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El	terremoto	de	Estubeny	de	1748	
	
J.L. Giner‐Robles. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). jorge.giner@uam.es 
P.G. Silva. Universidad de Salamanca (USAL). pgsilva@usal.es 
J. Elez. Universidad de Salamca (USAL). j.elez@usal.es 

	
El terremoto del 23 de Marzo de Estubeny 
(Valencia) (IX EMS), constituye el evento 
principal de una serie sísmica con replicas 
documentadas en crónicas de la época y 
catalogadas por el IGN: el 28 de marzo, el 2 de 
Abril a las 21:30 (VII-VIII EMS), el 3 de Abril a la 
3:30 (IV-V EMS), el 8 de abril a las 20:45, el 9 
de abril de madrugada y el 5 de mayo a las 
15:45 (IV-V EMS) y a las 21:45.  
En algunas zonas como Montesa y Xàtiva, se 
hace mención de numerosas réplicas de 
pequeña intensidad (sólo se documentan por la 
noche) desde el día del evento principal (23 de 
marzo) hasta bien pasado la mitad del mes de 
mayo (Borja, 1928).  
Según algunos autores (Alonso y Boluda, 1992) 
la serie sísmica sólo se extendió a largo los dos 
meses siguientes al evento principal; no 
obstante en algunos documentos y escritos se 
describen eventos de baja intensidad a lo largo 
de los meses posteriores, como es el caso de 
Cavanilles (1797): “En quando en quando se 
renovaban los temblores, y siguió la inquietud 
diez y ocho meses, hasta que la tierra recobró 
su antiguo estado”(aunque no cita sus fuentes); 
o de Villalmanzo (1985) que extracta del Archivo 
del Reino de Valencia una crónica de la ciudad 
de Albaida de 1749: “casi todo el año 48 duró el 
sentirse algunos, pero no tan fuertes, y por 
muchos días se sintió temblar continuamente la 
tierra”. A nuestro parecer y considerando la 
intensidad del evento principal del 23 de marzo 
(IX EMS) y del evento del 2 de abril (VII-VIII 
EMS) parece lógico pensar que la actividad 
sísmica pudieran haberse extendido por lo 
menos hasta diciembre de ese año (un mínimo 
de 9 meses). 
Las localidades con mayor intensidad registrada 
(IX EMS) fueron Montesa, Estubeny y Sellent, 
poblaciones que quedaron prácticamente 
destruidas por los terremotos. El hecho de que 
no existiera un mapa de isosistas (intensidad 
MSK) de este terremoto, ha permitido la 
propuesta de diferentes localizaciones del 
epicentro macrosísmico del evento principal. 
Desde su ocurrencia hasta más de dos siglos 
después se le conoció como el terremoto de 
Montesa ya que, de las ciudades más dañadas 
por los terremotos, la más importante era la villa 
de Montesa, sede de la Orden de Montesa, una 
de las órdenes religiosas y militares más 
importantes de la época. Los terremotos 
afectaron de forma especialmente severa al 
castillo-monasterio de la orden, que fue 
prácticamente destruido por los terremotos, 
además de que fue en esta fortaleza donde se 
produjo el mayor número de fallecidos como 
consecuencia de los terremotos (26 muertos, 21 
en la fortaleza y 5 en la población, de un total de 
38 víctimas que produjo la serie sísmica en toda 

la zona afectada). Posteriormente, en algunos 
documentos y publicaciones se le comenzó a 
llamar terremoto de Enguera, ya que es la 
población más cercana a la localización 
intermedia entre las poblaciones con mayor 
intensidad EMS registrada: entre Estubeny y 
Sellent al norte y Montesa al sur. Finalmente, en 
los últimos años, y a partir de las nuevas 
relocalizaciones del epicentro macrosísmico 
(Martínez Solares y Mezcua, 2002 y Mezcua et 
al., 2004) mucho más próximas a las localidades 
de intensidad IX EMS situadas al norte 
(Estubeny y Sellent), se rebautiza el sismo con 
el nombre de terremoto de Estubeny.  
De los documentos consultados los más 
completos y fidedignos son los documentos que 
aquí referimos como Informe Malespina (1748). 
En este conjunto de documentos recopilados 
por Alberola (1999) en el Archivo de Simancas 
se consignan los datos recopilados por el 
Intendente Don Francisco Driget, Marqués de 
Malespina, que recogió entre los días 4 de mayo 
y 7 de junio de 1748 (40 días después del 
evento principal) durante la visita que realizó a 
la zona afectada para valorar los daños de las 
poblaciones más afectadas por el terremoto (80 
poblaciones) (Archivo General de Simancas). Es 
importante señalar, que después de su viaje, el 
intendente refería en una carta al Marques de la 
Ensenada, Secretario de Hacienda “por lo que 
espero que V. E. se sirva permitirme decir el que 
habiendo sido los abultados manifiestos y 
noticias divulgadas de las ruinas de los 
insinuados terremotos, con ponderación de 
crecidísimo importe, en términos que a solo un 
Pueblo se le señalaba la cantidad de 92.000 
Libras, dando asenso a los testimonios y 
papeles que las Justicias remitían con el fin de 
evaluar los daños, han quedado en la verdad y 
realidad reducidos a lo que últimamente 
manifiesto en el sumario”, evidenciando las 
exageraciones de los daños en los primeros 
informes recibidos. 
El intendente Marqués de Malespina, elaboró un 
informe de los daños observados en todas las 
poblaciones afectadas por el terremoto 
(Alberola, 1999). Los daños fueron cuantificados 
en libras, estableciéndose también el valor 
equivalente (también en libras) que aportaba 
anualmente cada población a la corona en 
concepto de impuestos. En el mapa de 
valoración de los daños producidos por el 
terremoto de Estubeny de 1748, se establece el 
porcentaje de daños en comparación con el 
equivalente de impuestos, es decir el 100% de 
daños implicaría que la valoración de los daños 
era igual a la cantidad anual que se tenía que 
abonar en concepto de impuestos y diezmos. 
Las poblaciones de Estubeny, Montesa y Sellent 
fueron consideradas como ruina total por el 
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“El año del Señor 1396, el día 18 de diciembre, 
entre la hora tercia y medio día se produjo por 
tres veces un terremoto en el castillo de Játiva, 
en el reino de Valencia, así como en otros 
lugares de dicho reino. Los dos primeros 
terremotos fueron simples, pero el tercero fue 
muy fuerte” (Mascaró, 1456).También se hace 
referencia a otro terremoto ocurrido el 25 de 
Diciembre de ese mismo año, posible réplica del 
terremoto del día 18: “Y el día 25 del mismo mes 
y año, en la fiesta de la Natividad cerca de la 
medianoche hubo otro terremoto muy fuerte” 
(Mascaró, anterior a 1456); en otro documento 
se hace referencia a que: “Semejante sacudida 
sísmica tuvo lugar el día de Navidad que este 
mismo año”, aunque en estas referencias se 
menciona que este sismo afectó únicamente a 
los alrededores del Valle de la Valldigna, más 
concretamente al Monasterio de Santa María de 
la Valldigna (Simat). Independientemente de las 
diferentes dataciones del sismo principal 
consignadas en los documentos, parece 
evidente, y así está catalogado por el IGN 
(2002), que el terremoto ocurrió alrededor del 
mediodía del 18 de diciembre de 1396 (López 
Marinas, 1981).	 Del análisis de los datos 
aportados por los diferentes documentos algo 
posteriores al terremoto (Mascaró, 1456; Zurita, 
1668) y por artículos científicos más recientes 
(Giner et al., 2003; López Marinas, 1981), se 
pueden inventariar diferentes tipos de efectos 
ambientales y geológicos (EEE) producidos por 
el terremoto de Tavernes de la Valldigna: 
agrietamientos del terreno (GK), movimientos en 
masa (SM), licuefacciones (LQ), y alteración del 
caudal y de la composición química de aguas en 
fuentes y manantiales (HD y HA) (Fig. 34). 
Todos los efectos consignados de intensidad ≥ 
IX ESI-07 se sitúan a una distancia epicentral de 
menos de 20 km, localizados esencialmente en 
las localidades del Valle de la Valldigna, Alzira, 
Barxeta (término municipal), Cullera, Sueca y 
Riola, definiendo un área de unos 350 km2. 
Entre estos efectos destacan las licuefacciones 
en el Valle de la Valldigna, Alzira y Cullera; el 
agrietamiento del suelo en el Valle de la 
Valldigna, Cullera, Barxeta y Alzira; e 
importantes procesos gravitacionales en las 
proximidades de la ciudad de Xàtiva. 
En las poblaciones de Barxeta, Alzira y en el 
Valle de la Valldigna la cuantificación de los 
efectos consignados indica el registro de 
intensidades máximas de X ESI-07 al menos 
para dos efectos: a) desarrollo de grietas en 
diferentes materiales (en algunos casos de 
varios kilómetros de longitud); y b) procesos de 
licuefacción. Estos datos indican que el área 
macrosísmica con Imax X ESI-07 se situaría en 
la zona del Valle de la Valldigna, extendiéndose 
hacia el oeste (abarcando parte del término 
municipal de Barxeta) y hacia el norte la 
población de Alzira, formando un área triangular 
de unos 25 km2 de extensión. Las descripciones 
de los efectos asignados como de intensidad X 
muestran efectos muy importantes en la zona: 
“en el término que se conoce de la Barueta 
(Barxeta), se abrió una montaña, y la grieta que 

se produjo alcanzaba una longitud de una legua 
teniendo una anchura de un palmo y medio” 
(Mascaró, 1456). La dimensión de esta grieta en 
materiales competentes superaría los 4 km de 
longitud con aperturas de entre 20 y 40 cm 
(intensidad ESI-07 de X). “En el término de la 
mencionada villa (Alzira) y en el paraje 
denominado el Campanar, en una gran viña, la 
tierra se abrió y salió agua en tal cantidad que a 
la gente le parecía una gran riera y la hendidura 
quedó muy ancha, porque tenía más de 40 
brazas de profundo” (Mascaró, 1456). La 
profundidad asignada a la grieta es de varias 
decenas de metros, lo que supondría aperturas 
muy importantes en materiales aluviales que 
implicarían procesos de licuefacción 
generalizados en la zona. Muchos de los efectos 
citados sobre posibles licue-facciones se 
localizan en poblaciones que se encuentran en 
la rivera del río Xúquer. 
Es importante señalar que la localización de 
alguno de los efectos es aproximada, ya que 
muchos de los topónimos utilizados en la 
documentación no se corresponden en la 
actualidad con ningún accidente topográfico en 
las cercanías de la zona epicentral. Este es el 
caso de El Puig de la Campana o el Pico de la 
Campana descrito en los documentos históricos 
(Mascaró, 1456). Al igual que otros autores 
(López Marinas, 1981), se ha intentado localizar 
este punto en las cercanías de Xàtiva y aunque 
se ha dado una localización aproximada, la 
incertidumbre de su localización es elevada, 
tanto es así, que se ha localizado otra situación 
que conserva ese topónimo: en el término 
municipal de Finestrat (Alicante) a más de 50 
km de la zona epicentral. Este pico (Pico 
campana o Puig Campana, 1440 m) conserva el 
topónimo, y es protagonista de algunas 
leyendas antiguas relacionadas con su 
orografía. No obstante, la asignación a partir de 
la descripción del efecto de una intensidad VIII a 
esta localización, ampliaría mucho el área de 
intensidad VIII hacia el sur. Por lo tanto, y a falta 
de datos en esta zona, mantenemos la 
localización aproximada en las proximidades de 
la población de Xàtiva. 
Otros efectos con localizaciones aproximadas 
son los situados en las proximidades de Barxeta 
(agrietamiento del terreno) y en las proxi-
midades de Xàtiva (desprendimientos). 
 
Las crónicas describen daños muy importantes 
en diferentes poblaciones (todas ellas con 
asignación de intensidad IX MSK): en la zona 
del Valle de la Valldigna (en el Monasterio de 
Simat y en el valle en general), y en zonas 
próximas situadas más al norte: Alzira, Cullera, 
Sueca y Riola; y algunos daños de menor 
consideración en zonas más alejadas como el 
Castillo de Benirrama en el Vall de la Gallinera 
(Alicante) (VIII MSK), la fortaleza musulmana de 
Lliria (VII MSK) o la catedral de Valencia (VI 
MSK). 
En cuanto a los daños referidos en la zona del 
Valle de la Valldigna, es importante señalar que 
las descripciones más detalladas hacen 
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estas especies ligadas a los mismos. Los 
micromamíferos por su parte reflejan el 
desarrollo de distintos nichos ecológicos: el 
Allocricetus bursae ocupó espacios de 
vegetación abiertos y secos, y la Talpa 
europaea praderas húmedas, corroborando 
unas condiciones climáticas frescas y menos 
húmedas. 

Fase Bolomor II (niveles XIII a XIV), las 
condiciones anteriores frescas y menos 
húmedas se transformarían en unas 
características de mayor humedad y calor con 
fuerte presencia de cérvidos e importante 
descenso del caballo con aparición de las 
primeras tortugas. Las condiciones de alta 
humedad y encharcamiento de la cueva 
dificultaron la buena habitabilidad. 

Fase Bolomor III (niveles VIII a XII), las 
anteriores condiciones de climas cálidos y 
húmedos tenderían hacia un clima más seco y 
riguroso, tal y como indican la desaparición del 
megaceros y la importancia que adquieren los 
caballos. 

Fase Bolomor IV (niveles I a VII), caracterizada 
por la aparición de especies de marcado 
carácter templado: el elefante, el hipopótamo, el 
jabalí, el uro y el asno, cuya presencia estaría 
indicando junto a un incremento de las 
temperaturas y la humedad, la expansión de las 
zonas forestales en el entorno del yacimiento. 
La presencia del hipopótamo se vincula a la 
existencia de zonas lagunares de una cierta 
entidad, áreas frecuentadas también por el uro. 
El Equus hydruntinus es un équido propio de las 
faunas de clima templado y húmedo, de 
características interestadiales o interglaciares al 
igual que el jabalí, que se ciñen exclusivamente 
a esta fase. 
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