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Presentación 

Los estudios sobre sismicidad van cada día en aumento dado el interés que suscitan 
para el conocimiento de las distintas tremolaciones que sufre la tierra en que 
vivimos. En el caso del Observatorio de Cartuja de Granada se desarrollaron 
muchos estudios que fueron pioneros en este tipo de investigaciones. En nuestro 
caso tras ingresar como investigador en este Instituto universitario hemos dedicado 
parte de nuestro tiempo a investigar terremotos históricos. Hace ya algunos años 
pudimos consultar material inédito de las tareas e informes llevados a cabo sobre 
todo por dos figuras importantes en su tiempo: los Padres de la Compañía de Jesús 
D. Manuel María Sánchez-Navarro Neumann y D. Antonio Due Rojo. En 2002 se 
celebró el centenario del Observatorio, dedicamos una obra titulada: Historia del 
Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas Investigaciones, Granada, 2002. 
ISBN.: 84-688-1738-4. Manuel ESPINAR MORENO, José Antonio ESQUIVEL 
GUERRERO y José Antonio PEÑA RUANO (Editores). Algunos de los trabajos que 
desarrollamos entonces fueron los siguientes: ESPINAR MORENO, M. y 
MORCILLO PUGA, J. D.: "Nacimiento y evolución del edificio del Observatorio de 
Cartuja desde 1902 a 2002", Birth and evolution of the building of the Cartuja 
observatory since 1902 at 2002, Primer Centenario del Observatorio de Cartuja. 
Cien años de Sismología en Granada, 8, 9, 10 y 11 de Octubre de 2002. Parque de 
las Ciencias, Granada, 2002, .pp. 1-15. Clave: CL. ISBN: 84- 699- 9702-5.  
MORCILLO PUGA, J. D. Y ESPINAR MORENO, M.: "Los planos más importantes 
en el desarrollo del edificio del Observatorio de Cartuja", More important planes on 
the development of the building of the Cartuja observatory (1902-2002), Primer 
Centenario del Observatorio de Cartuja. Cien años de Sismología en Granada, 8, 9, 
10 y 11 de Octubre de 2002. Parque de las Ciencias, Granada, 2002,  20 págs. Clave: 
CL. ISBN: 84- 699- 9702- 5. ESPINAR MORENO, M., ESQUIVEL GUERRERO, 
J. A. y PEÑA RUANO, J. A. (2003) "Introducción de los editores", Historia del 
Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas investigaciones. Granada. Editores M. 
Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. Clave: CL  I.S.B.N.: 84-688-1738-4. Pp. 1-6. 
ESPINAR MORENO, M. (2003): "Fundación del Observatorio de Cartuja. Primeros 
años de funcionamiento (1902-1906)", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-
2002. Nuevas investigaciones. Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y 
J. A. Peña. Pp. 8-22. Clave: CL. I.S.B.N.: 84-688-1738-4.  ESPINAR MORENO, M. 
(2003): "El Observatorio entre 1906 y 1940. La etapa del R. P. Manuel María 
Sánchez-Navarro Neumann, S. J.", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-2002. 
Nuevas investigaciones. Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. 
Peña. Pp. 23-46. Clave: CL. I.S.B.N.: 84-688-1738-4. ESPINAR MORENO, M. 
(2003): "Notas sobre la vida y obras del R. P. Manuel María Sánchez-Navarro 
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Neumann, S. J.", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas 
investigaciones. Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. 26 
págs. Clave: CL. I.S.B.N.: 84-688-1738-4. ESPINAR MORENO, M. y MORCILLO 
PUGA, J. D. (2003): "Actividad del P. Due al frente del Observatorio de Cartuja 
(1940-1965)", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas 
investigaciones. Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. Pp. 
42. Clave: CL.  I.S.B.N.: 84-688-1738-4.  ESPINAR MORENO, M. y MORCILLO 
PUGA, J. D. (2003): "Vida y obra del R. P. Antonio Due Rojo, S. J.", Historia del 
Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas investigaciones. Granada, 2003. 
Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. 32 págs. Clave: CL.  I.S.B.N.: 84-
688-1738-4. ESPINAR MORENO, M. y MORCILLO PUGA, J. D. (2003): 
"Nacimiento y evolución del edificio del Observatorio de Cartuja desde 1902 hasta 
2002", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas investigaciones. 
Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. 7 PÁGS. Clave: CL.  
I.S.B.N.: 84-688-1738-4. ESPINAR MORENO, M. y MORCILLO PUGA, J. D. 
(2003): "Los planos más importantes en el desarrollo del edificio del Observatorio de 
Cartuja (1901-2002)", Historia del Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas 
investigaciones. Granada, 2003. Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. 18 
págs. Clave: CL. I.S.B.N.: 84-688-1738-4. ESPINAR MORENO, M. y MORCILLO 
PUGA, J. D. (2003): "Imágenes históricas. Textos de J. A. Esquivel y Manuel 
Espinar. Imágenes de J. A. Esquivel y Juan de D. Morcillo", Historia del 
Observatorio de Cartuja, 1902-2002. Nuevas investigaciones. Granada, 2003. 
Editores M. Espinar, J. A. Esquivel y J. A. Peña. 5 págs. Clave: CL.  I.S.B.N.: 84-
688-1738-4. 

Hoy reunidos todos estos materiales damos como resultado un pequeño libro que 
quiero que quede consignado en Digibug para que lo puedan consultar cuantos 
estudiosos y amantes de la ciencia quieran. Espero que este tipo de trabajos tengan 
algún día continuidad pues la Sismicidad Histórica nos ayudará mucho a entender 
cómo se han ido produciendo los distintos terremotos que han afectado a Granada, 
Andalucía, España y el mundo. Es un capitulo que hay que ir escribiendo a medida 
que avancen nuestros conocimientos. 

 

Manuel Espinar Moreno, Enero 2023.  
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ACTIVIDAD DEL P. DUE AL FRENTE DEL OBSERVATORIO (1940-1965). 
 

 Manuel Espinar Moreno  
I. A.G.P.D.S. Universidad de Granada 

 
El Observatorio en los años cuarenta. 

 
El 9 de diciembre de 1940 el P. Due eleva una petición al Excmo. Sr. Presidente 

del C.S.I.C., en Madrid, el que le dice que escribe en nombre del Rector de la Facultad 
Teológica y Seminario Mayor de la Compañía de Jesús de Cartuja (Granada). Le expone 
que es Director del Observatorio de Cartuja en las tres secciones: Astronómica, 
Meteorológica y Sísmica. Además, le hace notar que carece de medios económicos 
suficientes para sostener y ampliar los trabajos científicos del Centro. Y, por último, le 
suplica que se le conceda una ayuda económica para poder desarrollar su labor y una 
mayor colaboración con los centros nacionales y extranjeros a los que es invitado 
frecuentemente. 

 
A este escrito le acompaña un presupuesto de gastos del Observatorio de Cartuja 

que resumimos de la siguiente manera: 
 

1.- Personal. Son necesarios un meteorólogo y un mecánico. Hasta el momento 
estos cargos Jos desempefian dos Hermanos Coadjutores de la Compañía de Jesús que no 
pueden dedicarse por completo a estos trabajos y, para ello, sería necesario abonar a la 
Compañía una cantidad para que dichos Hermanos se dediquen por entero a estos 
trabajos. Se necesitan además dos auxiliares subalternos que ayuden en los trabajos 
científicos leyendo los gráficos, tomando medidas y otras tareas similares, amén de los 
trabajos de oficina propios del Centro como intercambios con otros centros, 
informaciones macrosísmicas, etc. Por último, sería conveniente la existencia de un 
criado para trabajos inferiores. Los cuatro primeros percibirían una cantidad de 3.500 
pesetas y, el último, 2.000 pesetas anuales. 

 
2.- Material. Por haberse construido en los Talleres del Observatorio casi todos 

los instrumentos, principalmente los de Sismología, a veces con materiales muy 
deficientes, se necesitan mejores rendimientos, reformas y mejoras; completar y 
perfeccionar otros; motores de relojería, baterías e instalaciones eléctricas, cronógrafos, 
sistemas ópticos, etc. Incluyendo las tres secciones se calculan unas 6.000 pts., anuales, 
para esta clase de gastos y otras 1.000 para reparaciones menores y ordinarias pues la 
mano de obra está comprendida en el sueldo del mecánico. Al afio unas 7.000 pts. en este 
concepto. 

 
El material fotográfico total supone unas 3.000 pts. Los gastos de mantenimiento 

del edificio, la luz, el teléfono, correo, papel, etc., unas 2.000 pts. La impresión del 
Boletín 4.000 pts., otros impresos y gastos varios 1.000 pts. Los gastos de Personal se 
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VIDA Y OBRA DEL R. P. ANTONIO DUE ROJO, S. J 
 
 

Manuel Espinar Moreno  
I.A.G.P.D.S. - Universidad de Granada 

 
Por las noticias que se conservan en el Archivo de la Compañía de Jesús y en los 

fondos del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos en Granada, 
sabemos que el P. Due nació en Málaga el 12 de Febrero de 1898 y que murió en Cartuja 
(Granada) el 7 de Enero de 1975. Tras sus estudios medios y de Bachillerato, ingresó en la 
Compañía de Jesús el 1 de octubre de 1915. Fue ordenado sacerdote el 29 de Julio de 1928. 
Renovó sus votos en Profesión religiosa solemne el 2 de Febrero de 1933. Sobre su vida se 
conservan dos notas necrológicas publicadas en los periódicos granadinos "Ideal" y 
"Patria" y una reseña en "ABC". 

 
Fue Director  del Observatorio  de Cartuja,  Rector  y Profesor  de la Facultad  de 

Teología 1 Antes  de ordenarse  sacerdote se dotó de una amplia formación, terminó  sus 
estudios de Filosofia, enseñó Ciencias Naturales y Astronomía en Cartuja (Granada) en el 
curso 1923-1924. Tras concluir su formación teológica fue designado subdirector del 
Observatorio Astronómico y Sismológico de Cartuja (Granada), propiedad de la Compañía 
de Jesús, en el año 1930, aunque, en realidad, como él mismo nos comenta, ejercía el cargo 
desde 1925. Sabemos que se doctoró en Filosofia y Teología. Algunas notas proceden de su 
propio currículum; en 1954  nos da las noticias que siguen sobre él y alguno de su 
colaboradores: 

 
El 4 de mayo de 1954 envía el P. Due algunos datos sobre su curriculum al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en donde dice que ha nacido en Málaga 
el 12 de febrero de 1898, que está en posesión del Titulo de Bachiller, expedido por el 
Instituto General y Técnico de Málaga, en donde estudia desde 1909 a 1915. Los estudios 
de Letras y Filosofia los realiza en el Colegio de la Compañía de Jesús en Granada en dos 
etapas: la primera, desde 1917 a 1919 y, la segunda desde 1919 a 1923. Estudia Teología en 
la Facultad del mismo Colegio entre 1925 y 1929. Realiza la licenciatura en Ciencias 
Físicas en la Universidad de Madrid desde 1932 a 1935. De la misma manera nos informa 
cómo fue profesor de Ciencias y Letras en los siguientes períodos: 1919-1920, 1923-1925 y 
1930-1931; profesor de Teología y Sagrada Escritura desde 1936 a 1940; profesor de 
Lengua Hebrea en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Granada en el curso 
1921-1922 y desde 1937 a 1940, y profesor de Filosofia en 1940. Subdirector del 
Observatorio de Cartuja, en  1925 y en el período 1931-1932. Fue nombrado Rector del 
Colegio Máximo y Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Entre-os-Ríos 
(Portugal) y en Granada desde 1935 a 1940, y, desde este mismo afio es nombrado Director 
del Observatorio de Cartuja (Granada). 

 
Como director del Observatorio, desarrolló, sobre todo, trabajos en Astronomía 

(actividad solar), Meteorología y Sismología. El Observatorio estuvo agregado al Consejo 
 

 

1 En los papeles y documentos sueltos del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres 
 Sísmicos se conservan gran cantidad de noticias sobre su vida y obra que hemos recuperado para realizar este trabajo. 



Superior de Investigaciones Científicas como uno de los Institutos del patronato "Alfonso el 
Sabio". 

Cuando se refiere a uno de sus colaboradores nos dice que el P. Gimeno Riutort 
nació en Sevilla el 19 de diciembre de 1907, estudió el Bachillerato y la Licenciatura en 
Ciencias Químicas en Sevilla, y los estudios de Letras y Filosofía así como los de Teología 
en la Compañía de Jesús. 

El P. Due trabajó a las órdenes del P. Manuel María Sánchez-Navarro Neumann, 
uno de los pioneros más destacados de los estudios sismológicos. Disuelta la Compañía de 
Jesús en España por la Segunda República y despojada la Compañía del Observatorio de 
Cartuja2 salió de Granada y aprovechó estos años de dispersión para ampliar estudios en las 
Universidades de Sevilla y Madrid desde 1932 a 1935. Las indicaciones de sus superiores y 
las circunstancias especiales le impusieron un nuevo paréntesis en su dedicación total a la 
Geofísica y a la Astronomía. 

En el curso 1935-1936 fue nombrado Rector del Teologado de la provincia de 
Andalucía de la Compañía de Jesús. En aquellos momentos se estaba tratando de 
reorganizar a los padres y estudiantes. El Teologado se había establecido en Entre-os-Rios 
(Portugal) para que los estudiantes jesuitas españoles, que no podían seguir estudiando en 
España por la citada disolución, continuaran sus estudios y trabajos. En aquella casa se 
pusieron las bases, bajo el Rectorado del P. Due, para que, concluida la guerra civil 
española, fuera Granada la sede de la nueva Facultad de Teología. El Teologado se volvió a 
instalar en Granada en 1939 y en ese mismo año, con fecha de 3 de diciembre, se erigía la 
Facultad. Poco después, a finales de enero de 1940, se nombraba un nuevo Rector en la 
Facultad y el P. Due de esta forma se pudo dedicar casi plenamente a lo que el consideraba 
la actividad fundamental de su vida: el trabajo y la dirección del Observatorio de Cartuja. 

Vuelta la normalidad a nuestro país el P. Due fue designado de nuevo subdirector 
del Observatorio de Cartuja ya recuperado y devuelto por el Gobiemo3 a la Compañía, aquí 
de nuevo trabajó con el P. Sánchez-Navarro. Poco después, a la muerte del P. Sánchez
Navarro, su maestro y amigo, es nombrado Director del Observatorio, tanto en la Sección 
de Astronomía como en la de Geofísica. Al frente de este cargo perseveró veintiséis años, 
desde 1940 hasta 1966. Una penosa enfermedad (miastenia), que ya no le abandonó hasta 
su muerte, le obligaron a cesar en sus numerosos trabajos científicos. Hasta el último día 
conservó los rasgos fundamentales de su personalidad humana y religiosa. Los que lo 
trataron destacan su delicadeza, afabilidad, sencillez, deseo de evitar molestias a los demás, 
profunda y sencilla piedad, etc., algo que nos recuerda a su maestro el P. Sánchez-Navarro 
Neumann. 

Los que lo conocieron nos dicen que además de su preparación científica poseía 
una seria y sólida formación filosófica y teológica, especialmente destacaba en Teología 
Fundamental, en Hebreo y en cuestiones científicas relacionadas con la Filosofía. 

2 Por Decreto de Presidencia de Gobierno de 23 de Enero de 1932, y, puesto en ejecución el 2 de Febrero del 
mismo año. 
3 Por decreto de la Jefatura del Estado de 3 de Mayo de 1938, III Año Triunfal. 

2 



En una nota del expediente encontramos: "Ha fallecido en la paz del Señor en 
Granada (Cartuja) el P. Antonio Due Rojo, el día 7 de enero de 1975. Tenía 76 años de 
edad y 59 de Compañía. 

Además de la oración especial que hagan por él, todos los PP. ofrecerán una misa, 
y los que no son sacerdotes una misa, comunión y rosario, por el alma de dicho Padre 
difunto: P. Socio. El último aviso enviado fue el del P. Francisco Enciso". 

El periódico Ideal de Granada publicó dos esquelas tras su fallecimiento el 8 de 
enero de 1975 que dicen: 

"R. P. Antonio Due Rojo, S. J. ex director del Observatorio de Cartllj·a, ex Rector y 
Catedrático emérito de la facultad de Teología. Falleció en Granada el día de ayer, a los 
76 años de edad. El Rector y personal del Observatorio Universitario de Cartuja. Ruegan 
una oración por su eterno descanso y comunican que el funeral tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de la tarde, en la capilla de la Residencia de Profesores de la Compañía de Jesús, 
Polígono Universitario de Cartuja. Granada, 8 de enero de 1975". La otra esquela es igual 
y fue puesta por la Facultad de Teología. Apareció otra en el Diario Patria. 

Al día siguiente, jueves 9 de enero de 1975, el Ideal de Granada dedica una extensa 
nota donde se hace una reseña biográfica, pág. 12 del periódico. El título de la reseña es: El 
padre Dúe, S. J. fue el primer rector de la Facultad de Teología de Cartuja. Como director 
del Observatorio desarrolló una intensa labor científica durante más de un cuarto de siglo. 
La redacción nos dice que fue enterrado el día 8 cuando tenía 76 años, y, añade: "Durante 
los cinco últimos años una penosa enfermedad lo ha tenido separado de toda actividad 
exterior. Hasta entonces había desplegado una intensa labor, conocida de todos los 
granadinos, desde su puesto de director del Observatorio de Cartuja". El periódico YA de 
Madrid dedicó una pequeña nota el 9 de enero que titula: Fallece el padre Due, ex director 
del observatorio de La Cartuja. De esta nota destacamos lo que sigue: 

"El padre Due era una conocida personalidad científica en el orden de la 
sismología, y ha sido director durante veintiséis años del Observatorio Sismológico y 
Astronómico de Cartuja, hasta que en 1965, por imperativos de edad, cesó. Fue el primer 
rector de la facultad de Teología de Granada, de donde actualmente era profesor. 
Pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a numerosas sociedades 
internacionales de su especialidad. Su muerte ha sido muy sentida en Granada". 

El periódico granadino Patria dedicó otra reseña semejante a la de Ideal el 9 de 
enero pero sacó una nota necrológica el día 8 de enero que pasamos a extractar por lo que 
dice: Necrológica, ayer falleció el padre Due, S.J., durante veintiséis años fue director del 
Observatorio de Cartuja. 

En otra nota encontramos algunos datos sobre el P. Due, en la que expresa era un 
gran científico y profesor. Tuvo a su cargo durante muchos años el Observatorio de Cartuja 
(Granada), una vez recuperado al final de la guerra civil de 1936-1939. Escribió numerosas 
obras de divulgación científica, con valor también apologético. Tenía la carrera civil de 
Ciencias, licenciado en Física. Hombre de una delicadeza suma, y también sumamente 
paciente bien demostrada durante los muchos años que le duró la enfermedad progresiva de 

3 



miastenia4
• Se vio privado totalmente de su vigor muscular y supuso un brusco corte en su 

actividad. 

No fue obstáculo su permanente falta de salud para que, en los citados 26 años, 
realizara una amplia labor científica, principalmente en el terreno de la Geofísica y 
Astronomía. Así lo acredita la nota de sus publicaciones, más de un centenar en diversas 
publicaciones científicas, principalmente en el "Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural", "Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España", 
"Revista de Geofísica", "Euclides", "Urania", "Las Ciencias", "Razón y Fe", "Fomento 
Social", "Pensamiento", "Ibérica", etc. Entre su obra encontramos 6 libros de divulgación 
científica. Su intensa preocupación religiosa en conexión con el mundo científico, le 
impulsó a publicar su libro trabajado tal vez con el mayor cariño: Dios y la Ciencia, 1941. 

Estuvo muy conectado con el mundo científico extranjero y español, en éste, fue 
miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio Español de 
Educación y Ciencia. Intervino, por supuesto en otras Asociaciones científicas del 
extranjero, a cuyos congresos asistía con intervención personal. Todo ello aparte de su labor 
diaria en el Observatorio, sus clases en la Facultad de Teología de Granada y en la Facultad 
de Filosofía de Chamartín-Alcalá, actividades editoriales, etc. 

Publicó unos 600 trabajos y entre ellos varios libros. Se conservan encuadernados, 
en la Biblioteca de la Facultad de Teología de Granada, dieciocho volúmenes de tamaño 
medio, que contienen en total unos seiscientos trabajos, del género de comunicaciones para 
congresos científicos y entidades similares. Además se conservan también un grupo de 
monografías, bajo los siguientes títulos: 

- Dios y la Ciencia. 
- El poder de Dios y la Ciencia. 
- El hombre de Dios y la Ciencia. 
- La acción de Dios y la Ciencia. 

Son los números 3, 5, 11 y 12 de una colección de monografías publicadas con 
fines apologéticos por el Centro de Cultura Religiosa Superior. En la Biblioteca de 
Cuestiones Actuales se conocen los siguientes volúmenes: 

4 Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta los receptores de la unión neuromuscular y suele 
acompañarse de tumores tímicos. Se caracteriza por un agotamiento progresivo y rápido de la fuerza 
muscular durante esfuerzos repetidos y constantes (empeora con el ejercicio y mejora con el reposo) aunque a 
veces se observe una debilidad constante. 

Esta fatiga muscular afecta a los músculos del esqueleto, faciales, oculomotores, laríngeos, 
faríngeos y respiratorios, siendo esta última lesión la que puede ocasionar muy graves complicaciones. La 
evolución clínica es variable; hay remisiones y exacerbaciones espontáneas. 

El diagnóstico suele desprenderse de la historia clínica y la exploración física. Las pruebas 
complementarias ayudan a confirmarlo. 

El tratamiento no se atiene a ningún protocolo concreto. La modalidad será de acuerdo con los 
síntomas, los hábitos de vida y la respuesta terapéutica. Cuando hay un empeoramiento rápido de la función 
respiratoria y la deglución obliga a medidas de mantenimiento intensivas, y al tratamiento y corrección de las 
causas desencadenantes (infecciones y alteraciones de la función tiroidea). 

Las crisis miasténicas con insuficiencia respiratoria se observa en los pacientes con debilidad de la 
musculatura bulbar y respiratoria, aunque la función respiratoria hay que vigilarla en los pacientes con riesgo. 
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- Edades y tiempos en el Universo. 
- La frontera de nuestro mundo. 
- La Tierra agitada. 
- El mundo de los mares. 
- Infancia y juventud de la Cultura Humana. 
- Vida y muerte del Cosmos. 

Los volúmenes de las monografías son de tamaño medio y tienen unas dimensiones 
de 165 x 112 mm y un contenido medio entre 175 y 210 págs. La orientación que dio a sus 
escritos nos muestran un importante rasgo de su personalidad: su capacidad para imprimir a 
todas las actividades de su vida un profundo sentido religioso, apostólico y sacerdotal. 

En el diario Patria se dice: " .. a sus elevadas dotes de sacerdote ejemplar unimos su 
gran personalidad científica, no será necesario destacar la gran pérdida que para nuestra 
ciudad y para el mundo entero supone la desaparición del padre Due". Más adelante 
continua: "En el campo de la sismología era una auténtica autoridad que demostró en su 
prolongada dirección del Observatorio de Cartuja en donde quemó sus muchas horas de 
estudioso desde que llegó a Granada en el año 1939 hasta que cesó por imperativos de la 
edad, en 1965". El periódico da el pésame a sus familiares y añade que siempre colaboró 
cuando fue requerido para asesorarles en las parcelas del saber en las que era un consumado 
especialista, da el pésame a la Compañía de Jesús por haber perdido a uno de sus más 
preclaros componentes y finaliza diciendo: "Descanse en la paz de Dios el querido padre 
Due". 

El 2 de octubre de 1986 se redactó otra nota dirigida al R. P. Francisco de Borja 
Medina, S. J. (Roma), que dice: 

"Querido P. Borja: le envió adjunta copia de un corto informe que he tenido que 
realizar acerca del P. Due. La ficha que a su debido tiempo envié a V relativa a nuestro P. 
Due, era pobrecita y tal vez sirva para enriquecer las notas que le adjunto. 

Mañana D. m. es su onomástica. Ya procuraremos encomendarle al Señor. Afmo 
en Cto. Francisco Delgado". Otra similar se destina al P. Francisco Mondejar, S. J. 

Otras noticias sobre su vida. 

En 1942 publica la Crónica de la Segunda Reunión de Estudios Geográficos, 
celebrada en Granada, en la Revista Razón y Fe. Pronunció una conferencia sobre El clima 
en Granada, que había presentado en dicha Reunión, que había entregado para la revista 
Estudios Geográficos del Instituto Juan Sebastián Elcano. Impartió una nueva conferencia 
sobre la labor científica del P. José A. Pérez del Pulgar. Dictó un curso de conferencias 
dogmático-científicas en el Centro de Cultura Religiosa Superior de Granada, sobre El 
Hombre ante Dios y la Ciencia, y otras dos conferencias sobre el Observatorio de Cartuja a 
140 maestros con ocasión de las oposiciones al Cuerpo del Magisterio Nacional Primario, 
celebradas en Granada en ese mismo año. También sabemos que impartió otra conferencia 
en la 11 Asamblea sismológica de Alicante, otra en la Sección granadina de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural y, por último, otra sobre La Astronomía y la religión 
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en el Colegio residencia de la Compañía de Jesús en Jerez de la Frontera. 

Durante 1943 volvió a impartir el curso sobre El Hombre y la Ciencia en el Centro 
de Cultura Religiosa Superior durante Enero y Febrero, que hicieron un total de 12 
conferencias. El 25 de enero imparte otra sobre El problema del registro galvanométrico en 
la Real Sociedad de Física y Química. El 7 de marzo dio una conferencia en el Seminario 
de Córdoba sobre Santo Tomás y la ciencia astronómica. En la Facultad de Teología 
imparte otra sobre La Santa Sede y la reforma novísima del Calendario el 28 de Marzo. En 
la Sección de Granada de la Real Sociedad Española de Historia Natural el 1 de junio 
expresa una comunicación sobre La sismicidad de España en 1941. 

Durante el mismo año imparte otras conferencias, una el 12 de marzo en el Colegio 
de Médicos de Cádiz, con ocasión del homenaje al P. Sánchez-Navarro Neumann, S.J., 
médico antes de entrar en la Compañía de Jesús, y luego Director del Observatorio durante 
30 años. Otras dos en la Hermandad de San Cosme y San Damián, de Jerez de la Frontera, a 
médicos y farmacéuticos, sobre Moral profesional, el 1 y 2 de Mayo. En el Colegio San 
Luis Gonzaga, del Puerto de Santa María, otra sobre La Astronomía moderna. Otra sobre 
Astronomía en el Centro de Cultura Religiosa Superior de Granada con ocasión del 
centenario de Newton. En el Ideal Cinema de Atarfe da tres conferencias de vulgarización 
científica sobre Astronomía y Geofísica del 4 al 6 de Mayo. A través de Radio Jerez dicta 6 
conferencias sobre las relaciones del hombre con Dios. 

En 1944 asiste al XVIII Congreso de la Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias celebrado en Córdoba en Octubre5

• Disertó sobre Las teorías sismogénicas en 
España durante los últimos siglos, en ella analiza las teorías que se desarrollan a partir del 
terremoto de Lisboa de 1 de Noviembre de 1755, cuyos efectos se dejaron sentir en 
Portugal, España y el norte de África. Entre las conferencias de este año nos encontramos 7 
impartidas en el Centro de Cultura Religiosa Superior en el curso 1943-1944 sobre El 
gobierno de Dios en el mundo, en las que se trató sobre las relaciones de los fenómenos 
naturales con la Providencia. En este mismo centro la sesión final trató sobre La 
Astronomía y la Religión, que estuvo ilustrada con proyecciones. En la Facultad de 
Teología realizó una conferencia sobre Los métodos de la investigación Científica. En la 
sección granadina de la Real Sociedad Española de Historia Natural sobre Los movimientos 
sísmicos en España durante el año 1942. En la sección de la Real Sociedad Española de 
Física y Química sobre Influjo real y ficticio de la Luna en la dinámica atmosférica. En la 
Agrupación Álvarez Quintero, de Granada, una conferencia sobre El influjo del Sol en la 
Tierra. Por último, en la Universidad de Sevilla dio otra conferencia sobre Progresos de la 
Astronomía y Geofísica. 

En 1945 volvió a dictar en el Centro de Cultura Religiosa Superior otro curso sobre 
Los fenómenos luminosos naturales y las apariciones sobrenaturales, en dos conferencias. 
En el Observatorio de Cartuja da una conferencia sobre Meteorología a los alumnos de la 
Cátedra de Higiene de la Universidad de Granada. En Sevilla da una conferencia sobre La 
responsabilidad humana y la ciencia heterodoxa. 

5 Reseña publicada en la Revista de Geofísica, Año III, núm. 12, Octubre-Diciembre, 1944, pp. 677-685. 
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En estos momentos, en uno de sus informes y tras enumerar todos los trabajos que 
realiza el Observatorio, nos dice que tiene que hacer frente a las consultas frecuentes, 
conferencias científicas y la participación en Congresos y Asambleas científicas y que había 
tenido que negarse a dar muchas conferencias porque tenía que dejar sus clases. 

En 1946 dictó un ciclo de conferencias en el Centro de Cultura Religiosa Superior 
de Granada del 3 de febrero al 1 O de marzo sobre la Palabra de Dios y la Ciencia, que 
hacen un total de nueve conferencias. Otro ciclo de conferencias en el Colegio de 
Miraflores del Palo (Málaga), sobre Los problemas de la Astronomía moderna. Este año 
sabemos que su salud estaba mermada pero tiene que llevar casi solo los trabajos del 
Observatorio y sus clases en el Colegio Máximo. Se plantea en la Compañía que tuviera un 
ayudante para que incluso le sustituyera en el Observatorio. 

En 1947 asistió al Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, celebrado en San Sebastián en el mes de abril, donde presentó dos trabajos. En la 
Universidad de Granada impartió una conferencia el 1 de Mayo sobre El estudio de los 
microsismos y sus aplicaciones prácticas, en la sección de la Real Sociedad Española de 
Física y Química. En la de Historia Natural aportó dos comunicaciones en las sesiones del 
14 de junio y 23 de octubre. 

El 18 de Diciembre de 1948 el propio P. Due nos informa que había asistido en 
Madrid a la Reunión de la Real Sociedad Española de Física y Química. También 
pronunció una conferencia en la Universidad de Granada en la Sección Provincial de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, que trataba sobre El estado actual de la 
Astronomía y la Geofísica en los Estados Unidos. Además dictó otras 5 conferencias sobre 
temas científicos de vulgarización en la Facultad de Teología y en el Seminario Mayor de 
Granada. 

Entre sus actividades destaca el viaje realizado en este año a los Estados Unidos, 
para asistir a los Congresos de Geofisica de Washington y Cleveland. A finales del año se 
termina de instalar el geoteTillógrafo para tres profundidades: 25, 50 y 100 cms. 

Lo más interesante de esta anualidad fue el viaje científico a los Estados Unidos 
desde Abril a Noviembre. El viaje se realizó a propuesta del Patronato "Alfonso el Sabio" 
del C.S.l.C. con la concesión de una ayuda por parte de la Junta de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. El fin del viaje era recoger información práctica sobre 
métodos y medios de investigación en Astronomía y Geofisica, recorriendo observatorios, 
instituciones científicas, fábricas de aparatos, etc., estrechando relaciones e intercambios. 
Nos dice el P. Due que antes de emprender el viaje hizo gestiones y en todos los lugares fue 
bien acogido, fue admitido como miembro de la American Geophysical Union de la 
Sociedad Sismológica Americana y como "Visiting research fellow" del Instituto 
Tecnológico de California. Visita los observatorios de Monte Wilson y Monte Palomar, 
tomó interesantes notas en los observatorios y en bibliotecas, y se consiguieron muchos 
intercambios y donaciones de libros. 

La mayor parte del tiempo, seis meses, estuvo en la Universidad de Georgetown, 
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en Washington. Aprovechó los días en las bibliotecas, oficinas, talleres, etc., pues estuvo en 
el Observatorio Naval, Aeropuerto del Weather Bureau, Observatorio Astrofísico de la 
Smithsonian Institution, Oficinas de la United States Coast and Geodesic Survey, las del 
Geological Survey y la Carnegie Institution, Biblioteca del Congreso, sobre todo en el 
Pabellón Jefferson, donde se encuentran las publicaciones de los diez últimos años. En la 
U.S.C.G.S. recibió el encargo de negociar con España la emisión de telegramas cifrados 
para determinar los epicentros sísmicos en la Oficina Central de Washington. 

A finales de Abril asistió al XXIX Congreso de la American Geophysical Union, 
donde conoció a eminentes hombres de ciencia, lo que le facilitó el resto del viaje. Estuvo 
en Boston casi un mes, obtuvo importantes datos en Harvard y en su Observatorio, en el 
Instituto de Tecnología de Massachussetts, Observatorio Geofísico de W eston. También 
visitó Cambrigde. En Cleveland asistió a la Reunión Anual de la Seismological Society of 
America. En Saint Louis, Missouri, estuvo en el Instituto de Tecnología Geofisica, en los 
talleres de construcción de sismógrafos Sprengenether y en la estación de Florissant. Visitó 
Los Ángeles. 

Otro mes estuvo en el Laboratorio Sismológico de Pasadena, California, con su 
Director, Dr. Beno Gutenberg, cuyo trabajo lo ha llevado a ser el observatorio más 
completo del mundo. Visitó la fabrica VEMCO donde se construye el modelo de 
sismógrafo Benioff, le acompañó en la visita el propio Dr. Benioff. Desde allí fue a los 
Observatorios de Monte Wilson y Monte Palomar, muy interesante para los fines prácticos 
del viaje, pero las gigantescas instalaciones no tenían aplicación posible en España. 

Estuvo 15 días en San Francisco donde visitó el Pabellón Astrofisico de la 
Universidad de California y la Biblioteca de la Universidad de San Francisco. Unos días en 
Chicago donde estuvo en la John Crerar Library en su sección de Ciencias. De allí se 
trasladó a Nueva York, a la Universidad de Fordham, donde estuvo con el Dr. Víctor Hess, 
descubridor de los rayos cósmicos. Por último, otras dos semanas en Baltimore, en la 
sección de Ciencias de la Biblioteca Enoch Pratt y una visita a la fabrica de aparatos de 
Meteorología The Instrument Corporation. 

Durante 1949 se construyó un gran péndulo bifilar, modelo Cartuja, de 4.500 kgs. 
de masa, aprovechando parte del material del antiguo Berchmans invertido. En la 
Universidad, sección provincial de la Real Sociedad Española de Historia Natural, presentó 
un trabajo el 24 de abril sobre los movimientos sísmicos de 194 7, varias notas y 
comunicaciones y en especial participó en la Semana Pedagógica celebrada en la Escuela 
Normal de Maestros de Granada con el tema: Astronomía y Geofísica modernas, el 16 de 
mayo. 

En 1950 asistió a la Reunión bianual de la Real Sociedad Española de Física y 
Química en Zaragoza, dio una conferencia en el Facultad de Teología y, además, fue 
invitado por la Alta Comisaría de España en Marruecos para dar una conferencia en Tetuán 
sobre La Física cósmica en la primera mitad del siglo XX, ésta se dio en el Salón de Actos 
de la Biblioteca, sito en la actual Avenida de Mohamed V, que actualmente se encuentra en 
restauración. 
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En 1952 se celebró el Cincuentenario del Observatorio y se prepararon varios 
trabajos. Dictó varias conferencias en la Facultad de Teología, participó en el Congreso de 
la Sociedad Sismológica Americana, celebrado en Ottawa (Canadá), en el Congreso de la 
Asociación Españ.ola para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Málaga. Invitado por el 
C.S.l.C., actuó como delegado de España a la Semana de Estudios sobre el problema de los 
microsismos, celebrada en Roma, en la Ciudad del Vaticano, del 19 al 26 de Noviembre. En 
la Universidad de Granada da una conferencia sobre Los estados físicos en el interior de la 
Tierra". También, y en representación del C.S.I.C., participó en el 1 Congreso Internacional 
de la Comisión Sismológica Europea, bajo los auspicios de la Asociación Internacional de 
Sismología y Física del Interior de la Tierra y de la UNESCO, en Stuttgart6, del 22 al 27 de 
Septiembre. 

En 1953 dicto dos conferencias en la Universidad de Granada y un curso sobre 
Cuestiones Científicas en la Facultad de Filosofia de la Compañía de Jesús. Además estuvo 
en el Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias celebrado en Oviedo. 

En 1954 impartió varios cursos de cuestiones científicas relacionadas con la 
Filosofia en la Facultad Filosófica de la Compañía de Jesús en Madrid. Durante 1952 a 
1954 visitaron el Observatorio los Prof. M. Joucey, Spring, Mobile, Alabama, de U.S.A., 
Dr. Dean S. Carder, de la U. S. Coast and Geology Survey, de Washington, D.C., de 
U.S.A., Prof. Gervais Doumeige, de la Faculté Coll. Engien, de Bélgica, y F. Baldet, Astron 
Titulaire de l'Observatoire París-Meudon. 

En 1955 entre los trabajos especiales sabemos que impartió Tres cursos de 
cuestiones científicas en la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús en Alcalá de 
Henares. Las que vuelve a repetir en 1956. 

En 1958 asiste al Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias 
celebrado en Madrid en noviembre. Participó en las Conversaciones de Pensamiento de 
Alcalá de Henares en enero y en la misma Facultad de Filosofia explicó tres cursos sobre 
cuestiones científicas, de Octubre a Noviembre. 

Durante 1959 en las conferencias y cursillos destacan Evolución cósmica en la 
Facultad de Teología en Granada el 15 de Febrero, otras dos conferencias en Ceuta, una en 
el Instituto de Segunda Enseñanza sobre Visión actual del Universo, la otra en el Centro 
Cultural Militar sobre Satélites artificiales el 15 de abril. Otra en la Sociedad Algecireña de 
Fomento, sobre Perspectivas astronómicas, Algeciras, 17 de abril. 

6 En los locales de la Technische Hochschule. Se presentaron y discutieron las comunicaciones de los 
representantes de 14 paises europeos. De España se presentaron: La sismicidad de la Península Ibérica, por J. 
Bonelli (Madrid) y La sismicidad del Sudeste de España, por A. Due (Granada). La mayor parte de los 
trabajos se refirieron al estudio de la sismicidad en Europa. El acuerdo básico de la Asamblea fue recomendar 
a cada uno de los países la confección de catálogos y mapas sísmicos donde figuren los epicentros 
(especificando la precisión con que se han determinado sus coordenadas geográficas), profundidad focal, 
intensidad máxima, radio macrosísmico y correspondencia entre los datos macrosísmicos y las magnitudes. 

El criterio con el que se debían disponer los datos sísmicos, especialmente en los mapas, fue muy 
discutido; de tal manera que hubo la propuesta de hacer dos distintos, o al menos indicar en uno mismo dos 
clases de intensidad de los terremotos: la que se manifiesta por los daños producidos -cuyo interés se centra 
en la construcción [arquitectos, ingenieros]-, y la magnitud y frecuencia -de gran interés a los sismólogos-. 
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En 1960 participa en el Congreso Internacional de la Asociación Luso-Espafiola 
para el Progreso de las Ciencias celebrado en Sevilla del 23 al 26 de Noviembre. Dictó el 
Discurso inaugural del curso 1960-1961 de la Facultad Teológica de Granada con el tema 
La evolución integral y el dogma de la Providencia. En el Seminario Mayor de San 
Torcuato, de la Diócesis de Guadix, da una conferencia sobre Los problemas físicos y 
filosóficos de la astronáutica. 

En 1961 dicta una conferencia en la Universidad de Granada sobre Actitud del 
hombre ante la vida y muerte del Cosmos. Asistió al Pleno de la División de Ciencias del 
C.S.I.C, en noviembre. 

En 1962 participó en el Congreso de Ingeniería Sísmica, celebrado en Madrid del 5 
al 7 de diciembre. Fue nombrado por el Excmo Sr. Ministro de Educación Nacional 
representante en la Comisión Interministerial para los temas sísmicos, participó en dos 
reuniones del Instituto Geográfico celebradas el 5 de noviembre y el 3 de diciembre. 
Recibió una visita de los representantes de la UNESCO y expuso ante ellos las condiciones 
de sismicidad de la región granadina. 

El 20 de noviembre de 1964 justifica una subvención de 80.000 pts ante el 
Presidente de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del C.S.I.C .. 
No contamos con otras informaciones de interés hasta que en 1965 fue sustituido por 
motivos de salud y de edad por el subdirector P. Teodoro Vives Soteras, S. J. 

Relaciones del Observatorio de Cartuja con otras entidades. 

Desde los afios en que dirigió el Observatorio el P. Manuel Mª Sánchez-Navarro 
Neuman hasta que se jubiló el P. Due Rojo hemos sacado la relación de las entidades 
científicas extranjeras con las que se mantiene intercambio y relación epistolar, amen de 
visitas de investigación. Con todas ellas mantuvo el P. Due una importante corresponden
cia, cuyo contenido nos hubiera aportado interesantes datos sobre su vida y obra. En sus 
escritos se enumeran las siguientes: 

1.-Apia Observatory. Apia. Western Samoa. Oceanía. 
2.- Service Météorologique Oree. Odos Tsopsig, 28. Athenes. Grecia. 
3.- lnstitut Seismologique a Tasmaidan. Beograd. Yugoslavia. 
4.- Observatoire National de Besancon (Dubs). Francia. 
5.- Observatoire d' Arger. Bouzareah. Algerie. Marruecos Francés. 
6.- University of Queensland Seismological Station. St. Lucía. Prisbane. Australia. 
7.- Museo Argentino de Ciencias Naturales e Instituto Nacional de Investigación de 
Ciencias Naturales. Avda Angel Gallardo, 470. Buenos Aires. Argentina. 
8.- Harvard College Observatory. Harvard University, Cambridge, U.S.A. (Mass.). 
9.- Osservatorio Astronomico. Capodimonte. Napoli. Italia. 
10.- Specola Vaticana. Castel Gandolfo. Roma. Italia. 
11.- Magnetic Observatory. Christchurch. Nueva Zelanda. 
12.- Observatorio Astronomico da Universidade. Coimbra. Portugal. 
13.- Instituto Geofisico da Universidade. Coimbra. Portugal. 

10 



14.- Observatorio Astronómico de Córdoba. Argentina. 
15.- Royal Magnetical Meteorological Observatory. Djakarta. Indonesia. 
16.- Meteorological Service. 44, Upper O'Connell Street. Dublín. Irlanda. 
17.- Osservatorio Ximeniano. Firenze. Italia. 
18.- Fraunhofer lnstitut. (17 b) Freiburg i. Br. Schauinsland. Alemania. 
19.- Deutsche Hidrographische Institut. (24 a). Hamburg, 11. Seewartenstrasse, 9. 
Alemania. 
20.- Royal Greenwich Observatory. Herstmonceux Castle. Hailsham, Sussex. Inglaterra. 
21.- Observatoire de Kandilli. Cengelkoy-Istanbul. Turquía. 
22.- Kew Observatory. Richmond, Survey. Inglaterra. 
23.- Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. La Plata. Argentina. 
24.- Museu e Laboratorio Mineralogico e Geologico da Universidade. R. da Escota 
Politécnica. Lisboa. Portugal. 
25.- Servicio Meteorologico Nacional. Largo de Santa Isabel. Lisboa. Portugal. 
26.- Instituto Geofisico do Infante D. Luis. R. da Escola Politécnica. Lisboa. Portugal. 
27.- Meteorological Office. Air Ministry. London. Inglaterra. 
28.- Royal Astronomical Society. Burlington Arcade. London. Inglaterra. 
29.- University of California at Los Angeles. California, U.S.A. 405, Hilgard Ave. L. A. 24. 
30.- Observatoire Cantonal de Neuchatel. Suiza. 
31.- Dominion Observatory. Ottawa. Canadá. 
32.- Observatoire de Paris. Francia. 
33.- Bureau International de l'Heure. 61, Av. de l'Observatoire. Paris (XIV). Francia. 
34.- California Institute ofTechnology. Pasadena. California, U.S.A. 
35.- Observatorio Astronomico di Monte Mario. Roma. Italia. 
36.- Observatorio de Física Cósmica. San Miguel. F.C.P. Argentina. 
37.- Institute of Technology. 3621 Olive Street. St. Louis 8. Missouri, U.S.A. 
38.- Rikets Allmanna Kartverk. Stockholm 8. Suecia. 
39.- Observatorium. Stockholm. Suecia. 
40.- Institut de Physique du Globe. 38, Boulevard d' Anvers. Strasbourg. Francia. 
41.- Observatoire de Tananarive. Madagascar. 
42.-Tokio Astronnomical Observatory. University ofTokio. Mitaka. Tokio. Japón. 
43.- Japan Academy. Ueno Park. Tokio. Japón. 
44.- Observatoire de Toulouse. Francia. 
45.- Istituto Talassografico. Viale Romolo Gessi, 2. Trieste. 
46.- Osservatorio Geofisico. Trieste (116). 
47.-The Dunsink Observatory. Co. Dublin. Irlanda. 
48.- Astronomical Observatory. University ofTurku. Finlandia. 
49.- Flower Observatory. Upper Darby, Penn. U.S.A. Philadelphia 4. 
50.- Observatoire Metéorologique de l'Université. Uppsala. Suecia. 
51.- Observatorio Meteorologico da Serrado Pilar. Vita Nova de Gaia. Portugal. 
52.- Instituto Geofisico da Universidade do Porto. Portugal. 
53.- Geological Survey. Department ofthe Interior. Washington, D.C., U.S.A. 
54.- Naval Observatory. Washington D.C., U.S.A. 
55.- United States Coast and Geodetic Survey. Department of Commerce. Washington 
D.C., U.S.A. 
56.- Westher Bureau. Department ofCommerce. Washington D.C., U.S.A. 
57 .- Eidgenossische Sternwarte. Zürich. Suiza. 
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58.- Sweizerischer Erdbebensdienst. Zürich. Suiza. Gloriastrasse, 35. 
59.- Ole Romer Observatory. Aarus. Dinamarca. 
60.- American Association of Variable Stars Observers. Harvard College. Cambridge, 
Mass., U.S.A. 
61.- Observatoire de Geneve. Suiza. 
62.- Servicio da Marihna. Goa. India Portuguesa. 
63.- Lick Observatory. Mount Hamilton. California, U.S.A. 
64.- Poznam University Observatory. Poznam. Polonia. 
65.- Perking Observatory. Ohio Wesleyan University. Delaware. Ohio, U.S.A. 
66.- University of Pittburg. Penn., U.S.A. 
67.- Observatorio Nacional de Tucubaya. Méjico. 
68.- Wiener Sternwarte. Wien. Austria. 
69.- Yale UniversityAstronomical Observatory. New Haven, 11- Conn., U.S.A. 
70.- Instituto de Geofísica de la Universidad de México. Puente de Alvarado, 71. México, 
3,D.F. 
71.- Observatorio Meteorologico Nacional de San Salvador. El Salvador. San Salvador. 
72.- Service Méteorologique d' Ankara. Turquía. 
73.- California University. Berkeley 4. California, U.S.A. 
74.- Academie Royal des Pays Bas. De Bilt. Holanda. 
75.- Institut Méteorologique des Pays Bas. de Bilt. Holanda. 
76.- Service Séismologique et Gravimetrique de l'Observatoire Royal. Uccle. Bruxelles. 
Bélgica. 
77.- Dominion Observatory. Wellington. Nueva Zelanda. 
78.- Central Meteorological Observatory. Tokio. Japón. 
79.- Revista de Ciencias. Apartado 2974. Lima. Perú. 
80.- Meteorologiches Amt fur Nordwesrdeustchaland. Postfach 50. Bad Kissingen. 
Alemania. 
81.- Colegio de Ingenieros de Venezuela. Caracas. Venezuela. 
82.- Observatoire National de Geneve. Suiza. 
83.- Deutsher Wetterdienst. Bernard Notht Strasse, 76. Hamburgo. Alemania. 
84.- Crakow Observatory. SW. Tomasza, 30. Krakow. Polonia. 
85.- Osservatorio Astronomico de Brera-Merate. Via Brera, 28. Milano. Italia. 
86.- Det Norske Institutt for Kosmik Fisik. Bergen. Noruega. 
87.- Royal Academy of Sciences. University ofUppsala. Suecia. 
88.- Seismological Society of America, Eastern Section. U.S.C.G.S., Department of 
Commerce. Washington D.C., U.S.A. 
89.- Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Hohe Warte, 38. Wien XIX, 117. 
Austria. 
90.- Air Ministry. Headstone Drive. Harrow Middlesex. Inglaterra. 
91.- Observatoire de Ksara. Par Zahlé. República del Líbano. 
92.- Servicio Meteorologico da Marinha. Lisboa. Portugal. 
93.- Munt Wilson and Palomar Observatories. 813, Santa Barbara Str. Pasadena 4. 
California, U.S.A. 
94.- Institut Séismologique. Observatoire National. Athenes. Grecia. 
95.- Geofisiske lnstitut. Universiteten i Bergen. Noruega. 
96.- Det Magnetiske Byra. Universitatem i Bergen. Noruega. 
97.- Observatoire astronomique de l'Université. Al Ujazfowkie, 4. Warzaswa. Polonia. 
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98.- Instituto Geofísico de los Andes Colombianos. Colegio de San Bartolomé., Apartado 
270. Bogotá. Colombia. 
99.- Geodetis Institut. Copenhagen. Dinamarca. 
100.- Solar Physics Observatory. Cambridge University. Inglaterra. 
101.- Observatorio Meteorologico Cajigal. Caracas. Venezuela. 
102.- Leander McCormick Observatory. University of Virginia. Charlottesville, Iirginia, 
U.S.A. 
103.- Institud d' Astrophysique. Cointe Sclessin. Bélgica. 
104.- Seismological Station. Rathfarnham Castle. Dublín. Irlanda. 
105.- Georgetown University Seismological Station. Washington 7, D.C., U.S.A. 
106.- Seisminen Serna Fysiikan Laites. Siltavuerenpenger, 20. Helsinki. Finlandia. 
107.- Landessterwarte. Heidelberg Konisgsstuhl. Alemania. 
108.- Astronomisches Recheninstitut. Seminarienhaus. Augustinerstr, 15, Apart. 191. 
Heidelberg (17 a). Alemania. 
109.- Solar Physics Observatory. Kodaicanal. South. India. 
110.- Observatorio de San Calixto. La Paz. Bolivia. 
111.- Observatorio Astronomico da Tapada. Lisboa. Portugal. 
112.- Astronomical Observatory. University ofMichigan. Michigan, U.S.A. 
113.- Osservatorio di Fisica Terrestre. Seminario di Milano. Italia. 
114.- Sociedad Astronomica de México. Jardín Castilla. Colonia Alamos. México, D.F. 
115.- Istituto Geofisico e Geodetico della Universitá de Messina. Messina. Italia. 
116.- Institut Gebhard-Severine. 5 Fauburg de l'Hopital. Neuchatel. Suiza. 
117.- Lamont Geological Observatory. Columbia University. Torrey Cliff. Palissades. N. 
Y.,U.S.A. 
118.- Seismological Laboratory. 220 North San Rafael Avenue. Passadena 2, California, 
U.S.A. 
119.- lnstitut für Geophysik in Prag. Checoslovaquia. 
120.- Observatoire National. Bedecska, 6 IV p. Praha. Checoslovaquia. 
121.- Facultad de Filos., Ciencias y Letras "Manee! de Nóbrege". Rua do Principe, 526. 
Recife Pernambuco. Brasil. 
122.- Observatoire de Boucarest. Rumania. 
123.- Riverwiew College Observatory. Riverwiew N. S. W. Australia. 
124.- Municipalidad de Santafé. Argentina. 
125.- Oficina Meteorologica de Chile. Casilla 717. Santiago. Chile. 
126.-Asociación Astronomica argentina de Amigos de la Astronomia. Patricias Argentinas, 
550. Parque Centenario. Buenos Aires. Argentina. 
127.- Institut de Physique du Globe et Méteorologie Cherifien. Rue de Foucault, 2. 
Casablanca. Marruecos Francés. 
128.- Royal Swed. Academy of Sciences. Stockholm 50. Suecia. 
129.- Commitee on experimental Geology and Geophysics. Geological Museum. 
Cambridge, 38. Mass. U.S.A. 
130.- Soumalien Tiedeakademia. Snellmanink, 9-11. Helsinki. Finlandia. 
131.- Turun Yliopiston Tahtotorni. Turku, Suomi. Ylipisto. Finlandia. 
132.- Institut fur Meteorologie und Geophysik der Universitat. Innsbruck. Austria. 
133.- Europa Publications Ltd. 53, Bloomsbury Str. London W.C. 1. Inglaterra. 
134.- Science Museum. South Kensington. London S. W. 7. Inglaterra. 
135.- Endeavour (Revista de Ciencias). Imperial Chemical Industries. Novel Hose. 
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Buckingham Gate. London S. W. Inglaterra. 
136.- Junta Nacional de Meteorologia. Casilla 64. Montevideo. Uruguay. 
137.- David Dunlap Observatory. Richmond Hill. Ontario. Canadá. 
138.- Istituto Nazionale di Geofísica. Citá Univesitaria. Roma. Italia. 
139.- Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Stockholm, 12. Suecia. 
140.- Royal Astronomical Society ofCanada. 3, Willcocksstreet. 
141.- Meteorologiska Institutionem vid Kong! Universitat. Uppsala. Suecia. 
142.- Hispanic Exchange Project and Cift Division. Library Congress. Washington 25, 
D.C., U.S.A. 
143.- Universitatsstemwarte. Türkenschanzstrasse, 17. Wien XVIII. Austria. 
144.- Würtenberg. Erdbebendierst. Richard Wagner Strasse, 15. Stuttgart, O. Alemania. 
145.- Instituto de Geología. Universidad Nacional de México. México, D.F. 
146.- Universidad de Santo Domingo. Ciudad Trujillo. República Dominicana. 
147.- Intemational Astronomical Union. Eidgenosischer Stemwarte. Zürich. Suiza. 
148.-Astronomical Society ofJapan. Tokio Astronomical Observatory. Tokio. Japón. 
149.-lnstitut Méteorologique Central. Rue Dragan Tzankoff, 4. Sofia. Bulgaria. 
150.- Centre National de la Recherche Scientifique. 18, Rue Pierre Curie. Paris V. Francia. 
151.- Norke Videnscapen Akademy i Oslo. Noruega. 
152.- Institut d' Astronomie, Geodesie et Physique du Globe. Université de Liege. Belgica. 
153.- University of Pennsylvania. Philadelphia. Penn., U.S.A. 
154.- Meteorologiske Institutionen. Uppsala. Suecia. 
155.-American Geophysical Union. 1530 P Str. NW. Washington 5, D.C., U.S.A. 

Actividad científica del R.P. Antonio Due Rojo S. J. 

l.- Libros: 

Dios y la Ciencia, conferencias dogmático-científicas pronunciadas en el Centro de 
Cultura Religiosa Superior de Granada. Escelicer. Cádiz. 1941. 232 págs. 

El poder de Dios y la ciencia. Escelicer, S.L. Cádiz. 1942. 224 págs. 

Dios y la Ciencia. Conferencias dogmático-científicas. Escelicer, S.L. Cádiz. 1942-2ª ed. 

El hombre ante Dios y la Ciencia. Escelicer, S.L. Cádiz. 1944. 

La Acción de Dios y la Ciencia. Escelicer, S.L. Cádiz. 1945. 

El Mundo de los Mares. Editorial Razón y Fe. Madrid. 1962. 190 págs. 

Deus a luz da ciencia. Edi~oes Asa. Oporto. 1962. 174 págs. 

2.-Artículos: 

1931 

"Datos sísmicos trimestrales de España". Ibérica. Suplemento 1931. 1931. 
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1939 

"Las oscilaciones barométricas de corto período". Boletín mensual del Observatorio de 
Cartuja. Enero-Marzo 1939. 1939. 

"Un gran sismólogo español". Boletín mensual del Observatorio de Cartuja. Abril-Junio 
1939. 1939. 

"El hormanemógrafo HURTADO". Boletín mensual del Observatorio de Cartuja. Julio
Septiembre 1939. 1939. 

1940 

"La labor científica del P. M. M. Sánchez Navarro, S.I.". Boletín mensual del 
Observatorio de Cartuja. Enero-Septiembre 1940. 

1942 

"Una forma poco frecuente de halo solar". Revista de Geofísica. Año I, Nº 3. 1942. 276-
277 /Vol. l. 

"Observaciones climatológicas y terremotos registrados en un radio de 100 Kms de 
Granada". Anuario Estadístico de Granada. 1942. 

"El observatorio de Cartuja". Guía de Granada. 1942. 

"Contribución al estudio del clima de Granada". Estudios Geográficos. Septiembre 1942. 
1942. 143-152. 

"El tercer centenario de la muerte de Galileo". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de 
cultura. 1942. 284-287 /T. 122. 

"Crónica de la Segunda Reunión de Estudios Geográficos en Granada". Razón y Fe. 
Revista hispanoamericana de cultura. Diciembre 1942. 1942. 520-522. 

"La sismología, ciencia práctica moderna". Euclides, revista matemática. Nº 19. 1942. 
294-296 / T. 11. 

"El clima de Granada". Estudios Geográficos. 1942. 

1943 

"Una solución práctica al problema del registro galvanométrico". Anales de Física y 
Química. 1943. 5-9 /T. XXXIX. 

"El tercer centenario del nacimiento de Isaac Newton". Razón y Fe. Revista 
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hispanoamericana de cultura. Enero 1943. 1943. 66-73 . 

"Los jesuitas españoles y las ciencias astronómicas y geofísicas". Euclides, revista 
matemática. Nº 23. 1943. 74-77 / T.III. 

1944 

"Un curioso documento meteorológico del siglo XIX". Revista de Geofisica. Nº 8. 1944. 
422-427 /Vol. II. 

"Tempestades microsísmicas registradas en Granada del 10-17 de febrero de 1944". 
Revista de Geofisica. Nº 10. 1944. 300-303 /Vol. III. 

"Ondas barométricas anormales de período corto". Revista de Geofisica. Nº 11. 1944. 
455-465 /Vol. III. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1942". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1944. 425-431 /T. XLII. 

"Los terremotos: su predicción". Letras. Nº 80. 1944. 30-33 /Vol. VIII. 

"El clima de la provincia de Granada". Anuario Estadístico de Granada. 1944. 

"El cielo desde Granada o una noche en el Observatorio de Cartuja". E.SO. Número 
extraordinario. 1944. 

"Influjo real y ficticio de la luna en la dinámica atmosférica". Arbor. Nº 3. 1944. 439-44 7 
/ T.I. 

"En el cuarto centenario de la muerte de Nicolás Copémico". Euclides, revista 
matemática. Nº 35. 1944. 51-54 / T.IV. 

1945 

"Los elementos en la muerte y resurrección de Jesucristo". E.SO. Número extraordinario. 
1945. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1943". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1945. 631-638 /T. XLII. 

"Las teorías sismogénicas en España en los últimos siglos". Las Ciencias: Asociación 
Española Progreso de las Ciencias. Año X, Nº 2. 1945. 283-294 /Vol. X. 

"Métodos de investigación científica". Euclides, revista matemática. Nº 53-54. 1945. 
386-389 /Vol. V. 

"La agitación microsísmica de período medio en Granada". Revista de Geofisica. 1945. 
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87-98 /Vol. IV. 

"La teoría de emigración de epicentros". Revista de Geofísica. 1945. 473-479 /Vol. IV. 

"Actividad del Observatorio de Cartuja en 1944". Revista de Geofísica. 1945. 136-138 I 
Vol. IV. 

"La IV Reunión de la Real Sociedad Española de Física y Química en San Sebastián". 
Revista de Geofísica. 1945. 550-554 /Vol. IV. 

"El registro instrumental de los cambios de régimen atmosférico". Anales de Física y 
Química. Nº 399. 1945. 901-909 /Vol. XLI. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1943 ". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1945. 631-638 /T. XLII. 

"Las teorías sismogénicas en España en los últimos siglos". Las Ciencias: Asociación 
Española Progreso de las Ciencias. Año X, Nº 2. 1945. 283-294 /Vol. X. 

"Métodos de investigación científica". Euclides, revista matemática. Nº 53-54. 1945. 
386-389 /Vol. V. 

"La agitación microsísmica de período medio en Granada". Revista de Geofísica. 1945. 
87-98 /Vol. IV. 

"La teoría de emigración de epicentros". Revista de Geofísica. 1945. 473-479 /Vol. IV. 

"Actividad del Observatorio de Cartuja en 1944". Revista de Geofísica. 1945. 136-138 / 
Vol. IV. 

"La IV Reunión de la Real Sociedad Española de Física y Química en San Sebastián". 
Revista de Geofísica. 1945. 550-554 /Vol. IV. 

"El registro instrumental de los cambios de régimen atmosférico". Anales de Física y 
Química. Nº 399. 1945. 901-909 /Vol. XLI. 

1946 

"Olas y tempestades de la Corteza terrestre". Boletín de la Universidad de Granada. 1946 
/Nº 81. 1946. 6 págs. 

"Anomalías climatológicas del año 1945". Revista de Geofísica. 1946 

"La agitación microsísmica del suelo durante el otoño e invierno de 1945-46. Revista de 
Geofísica. 1946 

"En el cuarto centenario de Tycho-Brahe. Euclides, revista de matemáticas. Enero de 
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1946 

"Las leyes atmosféricas y el pronóstico científico y vulgar del tiempo". Arbor. 1946. 
Tomo IV, págs. 283-295 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1945". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1946. Tomo XLIII, págs. 539-547. 

1948 

"La prospección magnética por avión en EE.UU.". Revista de Geofísica. Nº 26. 1948. 

"La XX Reunión anual de la Sociedad Sismológica Americana en Cleveland". Revista de 
Geofzsica. Nº 27. 1948. 

"La inauguración del telescopio de Hale en Monte Palomar". Euclides, revista 
matemática. 1948. Vol. VIII. 

"El Weather Bureau de los Estados Unidos". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de 
cultura. 1948. 601-608 /T. 137. 

"La componente vertical descendente del viento en Granada". Anales de Física y 
Química. Serie A, Física/ Nº 5-6. 1948. 377-379. 

"El Congreso XXIX de la Unión Geofisica Americana. Abril de 1948". Urania. Revista 
de Astronomía y Ciencias afines. Nº 218. 1948. 

"Análisis de algunas anomalías meteorológicas registradas en España". Las Ciencias: 
Asociación Española Progreso de las Ciencias. Año XIII. 1948. 

1949 

"Actualidades geofisicas en los Estados Unidos". Revista de Geofísica. 1949 

"Resultados de las investigaciones sobre la alta atmósfera". Revista de Geofísica. 1949 

"The blister hypothesis". Revista de Geofísica, Reseña bibliográfica. 1949. 

"El nuevo sismógrafo de la Estación sismológica de Cartuja". Revista de Geofísica. 1949. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1946". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1949. 

"Los nuevos aparatos registradores del Observatorio de Cartuja". Anales de Física y 
Química. 1949. 

"La Astronomía y Geofísica en los Estados Unidos". Boletín de la Real Sociedad 
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Española de Historia Natural, Revista Las Ciencias. 1949. 

"Actualidades Astronómicas". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. 1949 

"Microturbonadas". Urania. Revista de Astronomía y ciencias afines. 1949. 

"Alusiones bíblicas a la astronomía y geofísica". Euclides. Revista matemática. 1949. 

"La Estación sismológica del Observatorio de Cartuja". Euclides. Revista matemática. 
1949. 

"Las libraciones lunares". Euclides. Revista matemática. 1949. (Traducido del inglés) 

"Nota sobre heliofísica y sus orígenes". Euclides. Revista matemática. 1949. 

y GIMENO RIUTORT, Antonio S.J. "Movimientos sísmicos en España durante el año 
1947". Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 1949. 

1950 

"La humedad atmosférica en el Observatorio de Cartuja". Revista de Geofísica. Serie B, 
Año V, Nº 30. 1950. 11 págs. 

"Novedades sobre astronomía y geofísica en los EE.UU." Boletín de la Universidad de 
Granada. Cuadernos de Geología, II, págs. 61-65. 

"Notas astronómicas". Razón y Fe. Revista Hispanoamericana de cultura, vol. 628, págs. 
533-539. 

"Ondas barométricas anormales en el cambio rápido de régimen atmosférico". Revista de 
Geofísica, Vol. IX. Págs. 73-78. 

"Labor astronómica de aficionados". Urania. Revista de Astronomía y Ciencias afines, Nº 
220. Págs. 207-209. 

"La aurora boreal de 20 de febrero de 1950". Euclides. Revista matemática, Vol. X, págs. 
122-123. 

"Estado actual de la astronomía y geofísica en los EE.UU." Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. Vol. 46, págs. 359-368. 

"Recensión bibliográfica". Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Vol. 47, págs. 708-709. 

"Un ciclón en miniatura". Euclides. Revista matemática. Vol. X, págs. 259-260. 

"El megasismo tibetano de 15 de agosto de 1950". Euclides. Revista matemática. Vol. X, 
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págs. 343-344. 

"El fundador de la Helifísica (P. Cristobal Scheiner, S.I.)". Urania. Revista de 
Astronomía y Ciencias afines, nº 223-224. Págs. 1-19. 

y GIMENO RIUTORT, Antonio S.J. "Rutas sísmicas superficiales". Urania. Revista de 
Astrofisica y Ciencias afines. Nº 221-222. Págs. 89-94. 

y GIMENO RIUTORT, Antonio S.J. "Movimientos sísmicos en España durante el año 
1947". Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vol. 47, págs. 485-
493. 

1951 

"La temperatura del subsuelo en el Observatorio de Cartuja". Urania. Revista de 
Astronomía y Ciencias afines. Año XXXVI, Nº 225. 1951. 49-58. 

"La oscilación térmica en Granada". Urania. Revista de Astronomía y Ciencias afines. 
1951, Nº 228. 206-215. 

"Ondas barométricas anormales en un cambio rápido de régimen atmosférico". Revista de 
Geofisica. Nº 33. 1951. 73-78 /vol. IX. 

"Notas astronómicas". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. Nº 628. 1951. 
533-539. 

"La aurora boreal de 20 de Febrero de 1950". Euclides, revista matemática. 1951. 122-
123 /Vol. X. 

"Estado actual de la astronomía y geofísica en los Estados Unidos". Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. 1951. 359-368 /vol. XLVI. 

"El megasismo tibetano de 15 de Agosto de 1950". Euclides, revista matemática. 1951. 
343-344 /vol. X. 

"Un ciclón en miniatura". Euclides, revista matemática. 1951. 259-260 /vol. X. 

"El régimen del viento en Granada (11)". Revista de Geofisica. Año V, Nº 42. 1951. 6 
págs. 

y GIMENO RUITORT, Antonio S.J. "El régimen de heladas en el Observatorio de 
Cartuja (Granada)". Revista de Geofisica. Serie B, Año V, Nº 30. 1951. 14 págs. 

"Las fuentes de energía del porvenir". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. 
Vol. 143, nº 637, págs. 172-182. 

"Boletín de sismología". Razón y Fe. Revista Hispanoamericana de cultura, nº 640, págs. 
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512-517. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1948". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. Vol. 48, págs. 83-90. 

"Nota sobre la alteración universal de los climas". Euclides, revista matemática. Vol. 11, 
nº 121, págs. 124-

"La humedad atmosférica en el Observatorio de Cartuja". Revista de Geofísica. Año X, nº 
38, págs. 131-138. 

"Seismology in Spain". Earthquake Notes. Vol. 22, nº 3. Págs. 15-16. 

"La Cosmogonía moderna y la Encíclica Humani Generis". Discurso de apertura del 
curso en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Granada. 24 págs. 

1952 

"La precipitación atmosférica en el Observatorio de Cartuja (1902-1951 )". Urania. 
Revista de Astronomía y Ciencias afines. Año XXXVII, Nº 229. 1952. 31-42. 

"El período sísmico de la provincia de Jaén (Marzo a Agosto de 1951)". 1952. 5 págs. 

1953 

"Años de sequía". Revista de Geofísica. Nº 47. 1953. 229-233 /Vol. XII. 

"Años de sequía". Notas y Comunicaciones. I.G.ME. Serie B, Año VII, Nº 62. 1953. 5 
págs. 

''Nuevos recursos de la geología moderna". Boletín Real Sociedad Española de Historia 
Natural. 1953. 249-257 /Vol. extra. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1951". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1953. 59-71 /Vol. LI. 

"Movimientos sísmicos en España durante el año 1952". Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 1953. 73-84 /Vol. LI. 

"Origen de los rayos cósmicos". Urania. Revista de Astronomía y Ciencias afines. Nº 
235. 1953. 225-229 /Vol. 38. 

1954 

''Notas paleontológicas". Notas y Comunicaciones. I.G.ME. Serie B, Año XIX, Nº 156. 
1954. 249-274 / nº 75. 
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"Nota sobre la técnica del Carbono 14". Euclides, revista matemática. Nº 165-166. 1954. 
393-395 /Vol. XIV. 

"Efemérides climatológicas de lluvia y temperaturas extremas en Granada". Urania. 
Revista de Astronomía y Ciencias afines. Serie B, Afio IX, Nº 73. 1954. 214-219 /Vol. 
39. 

"Actualidades climatológicas". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. Nº 
676. 1954. 473-482 /Vol. 149. 

"El "Jet Stream" o río aéreo estratosférico". Revista de Geofísica. Serie B, Año VIII, Nº 
64. 1954. 117-122 /Vol. XIII. 

"Sobre algunas recientes anomalías climatológicas". Urania. Revista de Astronomía y 
Ciencias afines. Serie B, Año VIII, Nº 65. 1954. 129-133 /Vol. 39. 

"Notas oceanográfico-geológicas". Notas y Comunicaciones. I.G.ME. Serie B, Año VIII, 
Nº 66. 1954. 27-40 /Vol. 34. 

''Notas Paleontológicas (II)". Notas y Comunicaciones. I.G.ME. Serie B, Año VIII, Nº 
69. 1954. 29-42 /Vol. 36. 
"Crónica de Astronomía". Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. Nº 673. 
1954. 169-176 /Vol. 149. 

"A propósito de los "cerebros" electrónicos". Euclides, revista matemática. Nº 156. 1954. 
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SUMMARY: 

The foundation of Cartuja Observatory, of Jesus' Company, in Granada, goes back to June of 1902, in 
this time when getting up the building the Architect's planes they were respected Mr. Fort that gave the pro- 
ject to the Jesuit. This plane with the corresponding explanation allows us to see the different works and the 
spaces of the building dedicated to the astronomy, meteorology and seismology. 

Leaving of this first pi ane the building has gone improving along the time, according to the necessities that 
the developed studies demanded. We have severa/ planes that inform us of al/ the works carried out a/ong 
the century of existence of the Observatory, at the moment Andalusian lnstitute of Geophysics and Preven- 
tion of Seismic Disasters. 

We wil/ analyze in this work the most outstanding planes in the wide period of time of operation of the 
building, among them the amplifications from 1906, the one carried out during the period of the 11 Republic 
and the Guerra Civil (1936-39), in those that the center was condemned and its ownership passed to the 
State, refund stage to Jesus' Company, years of 1945 at 1952 where it depended on the C.S. /.C., and the 
rest of the modifications that you have been carried out during the long stage that the Observatory passed to 
depend on the University of Granada. At the end of this stage it has suffered sorne modifications that are in 
termination phase. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La fundación del Observatorio de Cartuja,  actual 

Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres 
Sísmicos, se debió a una serie de circunstancias muy diver- 
sas, unas fueron de índole personal, otras las fueron de tipo 
científico y, por último, otras lo fueron de carácter económi- 
co. El P. Garrido, S.J., que fue Director del Observatorio, nos 
recuerda en una de las primeras publicaciones del centro 1 la 
feliz iniciativa del R.P. Juan de la Cruz Granero para que el 
proyecto de Observatorio se llevara a efecto, sobre todo por 
su amor a la Ciencia astronómica. El P. Granero estaba 
convencido de que debía establecerse en Granada un Ob- 
servatorio que dependiera del Colegio Noviciado del Sagra- 
do Corazón de la Compañía de Jesús con el objeto de que 
los jóvenes religiosos pudieran adquirir una amplia forma- 
ción científica y enseñarla cuando ejercieran el profesorado. 

También hemos de tener presente que el terremoto 
de 25 de diciembre de 1884 dejó en las provincias de Gra- 
nada y Málaga secuelas difíciles de olvidar. Así cuando el P. 
Granero y sus colaboradores piensan en establecer el Ob- 
servatorio en Granada, estudian una serie de terrenos del 
término municipal de Granada y deciden establecerlo dentro 
de la finca que tiene la Compañía en la Cartuja. Hay una 
serie de rumores, que no hemos podido contrastar, diciendo 
que se pensaba construir en 1899. 

Está claro que las ideas que tuvo el P. Granero 
sobre el Observatorio se vieron reforzadas  por las del R. 
Padre Provincial, Jaime Vigo, que vio en este proyecto una 
gran institución dedicada al servicio de la sociedad y de la 
ciencia. Y que como consecuencia de todos los elementos 
unidos hizo que el Observatorio fuese cada día más un 
proyecto que había que convertirlo en realidad. 

 
 

1 GARRIDO, Ricardo, S.J.: "Beneméritos del Observatorio de Cartu- 
ja", en La Estación Sismológica y el Observatorio Astronómico y 
Meteorológico de Cartuja (Granada) a cargo de PP. de la Compaflla 
de Jesús. Memorias y trabajos de vulgarización cientffica. Imprenta 
Gráfica Granadina, 1921, pp. 88-91. 

Podemos decir que los albores de la investigación 
en el Observatorio, que aún no existía físicamente, fue el 
mandato del P. Provincial a los PP. Granero, Ramón Martí- 
nez y al Hermano Luis Hurtado para que se trasladaran a 
observar el eclipse de Sol que tendría lugar el 31 de mayo 
de 1900 y estudiaran el evento. Hay dos versiones del viaje, 
una que llegaron a Tobarra2 

, la otra que recalaron en Tota- 
na3, las dos coinciden en que estudiaron el eclipse4 

. El P. 
Due nos relata el equipamiento empleado, que eran varios 
aparatos del gabinete de Fisica: un anteojo Secretan de 160 
mm . De abertura y 2,3 m. de distancia focal, cámaras foto- 
gráficas, etc.5 

A la vuelta del viaje y una vez en Granada, prepara- 
ron una Conferencia Científica a la que "acudió un ilustrado 
y selecto público". Dicha conferencia tuvo lugar el  10 de 
junio del mismo año y en ella se utilizaron proyecciones y se 
presentó un material abundante. 

Podemos decir que de esta conferencia nace la 
fundación  del  Observatorio  pues  el  estudiante  jesuita  P. 

 
 

2 Municipio de la provincia de Albacete, situado a 631 m. de altitud 
en la Cuenca de Hellfn. 
3 Municipio de la provincia de Murcia, situado a 255 m. de altitud en 
el Campo de Larca, junto al rio Guadalentín y al pie de la Sierra de 
Espuna. 
4  El P. Due nos dice que salieron del Colegio de la Compania de 
Jesús en Granada el dla 24 de Mayo de 1900, se dirigieron a Taba- 
rra porque alli se podia observar e su totalidad el día 28. Aunque la 
distancia entre Granada y Tabarra en linea recta es de 230 km., 
tuvieron que recorrer 600 km., por lo intrincado de la línea ferroviaria 
al tener que rodear por Bobadilla, Córdoba y Alcázar de San Juan, 
tuvieron que viajar durante dos dia llegando a su destino el 26. El P. 
Juan de la Cruz Granero era Rector del Colegio, el P. Ramón Marti- 
nez era profesor de Fisica y les acampanó su ayudante el Hermano 
Luis Hurtado. Según el P. Sánchez Navarro Neumann el eclipse 
tuvo lugar el 31 de mayo de 1900. 
5 Esta información está recogida en DUE ROJO, Antonio, S.J.: "El 
cincuentenario  del Observatorio de Cartuja", Urania, 234,  ano 
XXXVIII, 1953, pp. 67-80 y en "El Observatorio de Cartuja", Cin- 
cuentenario de Cartuja, 1944, pp. 78-80. 















LOS PLANOS MÁS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DEL EDIFICIO DEL 
OBSERVATORIO DE CARTUJA (1901-2002) 
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PRESENTACIÓN. 

El Observatorio de Cartuja se debe a la feliz iniciativa del R. P. Juan de la Cruz Granero, S. J. 
Luchó para hacer realidad el proyecto por su amor a la Ciencia, en especial a la Astronomía. Convencido 
de que había que establecer en Granada un Observatorio que dependiera del Colegio Noviciado del 
Sagrado Corazón  para que los jóvenes religiosos pudieran adquirir una amplia formación científica y 
enseñarla después cuando ejercieran el profesorado. Desde 1899 pensaba construirlo. Sus ideas se vieron 
reforzadas por el R. Padre Provincial Jaime Vigo, S. J., que vio en este proyecto una gran institución 
dedicada al servicio de la sociedad y de la ciencia. 

Mandó al P. Granero, al P. Ramón Martínez y al Hermano Luis Hurtado a observar un eclipse de 
sol que tendría lugar en 1900. En la localidad albaceteña de Tobarra, o a Totana según otros,  estudiaron el 
fenómeno. Prepararon una Conferencia a la que acudió un ilustrado y selecto público el  10 de junio, con 
proyecciones y  abundante material. De esta nace el Observatorio. El estudiante jesuita P. Antonio 
Osborne ofreció destinar a aquel fin parte de la legítima familiar. La Providencia deparó que la Condesa 
viuda de Osborne y su hijo Antonio aportaran los medios para comenzar las obras. 

A lo largo de los años el edificio proyectado y llevado a la práctica hubo que ampliarlo ante las 
nuevas necesidades de la investigación y los servicios públicos que le demandaban. La evolución de este 
edificio a  lo largo de un siglo se puede ver en los planos que adjuntamos. Las obras según los planos que 
se conservan en el Archivo del I.A.G.P.D.S. (1901-2002) son: 

1.- PLANO DE 18 DE ABRIL DE 1901 REALIZADO EN MADRID POR EL ARQUITECTO D. 
ENRIQUE FORT. 

Plano original: Medidas: 46´5 x 41 cms. Materia sobre el que está realizado: papel de seda. 
Conservación: Buena,  las tintas negras y rojas están casi borradas en algunas líneas. 

No sabemos cómo se encargó el proyecto al arquitecto y profesor. Posiblemente fuera la familia 
Osborne o el Padre Juan de la Cruz Granero quienes contactaron con este profesional. Tras realizar el 
trabajo cedió gratuitamente los planos de este elegante y esbelto pabellón de orden dórico. Tiene figura de 
cruz latina con uno de los brazos más corto, el que corresponde a  la entrada principal. Las medidas que 
alcanza en el plano original son de este a Oeste 23´20 metros y de Norte a Sur 16´50 metros. 

La entrada principal del edificio está orientada al Norte, donde se encuentra el edificio del 
Colegio Máximo. La puerta está franqueada por dos columnas que sostienen el arquitrabe, friso y frontón. 
En el friso encontramos la inscripción latina: COELI ENARRANT GLORIAM DEI: "Los Cielos cantan 
la gloria de Dios".  Se entra por tres escaleras y doble puerta a un pequeño vestíbulo de 5x 2 metros, tiene 
dos ventanas situadas a ambos lados, con abertura de 1 metro. Los muros alcanzan 0´60 metros de grosor.  

De aquí se pasa por una doble puerta de 1´10 metros a la Rotonda donde encontramos un grueso 
pilar para sostener el enorme telescopio que se encuentra en la cúpula. El diámetros del círculo tiene 8 
metros. Cuenta la rotonda con cuatro ventanas de 0´40 metros y cuatro puertas de 1´10 la que da al Sur y 
las otras dos de 1 metro. Los muros de la Rotonda son de 0´60 metros de grosor. De la Rotonda se pasa a 



otras dependencias que están ubicadas en las otras tres direcciones: Sur, Este y Oeste. 
 
 La sala Oeste se dedico a albergar los aparatos destinados a Meteorología. Alcanza las 
dimensiones de 6x4 metros. Consta de dos ventanas a ambos lados de 1 metros de abertura y una puerta de 
1 metro que comunicaba con el exterior a los jardines del centro. Esta salida fue utilizada posteriormente 
como Mirador. 
 
 La sala de la parte Este tenía al entrar una escalera de caracol para comunicar con la parte superior 
del edificio, desemboca en la terraza y desde allí se podía penetrar en la cúpula, tiene una ventana de 1 
metro. Además esta sala contaba con una pequeña habitación dedicada a trabajos fotográficos y una 
ventana de iguales proporciones que la anterior. Se completa esta parte del edificio con una Sala 
Meridiana. La escalera de caracol en el plano de E. Fort estaba al entrar a mano derecha y no se respetó 
como se puede apreciar en el plano de 1902. Contaba con dos ventanas de 1 metro. La sala meridiana 
alcanza 4x4 metros con una puerta de 1 metro comunicaba con el exterior además de un pequeño pilar en 
el centro. En conjunto la sala contaba con dos ventanas de 1 metro. Los muros alcanzan un grosor de 0´60 
metros que en realidad al tener incorporados unos pequeños armarios alcanzan un grosor de 0´80 metros. 
 
 La sala Sur estaba dividida en varias habitaciones, tiene 5x3´5 metros, cuatro ventanas, dos de 
ellas de 1 metro y las otras dos de 0´40 metros, correspondientes estas últimas a dos servicios para el 
personal del centro, y una puerta al exterior de 1 metro. Los muros son de 0´60 metros de grosor. 
 
 La planta principal o alta solo tenía edificada la cúpula donde se guardaba el gran anteojo 
ecuatorial. Tiene cinco ventanas de 0´60 metros y cuatro puertas de 0´90 metros que la comunican con 
todos los puntos del horizonte para la observación astronómica y meteorológica. El resto eran terrazas que 
se podían utilizar también para observaciones. 
 
 No se pudieron comenzar las construcciones por tanto hasta 1901, desde el mes de abril se 
preparan los terrenos, se acopian materiales y se reúne el personal necesario para llevar a cabo el proyecto, 
la primera piedra se colocó el día 2 de junio de 1901 a las 6´30 P. M.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.- PLANO DE 1902 PUBLICADO EN LA REVISTA "EL MUNDO CIENTÍFICO". 
 
 La rapidez de la construcción es manifiesta pues se inaugura el 19 de marzo de 1902 bajo la 
advocación del Patriarca San José a quien se destinó la fundación de la familia Osborne. La consagración 
oficial se realizó el 21 de abril. Contó además con ayudas de algunas familias granadinas e instituciones, 
entre ellas: el R. P. Antonio Osborne (Insigne Fundador), Dª Soledad Lobatón, viuda de Lobatón 
(Insigne), Familia del P. José Mier y Terán (Insigne), Excmo. Ayuntamiento de Granada (Insigne), 
Excma. Diputación Provincial de Granada (Insigne), Excmo. Sr. D. Fermín Garrido, R. P. Provincial 
Antonio Revuelto, R. P. Superior de la Residencia de Málaga, R. Garrido, S. D. Antonio Knörr, Familia 
del H. José Ridruejo, D. Pedro Breuel (Alemán), W. A. S. Davenhill Vice-Consul Inglés en Granada 
(Insigne), Familia de D. José Mª Irurita (Insigne), D. José Arteaga, Dª Mercedes García Verde, Familia 
Rojas Valero, D Josefa Gordo de Guerrero, D. Marcelo Blanca, R. P. Superior de la Residencia de Jérez, 
Antonio de Viu, R. P. Provincial Francisco Cuenca, Sr. D. José Manuel Morales Belmonte, Sr. Don 
Abelardo Fajardo Aguilar, Sr. D. Antonio Aranda Casanova, Familia del P. Maldonado, S. D. Antonio 
Schormarrandi, cura de S. Antolín (Murcia), Sra. Dña Rosa Emertina Lastra, Sr. D. Enrique Mendoza 
Calvo Flores, R. P. Juan Leal, S. J., Doña Carmen Godoy Fonseca, La Rvda. M. Superiora General de 
HHas. Trinitarias, Sr. D. José Criado Tejada, R. P. Francisco Maldonado, S. J., Sr. D. Fernando: Fernando 
Núñez Estremera, Señoras Rosa y María Bertrán (Argentinas). Además firman en el libro de fundación: 
Paulino Cobo, Vicario General, Emelano Ylieno, Juan Manuel Palomo Peñalbo y Luis Can Cañan. En el 
Libro o Álbum de firmas encontramos el 19 de abril la firma del Nuncio Apostólico de Su Santidad, A. 
Reinaldini (Arzobispo de Heraclio). 
 
 Según este plano la construcción se hizo modificando ligeramente el original. La fachada se 
respeta y alcanza 6´32 metros y de profundidad alcanza 5´7 metros. En la rotonda el pilar se hizo más 
grueso para soportar el peso del anteojo ecuatorial y aprovechar para colocar los aparatos destinados a 
Sismología. Las salas Oeste y Sur quedan como estaban y esta se iguala a la sala de entrada. La sala Este 



tiene algunas pequeñas modificaciones pues la escalera de caracol se coloca a la izquierda. Esta sala mide 
13´60 metros de larga donde se colocó la Sala Meridiana y una Cámara fotográfica, mientras que la 
situada enfrente o de Meteorología alcanza 11´50 metros de largo.  
 Fue inaugurado con todos los aparatos el 6 de junio de 1902. Situado a corta distancia de la 
ciudad y al N.-NE. de Granada. Las coordenadas geográficas son: 37º 11´ 37´´ N. y 3º 35´ 44´´ W. Gr y 
una altitud de 768 mt. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.- PLANO DE 1905. 
 
 Durante el período de tiempo que transcurre desde 1902 a 1905 se vieron una serie de necesidades 
que había que solventar. Tras buscar algún dinero se hicieron nuevas obras en el edificio. Las dos más 
importantes fueron: 
 
 A.- Pequeño pabellón con cúpula en el jardín aprovechando la salida de la Sala Meridiana. Las 
obras fueron sufragadas en parte por el futuro sismólogo P. Manuel María Sánchez-Navarro Neuman. 
Tras la construcción de esta pequeña habitación se instaló el nuevo foto-heliógrafo. Este interesante 
aparato fue donado por el P. Manuel María Sánchez-Navarro Neuman y D. José Mier y Terán.  
 
 B.- En la parte superior sobre la sala sur saliendo de la cúpula principal se construyó una 
habitación donde se instala la ecuatorial Grubb. Esta fue comparada por doña María de la Soledad 
Lobatón, bienhechora del Observatorio. Las obras las dirigió el P. Ramón Martínez y fueron realizadas 
por los Hermanos de la Compañía de Jesús en Granada con la ayuda de algunos obreros. Tiene tejado a 
dos aguas y dejó una pequeña terraza abierta al lado Sur del edificio. Existen algunas fotos sobre estas 
obras de la terraza de la parte sur del edificio. 
 
 C.- Se reforzó el pilar que sostenía la ecuatorial Mailhat. El P. Ramón Martínez ideo una serie de 
cambios como la instalación de un péndulo detrás del pilar que sostiene los sismógrafos, el segundero del 
péndulo termina en una punta de platino que toca cada minuto una lámina también de platino suspendida 
sobre la esfera del reloj. 
 
 Sabemos que hubo otros cambios entre 1906 y 1908. También quedó separada del Observatorio 
la Sección Sísmica que se traslada a unas dependencias del Colegio Máximo. Se le denominó a aquella 
habitación Estación Sismológica de Cartuja (Granada), independiente del Observatorio y situada en un 
local distante unos 420 metros. Así pues a partir de 1908 comienza a funcionar la Estación Sismológica 
propiamente dicha. 
 
 Varias razones y entre ellas la carencia de espacio dentro del Observatorio llevaron a plantear al 
Rector del Colegio Máximo, P. José María Valera, S. J. la construcción de un péndulo horizontal y su 
instalación en un lugar del Colegio. Para abaratar costes se suprimieron las armazones metálicas para la 
suspensión de los péndulos y se reemplazaron por los fuertes muros de una habitación baja, bastante 
apartada, y se introdujeron el uso de despertadores corrientes para hacer avanzar las bandas receptoras. 
Local más apropiado, construido exprofeso en uno de los patios interiores del Colegio Noviciado del 
Sagrado Corazón, situado a unos centenares de metros del Observatorio Astronómico donde habían estado 
desde 1902. 
 
 Aquí comenzaron a construirse a partir de 1908 una serie de sismógrafos que dieron gran fama a 
la Estación y a su inventor o adaptador el P. Manuel María Sánchez-Navarro Neuman, que dirigió la parte 
Sísmica desde 1906 a 1941: Javier, Canisio, bifilares Cartuja, etc. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4.- PLANO DE 1927. 
 
 La estación sismológica no tenía un local apropiado y se venía luchando por conseguirlo. En 1927 
llegaron cambios en el personal y la solución a los problemas de los sismógrafos se agrandaron por el 
encendido de los hornos del Colegio Noviciado. Desde 1908 habían estado instalados en una habitación 
de uno de los patios del Colegio. El P. Provincial dio una limosna y con otros pequeños fondos se empezó 
a construir el nuevo pabellón. A pesar de las dificultades económicas nos dice el P. Sánchez-Navarro que 
se había logrado edificar uno que esperaba que cumpliera su cometido.  
 
 Esta obra realizada por el maestro D. Anselmo González había sido planeada por dos HH. 
estudiantes, uno ingeniero agrónomo y el otro estudiante de Ingeniería de Caminos. Nos da las 
coordenadas del nuevo edificio y una altura de 772 metros sobre el nivel del mar, con fachada al norte. 
 
 Se emplearon para desmontar la roca 70 barrenos. La sala tiene una superficie de 6 x 4´30 x 3´50, 
tejado a dos aguas, cielo raso y capa de corcho aislante para evitar los cambios bruscos de temperatura. El 
edificio tenía forma de T, constaba de un salón de 12 metros cuadrados al que se entraba desde la fachada, 
donde iban los sismógrafos de registro mecánico, cronógrafos y estación receptora de T. S. H., fuera de los 
locales destinados al ahumado y ennegrecido de las bandas y su fijado, y el laboratorio fotográfico.  
Perpendicular al solar y excavado en la roca había otro destinado a los sismógrafos de registro magneto-
fotográfico, con sus correspondientes accesorios como lámparas, galvanómetros y receptores. La fachada 
es de un estilo árabe granadino para darle sabor local y parecido con el Colegio Máximo, del que dista 
pocos metros. Llevaba una imagen de la Virgen de las Angustias, en azulejos de colores, por ser Patrona 
de Granada y de la Sismología, y una invocación en honor suyo por la bendición de los sismógrafos de la 
estación de Cartuja. 
 
 

 



 
 
 
5.- PLANO DE 1932-1941. 
 
 A principios de 1932, cuando se había acabado de instalar la tercera componente magneto-
fotográfica, y se esperaba recoger un fruto abundante de los estudios y trabajos realizados durante muchos 
años, se produjo la incautación del Observatorio por parte del Gobierno. Ello es fruto de la extinción de la 
Compañía de Jesús en España, decretada por la República.  
 
 Nos dice el P. Sánchez Navarro Neuman que el 23 de enero de 1932 salió una ley que precisaba 
cumplir la ejecución de un articulo de la nueva Constitución aprobada, se fijaba en diez días la puesta en 
vigor de la expropiación y salida de los bienes de la Compañía de Jesús de España. El artículo en cuestión 
era el 26 y por el se proscribe a las ordenes religiosas que tenían voto especial de obediencia a la Santa 
Sede. El artículo fue votado por 179 diputados contra 58, es decir por menos de un tercio del número total 
de 470 diputados de la Cámara. 
 
 El Gobierno poco después encargó la dirección del Observatorio y de la estación Sismológica al 
Instituto Geográfico y Catastral. Desde allí se envió como Director al ingeniero geógrafo Don Félix 
Gómez Guillamón que continuó la labor hasta el 11 de Agosto de 1938.  
 
 Tanto el P. Sánchez-Navarro como el P. Due elogian la labor realizada por D. Félix Gómez 
Guillamón durante aquellos años, en palabras del P. Due "Es justo consignar aquí, no solamente su 
benemérita labor científica, sino también el esmero en la conservación del material, y mejoras y 
ampliaciones de locales llevadas a cabo durante ese período". 
 
 Una gran innovación de aquellos años fue la construcción de un pabellón donde cobijar todos los 
sismógrafos. Estas construcciones sirvieron  al Ingeniero Geógrafo Director. Ello llevó a trasladarlos 
desde el antes Colegio Máximo, que había sido adjudicado a la Universidad de Granada y a los militares, 
y no había sitio en el Observatorio por lo que se metieron en el nuevo pabellón pues su edificación se hizo 
pensando en aquella necesidad. El traslado se hizo durante unos 400 metros y se unieron a algunos poco 
sensibles que estaban en el Observatorio. En el nuevo local, gracias a su acertada construcción con muros 
dobles y gruesa capa aisladora sobre el cielo raso, se consiguió atenuar los perniciosos efectos de los cam-
bios de temperatura del clima granadino, que pasan aún a la sombra de los 20º centígrados y algunas veces 
de los 25 en un mismo día. Sin embargo era estrecho porque hacia muy incómodo realizar ajustes en los 
sismógrafos, cosa que ocurría con harta frecuencia. Algunas de estas obras fueron realizadas por los 
militares bajo la supervisión del Director del Observatorio que estaba bajo el Instituto de Geofísica 
Nacional. 
 
 Además a la Sala Oeste del Observatorio se le añadieron nuevas construcciones para casa del 
ingeniero D. Félix Gómez Guillamón. Se le dotó de un tejado lo que evitó daños en la nueva construcción. 
Actualmente aquellas dependencias se utilizan como Biblioteca y despachos de los investigadores del 
I.A.G.P.D.S., además de la sección de Prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- PLANO DE DE 1941-1946. 
 
 El edificio entra en la etapa cuyo Director fue el P. Antonio Due Rojo (1941-1965). Las reformas 
más importantes fueron las siguientes. 
 
 A.- Edificio. Nos dice el P, Due que por haberse realizado recientemente obras ante la urgencia 
de remediar daños inminentes, se encuentran casi todos los pabellones regularmente defendidos de la 
intemperie y el estado general del edificio es bueno exceptuando: 
 
 1.- La terraza sobre la sala meridiana donde está la escalera por cuyo hueco entra el agua y 
también están averiadas las compuertas del anteojo meridiano. La terraza Oeste sobre la sala de 
Meteorología necesita arreglos para evitar las goteras. 
 
 2.- Es urgente pintar la cúpulas, verjas y otras partes metálicas del exterior y departamentos 
interiores. Tienen que realizarse obras de albañilería. Hay que elegir los colores para que no sean 
discordantes con el tono del edificio. 
 
 3.- Traslado de la escalera a la sección Sur para que salga a la salita cubierta junto a la cúpula con 
lo que resolverá varios problemas. En el plano se indica donde se colocará aunque requiere un pequeño 
cambio de tabiques, perforación del suelo de la terraza donde ha de salir y obra para sostener el suelo y 
techo. 
 
 4.- Bajo el punto de vista estético y para un aspecto científico es necesario reunir en un solo local 
apartado de lo estrictamente profesional los cuadros, aparatos poco técnicos, etc., planchas de zinc, parral, 
pilares exteriores,.. que hay que ver sobre un plano para distribuir el espacio de cara a los nuevos trabajos 
científicos que se piensan acometer. 
 
 5.- El jardín exige poco cuidado para mantenerlo pero no debe descuidarse. 
 
 EL Pabellón Espectrográfico. estos aparatos se pueden utilizar para importantes trabajos 
científicos. Se necesita completar algunos y unas reformas en el edificio para su instalación que marcamos 
en el plano pues había que alargar 3 metros el pabellón Este junto al fotoheliógrafo y modificar uno de los 
tabiques. Si se concede debe de tenerse en cuenta el elemento de personal. 
 
 Orden de las reformas. Las obras del edificio se atendrán a las necesidades y se llevarán a cabo 
en unos 5 años. El orden pude ser de la siguiente manera. En 1946 pintura general y traslado de escalera 
con lo que permite una nueva disposición de departamentos. Sala 1ª donde está la radio grande se pueden 
reunir los cuadros y aparatos de vulgarización aprovechando los lienzos de pared. La radio grande tras su 
reforma puede ir a la salita mirador junto a la radio Philips ocupando el testero. La escalera sería un cuarto 
pequeño junto al depósito de gráficas y quedaría lugar para instalación de baterías. En 1947 completar la 
reforma de la sala meridiana, servicio horario, ecuatoriales y Berchmans, cúpula nueva para la Grubb. En 
1948 pabellón espectrográfico y fotoheliógrafo, etc. 
 
 El 5-XII-1945 se escribe al P. Due comunicándole que el C. S. I. C., en su sesión del Consejo 
Ejecutivo de 24-XI-1945, acordó que el Instituto Nacional de Geofísica se pudiera dedicar a los problemas 
de la economía patria y, por ello, los Institutos dependientes del patronato Juan de la Cierva, entre ellos el 
de Cartuja, Ebro, Santiago y Villafranca de los Barros, pasen al Patronato Alfonso X, continuando con la 
labor que hasta entonces tenían. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- PLANO ENTRE 1950-1960. 
 
 En esta década los estudios  conocieron una etapa importante gracias a los contactos con el resto 
de los Observatorios del mundo especializados en Sismología. Para ver los cambios consúltense los planos 
de 1941-1946 y 1970. 
 
 A finales de los años sesenta fue sustituido en la Dirección el P. A. Due Rojo, los estudios 
sismológicos comienzan a decaer por los modernos sismógrafos utilizados en otros observatorios. En esta 
etapa  el P. Due por enfermedad deja la Dirección y se nombra  desde 1965 al 1968 el P. Teodoro Vives 
Soteras. A partir de 1969 es sustituido por el P. Matías García Gómez. 
 
 En el plano de esta etapa encontramos a la entrada una sala para recibir a los visitantes. La 
Rotonda sin modificaciones. La parte situada a la derecha de la Rotonda se dedica a Laboratorio, Oficina, 
Archivo y Biblioteca. De esta última sale una puerta a los jardines. La sala Sur esta ocupada por una sala y 
una oficina. La parte de la izquierda cuanta con un servicio, un grupo eléctrico, una sala de aparatos y el 
resto se destina a almacenes y archivos. 
 
 La parte alta tiene varias terrazas y dos cúpulas. La más grande tiene cuatro puertas que 
comunican con las terrazas. La cúpula pequeña corresponde a la sala del heliógrafo de 1905. Se utiliza a 
veces como almacén. 
 
 

 
 
 



 
8.-PLANO DE HACIA 1970. 
 
 Tras la Dirección del P. Matías García Gómez (1969-1970) el edificio pasa a la Universidad de 
Granada. El Director es nombrado por esta. 
 
 Las habitaciones y salas situadas en la parte derecha se dedican a despachos de los investigadores 
y a Biblioteca. Las de la izquierda a taller, almacén, despachos, cocina y aseos. Es la parte dedicada a la 
vivienda de los investigadores. El Foto-heliógrafo se convierte en almacén y tiene su correspondiente 
puerta que comunica con el jardín. La sala situada tras la Rotonda en el lado sur es utilizada como Museo 
y cuenta con un pequeño despacho.  
 
 En la parte alta encontramos en la cúpula grande el telescopio, laboratorio, oficina y pequeña 
biblioteca. El resto de las terrazas albergan algunos aparatos de climatología. 
 

 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



9.- PLANO DE HACIA MEDIADOS DE LOS AÑOS 1970. 
 
 A partir de su pase a la Universidad se crea el Observatorio Universitario de Cartuja. El Director 
es el Vicerrector o el Decano de la Facultad de Ciencias que a su vez nombran a un responsable que cuida 
del edificio y de sus distintas secciones. 
 
 En la etapa de la Universidad encontramos como Directores desde 1971 a 1973 a D. Fidel J. 
López Aparicio, en 1973 a D. Rafael Infante Macías, 1974 a D. Juan A. Vera Torres, 1978 a D. Manuel 
Rodríguez Gallego y 1979 a D. Bernardo García Olmedo. Como Secretario General desde 1971 a 1974 
encontramos a D. José María Quintana González. Jefe de Astronomía desde 1971 a 1979 esta D. Gerardo 
Pardo Sánchez. En Meteorología desde 1971 a 1973 encontramos a D. Rafael Infante Macías, desde 1974 
a 1979 a D. Rafael Fernández Rubio y ayudantes D. Manuel Merlo Vallejo desde 1973 a 1979 y D. 
Leonardo Navarro Alonso desde 1973 a 1977. En Sismología desde 1971 a 1979 está D. Luis Esteban 
Carrasco y de ayudantes a D. Carlos López Casado desde 1971 a 1978, desde 1978 y 1979 encontramos a 
D. Fernando de Miguel Martínez y a D. Francisco Vidal Sánchez. 
 
 El edificio sufre pocas modificaciones externas respecto a los años anteriores. Los cambios son 
interiores. Se abandonan poco a poco los estudios de Astronomía pues se empieza a potenciar este tipo de 
estudios por los profesores de esta Área de conocimiento y crearán el Instituto de Astrofísica. Algo 
parecido ocurre con la Climatología aunque se conserva un investigador que recoge los datos 
climatológicos que completan los obtenidos en otras estaciones. 
 
 En Sismología los antiguos sismógrafos fueron poco a poco abandonados y sustituidos por unos 
modernos sensores. Su instalación ha dado lugar a la Red Sísmica de Andalucía (R.S.A.) que hoy esta 
completando los distintos cinturones que se extienden por todas las tierras andaluzas. Gracias a la 
Universidad de Granada y a la Junta de Andalucía hoy este proyecto es una realidad. 
 
 El edificio cuenta con una Biblioteca, varios despachos, sala dedicada a la Red Sísmica, 
laboratorio, pabellón, servicios informáticos, etc. que se han ido completando desde finales de los ochenta 
hasta la actualidad. 
 



 
 
 
 
 



10.- PLANO ACTUAL 2002. 
 
 En este plano vemos plasmado el edificio y sus distintas dependencias. Estas han cambiado poco 
desde principios de los años noventa hasta hoy. Actualmente se esta en proceso de obras pues algunos de 
los techos han tenido que repararse igual que algunas habitaciones por causa de la humedad y las lluvias. 
Todo ello ha originado la remodelación de parte de los despachos, instalación eléctrica nueva, instalación 
informática, construcción de nuevos servicios y un pabellón destinado a almacén situado tras el Pabellón 
informático y alindando con la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 
 Las antiguas habitaciones de los padres jesuitas se convirtieron en despachos. Estos ocupan la sala 
situada a la izquierda de la Rotonda mientras que la de la derecha se dedicó a la parte administrativa y de 
Dirección más la Biblioteca. 
 
 En conjunto el edificio ha cambiado poco desde los años cuarenta en su aspecto externo e interno 
pues los cambios solo han afectado a pequeños espacios que han ido pasando a despachos, almacén de 
bandas, servicio meteorológico, taller de montaje de aparatos y grupos destinados a la investigación, etc. 
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