3,2 %)

2008, 2009, 2012, 

2015, 2016
3

José Luis Tudela Camacho (5)

Mariano Bernabé Guillamón

Francisco J. Salmerón Giménez

Cultura, Antropología, Formas de vida
16

(10,2 %)

2002, 2003 (2), 2005, 

2006, 2007 (2), 2008, 

2009, 2011 (2), 2012, 

2013 (2), 2014 (2)

11

Ricardo Montes Bernárdez (4)

Manuela Caballero González (2)

Mª Teresa Cuenca Martínez (2)

José Olivares García (2)

Pascual Santos López (2)

José Gómez Camacho

José Emilio Iniesta González

Isabel Mira Ortiz

Joaquín Salmerón Juan

Antonio Villa Turpín

Francisco Manuel Villalba Lucas

Historia de la Ciencia y la Tecnología
20

(12,7 %)

2003, 2004 (2), 2005, 

2006 (3), 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 (2), 

2012, 2013 (2), 2014,  

2015, 2016 (2)

6

Pascual Santos López (14)

Manuela Caballero González (4)

Pascual Gómez Yuste

Antonio León Mas Gómez

Dolores Olivares García

José Luis Yepes Hita

Cuadro 2

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la revista
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LÓPEZ, C.: CUCHÍ, A.
(2016): «Reconstrucción del espacio hidráulico como sistema en Cieza». Núm. 25.

ABAD GONZÁLEZ, J.M.
(2015): «La villa de Cieza: su territorio en las Relaciones Topográ"cas de Felipe II». Núm. 24, pp. 22-24.

CARRILLO LÓPEZ, A.F.
(2015): «La higuera: el primer árbol cultivado en el entorno mediterráneo mediante reproducción vegetativa». 

Núm. 24, pp. 45-51.
(2012): «Los olmos a través del tiempo». Núm. 21, pp. 3-9.

CARMONA GONZÁLEZ, A. 
(2006): Extracto de textos de la conferencia «Paisaje y ambiente sonoro en Tudmir». Núm. 11,  pp. 10-11.

MOROTE MARTÍNEZ, M.
(2004): «Desaparición de la Acequia de la Andelma». Núm. 8, pág. 20-21.

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS ESTUDIOS
DE INVESTIGACIÓN DE LA REVISTA ANDELMA (2002-2016)

se han publicado investigaciones locales que se 
focalizan en otros municipios. Al compás de la 
ganancia investigativa de los trabajos, la revista ha 
conseguido una destacable mejora en la calidad 
de la presentación y en el formato, al tiempo que 
ha logrado una diversi"cación de las personas que 
aportan sus estudios para engrandecer el saber de 
lo local, tras un cada vez más esmerado proceso de 
selección de los artículos publicables.

El afán por la valoración del patrimonio y su 
difusión entre el gran público ha sido una constante 
a lo largo de la historia de Andelma, junto con el 
conocimiento de los rasgos vitales más sobresalientes 
de personalidades ciezanas más o menos conocidas, 
y la visualización de una línea emergente de la 
historia local, la historia de la ciencia y la tecnología, 
cuyas numerosas contribuciones hacen que la 
revista sea puntera y referente en la investigación 
en dicho campo en el ámbito regional. Al margen 
de estas tres grandes y consolidadas líneas de 
actuación de los investigadores, se van abriendo 
camino otras que cobran especial interés en el 
momento actual, como son los aspectos relativos 
al estudio del comportamiento social y la dinámica 
demográ"ca, la evolución de las mentalidades y 
su traducción en las manifestaciones culturales 
y en el modo de vida, o la consideración de los 
importantes elementos naturales y paisajísticos que 
atesora el municipio. En suma, se puede decir que 
Andelma, en todo tiempo pero especialmente en el 
presente, ha actuado como correa de transmisión 
de una parte sustancial de las principales áreas que 
hoy caracterizan el estudio de lo local, que está 

cada vez más reconocido y es más demandado por 
la población.

Para los que amamos la investigación de tal 
manera que forma parte activa de nuestro modus 
vivendi, nuestra labor es siempre un camino 
inconcluso que necesita de continua renovación 
y actualización, y más en el ámbito local de 
poblaciones pequeñas y medianas como es el 
caso de Cieza. Por ello, se hace fundamental 
aprovecharnos de los enormes conocimientos y 
el espíritu inconformista que poseen los jóvenes 
pertenecientes a las generaciones millennial y Z, 
para inculcarles el interés por la investigación y la 
divulgación de nuestra historia, sociedad, territorio, 
cultura y patrimonio, mediante el empleo de fuentes 
"dedignas convenientemente contextualizadas en 
las diferentes coordenadas espacio-temporales; una 
búsqueda que resulta ardua, pero a la vez placentera 
al contribuir al mejor conocimiento de nuestro 
entorno más cercano. El reemplazo generacional 
es importantísimo para que el saber, en todas sus 
facetas, continúe vivo, pues, en de"nitiva, supone 
la base sobre la que se debe sustentar una sociedad 
justa, libre y de opinión crítica, que se encamina 
hacia el futuro habiendo aprendido las lecciones 
del pasado, y valorado la herencia dejada por sus 
ancestros y la Pachamama (como así se denomina la 
“madre Tierra” en los antiguos dominios incaicos). 
Porque lo que no se sabe, no se conoce y entonces 
se olvida, se deteriora, destruye o muere, y con ello 
desaparece una parte consustancial a la idiosincrasia 
de las sociedades, que es precisamente donde estriba 
la raíz de la riqueza cultural del ser humano.
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MARTÍNEZ LUCAS, V.M.
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