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El mapa que ahora publica el IECG, producto de la tarea investigadora de Juan 
Carlos Pardo, resulta, de todo punto, excepcional.
El autor nos sorprendía en 2022 con su libro Finis Saeculi. El Campo de Gibraltar 

en los documentos de la Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores (1888-1894). 
En él se recogían unos extraordinarios documentos gráfi cos y textuales de fi nales del siglo 
XIX, elaborados por ingenieros militares, con fi nalidad bélica frente a la plaza británica 
del peñón de Gibraltar. La obra completaba un sugerente adelanto aparecido en 2017 
bajo el título de Gibraltar [1888]. Fotografía y usos militares, que fi rmaba junto a De 
la Puente y Fontanella. Se trataba de una colección de fotografías comentadas que ya 
auguraba lo que había de llegarnos de manos de la Comisión, pero las siguientes entregas 
han superado con creces todas las expectativas creadas.
La destrucción por unidades de zapadores británicos y tropas portuguesas de la Línea 
de Contravalación, situada en la zona norte del istmo arenoso del Peñón, en 1810, en 
el contexto de la guerra de la Independencia, tuvo el valor simbólico de la claudicación 
española ante el imperialismo británico. Si la monarquía de los Borbones había puesto 
sitio a Gibraltar en tres ocasiones a lo largo del siglo XVIII, estando cerca de alcanzar 
el objetivo de conquistar la plaza en dos ocasiones, la fi rma del Tratado de París o de 
Versalles de 1783 mantuvo el statu quo de Utrecht que se mantiene en la actualidad.
Todo siguió igual durante el siglo XIX hasta que, a fi nales de la centuria, superados los 
confl ictos civiles carlistas, volvieron a plantearse cuestiones de interés nacional, como 
fue el caso de Gibraltar. En 1882, el capitán de artillería José Navarrete y Vela-Hidalgo, 
republicano federal y revolucionario en la Gloriosa, publicaba Las llaves del Estrecho. 
Estudio sobre la reconquista de Gibraltar. Sostenía la ventaja estratégica española sobre 
las defensas gibraltareñas si se instalaban en Sierra Carbonera los modernos y potentes 
cañones Krupp de costa de gran calibre, teoría difundida entre los cuadros del ejército 
español de la época. El teniente coronel de Estado Mayor, Federico Magallanes y Barros, 
jefe de la Comisión del Plano de Algeciras, se contaba entre los seguidores de esta línea 
de pensamiento, que recogía los notables avances que se venían produciendo en el empleo 
de la artillería pesada para batir objetivos a larga distancia. 
En torno a la labor de Magallanes y su comisión ha rondado el trabajo de nuestro autor 
en los últimos tiempos, obteniendo resultados de un enorme interés, no en vano se trata 
de una de las fi guras señeras en la recopilación, estudio, análisis y difusión de la imagen 
cartográfi ca y de la iconografía de la región del estrecho de Gibraltar y, muy particular-
mente, del Peñón.
Pardo aúna algunas virtudes que le permiten destacar, con solvencia, en esta labor. Cuenta 
con una amplia formación, no sólo universitaria, en las materias de estudio; a su sólida 
instrucción académica, hasta alcanzar una licenciatura en Historia Arte, otra en Bellas 
Artes y un doctorado en Historia Arte, une algunas décadas como miembro activo del Ins-
tituto de Estudios Campogibraltareños, habiéndose fajado en sus innumerables jornadas 

PRÓLOGO
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de estudios (tanto de Historia en general como de Historia del Arte en particular), lo que 
le ha permitido transitar el camino de la investigación desde una perspectiva humanística 
que, posiblemente, no hubiese alcanzado de no separarse un poco del carboncillo, las 
gubias y buriles o los papeles de paño de algodón; porque, además, suma la cualidad de 
ser un artista, especialmente entusiasta del grabado, lo que afi na la mirada escrutadora y 
agudiza el sentido crítico, como practicara hace doscientos años de manera singular el ge-
nial Francisco de Goya; fi nalmente, Juan Carlos Pardo ha desempeñado una larga carrera 
profesional como docente, inculcando saberes a innumerables adolescentes y jovencitos 
que, con frecuencia, tenían sus centros de atención muy lejos de lo que nuestro profesor 
trataba de enseñarles, lo que lo habilita como excelente divulgador no sólo ante expertos, 
sino también lidiando con el público más general y variopinto.
Con tales mimbres, no ha de extrañar que se compongan estos cestos llenos de ingenio y 
virtuosismo que están siendo sus diversas y extraordinarias monografías centradas en la 
imagen del Campo de Gibraltar.
Aquel sentido crítico, mordaz y goyesco no es sino metáfora de la tarea del artista artesano 
grabador, que araña el recubrimiento de barniz de bola de la placa de metal, para sumer-
girla después en cloruro de hierro y crear belleza de las entrañas de tanta alquimia. A más 
tiempo de exposición, mayor penetración del mordiente que se logra, con una más amplia 
profundidad de surco. Así la tinta entra mejor y la fi gura literaria queda perfectamente 
defi nida.
Esta separata que ahora nos ocupa, con el gran plano anunciado en el Finis Saeculi, 
hará las delicias de cualquier persona que se le acerque desde posiciones de curiosidad e 
inquietud por descubrir lo que sus breves textos introductorios relatan. El conocimiento 
previo del territorio contenido en el plano proporcionará indudables ventajas al lector. El 
minucioso y sistemático refl ejo de la toponimia de las tierras que se asoman al norte del 
estrecho de Gibraltar, junto a la espléndida representación de su topografía, hacen de la 
obra que tienen en sus manos una joya primorosa.
En obras de este tipo, la localización de los fragmentos de mapa que pueden interesar 
al lector es, con frecuencia, un problema insufi cientemente resuelto. Pero no es nuestro 
caso. En el apartado “Distribución del territorio que abarca cada una de las hojas del gran 
plano en una de las versiones reducidas”, podemos identifi car con notable facilidad las 
diferentes “hojas” de que se compone y la página del libro en que se encuentra reproduci-
da cada sección de la misma. 
La impresión del mapa en la presente publicación se ha realizado a escala 1:10.000, dado 
que la original, de 1:5.000, resulta inviable por sus dimensiones. Esto supone que la 
edición actual reduce a la mitad el tamaño del mapa original, aunque se ha alcanzado un 
excelente equilibrio entre la manejabilidad del libro y la visibilidad de los elementos del 
mapa. Como es sabido, esta escala de 1:10.000 indica que cada centímetro refl ejado en el 
mapa se corresponde con 10.000 cm de la realidad, es decir, 100 m. Dicha escala resulta 
muy adecuada para reconocer con facilidad los elementos del relieve, identifi car sende-
ros, arroyos y todo tipo de edifi caciones, y comprobar la riquísima y variada toponimia 
de estas tierras.
En la era de los dispositivos electrónicos y los sistemas de posicionamiento global, con la 
posibilidad de geolocalizar la ubicación de cualquier punto de la superfi cie del planeta de 
manera instantánea, los elementos a los que me refi ero pudieran resultar minusvalorados 
por el lector. Pero no hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para recordar los años 
en que la cartografía que podíamos manejar excursionistas, arqueólogos, investigadores 
y cualquier ciudadano interesado en la representación precisa de este territorio en una 
superfi cie de papel, no iba más allá de la escala 1:50.000. Eran los mapas disponibles 
del Servicio Geográfi co del Ejército y del Instituto Geográfi co Nacional, que permitían 
adentrarse en infi nidad de actividades al aire libre con ciertas garantías. Disponer de hojas 
a 1:25.000 del Mapa Topográfi co Nacional fue después un lujo muy valorado por los 
usuarios, así como las hojas a esa misma escala que estuvieron disponibles tras la cele-
bración, en 1981, del Simposio sobre la geología del estrecho de Gibraltar y el enlace fi jo.
Eran tiempos de mapas en rollos de papel, de grandes dimensiones y complicados de 
manejar y, peor aún, de archivar de manera lógica, ordenada y accesible.
Una somera mirada a la leyenda con los signos generales empleados en el gran mapa augu-
ra lo que espera al lector en las páginas siguientes. Los signos convencionales adoptados 
por el Depósito de Guerra, lo que el teniente coronel Magallanes defi ne como el “relleno”, 
resultan prolijos. Y, en efecto, su plasmación práctica en los más de 150 fragmentos del 
mapa magnífi camente reproducidos, no defraudan en absoluto.
No resulta habitual disponer de una cartografía histórica con este nivel de exhaustividad. 
Sorprende la cantidad de elementos representados para aportar todo tipo de detalles a la 
hora de recorrer visualmente caminos y senderos e, incluso, los más avezados y atrevidos, 
para atreverse campo a través sobre curvas de nivel, manchas de bosque y claros de 
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bujeos, siempre con referencias cercanas: molinos, tejares y canteras; huertas, cortijos y 
ranchos; pozos y abrevaderos; casas de carabineros, torres y fuertes.
El Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 
de Pascual Madoz se había publicado medio siglo antes de que el trabajo de la comisión 
de Magallanes diera sus frutos. El trabajo de Madoz se convirtió entonces en una obra 
imprescindible para entender en detalle cómo era la España real de mediados del siglo 
XIX, lejos de los nombres de la realeza, de los protagonistas de los gobiernos de la eta-
pa isabelina y de los líderes militares enzarzados en las terribles guerras carlistas que 
arruinaron el país tras los desastres de Trafalgar, la guerra de Napoleón y la tiranía de 
Fernando VII. Y no ha perdido vigencia con el paso del tiempo. Si el lector supo disfrutar 
de los planos de Francisco Coello, que acompañaron aquella edición del Diccionario del 
ministro progresista, repetir el recorrido minucioso de nuestra geografía con la edición 
que Juan Carlos Pardo hace del gran plano de Algeciras y sus alrededores, supondrá un 
verdadero placer.
El viaje visual y sensorial por la colada de la Costa, entre Algeciras y Tarifa, permitirá 
identifi car la geografía urbana tarifeña y el minucioso diseño de las fortifi caciones de su 
isla, para recorrer el territorio de la torre y huertas del Guadalmesí, las ruinas del presidio 
del Tolmo, los arroyos de Cala Botija, el Galafate, el Lobo y el Pícaro, antes de topar con 
la torre y el fuerte de San García o la torre caída de Don Rodrigo. 
Atrás quedaron los agrestes caminos que, desde el caserío del Pedregoso y las ruinas de 
Torrejosa, toman el valle del Tiradero para acercarse al caserío de Ojén con su fuente, a 
la “Cruz del P. Romero”, Risco Blanco y el Tajo de los Buitres, en la Sierra del Niño, y 
que acarician las suaves laderas de las Cuevas de Bacinete para llegar a donde el río de las 
Cañas se convierte en el Palmones.
En la parte superior del gran plano, se reconoce la planta del castillo de Castellar de la 
Frontera, junto a unas “sepulturas fenicias”, en la Loma de Jimena, tal es el nivel de 
detalle de esta magnífi ca obra. 
A orillas de la bahía de Algeciras, los trazados urbanos de sus principales poblaciones, 
españolas o inglesa, destacan por su minucioso repertorio de calles, plazas y alamedas, 
pudiéndose reconocer en Algeciras los despachos de billetes del vapor y del ferrocarril 
en el muelle del río de la Miel. Más al norte, después de que la Trocha se acerque al río y 
sus acequias, entre molinos y huertas, más allá de las salinas abandonadas del Palmones, 
del cortijo de los Larios o de Guadacorte, de la torre de Entre Ríos y de la barca del Gua-
darranque, se alcanzan los arenales del cortijo y torre del Rocadillo. Cerca se localizan 
las ruinas de Carteya o El Castillón, que continúan por el almacén de corcho de Puente 
Mayorga, la batería arruinada de Punta Mala y el bosque de eucaliptos, hasta la ciudad de 
La Línea. En su callejero se lee perfectamente la huella de la Línea de Contravalación, al 
norte del istmo de Gibraltar, que todavía conservaba el nombre de los cuerpos de guardia, 
como los de San Benito o Santa Mariana, que fueron plazas de armas en aquella línea 
fortifi cada del siglo XVIII.
En el extremo oriental, el Hozgarganta se funde con el Guadiaro para, bajando por el 
Cañuelo y las plantaciones de caña de azúcar de los Larios, formar el lagoon de su desem-
bocadura, cerca de la torre que lleva el nombre del río.
Algunos otros cientos de topónimos inspiradores encontrará el lector que, a veces lupa 
en mano, sabrá reconocer la fi sonomía del actual Campo de Gibraltar en esta magnífi ca 
obra. Desde la fuente de la Teja, por el molino del Águila y su puente hasta el Puerto de la 
Zarza; la Trocha, por el Puerto del Viento y de la Dehesilla hacia el interior; las alturas de 
la torre de Sierra Carbonera y La Pedrera en relación a las elevaciones del Peñón, como 
herramienta para una acción bélica que nunca se llevó a cabo.
Un poco de todo esto es lo que nos ofrece el trabajo del profesor Pardo, lo que cons-
tituye otra de sus valiosísimas aportaciones al conocimiento de la historia del Campo 
de Gibraltar.

Ángel J. Sáez Rodríguez
Campo de Gibraltar, otoño de 2023
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De todos los documentos generados por la Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores, el que tiene mayor interés es el gran plano que se conserva en el 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejér-

cito. Éste fue el objeto principal de estudio de la Comisión y al que se le dedica la mayor 
parte de la documentación escrita conservada. En sentido estricto, este sería el “Plano de 
Algeciras y sus alrededores”. 
Para su realización Federico Magallanes, que dirigió la mencionada comisión, aplica los 
procedimientos manifestados en su Compendio teórico práctico de Topografía. Aunque 
en el prólogo de esta obra Magallanes especifi ca que tan sólo eran apuntes para sus 
alumnos de topografía de la Escuela de Estado Mayor, fi nalmente quedó una obra bas-
tante completa, según indica con sus propias palabras, en ese mismo prólogo: “Después 
de exponer la teoría y dar a conocer algunos instrumentos más usuales, se va indicando 
a la vez los trabajos de campo y de gabinete, según los instrumentos de que se haga uso, 
y los procedimientos que han de seguirse para su representación gráfi ca” (Magallanes, 
1886: 3). En ese libro se nos aclara, pues, cuál era la manera de realizar mapas en la 
España de fi nales del siglo XIX. 
En su Compendio se indica, pues, el método a seguir para realizar un levantamiento to-
pográfi co. El primer paso consistía, según Magallanes, en la elección de puntos notables 
sobre el terreno, de manera que, “imaginándolos unidos entre sí por rectas, quede toda la 
superfi cie que se trata de levantar, encerrada dentro de una red de triángulos” (Magallanes, 
1886: 8). Hay que mencionar que, en estas fechas, la red geodésica de España ya se había 
completado. Es más, el que fuera primer director del Instituto Geográfi co y Estadístico de 
España, que posteriormente se convertirá en el Instituto Geográfi co Nacional, el ingeniero 
militar Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, llegó a establecer el enlace geodésico con Arge-
lia, es decir, intercontinental1, en 1878.  Bajo la dirección del general Ibáñez de Ibero, se 
había iniciado también la realización y publicación del mapa topográfi co de España, cuya 
primera hoja se publicó en 1875, y del que, en 1889, cuando Ibáñez deja la dirección del 

Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores 1893. Federico Magallanes aparece sentado en el centro de la imagen presidiendo la composición. Copia moderna (tratada) 
procedente de un negativo de cristal que se conserva en el legado de la familia de la Puente.

Portada del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

1 Para este enlace geodésico intercon-
tinental se establecieron  los vértices de 
un cuadrilátero defi nido por las cumbres 
del Mulhacén y el Tetica de Vacares en 
España y el Filhaoussen y M’Sabiha en 
Argelia. Los trabajos fueron encomen-
dados al Coronel del Estado Mayor don 
Fernando Monet en la parte española y 
en la parte argelina a los Capitanes del 
Ejército francés Derrien y Koszutski. 
(Verdú, 2007: 297)

SEPARATA: EL GRAN PLANO
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Instituto, se llevaban publicadas 73 hojas. 
Los trabajos geodésicos se iniciaron en nuestro país en 1854, llevados a cabo por la Junta 
directiva del Mapa de España. Desde el inicio estos trabajos estaban vinculados con el 
cuerpo de ingenieros militares y siguió siendo así cuando las competencias cartográfi cas, 
incluida la geodesia, pasaron al ministerio de Fomento, pero los trabajos de geodesia y 
cartografía continuaron recayendo en los ofi ciales del ejército. En la segunda mitad del 
XIX los planteamientos sobre el Mapa de España y su propósito habían ido cambiando, 
infl uidos por las políticas de distintos gobiernos en los años siguientes. Estas mudanzas 
provocaron que las competencias para la elaboración del Mapa de España pasaran por 
varios organismos y que éstos gozaran de mayor o menor apoyo gubernamental. Sin 
embargo, los trabajos geodésicos se mantuvieron en el ámbito del ejército. Hasta 1876 
siempre estuvieron a cargo de ingenieros militares, a menudo coordinados por el Depósito 
de la Guerra, (Almonacid Ramiro, 2016). Esta vinculación con el Depósito de Guerra hace 
que Magallanes, al referirse a los vértices geodésicos en sus borradores, utilice siempre 
el posesivo.
La siguiente fase que explica Magallanes en su libro es defi nir la triangulación secundaria: 
“En el espacio cerrado por cada triángulo habrá otros puntos importantes del terreno, que 
será necesario fi jar con precisión en el plano, y para efectuarlo, se unen estos puntos por 
líneas fi cticias á dos de sus vértices determinándose así otra serie de triángulos de segun-
do orden que componen la llamada triangulación topográfi ca ó canevás topográfi co” 
(Magallanes, 1886: 8).
El posterior paso consistía en cubrir la superfi cie de estos triángulos más reducidos de 

Red geodésica de primer orden de España. 
1877. Instituto Geográfi co y Estadístico. 
Litografía del Instituto Geográfi co y Estadístico. 
Grabado por R. Marín. Cartoteca Rafael Mas de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Ilustración del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.
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“signos convencionales que indiquen las comunicaciones, cursos de agua, caseríos, culti-
vos y demás objetos dignos de fi gurar en el plano”. A esta operación según Magallanes se 
le daba el nombre de relleno” (Magallanes, 1886: 8).
Terminada esta fase, “habremos obtenido el dibujo del terreno propuesto, como si todos 
sus puntos estuvieran situados en una superfi cie completamente plana, y nos faltará repre-
sentar las diferentes alturas en que se hallan establecidos y que constituyen elevaciones y 
depresiones del terreno, ó sea, su relieve” (Magallanes, 1886: 8).
Continúa Magallanes describiendo las operaciones de nivelación, primero explicando el 
concepto de altitud o cota de nivel, es decir, la altura de un punto sobre el nivel del mar. 
Según nuestro autor, para la nivelación se seguía un procedimiento análogo al de la plani-
metría: Primero “se hallan las cotas de un cierto número de puntos esenciales á la mejor 
representación de las infl exiones del terreno, cuya mayor parte suelen ser los vértices 
del canevás trigonométrico, y escritas estas cotas en el plano, queda efectuada la nivela-
ción trigonométrica” (Magallanes, 1886: 9). A continuación “se eligen después puntos 
secundarios, que relacionados con los anteriores, nos dan la triangulación topográfi ca de 
nivelación. Y, por último, se determinan las cotas de las partes esenciales del interior de 
cada triángulo, lo que constituye la nivelación del relleno” (Magallanes, 1886: 9). 
Según Magallanes, “con sólo estas operaciones quedaría terminado el plano, pero el re-
lieve del terreno, indicado únicamente por sus cotas, no nos presentará al primer golpe de 
vista sus elevaciones y depresiones, siendo necesario el examen detenido de cada punto 
acotado para formarnos una idea, siempre imperfecta, de la confi guración de la superfi -
cie levantada, haciendo, por otra parte, confuso el dibujo el excesivo número de cotas 
que habría necesidad de expresar”. Para solucionar esta posible confusión, introduce el 

Ilustración del Compendio teórico-práctico 
de Topografía de Federico Magallanes y 
Barros en la que se muestran algunos de los 
instrumentos utilizados en la confección de 
los planos. 

Ilustración del Compendio teórico-práctico 
de Topografía de Federico Magallanes y 
Barros en la que se muestran algunos de los 
instrumentos utilizados en la confección de 
los planos. 
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concepto de curvas de nivel: “Entre los medios que se han ideado para perfeccionar este 
método, ha sido uno el de unir los puntos de igual cota por medio de curvas que reciben el 
nombre de curvas de nivel, y que, como veremos más adelante, son la representación del 
terreno supuesto cortado en diferentes secciones por planos horizontales imaginarios y 
cuyas intersecciones serían las indicadas curvas proyectadas sobre el plano de referencia” 
(Magallanes, 1886: 9).
En su Compendio, después de estas refl exiones que expresa en el prólogo y en el capítulo 
preliminar, Magallanes divide su libro en tres grandes bloques dedicados, respectiva-
mente, a la lectura de planos, a los instrumentos para elaborarlos y a los levantamientos 
regulares del terreno. En estos tres amplios capítulos vamos a encontrar, detallados por-
menorizadamente, los procedimientos para realizar un plano que se aplicaban a fi nales del 
XIX. Obviamente, todos estos métodos son los que se llevan a la práctica en los trabajos 
que Magallanes, unos años después de la publicación de su Compendio teórico práctico 
de Topografía, dirige en el Campo de Gibraltar.
No voy a entrar a analizar en detalle estos capítulos, pero voy a introducir algunos epígra-
fes de este libro porque debemos tenerlos en cuenta al visualizar el gran mapa. Es el caso 
del capítulo dedicado a los signos convencionales adoptados por el Depósito de Guerra 

Ilustración del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

Detalle de la fotografía titulada Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores 1893 
en la que aparecen miembros de tropa de 
la Comisión con algunos de los instrumentos 
utilizados en la realización de los planos.
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para el dibujo de los planos. Como estos signos convencionales se aplican a rajatabla en 
este plano, me parece interesante transcribir el capítulo completo:

“SIGNOS CONVENCIONALES ADOPTADOS POR EL DEPÓSITO DE LA GUE-
RRA PARA EL DIBUJO DE LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS,- PREVENCIONES 
PARA EL DIBUJO Y COLORIDO 
Como complemento á cuanto dejamos explicado sobre representación del terreno por 
medio de los planos topográfi cos, nos queda dar á conocer los signos convencionales 
que se han adoptado, para distinguir en los dibujos los diferentes objetos que en ellos 
se consignan.
La simple inspección de las láminas 9ª y 10ª en que hemos puesto de manifi esto los 
modelos de representación adoptados por el Depósito de la Guerra, así como las 
abreviaturas, carácter y tamaño de las letras con que han de describirse los diferentes 
objetos, según su mayor ó menor importancia, la creemos sufi ciente para formarse 
idea clara y breve de las reglas á que ha de sujetarse el estudio y trazado de los 
planos, considerándonos, por tanto, relevados de entrar en explicaciones, que sólo 
servirían para hacer más extenso este compendio sin conseguir mayor claridad que la 
obtenida por el examen de los modelos. 
Réstanos, sin embargo, consignar algunas reglas para la ejecución del dibujo é indicar 
los colores que deben elegirse, cuando no haya de hacerse todo en negro. 
Debe procurarse limpieza y corrección en las líneas para que resalten bien los objetos 
que representan, sobre todo en las curvas de nivel, que han de ser. todas del mismo 
grueso, y esté uniforme en cada una de ellas, cuidando que en las infl exiones no apa-
rezcan quebradas, y que por su forma representen bien los barrancos, valles, dorsos, 
cumbreras y thalweg2.
No admitiéndose, en general, sombreado alguno, todas las líneas deben ser del mismo 
grueso, á excepción de las que contonean los edifi cios, en que se acostumbra á dar 
más fuerza á las líneas que están del lado del Sur y del Este, produciendo el efecto 
de estar iluminados por un rayo de luz inclinado 45º con el horizonte, en la dirección 
del Noroeste. 
Las corrientes de agua de poca importancia, se representan por una línea muy fi na en 
el punto de su nacimiento, que va engrosando perceptiblemente hacia el límite de su 
curso. Esta línea es ondulada, pero debe evitarse toda exageración, muy frecuente en 
los principiantes de dibujo, que suelen darle la forma de una alambre en espiral que 
afea y amanera la ejecución. 
En los caminos y vías férreas se emplean líneas algo más gruesas que para el resto 
del dibujo. 
También es muy frecuente recargar de tinta y amanerar la representación de los 

Ilustración del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

2 Según el Diccionario panhispánico 
del español jurídico este término hace 
referencia al método de determinación 
de la frontera en un río internacional, 
consistente en atender a la línea media 
del canal navegable principal del curso 
de agua, en interés de su uso para la 
navegación internacional. Pero, en este 
contexto, la palabra thalweg es equi-
valente a vaguada, es decir, es la línea 
que marca la parte más profunda de un 
valle, y es ruta por la que discurren las 
corrientes de aguas. En ámbitos cientí-
fi cos, se utiliza este nombre de Talweg, 
un término procedente del alemán que 
signifi ca «camino del valle», y que es la 
línea que une los puntos de menor altura 
en un valle o en el cauce de un río.
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escarpados, sobre todo los de rocas, lo que produce un efecto detestable en el dibujo, 
haciéndolos resaltar del conjunto y perder la armonía con el resto del trabajo, que 
aunque sea bueno en detalle, resulta malo en defi nitiva. 
La rotulación debe hacerse con arreglo á los modelos y con sumo cuidado, pues un 
dibujo bueno, puede echarse á perder por ser aquélla desigual y poco primorosa. 
Todos los letreros deben ser paralelos al margen superior de la hoja, para evitar 
tener que darle vuelta para su lectura. Se exceptúan de esta regla, los nombres de las 
comunicaciones y cursos de agua, que deben seguir la dirección de las líneas que lo 
representan; pero siempre de manera que pueden leerse sin invertir la posición del 
papel.
Los colores empleados son los siguientes:
Para las aguas
Si son dulces, se emplea sólo el azul Prusia.
Si son de mar, el azul Prusia mezclado con goma guta3 ó tinta de china, que da un 
conjunto de azul verdoso. 
Si son pantanosas, sobre una capa clara de azul, se extiende otra verde pradera por las 
partes que no recubra el agua. 
Para las vías de comunicación
Se emplea la tinta de china, tanto para las vías férreas como para las carreteras, 
caminos y sendas.
Para construcciones
Las construcciones de mampostería, bien sean edifi cios, puentes, acueductos, preti-
les; etc., se dibujan de carmín. 
Los edifi cios públicos ó de importancia se hacen resaltar haciendo la aguada más 
fuerte.
Las construcciones de madera, con tinta de china.
Para la vegetación 
Los bosques con amarillo verdoso, compuesto de goma guta y un poco de azul Prusia. 
Los prados, con tinta verde azulada, compuesta de azul Prusia y goma guta. 
Las viñas, con tinta violeta, compuesta de carmín y azul modifi cada con tinta de 
china ó sepia. 
Los jardines, como los prados, pero se hace la tinta más clara, cargándola de goma 
guta. 
El matorral, como los bosques, pero más verde oscuro, cargándolo de azul.
Los olivares, con verde y negro. 
Escarpados 
Los de tierra, con tinta de china ó modifi cada con siena.
Los de roca, ó con tinta de china ó bien por medio de diferentes colores imitando la 
naturaleza. 
Arenales 
Para éstos, se emplea el amarillo anaranjado, compuesto de carmín y goma guta.

Ilustración del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

3 La gomaguta o gutagamba es una 
sustancia segregada por los árboles de 
la familia de las gutíferas, originarios 
del sudeste asiático. La gutagamba se 
ha utilizado tradicionalmente como pig-
mento amarillo en los procedimientos 
pictóricos al agua.

Seaparata3.indd   14Seaparata3.indd   14 13/11/2023   12:35:4713/11/2023   12:35:47



15

Curvas de nivel 
Con siena modifi cada con tinta de china. 
Tierras de labor 
Con una aguada muy clara, compuesta de goma guta y carmín. 
Límites de cultivo y heredades 
Con tinta de china.
Obras en proyecto
Con amarillo” (Magallanes, 1886: 41-43).

Evidentemente, hay otros capítulos en el libro que merecen una lectura pormenorizada, 
por lo que invito a los interesados a que consulten esta fuente. Personalmente me ha 
resultado especialmente interesante el capítulo de los instrumentos, en el que se constata 
el nivel científi co que existía en el ámbito de la topografía en esos años. En este mismo 
apartado, es curioso también el apartado de “instrumentos improvisados”, un capítulo en 
el que se proponen alternativas viables cuando no existían los instrumentos idóneos, algo 
que pone de manifi esto la capacidad de adaptación de Magallanes a las circunstancias 
adversas.
Como comenté anteriormente, todo esto se aplica a los documentos que genera la Comi-
sión del plano de Algeciras y sus alrededores.
El gran plano es, como mencioné en el libro anterior, un precioso documento que lleva 
fecha de 1892 a 1894 y que está realizado en una escala de 1:5.000. Tiene un formato 
descomunal y está dividido en 9 tiras horizontales; dos de ellas están subdivididas en 
dos partes, dejando aislada en los dos casos la parte del Peñón. El nivel de precisión y 
detalle es impresionante y constituye una prueba fehaciente del nivel de profesionalidad 
de Federico Magallanes y de los hombres que dirigía. Cada una de las tiras aparece con la 
fecha en que se fi nalizó y está fi rmada, en su extremo inferior derecho, por Magallanes y 
los ofi ciales que intervinieron. Estos son los siguientes: 
Hoja nº 1 (lleva fecha de 30 de marzo de 1894)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magalla-
nes, capitán de Estado Mayor Luis León, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, 
primer teniente de Estado Mayor Juan Díaz Carvia, capitán de Estado Mayor Eduardo 
Maldonado.
Hoja nº 2 (lleva fecha de 30 de diciembre de 1893)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magalla-
nes, capitán de Estado Mayor Juan de Villareal, capitán de Estado Mayor Manuel Quitero, 
capitán de Estado Mayor Luis León, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, 
primer teniente de Estado Mayor Juan Díaz Carvia, capitán de Estado Mayor Eduardo 
Maldonado.
Hoja nº 3 (lleva fecha de 30 de noviembre de 1893)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magalla-
nes, comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, capitán de Estado Mayor 
Claudio de la Cuesta, capitán de Estado Mayor Juan de Villareal, capitán de Estado Mayor 
Luis León, capitán de Estado Mayor Manuel Quintero, primer teniente de Estado Mayor 
Juan Díaz Carvia.
Hoja nº 4 (lleva fecha de 5 de febrero de 1894)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magallanes, 
capitán de Estado Mayor Juan de Villareal, comandante capitán de Estado Mayor Juan de 
la Cuesta, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, capitán de Estado Mayor José 
Castaño, capitán de Estado Mayor Luis León, capitán de Estado Mayor Manuel Quintero, 
primer teniente de Estado Mayor Juan Díaz Carvia, capitán de Estado Mayor Eduardo 
Maldonado, capitán de Estado Mayor Jacobo Alvarado.
Hoja nº 5 (lleva fecha de 5 de febrero de 1894)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Maga-
llanes, comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, comandante capitán de 
Estado Mayor Manuel de Agar, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, capitán 
de Estado Mayor Antonio de Zea, capitán de Estado Mayor Luis León, primer teniente de 
Estado Mayor Javier de Manzanos, capitán de Estado Mayor Manuel Quintero, capitán de 
Estado Mayor Juan de Villareal, capitán de Estado Mayor José Castaño, primer teniente 
de Estado Mayor Juan Díaz Carvia, Capitán de Estado Mayor Jacobo Alvarado.
Hoja nº 6 (lleva fecha de 5 de febrero de 1894)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Maga-
llanes, comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, comandante capitán de 
Estado Mayor Manuel de Agar, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, capitán de 
Estado Mayor Antonio de Zea, capitán de Estado Mayor Eduardo Maldonado, capitán de 
Estado Mayor José Castaño, capitán de Estado Mayor Juan de Villareal, capitán de Estado 
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Mayor Manuel Quintero, capitán de Estado Mayor Luis León, capitán de Estado Mayor 
Jacobo Alvarado.
Hoja nº 7 (lleva fecha de 5 de febrero de 1894)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magallanes, 
comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, comandante capitán de Estado 
Mayor Manuel de Agar, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, capitán de Estado 
Mayor Antonio de Zea, capitán de Estado Mayor Eduardo Maldonado, capitán de Estado 
Mayor José Castaño, capitán de Estado Mayor Luis León, capitán de Estado Mayor Juan 
de Villareal, capitán de Estado Mayor Manuel Quintero, capitán de Estado Mayor Jacobo 
Alvarado.
Hoja nº 8 (lleva fecha de 12 de octubre de 1892)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Maga-
llanes, comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, comandante capitán de 
Estado Mayor Manuel de Agar, capitán de Estado Mayor Antonio de Zea, primer teniente 
de Estado Mayor Eduardo Maldonado, capitán de Estado Mayor José Castaño, capitán de 
Estado Mayor Juan de Villareal, capitán de Estado Mayor Luis León, primer teniente de 
Estado Mayor Jacobo Alvarado.
Hoja nº 9 (lleva fecha de 24 de junio de 1892)
Autores que fi rman el documento: teniente coronel de Estado Mayor Federico Magallanes, 
comandante capitán de Estado Mayor Juan de la Cuesta, comandante capitán de Estado 
Mayor Manuel de Agar, capitán de Estado Mayor Claudio de la Cuesta, capitán de Estado 
Mayor Antonio de Zea, capitán de Estado Mayor José Castaño, capitán de Estado Mayor 
Juan de Villareal, capitán de Estado Mayor Luis León, primer Teniente de Estado Mayor 
Eduardo Maldonado, Teniente de Estado Mayor Javier de Manzanos, primer Teniente de 
Estado Mayor Jacobo Alvarado.
Se da la circunstancia de que dos de ellos, Eduardo Maldonado y Jacobo Alvarado, ascen-
dieron de primer teniente a capitán durante el transcurso de los trabajos de la Comisión 
en el Campo de Gibraltar.

Copia moderna (tratada) procedente de un negativo de cristal que se conserva en el legado de la familia de la Puente en el que se muestran a los ofi ciales de la Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores.

Seaparata3.indd   16Seaparata3.indd   16 13/11/2023   12:35:4813/11/2023   12:35:48



17

El resultado de estos trabajos, como comenté en el libro anterior, está plasmado en las tiras 
de papel continuo milimetrado de la marca francesa Lepage con sede en París. Para darle 
solidez al documento, los papeles se pegaron sobre tela fabricada por la empresa española 
“La Segoviana”. La parte milimetrada de las 11 tiras tiene una altura de 70 centímetros 
y presentan longitud variable en función de la parte terrestre que representan, siendo la 
de mayor longitud de 9,3 metros. En la última de las tiras, la situada más al sur, aparece 
una leyenda explicativa de las fortifi caciones y edifi cios de la isla de Tarifa; asimismo, 
en el otro extremo de esa hoja aparecen los perfi les de Sierra Carbonera y el peñón de 
Gibraltar; se trata, en realidad, como podrán ver en las hojas en que se reproducen, de 
dos perfi les. Uno natural, con la escala de la altura realizada también a escala 1:5.000 y 
otro, superpuesto a éste, con una escala del perfi l realzado, para forzar las alturas, a escala 
1:1.000. En esos perfi les se especifi ca que la distancia verdadera entre la Torre de Sierra 
Carbonera y el Pico del Mortero, en el extremo norte del Peñón es de 6.340 metros y que 
la distancia entre este último pico y La Pedrera, en Sierra Carbonera, es de 4.270 metros.
Como también mencioné anteriormente, el levantamiento topográfi co que abarca el mapa 
no comprendía la totalidad del territorio que en ese momento se incluía en la Comandan-
cia del Campo de Gibraltar. El plano se realizó prescindiendo de la parte oeste y norte 
del territorio que pertenecía a la Comandancia General del Campo de Gibraltar. El plano 
describe el extremo sur peninsular en la parte más próxima a Gibraltar, donde, obviamen-
te, era más probable que se desarrollase el confl icto armado en el caso de haberlo. Al oeste 
el plano comienza en un lugar que coincide con el pequeño poblado de Palomas, un grupo 
de casas situado a unos 12 km al noroeste de Tarifa en línea recta, que, con posterioridad, 
va a tener gran importancia militar ya que allí se situarían las baterías de Paloma Baja. 
Desde ese punto se traza la línea continua durante unos 10 km hacia el norte, teniendo 
como límite descriptivo la peña de San Bartolomé, el puerto de Bolonia y continuando por 
la sierra de la Higuera. El punto límite norte por ese lado del plano es un lugar próximo 
al Cortijo del Acebuchal, desde donde se cambia la dirección hacia el este siguiendo el 
cauce del río Almodóvar y se continúa por la sierra del Niño, donde se cambia la dirección 
hacia el noreste, enlazando con el cauce del río Palmones, en ese punto llamado también 
las Cañas. Posteriormente continúa por la sierra de Montecoche, designada en los planos 
como Rompe-coche, divisoria que enlaza con el Castillo de Castellar. El límite norte de 
los planos se encuentra a unos 5 km al noreste de esta población, en un punto donde el 
camino hacia Jimena se cruzaba con el trazado del ferrocarril, en ese momento recién 
creado. Desde ahí se cambia la dirección hacia el este siguiendo el cauce del río Hozgar-
ganta que va a continuar siendo el límite del mapa hasta su unión con el río Guadiaro, 
cuya desembocadura marca el extremo este de los mapas.
El mapa que reproduciremos a continuación no tiene precedentes en la historia de la car-
tografía, no tengo ninguna información de un espacio tan amplio reproducido a una escala 
tan detallada, 1:5000, antes de esa fecha. La excepcional calidad del documento hizo que 
en los años siguientes se utilizara como referencia para cualquier planimetría relacionada 
con el campo de Gibraltar. En el documento se pueden rastrear algunas adiciones hechas 
en los años siguientes, es el caso del Puente de la Conferencia, una construcción dedicada 
al paso de vehículos construido para pasar el río de la Miel con motivo de la Conferencia 
Internacional de Algeciras de 1906. También aparecen sobredibujados en el documento 
todos los cambios que se producen en Gibraltar con motivo de la ampliación del puerto y 
los astilleros, una gran obra de infraestructura que cambió el espacio portuario de Gibral-
tar a principios del siglo XX. Estas adiciones ponen de manifi esto la vigencia del plano 
que se utilizó en el estamento militar como el documento más adecuado para ir adaptándo 
a las novedades de infraestructuras que se iban produciendo en el territorio. Es interesante 
también la reproducción de los perfi les de Sierra Carbonera y el Peñón, a escala real y 
con factor de resalte, una adición que estaba directamente relacionada, como mencioné 
en el libro anterior, con la ubicación de posibles emplazamientos de baterías y distancias 
de tiro de las mismas. 
El plano que veremos en las siguientes páginas está reducido a la mitad, con lo cual el 
observador tiene que considerar que la escala real de esta reproducción tiene una escala 
de 1: 10.000. Si en el documento original 1 cm equivale a 50 metros de la realidad, en esta 
copia 1 cm equivale a 100 metros.
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Reducción del plano de Algeciras y sus alrededores. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores). 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.

Distribución del territorio que 
abarca cada una de las hojas 
del gran plano en una de las 

versiones reducidas

Hoj

Hoja 3

Hoja 4

Hoja 5

Hoja 6

Hoja 7

Hoja 8

Hoja 9

Pág. 38 Pág. 39

Pág. 51 Pág. 52 Pág. 53 Pág. 54 Pág. 55 Pág. 56 Pág. 57 Pág. 58 Pág. 59 Pág. 60

Pág. 70 Pág. 71 Pág. 72 Pág. 73 Pág. 74 Pág. 75 Pág. 76 Pág. 77 Pág. 78 Pág. 79

Pág. 88 Pág. 89 Pág. 90 Pág. 91 Pág. 92 Pág. 93 Pág. 94 Pág. 95 Pág. 96 Pág. 97 Pág. 

Pág. 105 Pág. 106 Pág. 107 Pág. 108 Pág. 109 Pág. 110 Pág. 111 Pág. 112 Pág. 113 Pág. 114 Pág. 115

Pág. 123 Pág. 124 Pág. 125 Pág. 126 Pág. 127 Pág. 128 Pág. 129 Pág. 130

Pág. 135 Pág. 136 Pág. 137 Pág. 138 Pág. 139 Pág. 140 Pág. 141

Pá
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ja 2

98

Hoja 1

Pág. 20 Pág. 21 Pág. 22 Pág. 23 Pág. 24 Pág. 25 Pág. 26

Pág. 28 Pág. 29 Pág. 30 Pág. 31 Pág. 32 Pág. 33 Pág. 34 Pág. 35 Pág. 36

Pág. 40 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 43 Pág. 44 Pág. 45 Pág. 46 Pág. 47 Pág. 49 Pág. 49

Pág. 61 Pág. 62 Pág. 63 Pág. 64 Pág. 65 Pág. 66 Pág. 67 Pág. 68 Pág. 69

ág. 80 Pág. 81 Pág. 82 Pág. 83 Pág. 84 Pág. 85 Pág. 86 Pág. 87

Pág. 99 Pág. 100 Pág. 101 Pág. 102 Pág. 103 Pág. 104

Pág. 116 Pág. 119 Pág. 120 Pág. 121

Pág. 131 Pág. 132

Pág. 142
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