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Editorial 
Los últimos acontecimientos en torno a la iglesia de Melque han 

puesto de rel ieve lo que es una crónica anunciada, es decir, vandalismo. robo 
y suciedad en uno de los monumentos emblemát icos de la provincia y del 
arte español. Conocemos de la lentitud de la burocracia y problemas 
encontrados con la expropiaci6n de las casas y terrenos linderos que han 
dilatado la toma de decis iones, pero eso no debiera ser discu lpa para que la 
Diputación, Ayuntamiento de San Martín de Montalbán y la Junta deban 
ponerse de acuerdo para contratar a una persona que mantenga ~e momento 
el edificio con dignidad , hasta que de una vez por todas alguien, alguna 
inst itución o e l propietario se decida, una vez que ya están adquiridos los 
edificios colindantes, a dignificar el monumento y su entorno. Parece ser 
que se tiene destinado un pequeño presupuesto con el que se deberían 
demoler las ruinosas casas de labor sin ningún valor etnológico y construir 
un centro de interpretación sobre e l monumento y la zona circundante, 
además del consiguiente vallado y guarda. Por supuesto volver a cerrar la 
puerta donde estuvo la de bronce robada con otra de madera fuerte pero 
senci lla sin diseños vanguardi stas y desmontar las losas de granito coloca~ 

das en lo que fue torre o darles otro terminado. La limpieza y conso lidación 
de las zonas excavadas y tratamiento correspond iente de aquell as que hall an 
sido estudiadas y no tengan un especial significado para el visitante, debe 
ser otra de las acciones inminentes. No podemos mantener e l monumento 
rodeado de excavaciones a perpetuidad. Si son necesari as, que se realicen 
pero recuperando los espacios. 

Melque debe convertirse en un foco de turismo cultural que dinamice 
esta zona de los Montes de Toledo. 

1 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Estudios Monteños. 10/1998.



La maya en los Montes 
de Toledo 

V. LEBLIC 

La cri stianización de las fiestas paganas ha permitido en numero
sas ocasiones encontrar el origen de los cultos que se practicaron en 
nuestras tierras, especialmente los de origen latino. El mismo sistema, 
con matices, utilizaron los romanos con los cultos religiosos de las zo
nas que conquistaron , incorporando sus deidades a la legión de dioses 
locales a los que veneraron los pueblos indígenas, recibiendo éstos el 
influjo de la cultura clásica. Así pues, el culto floral pagano en mayo se 
centraba en Afrodita, siendo sus protagoni stas especiales las jóvenes, 
las danzas y el canto, dentro de un atmósfera de exaltación a la primave
ra, en la que dominaba una concepción del amor algo li cencioso. 

En Francia, Itali a, Países Bajos, Portugal, en otros países euro
peos y en España disponemos de una historiografía que discurre entre la 
producción poética sobre esta celebración, cuyo recuerdo n'os lo traen 
aquellas primeras muestras de la lírica romance. En la Península encon
tramos estas manifestaciones, que ya comienzan a llamarse «mayas», 
en un «cantar de escarnio» recogido por el «Cancionero portuguez da 
Vaticana», en el que, aludiendo a la batalla de las Navas de Tolosa, un 
juglar portugués, vasallo de Alfonso de Casti ll a (1252-1284), cuenta 
que a un caballero le dieron una «maya» por llegar tarde al combate con 
el fin de avergonzarle. En el siglo XIII se quejaba el rey D. Dionis (1279-
1325) que los trovadores sólo sabían hacerlo «en el tiempo de las flo
res». En España, el Libro de Alexandre o el poema del Cerco de Zamora 
(1344) nos muestran en sus versos cómo se celebraban los mayos en los 
pueblos castellanos y portugueses. Las reinas de los juegos florales de 
mayo de las fiestas tienen como precedente estas noti cias de los siglos 
XIII y XIV, en los que estuvo de moda vestirse de reyes con vestidos 
verdes de primavera, especialmente el uno de mayo. 

Por centrarnos un poco en nuestras mayas, dice Matamores en su 
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«Apología», editada en 1769, que en la mitolog ía bética apareció Maya, 
hija del rey Atlante, que «era honrada por todas las mujeres como una 
divinidad a causa de su sobresaliente talento artístico» y cada año se le 
dedicaba culto personifi cado en una joven bella a la que llamaban Maya. 
Continúa di ciendo que «fieles a la tradición familiar, sientan a la joven 
personificación de la antigua amazona en un trono ... (junto con otras 
jóvenes).,. igualmente hermosas, y éstas durante treinta días del mes de 
mayo, como a su reina, gustosamente obedecen». Tenemos aquí una 
interpretación que conceptualmente enlaza con el mundo clásico y las 
fiestas de Afrodi!a que nos ofrece una visión fantaseada pero con las 
constantes del rito en tornQ a la maya, como joven virgen idealizada, 
personificación del renacer y la belleza, elevada en un trono, a la que 
rinden culto, celebran fiestas en su honor y la cantan trovadores y poe
tas. 

Las mayas en Toledo debieron ser tan antiguas como las que he
mos reseñado al principio, por ser cosnlmbre muy extendida. Conoce
mos las recogidas en una crónica del siglo XVI, escrita por Juan Sarracín, 
abad de Saint-Vaast, refiriéndose a las que vio en los alrededores de 
Toledo, donde, viajando el primero de mayo, asistieron a estas repre
sen taciones, diciendo que algunas jóvenes ricamente ataviadas, que se 
llamaban mayas, recorrían las calles de los pueblos rodeadas de otras, 
como si fueran la corte de una reina. 

El lexicólogo toledano Covarrubias, en el siglo XVII, nos descri~ 
be la maya como una representación donde sobre una mesa se coloca 
una niña o joven muchacha muy adornada, y otras a su alrededor piden 
por ella, para hacerla rica, diciendo el siguiente cantar: «Echa la mano a 
la bolsa! cara de rosal echa la mano a la esquero! caballero». 

Rodrigo Caro describe las mayas, en su obra «Días gen iales 
lúdicos» (1626), como una costumbre donde se reúnen las muchachas 
de un barrio O una calle y entre ellas el igen a la más hermosa para que 
sea la maya, vistiéndola con ricos vestidos y atavíos; después la colocan 
sobre una mesa o tálamo donde se sienta; fi ngiendo ser persona seria y 
comedida «con gracia y magestad». Las demás jóvenes la sirven y obe
decen entreteni éndola con canciones. A los que por allí pasan les piden 
para hacerla rica. 
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Tanto la primera descripción de Covarrubias como esta última de 
influencia andaluza no difieren sustancialmente, presentándonos una 
costumbre muy arraigada y popular, tanto que no se escapa a nuestro 
Lope de Vega, recogiéndola, icómo no! en su obra dramática y en espe
cial en el auto de «La Maya». Recuerda en Toledo la costumbre en la 
dedicatoria de «Santiago el Verde» a Baltasar Elisio de Medinilla. La 
misma temática la incorpora en la comedia «El truhán del cielo y loco 
santo», donde la maya está personificada por la Virgen, variante que 
también ha llegado a nosotros. 

Es protagonista también en el «Bai le de la maya», anónimo del 
siglo XVI, que nos traslada a Casti ll a la Vieja, y en el entremés de 
Quiñones de Benavente, «La Maya», donde se desarrolla la temática, 
teniendo como escenario Madrid. Recuerdos de la costumbre aparecen 
en las obras de Tirso, y Quevedo, que la describe en la «Genealogía de 
los Modorros». 

En el siglo XVIII, los ilustrados y el Conde de Aranda, trataron 
de extinguir «el rústico abuso de las que con el nombre de mayas se 
ponen en las calles causando irrisión y fastidio a las gentes». Incluso se 
publicó un bando prohibiéndolas en 1769, pasando posteriormente a 
ostentar rango de Ley, incorporada a la Novísima, junto con otras cos
tumbres que se pretendía desterrar como «d isciplinantes, empleados y 
otros espectáculos semejantes». El pueblo no debió hacer caso de tales 
di sposiciones y de nuevo encontramos bandos contra las mayas en 1790, 
asociándolas con la Cruz de Mayo. 

En el siglo XIX continúa la costumbre muy atenuada. Encontra
mos su rastro en autores como P.A. de Alarcón o Antonio Hurtado, des
cribiendo las de Madrid. Incluso las hacen motivo de sus cuadros Llavera 
y Ferrant. 

En Toledo, Julia Bécquer en sus «Memorias» recordaba que, jun
to a su padre Valeriana y su tío Gustavo. recogían flores para adornar la 
cruz de mayo, aunque no habla de las mayas. Una buena aportación 
sobre este tema es la obra de González Palencia y E. Mele titulada «La 
Maya», uno de los más completos y documentados estudios en España, 
de donde hemos tomado algunas notas. 

En la provincia de Toledo hoy pennanecen y están vivas las cos-
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tumbres de «las mayas», «cantar los mayos», «plantar el árbol o la cruz 
de mayo» en torno a la festividad del día 3 de este mes. Cantan los 
mayos en casi toda la zona de La Mancha la noche del 30 de abri l, 
habiéndose transformado algunas canciones de amor en cantos a la Vir
gen. 

Son canciones descriptivas del cuerpo de una joven, comenzando 
por la cabeza y terminando por los pies, sin omit ir nada de la anatomfa 
femenina, utili zando como figura literari a más común la metáfora y la 
hipérbole. En Noez cantan: (Tu cabeza es un jardín! y tus cabellos las 
flores! y en tu frente se reparan! a cantar los ruiseñores . ..! ... Tu cintura 
la comparo! con la rama de avellana! que hay que mirarla con lentes! de 
puro fina y delgada ... » 

En Menasalbas y Orgaz, también en la zona de influe.ncia de los 
Montes de Toledo. se mantienen las mayas tradicionales con una 
escenificación muy cercana a la descrita en los siglos XVII Y XVIU. 

En Noez se planta el día 3 de mayo un espectacular árbol o cruz, 
con todo el ritual que comienza el día anterior, siendo una de las cos
tumbres más interesantes del folklore provincial, que hunde sus rafees 
en tradiciones y cultos primi!ivos que, milagrosamente en muchos ca
sos, han ll egado hasta nosotros. 
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EL HOSPITAL DE NAVALUCILLOS 
y SUS HISTORIAS 

ENRIQUE MaLINA MERCHÁN 

La residencia de ancianos Ntra. Sra. de Gracia I es una reciente 
fundación totalmente navalucillense desde sus inicios, que viene a llenar 
un vacío que preocupaba a la gran mayoría de los vecinos. 

No es ésta la primera obra desinteresada en favor de quienes lo 
necesitan. Es verdad que una institución de estas características es la 
primera vez que se constituye en nuestro pueblo. En tiempos pasados y 
con otras necesidades las fundaciones fueron otras. Pero siempre respon
dieron a criterios asistenciales y altruistas. Navalucillos fue siempre 
generoso en estas cuestiones. Podemos citar, por ejemplo, los Pósitos de 
Trigo fundados en el sig lo XVI por Alonso Díaz y los hermanos del Cerro 
con el fin de que el pan resu ltara barato en tiempos de carestía. También 
la fundación de Bias del Cerro, en el mismo siglo, para proporcionar dote 
y ajuar a las novias pobres del Lugar. Desde tiempo inmemorial la 
Cofradía de la Santa Caridad se encargaba de recaudar limosnas 2 para 
subvenir a necesidades de pobres del pueblo o forasteros. 

Esta Cofradía de la Salita Caridad ya existía en el siglo XV y tenía 
a su cargo diversos cometidos, disponiendo de bienes y edificios para 
ello. Uno de éstos era el Lazareto, cuyas ruinas aún pueden verse a la 
derecha del Camino de Herrera, pasado ya el Puerto y bajando hacia Los 
Chorchalejos. El Lazareto venía a ser como una casa de labranza con 
varias habitac iones y otras dependencias donde se alojaban quienes 
querían pasar a Navalucillos y se encontraban con la imposición de la 
cuarelltenacon motivo de alguna epidemia importante. Era una formade 
defenderse del contagio de una enfermedad de la que podían ser porta
dores los que venían de fuera y que quedaban obligados a no entrar en el 
pueblo ya no moverse de allí durante el período que dictase la autoridad. 
El Ulzareto estaba dotado de camas y ajuar, sencillos pero suficientes, 
y había un matrimonio que lo cuidaba. La última vez que el Lazareto 
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cumplió con su función fue con motivo de la gran epidemia de cólera 
morbo del año 1855. Poco después el Lazareto se desamortizó y pasó a 
ser una casa de labranza particular. 

La Cofradía de la Santa Caridad era igualmente la encargada del 
cuidado y mantenimiento del Hospital de Navalucillos. que ya existía a 
principios del siglo XVI y que se ubica en la Plazuela por ~so mismo 
llamada del Hospital 3. concretamente en los números 3. 4 Y 5 de la dicha 
Plazuela con inclusión de los números 2 y 4 de la calle del Palo. Constaba 
de un patio de entrada. una cocina grande con tarimas al iado del hogar. 
varias habitaciones. cuadra y corral. El Hospital estaba amueblado y 
disponía de ropas de cama y de ajuar completo de cocina. Como 
cuidadores del mismo había un matrimonio: los hospitaleros (en el 
pueblo los llamaban espita/eros). El nombre de Hospital puede hoy día 
induc irnos a error: no era nuestro Hospital una institución sanitaria, sino 
un albergue para pobres y mendigos transeúntes que, en vez de dormir 
en la calle y comer de lo que encontraran, podían disponer de techo y al 
menos pan y una comida caliente al día. También atendió el Hospita l 
a vecinos de Navalucillos de Talavera proporcionándoles comida 
algunas veces, ya que si no había realmente pobres en Navalucillos 
de Toledo,la situación de los vecinos de Nava lucillos de Talavera no 
era tan buena y en tiempos de carestía muchos de ellos pasaban 
incluso hambre. 

El mantenimiento y los gastos del Hospital se sufragaban con las 
limosnas recaudadas por los cofrades de la Santa Caridad, donaciones 
particulares y el producto de varios bienes cedidos al Hospital. Un 
ejemplo de donación es la que efectuó en 1655 mi antepasado Francisco 
Gómez-Romero que cedió al Hospital las rentas de su labranza junto a 
la Ermita de Herrera. De esas rentas se debía detraer el importe del pan 
que se repartiría gratis a todos los pobres los días de fiesta. Esta labranza 
se quemó en 1718 y rentaba menos de la mitad que en el siglo anterior, 
por lo que los entonces propietarios aumentaron la donación con una 
tierra de 12 fanegas al pie del camino de Herrera a Navalucillos. En 1757 
se comprometieron a surtir de pan al Hospital, aún en el caso de que no 
rentara nada la labranza. En 1770 una jugada caciquil agregó esta 
labranza a una riqueja del lugar casada ¡en quintas nupcias! con un 
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escribano de Toledo. y los esposos no cumplieron nunca con las cargas 
de aquella labranza. 

José Fernández costeó en 1737 la ampliación del Hosp ita l, que 
consistió en una hab itación amplia "COII cama decente y poblada". Otros 
bienes del Hospital era la herrén y majuelo de {a ["dialla (recientemente 
se ha abierto una calle por medio de esta antigua herrén comunicando la 
calle de las Cruces 4 con la Raya de las Saleras, a la altura de los 
Albaña les). 

Hay un dato curioso en relación con el Hospital: el 18 de Octubre 
de 1724 hizo tes tamen to el cura párroco don Pedro Sánchez-Arévalo (el 
que costeó la pintura del presbiterio de la Ig lesia y los medallones de los 
Evangelistas en el crucero, y bajo cuya administración se doró nuestro 
retablo). Don Pedro dejó en herencia a su sucesor y sucesores en el curato 
parroquial su nutrida biblioteca, pero el sigu iente párroco, don Francisco 
Parrales, cons ideró que todos aquellos libros no tenían va lor alguno al ser 
de poca o nula importancia. Por ello se vendieron al peso al Cura de 
Anchuras y su importe se dio de limosna al Hospital. Entre aquellos 
libros de poco o "illglín valor estaban nada menos que los siguientes: 
SI/ma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Obras completas del 
Cardenal Cayetano, Obras completas de San Gregario, la Cilldad de 
Dios y las Confesiones de San Agustín, Obras completas de San 
Bernardo, el Flos Sallctoru/1/ de Rivadaneyra, la Leyenda Áurea de 
Jacobo de Vorágine, la Divina Comedia de Dante, el Catecismo del 
Concilio de Trento, Obras completas de Quevedo, los AlItos 
Sacramentales de Calderón de la Barca, Obras escogidas de San Juan de 
la Cruz, Y ¡¡la Sagrada Biblia.'.' Dios haya perdonado a don Francisco 
Parrales su fenomenal incultura ... 

El Hospi tal se vio poco a poco privado de sus bienes y estaba 
abandonado en 1741. Diez años más tarde volvió a func ionar aunque de 
manera más modesta (sólo ofrecía techo a los pobres, sin cama ni 
comida), pero el golpe de gracia le vino con la lenta extinción de la 
Cofradía de la Santa Caridad, cuyas (¡lt imas cuentas datan de 1793. En 
1812 las tropas francesas saquearon y destrozaron el edificio, que en 
1821 no era más que un solar lleno de inmundicias y que acabó 
vendiéndose a parti culares en 1824 por 1.376 reales. Con la mitad del 
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importe de esta venta se erigió en el mesón del barrio de Talavera la 
primera escuela pública de Navalucillos (el actual Consultorio Médico). 
A fi nales del siglo XIX doña Juana Gómez-Benito y García-Fernández 
(1851-1921) quiso resucitar la institución del Hospital fundando en la 
calle de las Cruces la Casa de los Pobres, también con su ajuar, y que un 
servidor conoció como tal cuando era pequeño. 

El paso por el Hospital de mendigos y pobres viandantes, pero 
también de holgazanes, aventureros, sinvergüenzas y todo tipo de gentes 
marginales deparó muchos sucesos, algunos de ellos realmente trágicos. 
Otros fueron solamente tragicómicos, como los que vamos a relatar. 

EI9 de febrero de 1674 estaban alojados en el Hospital un pintor 
natural de Toledo y su esposa. Iban por los pueblos pidiendo limosna y 
ofreciendo sus servicios. A la sazón, el pintor estaba aquejado de una 
fuerte fiebre y estaba echado en una tarima junto a la lumbre, alrededor 
de lacua l se sentaban otros asilados y la hospitalera. Eran como las nueve 
de la noche y hacía mucho frío. En ésto, se abrió la puerta violentamente 
y entró dando fuertes gritos una vieja llamada Catali na Gómez, mujer de 
Juan Sánchez de Robledo del Mazo. La vieja decía que le habían robado 
un leño de su cocina y que era uno de los que ardían en ese momento. La 
hospitalera le respondió que el leño era del Hospital, pero Catalina "la dio 
un arrempujón" y cogiendo el leño de su cocina y que era uno de los que 
ardían en ese momento se lo tiró con fuerza al enfenno que estaba en la 
tarima, quien recibió un fuerte golpe y quemaduras en .Ia cabeza, 
cayéndose de la tarima y gimiendo. La vieja se marchó como había 
venido, dando fuertes voces y clamando a la Justicia, mientras los demás 
asistían al pintor. 

Al poco rato se presentó también de forma violenta Mateo Sánchez 
Gómez, hijo de la vieja, armado con un grueso garrote, y sin mediar 
ninguna explicación arremetió contra el pintor que estaba otra vez 
tendido en la tarima y le dio un garrotazo en la cabeza, dos en las costillas 
y uno en el brazo. La mujer del pintor, que quiso evitar la agresión a su 
marido, recibió otro fuerte golpe en un brazo. El agresor se marchó sin 
decir palabra y el herido se revolcaba en el suelo dando fuertes gritos. 
Aún no se había levantado cuando irrumpió en la cocina del Hospital el 
peinador de lana Bartolomé Sánchez·Crespo, que era yerno de la vieja 
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y cuñado de Mateo el del garrote. Venía con una espada desenva inada y 
lanzó una estocada contra el pintor, que por fortuna no le alcanzó, pero 
que le causó un profundo corte en la cabeza. Quiso Bartolomé repetir el 
espadazo, pero en ese instante irmmpióla Justicia en el local, desannan
do a Bartolomé y conduciéndole al calabozo. Bartolomé se puso como 
un energúmeno y daba porrazos contra la puerta de la prisión a la vez 
gritaba: "¡Por vid(lla Virgen, por vida de Dios, por vida del Credo de 
Dios, voto a Dios que si los cojo en I/lla calle los he de hacer pedazos! 
y testimonia un alguacil que "yéndole a echar las pr;sio~les por lo 
alborotado que estaba arrebat6 el ",ál·til de los grillos, ysi no se le quita 
este testigo, allí mismo mata con el dicho mástil al A/guacil mayor". Al 
final hubo apartamiento de la querella por parte del pintor y su mujer, 
pero Bartolomé, su suegra y su cuñado tuvieron que pagar los gastos del 
proceso y de la curación del herido, además de una fuerte multa, siéndole 
decomisada la espada a Barlolomé. La vieja por poco se queda detenida 
en Toledo ya que cuando se celebró eljuicio en esta ciudad increpó al Sr. 
Juez y al Fiscal diciéndoles: "Sus voy a sacar los sesos y voy aja/begar 
con ellos las paredes de la Audiencia". 

El 20 de Agosto de 1634 se procesó al hospita lero Diego de 
Argüello, natural de Alcaudete por encubridor de ladrones y vender 
cosas robadas. Resulta que un mendigo llegado al hospital le vendió a 
muy bajo precio un buen trozo de tocino ahumado ("tozillo chamuscado 
que en este pueblo /la hay n; ha habido jamás") unas tobaxas (toall as), 
un manto de mujer, una mantellina y un jubón de es/ame/fa frai/fiia 
plateada COII pasamanos negros y bebederos azules de tafetán. Es tas 
pertenencias fueron robadas en una casa principal de Espinoso. Pues 
bien, Diego le dijo a un cuñado suyo que fuera a venderlas fuera de 
Navalucillos y pidió un burro prestado para que hiciera el viaje. 

La mala suerte y la poca idea del cuñado quiso que a éste se le 
ocurriera vender las prendas ... ien Espinoso! Reconocidos los bienes por 
su propietario, fue inmediatamente deten ido. El muy fresco dijo en el 
interrogatorio a que le sometió la Justicia que el dinero que llevaba 
encima era producto de la venta de un burro: ¡Había vendido en 
Navalmora l de Pusa el borrico prestado ... ! 

Dos años antes, el ) 3 de Marzo de 1362, se encontraban alojados 
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en el Hospital tres saludadores (curanderos) y curadores del mal de ojo, 
y la mujer de uno de ellos, que estaba algo enferma. No debía ser cosa de 
gravedad, pues esa tarde estuvo bailando con su marido y los socios "a/ 
SOll de un almirez que tocaba la espita/era". Dijo uno de ellos al marido 
de la "enferma" que fuera a comprar dos cuartos de vino. El ta l marido 
era algo borrachín y lo esperable es que demorase un poco en la taberna. 
Pero no fue asf y cuando volvió se encontró con que uno de los 
saludadores "estaba bregando COII /a espita/era en IlfIa tarima de la 
cocina" y el otro ... estaba haciendo lo mismo con la "enferma" en una 
habitación. El esposo burlado tiró el jarro de vino y sacó una daga 
apuñalando al compañero 'jUllto a la tetilla izquierda". Cuando se 
personó la Justicia, los dos saludadores y la mujer habían desaparecido 
y sólo estaban prescntes el herido,cn un charco desangre, y la hospitalera 
que daba grandes voces. El herido só lo pudo confesar, expirando poco 
después. Se dio orden de busca y captura de los huidos y cuatro días más 
tarde se detuvo a los dos hombres en la plaza toledana de Zocodover. De 
la mujer nunca más se supo. 

El 22 de Marzo de 1622 se presentaron en el Hospital los mayor
domos de la Sanla Caridad Francisco Gómez y Bartolomé Sánchez
Copado. Estaba all í con su esposa un tal Pedro Fernández, natural de 
Llerena. "COII e/jin de que /la ofelldiessen a Dios si 110 eran casados y 
poneJ[os en/onzes en havitaciolles separadas", los mayordomos pidie
ron la documentación a Pedro. Como en aquellos tiempos no había 
fotografías, en los papeles se describían señales que las personas tenían 
en sus cuerpos. Pedro tenía quebrado un dedo del pie y así se lo mostró 
a los mayordomos. Su esposa se identificaba por un angioma (un antojo) 
por encima del tobillo izquierdo y otro un poco más arriba de la rodilla 
derecha. La mujer mostró la señal del tobillo y con ésto hubiera bastado, 
pero el mayordomo Bartolomé quiso ver la otra señal, a lo que el marido 
se negó en redondo. La cosa acabó en una pelea a tejazos (estaban 
arreglando le tejado del Hospital) de la que salieron descalabrados los 
tres contendientes. Al fina l lodo acabó en conciliación y el Juezreconvino 
a Bartolomé por su excesivo celo y querer ver más de 10 necesario ... 

Siete años antes, en 1615, fue destituida toda la directiva de la 
Santa Caridad después que se comprobara que una gallega de 22 años, 
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alojada en el Hospital, vendía sus favores a módico precio y pagaba con 
comisión ... y otras cosas a dos directivos de la Cofradía y al hospitalero. 
La moza en cuestión iba en compañía de unos soldados desertores y otro 
par de sinvergüenzas que, mientras ella practicaba su oficio en el 
Hospital mismo, se dedicaban a efectuar robos y estafas por toda la 
comarca. Todos ellos fueron desterrados. 

I Ya saben mis paisanos queel verdadero nombre de nuestra patrona escl de la Virgen 
de Gracia, cuya devoción entre nosotros data de tiempos de la gran peste de 1348 a 1352 
(la vi rgen de Gracia y San Sebastián eran considerados como protectores contra la 
mortal en fermedad de la peste). Al ser erigida su Ermita en 1632 en el paraje de las 
Salegas, comenzó a denominarse asf y poco a poco el nombre fu e cambiando a Saleras. 
Todavfa en el siglo XVIII un cura párroco dice: .. la Ermita de Nuestra Señora de 
Gracia que está en el sitio de las Saleras ... " 

1 Todos los domingos y festivos, poco antes de la Misa mayor y después de ésta. el 
Presidente y dos mayordomos portando alforjas "y una bacinica" pedían limosna en 
especie (de ah( lo de las alforjas) o en dinero (recogido en la bacinica) a la puerta de la 
Iglesia y por las calles del pueblo, tocando una campanilla para llamar la atención y 
pregonando: "una limosna, hermanos, por el amor de Dios para los pobres y necesita
dos". No sentfan vergüenza por ello si no que, por el contrario. consideraban un alto 
honor el mendigar en favor de los pobres. iQué tiempos! 

J No es Plaza Hospital como erróneamente se rotula. sino Plazuela. El buen sentido de 
los Navalucillenses la sigue llamando asf. La calle Cuesta -¿por qué ésa manfa de 
abreviar y no poner de la?- se llamaba en realidad Calle de la Cuesta del Hospital. 

• Por dignidad personal y respeto a mi pueblo me niego a dar el hombre de Don Tomás 
a nuestra entrañable calle de las Cruces, por más que aquel sea el que tiene oficialmente 
desde principios de siglo. No voy a dar el nombre del autor de tal afrenta, pero sf diré 
que el tal don Tomás era el dueño de un prostíbulo en La Habana y queet nombre de las 
Cruces se debe a un Vía-Crucis que iba jalonando esta calle y el camino que antes haMa 
hasta acabar lo que se llama la Calle Ancha. ¿Cuándo veré restablecido el nombre de 
siempre? Como en tantos otros casos y a pesar de mis repetidas indicaciones, ereo que 
nunca ... 
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NECRÓPOUS RUPESTRES 
EN LOS MONTES DE TOLEDO (11) 

Jos~ ANTONIO DA CUNHA BERMFJO 

Para continuar esta serie sobre los planos de las necrópolis, incluyo 
aquí el de Guajaraz y un comentario sobre la de Malamoneda, así como un 
mapa de situación de todas las necrópolis grandes y pequeñas de la zona. 
(Los anteriores se pueden ver en [os boletines n°. 65 y 78). 

La necrópolis de Malamoneda se extiende por la ladera berroqueña 
que haya la derecha del camino del cast illo y desde 100 m. antes de llegar 
a la torre hasta las proximidades del río Cedena. El número total de tumbas 
es de 95 y se encuentran formando grupos. 

El grupo 1 (ver mapa) está a 50 m. del camino y lo forman 12 
sarcófagos que están muy juntos y dos más separados. En el grupo principal 
tienen una orientación general de 300"W ~ 1 OcrE y 4 N-S. Una es de grandes 
dimensiones, con casi 2 m. de ancha, igual que una de la Alcantarilla. 

El grupo 3 está alrededor de la viña, es e l grupo menos compacto y 
se encuentran bastante separadas. Tiene 13 tumbas, 5 con orientación 320° 
W - 100" E, 4 N-S Y el resto NO-SE. 

El grupo 4 está junto a la alambrada y la puerta que tiene. Son 18 de 
las que 5 están rotas, 11 COIl tendencia a la orientación N-S y 5 E-W. 

El grupo 5 es el más numeroso con 42 y se encuentra alrededor de las 
casas más próximas al río. Su orientación es muy variada, aunque en general 
predomina la E-W con diferentes grados de desviación. 

En el Guajaraz hay dos pequeñas necrópolis. Una está en término de 
Sonsecaen el sitio denominado Sepuhura del Moro (ver mapa) que tiene 13 
tumbas, la mayoría pequeñas y orientadas mayoritariamente hacia el oeste 
y la de la Alcantarilla, un poco más abajo de la presa romana, que tiene 4, 
una de ellas doble. 

Respecto a las grandes necrópolis de los Montes hay una serie de 
semejanzas en distintos aspectos sobre las que es necesario hacer alguna 
reflexión: 

Como podemos ver, todas secncuenlran situadas en la misma latitud, 
en una franja que va desde los ríos Ceden a al Guajaraz entre los paralelos 
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39" 34' - 39" 40'. Esta localización se debe a que en esta zona es donde se 
encuentran los afloramientos de granito de la meseta de los Montes. 

Tanto las grandes como las pequeñas tienen cerca o están atravesadas 
por ríos o arroyos: el Cedena en Malamoneda, V illapalos en la Corucha, 
Prado en Peña Agui lera, Noria de la Jenesa y Guajaraz en al Sepultura del 
Moro y Alcantarill a. La razón es que las tumbas están cerca de las casas y 
las poblaciones neces itaban estar cerca de los arroyos. 

Al lado siempre hay cerros con piedras caballeras o castillejos: en 
Malamoneda una loma, en Menasalbas el cerro de la Corucha.y la cabeza 
del Toreón, en Peña Agu ilera el cerro del Águ ila y en la Jenesa Majadales 
y Cabeza. ¿Qué expl icación podemos dar?, por una parte es lóg ico que en 
una zona granítica aparezcan cerros, pero también podían servir como 
puntos de orientación, vigi lanc ia e incluso pueden tener algún carácter 
totémico o religioso (Águi la), por lo que se prefería la local ización de los 
pob lados cerca de los cerros. 

En al menos tres (Malamoneda, Peña Aguilera y Jenesa) se han 
encontrado cerámicas desde el Bronce hasta el s. XV, lo que indica un larga 
y continua ocupación. 

Todas se encuentran cerca de pasos importantes de los Montes, por 
lo que su e mplazam iento estratégico tenía gran importancia: Malamoneda 
(Ri sco de las Paradas), Corucha (puerto Marchés), Peña Aguilera (puerto 
del M il agro), Jenesa (puerto Carboneros) y Guajaraz (puertos Albarda y 
Yébenes). 

Fueron poblaciones medievales, pero todas terminaron por desapa
recer haciael s. XV en beneficio de otras poblaciones cercanas: 1\1alamoneda 
(Hontanar), Corucha (Menasalbas), Peña Aguilera (Las Ventas), Jenesa 
(Pulgar) y Guajaraz (Sonseca y Mazarambroz). ¿Una casualidad?, ¿mala 
situación?, ¿o un alejamiento del lugar donde había tantos muertos? 

En cuanto a las tumbas su número es variable dependiendo de la 
importancia del asentam iento. Malamoneda y Peña Aguilera tienen alrede
dor de 100, la Corucha y Jenesa unas 50 y las del Guajaraz 18. 

La situación dentro de las necrópol is es muy variada, aunque gene
ralmente se encuentran formando grupos que oscilan entre 3 y 8, a su vez 
los grupos están en muchas ocasiones distantes unos de olros, dando lugar 
a conjuntos de gran extensión que pueden llegar a las 15 hectáreas como en 
Peña Agui lera, laJenesa y Malamoneda. La razón principal es que las casas 
solían eslar separadas y las tumbas estaban en relación a las casas. 
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La orientación predominante de los sarcófagos es la sigu iente: de un 
total de 291 tumbas en las necrópolis que estamos citando, 208 la tienen E
W o NE-SW y 82 N-S. Hay pues una tendencia clara. que no se puede explicar 
únicamente por ser la orientación de la banda granítica, sino que hay una 
preferencia por orientar la cabeza del difunto al oeste y los pies al este. 

Las fo rmas son también muy vari adas (se pueden ver las distintas 
tipologías en los boletines n°. 57 y 65), aunque predominan los sarcófagos 
rectangulares y trapezoidales. sobre todo en Malamoneda y la Jenesa, 
mientras que en la Corucha y Peña Agui lera hay más antropomorfos y 
biantropomorfos. Pero la variedad de fonnas, tamaños, profundidad y 
anchura es característica de todas. 

Después de comparar todos estos elementos, es evidente que ex isten 
unas claras referencias comunes en cuanto a los emplazamiento, orienta
ción, agrupamientos, formas, etc. Esto nos permite pensar que entre estas 
poblaciones ex istió una comunicación fluida y un intercambio de técnicas 
y ritos funerarios. El problema está en la época y pueblo que los practicó. 

Habitualmente se han fechado en la época de la repoblación compa
rándolas con las altomedievalcs de la sierra de la Demanda y Cataluña, 
donde las del pueblo de Esquerda en Osona parece que evolucionan de las 
rectangulares y tipo bañera en el s. IX a las antropomorfas en el X, 
desapareciendo en el Xl y XII. 

Para otros autores, sin embargo, la evolución es la contraria, part ien
do de los sarcófagos paleocristianos, se pasa a los antropomorfos visigodos 
que deri van progresivamente a los rectangulares. Necrópolis rupestres 
visigodas con tumbas antropomorfas las encontramos por toda España, 
como en Alhambra (Ciudad Real), Segóbriga (Cuenca), Uncastillo (Zara
goza), Varea (Rioja), Olleros (Palencia) y San Pedro de Alcántara (Málaga). 
Todos se encuentran en las proximidades de una iglesia, por lo que se 
utilizaban como cementerios parroquiales. 

Por estas razones, me inclino a pensar que el origen de estas 
necrópolis es visigodo, aunque continuasen utilizándolas los mozárabes 
hasta el siglo XIH. En la reciente excavación de Peña Aguilera, hemos 
descubierto una pequeña basfl ica paleocristiana próxima al grupo principal 
de tumbas antropomorfas y en Malamoneda es conocida la ocupación 
visigoda. Otro dato a tener en cuenta es la reutilización y orientación de la 
cabeza al oeste, costumbres practicadas por el pueblo visigodo en sus 
enterramien tos. 
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DE LA PRENSA 

El presidente de la Diputación, Ruiz-Ayúcar, inauguró ayer 
el Centro de Interpretación. 

Más de diez mil niños convivirán con la 
naturaleza en Los Montes de Toledo 
"Pretendemos ofrecer una mejor educación mediambiental" 

El Centro de Interpretación "Montes de Toledo· espera recibir a partir 
del próximo año más de diez mil visitas anuales de colegios y familias, que 
podrán aprender en el Aula de la Naturaleza del Barril, en Polán, la mejor 
forma de recuperar y convivir con el medio ambiente, además de conocer 
la historia y los tesoros que alberga esta comarca toledana. .. 

Este centro de interpretación, el primero que existe en la prOVinCia, 
fue inaugurado ayer por el presidente de la Diputación provincial, Miguel 
Angel Ruiz-Ayúcar, ya ha sido esta corporación la que ha invertido más de 
24 millones de pesetas en poner en funcionamiento estas instalaciones. 

Ruiz-Ayúcar destacó que "este centro de interpretación pretende 
ofrecer una educación medioambiental a los muchachos de la provincia y 
dar a conocer lo que ha sido y es la comarca de los Montes de Toledo, que 
tiene su historia, su tradición y antropología". 

Este Centro de Interpretación permanecerá abierto también los fines 
de semana "para que las familias acudan y puedan descubrir la importancia 
de la naturaleza", señaló Ruiz-Ayúcar. 

Indicó que "esperamos abrir otros centros en La Mancha toledana 
dentro de poco y en el resto de la provincia". 

El Centro de Interpretación de los Montes de Toledo se divide en tres 
bloques temáticos, uno audiovisual en el que se emitirá un documental en 
el que se relata la historia de Los Montes de Toledo, otro en el que se relata 
la importancia de los ecosistemas y que contiene diversos juegos para que 
los más pequeños conozcan de manera interactiva algunos de los elemen
tos que se encuentran en el hábitat natural de Los Montes de Toledo y un 
tercer bloque que explica la evolución del hombre y los recurSQS naturales 
que ha utilizado para sobrevivir a lo largo de los años. 

Según explicó el jefe de Servicios de Medioambiente de la Diputación 
de Toledo este Centro de Interpretación está especialmente dirigido a niños 
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con edades comprendidas entre los nueve y doce años· que son tos que 
tienen un mayor componente sugestivo para aprender todo lo relacionado 
con el medio ambiente". 

A partir del próximo mes de enero será cuando comience a funcionar 
plenamente este centro de interpretación de Los Montes de Toledo para que 
el mayor numero de niños de la provincia puedan conocer mejor el medio 
ambiente que existe en su entorno. 

EL DíA DE TOLEDO 
3-12-1998 

Conclusiones de la última reunión de la Comisión Ejecutiva 

La Asociación "Montes de Toledo" recibirá 
ayuda económica del Proder 
Editarán una cronologia, un cartel publicitario y "El Monteño", 

La Comisión Ejecutiva del Proderde los Montes de Toledo aprobó en 
su última reunión tres proyectos que les habla presentado la asociación 
culturat de esta zona. 

El primero de estos proyectos aprobados fue la edición de un 
cuaderno con la cronología histórica ilustrada de los Montes de Toledo. Su 
objetivo es que los monteños se encuentren cada vez más identificados con 
su tierra y se sientan protagonistas de una misma historia. 

Será un cuaderno con tamaño folio ydieciséis páginas, parte de ellas 
estarán impresas en cartulina, para su manejo en bibliotecas de uso 
colectivo, y otros serán de papel para ser distribuidos en los centros de 
enseñanza y culturales de la comarca. Su contenido será una cronología de 
los sucesos históricos más sobresalientes, ocurridos en la comarca desde 
1.500 a.C. hasta 1900, ilustrado con dibujos. 

Aunque este cuaderno cronológico se enfocará a personas de todas 
las edades, de él se podrán extraer temas interesantes para colectivos 
concretos, por ejemplo para los estudiantes de la Enseñanza Obligatoria. 

Colaboración 
La Comisión Ejecutiva del Prodertambién ha aprobado colaborar con 

la Asociación Cultural Montes de Toledo en la edición bimensual de "El 
Monteño', que ya se edita. En esta publicación se trata de divulgar los 
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valores naturales y mediambientales de la comarca, a la vez que se busca 
concienciar en la protección del medio natural. 

La colaboración por parte del Ceder será tanto económica como 
personal, ésta última consistirá en la recopilación de datos y en al redacción 

de textos. 
En "E l Monteño· se encontrarán secciones de divulgación 

medioambiental, de turismo rural , de información general sobre la comarca 

y sobre el Proder. 

Cartel publ icitario. 
El tercer proyecto aprobado por la Comisión Ejecutiva del Proder de 

los Montes de Toledo fue la edición de un cartel publicitario con el eslogan 
·Ven a los Montes de Toledo" y cuyo objetivo es "invitar al a gente a conocer 
a los monteños y a los pueblos de esta comarca". Por este motivo, en el 
cartel habrá fotograflas referentes al patrimonio, naturaleza, costumbres y 
cultura popular de esta zona de la provincia toledana, 

En la misma reunión dicha comisión aprobó la ampliación de una 
cooperativa de Consuegra, la rehabilitación de la ermita de Manzaneque, 
municipio en el que también se pavimentará un jardrn, 

EL DíA DE TOLEDO 
3-12-1998 

Roban una puerta de bronce de la 
Ermita de Santa María de Melque 
Es una reja cuyo valor supera e/ millón de pesetas 

En la Ermita de Santa Maria de Melque de la localidad de San Martrn 
de Montalbán robaron la pasada semana una puerta de bronce cuyo valor 
asciende a 1,5 millones de pesetas. 

Según informó el alcalde de este municipio toledano, Justo Barrios, 
explicaba a este diario que "era una puerta de dos hojas del mismo material 

del que son las ventanas". 
El alcalde de San Martrn de Montalbán puntualizó que "por las 

dimensiones y el peso de la puerta tuvieron que ser varias personas las que 
lo hicieran. Una persona es imposible que 10 haya hecho sola. Además 
debieron utilizar una sierra eléctrica, porque hay una piedra negra". 
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Justo Barrios manifestaba que "es una pena que se inviertan cien 
millones en un monumento para luego dejarlo en estado de abandono. 
Estoy pendiente de una reunión con la directora general de Cultura y con el 
presidente de la Diputación para poner alguna solución a este asunto·. 

. P~r su pa~e, Jesús Carrobles, jefe del servicio de Arqueologla de la 
Diputación, explicaba que "es una puerta de bronce, en consonancia con el 
monumento y que pesa 1.000 kilos, Se puso hace tres años y es probable 
que para llevársela hayan utilizado una motosierra". 

José Bodas, diputado responsable de Cultura de la institución 
provincial aseguró que "además de la cantidad presupuestada se va a 
destinar más dinero·. En principio, para este proyecto había pre;upuesta
dos 20 millones de pesetas, cifra a la que se debe añadir la cantidad 
invertida en expropiaciones", 

. La Diputación Provincial de Toledo, institución a la que pertenece la 
Erml~a de Santa Marra de Melque, situada en el término municipal de San 
Martln de M~ntalbán, tiene prevista la instalación de un tendido eléctrico y 
la construcción de una zona de aparcamiento. 

. . En cuanto a la contratación de un vigilante para este lugar histórico
artlstlco, José Bodas comentó que "la Diputación no tiene inconveniente en 
poner a alguien que se encargue de cuidar y vigilar ese monumento cuando 
finalicen las obras·. 

El diputado provincial también dijo que "es un proyecto, junto al de 
San Clemente en el que la voluntad del presidente es que se termine y en 
el que se va a poner todo el empeño·, 

EL DíA DE TOLEDO 
7-1Q.1998 
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Noticias de la Asociación 

ASAMBLEA ANUAL EN CUERVA.· Se celebró en Cuerva la 
Asamblea General en un ambiente pre-navideño y una nutrida concurren
cia. Destacamos la memoria de actividades queacontinuación publicamos, 
la d iscusión sobre la necesidad de infraestructura administrativa y abrir la 
Sede días fijos para lo cual se ofrecieron algunos socios voluntarios; se 
aprobó una subida de la cuota de 500 pts. anuales, elegimos para la Junta 
Directivaa D. Luis Riaño y D-. M-. Carmen Martín Molero. El Sr. Tesorero 
nos informó del estado económico de la Asociación cuyos libros están 
siempre a d isposic ión de los socios. Hablamos de algunos proyectos que han 
sido presentados y aprobados por e l PRODER Montes de Toledo y de la 
recuperación del camino medieval de peregrinación entre Ajofdn y San 
Pablo e iniciar a partir de febrero la actividad habitual de viaj~s y rutas. 

A cont inuación degustamos unas sabrosas migas y venado. proyec
tando a los postres e l video sobre los Montes de Toledo editado por la 
Diputación Provincial para e l centro de interpretación de la comarca 
instalado en E l Borril, en cuyo rodaje y guión intervino la Asoc iac ión. 
Después de una ex hibición ecuestre nos traslados a la iglesia parroquial de 
Cuerva donde 0". Antonia Rfos nos explicó la historia del monumento de 
quien es una profunda conocedora. Posteriormente vis itamos la magnffica 
colecc ión privada de úti les de labor de D. Rafael Balmaseda y su obra 
escu ltórica. El dfa fue muy completo y en todo momento nos acompai'i6 el 
Sr. Alcalde de Cuerva a quien agradecemos su presencia entre nosotros 
como también agmdecemos las atenciones recibidas en el Centro Hfpico y a 
cuantas personas nos acompañaron e infonnaron a lo largo del dfa. 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURAN· 
TE 1998.~ PUBLICACIONES: Revista de Estudios Mo" teíios. Se han 
edi tado los números del 81 al 84, ded icando especial interés a los juegos 
autóctonos y deportes populares, interés ecológ ico del entorno del Cast illo 
de Montalbán, refranero agrfcola de meses y santos, Cartas Puebla de 
Alpuébrega y Peña Aguilera, historia de los Montes de Toledo, pintura, 

folk lore ... 
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Facsímiles: Reproducción de un documento del siglo XVII "Vida de 
Santa Quiteria". Mapa de la Comarca de los Montes de Tole~o del siglo 
XVIll. 

Turismo rural: Guía sobre la igles ia parroqu ial de Cuerva. Separata 
sobre la hi storia de la igles ia parroquial de Navahermosa. "Castillos de la 
Comarca de los Montes de Toledo". colección de 14 postales y póster con 
todos. 

El MOll teiío: Se han publicado los números 14 y 15, con su habi tual 
contenido med ioambiental. 

También se publicaron el Cartel de la XXI Fiesta de los Montes de 
Toledo y el Programa de la exposición de pintura de Fernando Morán. 

AULA DE CULTURA MONTEÑA.- COllferettciasycllarlas: Los 
Mozárabes en Totanés. T radiciones en los Montes de Toledo. Protec
c ión de l med io ambiente en la Comarca. Historia de los Mo ntes de 
Toledo. Folklore en el a lfoz de Toledo. Introducción a la historia de 
Toledo. 

Cursos: Iniciación a la Heráldica. Moni tores de Animación Juvenil. 
Exposiciones: 11 Muestra de Bibliografía de los Montes de Toledo. 

Fotografías de los Montes de Toledo. La pintura de Fernando Morán. 
Imágenes de la provincia de Toledo. 

Colaboraciones: Con la Diputación Provincial de Toledo, para el 
desarrollo del proyecto de un Centro de Interpretación de la Comarca de los 
Montes de Toledo en la finca "El Borril ". Con la firma TCM, en el guión y 
la fi lmac ión de un video sobre los Montes de Toledo. Con la Comis ión que 
gestiona el programa PRODER en los Montes de Toledo. 

EXCURSIONISMO.- El Lazarillo por tierras toledanas. El Lazari
Iloen Toledo. Rutas de senderismo a Malamoneda (Hontanar), a la Dehesa 
Boyal de los Yébenes y las Guadalerzas, al río Estena, al entorno de 
Cabañeros, al Sur de los Montes y Toledo heráldico. 

FIESTAS.- Celebración de la XXI Fiesta de los Montes de Toledo, 
en Totanés. Colocando una placa conmemorat iva en el Ayuntamiento. Se 
entregaron las dist inciones de Monteño Distinguido. Asistieron e l Presiden
te de Casti lla La Mancha, Delegado del Gob ierno, Consejero Portavoz, 
Pres idente de la Diputación Provincial de Toledo y varios Diputados 
Provinciales, Alcaldes de la comarca con las reinas de las fiestas y nume
rosos monteños. 

MUSEOS.- El museo de Artes y Costumbres Popu lares de Guada-
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mur se ha enriquecido con nuevas aportaciones artesanales y material 
audiovisual sobre artesanos populares de la comarca. 

V ARIOS.~ Maquetas de mOllumentos: Coincidiendo con Jacelebra· 
ción de la XXI Llega, se rea lizó una reproducción del toro celtibérico de 
Totanés. 

Vidrieras omamelltales: En nuestra sede social de la Puerta del 
Cambrón de Toledo, se han instalado por la Escuela·Ta llerde Restauración 
de Toledo, 28 vidrieras emplomadas. Las interiores reproducen escudos de 
varios pueblos de nuestra comarca. 

FOlldo documelJtal de la Asociación: Se ha donado a la Biblioteca 
Regional de El Alcázar e l fondo documental de los primeros 20 años de la 
Asociación, que consta de unos 3.500 documentos y más de 1.000 fotogra· 
(fas. 

Diciembre, 1998. 

CUENTACUENTOS.· En la Biblioteca Regional y dentro de la 
Campaña de Nav idad para niños la Asociación ha in iciado con tres de sus 
socios el ciclo de cuentacuentos con los que se pretende recuperar la 
tradición oral del cuento. 

• 
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ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO 

PIDA. MILAGROSA. DE SA. NT A 
~Ieria Virgen,} Martir:fus milagros.} doniJ,fo' 

fu MarlÍrio~ . 
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Santa Quituia, patrona de Alcoba. Imagen desaparecida en 1936. 

INTRODUCCIÓN 

La devoción a Santa Quiteria tiene al parecer, su remoto origen en los 
Montes de Toledo donde según la tradición padeció martirio hacia el siglo m. 

Aún manteniendo todas las reservas sobre las historias que nos han 
llegado sobre ella, no deja de tener importancia para los que les interesa 
investigar los orígenes del cristianismo en los Montes de Toledo. 

La increíble historia de la Santa tal y como nos la relata el crédu lo o 
confiado Conde de Mora en su Historia de Toledo, de donde procede este 
facsímil, no deja de estar influenciada por numerosas fuentes apócrifas, 
cronicones ficúlneos y fábulas piadosas que arropan unos hechos y un 
personaje que si bien pudieron haberexislido, la tradic ión y otros elementos 
adicionales acumulados durante cas i dos mil años, han distorsionado con 
adornos populares o piet istas recogidos con amplitud novelística a partir del 
sig lo XV. 

Su cu lto no obstante, es reconocido en varias diócesis españo las 
desde la Edad Media con misas y ofic ios propios de la Santa y pudiera 
remontarse por tradición a la iglesia visigoda, asociado a la ermita de San 
Pedro dc la Mata cercano a Casalgordo, ed ificada por Wamba, según rezaba 
una inscripción sobre su puerta conservada en 1576. donde señala la 
tradición que descansó el cuerpo de la Santa o qui zás se la diera culto. 

En Toledo hubo también un cap ill a e n el monasterio de las 
Concepcionistas fundada por Diego Garda de Amusco a media~os del siglo 
XV. Esta Santa Quiteria según Parro, fue natural de Mons en la Gascuña 
francesa, martirizada el 22 de mayo del 471, cuyas reliqu ias se conservan 
en e l monasterio de San Severo de aquella c iudad. ¿Confusión de Parro? 
¿Otra santa con el mismo nombre? En 1527 se reedificó esta capi lla dedicada 
a la santa toledana por Enriquc Álvarez, viniendo a recaer su patronato en 
la familia de los Francos que la utilizaron para su enterramien to. 

Recientemente ha sido magníficamente restaurada por la Escuela 
Municipal de Restauración de Toledo. 

El culto a Santa Quiteria se encuentra muy extendido en la comarca 
de los Montes de Toledo, especialmente en Marjaliza donde se venera en su 
e rmita y en la Fuente Santa. En Alcoba es la titular de su parroquia y lo fue 
también del antiguo anejo de El Casco, en cuyas cercan ías se construyó e l 
poblado de colonizac ión llamado Santa Quiteria, inmed iato a Cabañeros. 
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Tuvo culto desde Orgaz hasta los confines de la Jara en la Mina de 
Santa Quiteria. 

Es abogada de la rabia, por ello se la representa acompañada de un 
perro a sus pies. En su tiesta se reparten "caridades". Los vec inos de Alcoba 
protegran sus casas imprimiendo la llave del arcón de la Santa, al rojo, en 
las puertas de la calle. 

La iconografía que aportamos en este facsím il corresponde a un 
grabado de Santa Quiteria fechado en 1780 procedente de Marjali za. Otra 
imagen la identificamos con la antigua venerada en su ermita del mismo 
lugar, facilitada por D. Manuel Ballesteros. Y el reciente descubrimiento 
fotográfico de la imagen que se dio culto en Alcoba desaparecida en la 
Guerra Civi l que nos ha donado D. Luis Alba. 

Como muchos santos primitivos cri stianos Santa Quiteria ha penna
nec ido en la memoria secu lar del pueblo, al margen de las fabulaciones 
emditas que poco importaron a sus senci llos devotos. 

Hoy traemos aquí la leyenda escrita en el siglo XVII, como ejemplo 
de un sorprendente relato, construido sobre la que puede ser la más antigua 
tradición cristiana de los Montes de Toledo. 

V.L. 

Santa Qllileria. MlIrjaliUl. 

HISTOllA 

DE LA IMPERIAL. 
NOB ILI SSIMA. 

INCLITA. y RSGLAR.I!CtDACIVDAD 
D E TOLEDO. 

CA ,IZA r'll SY IILICIS11WO RlfH(l, 

fYNDACLON. ANTIGVEDADU. OMNDEZAS ¡T 
,._~dob~c;..r..._L'r .. "s....I""',_ 
¿,,,,~,v,.¡,,,,,,",At~,s... ... ,..r._ 

1Ik>"'''c-w.i~ 
DEDIC,H A 

A LA M A G EST .ID DE EL MJlr ALTO . r 
l·~w.. Dwo F Ii Uf E e ... _J .. hJ 1"-" 

.IMq;.;¿...N_"r-.., .... 4J-"> _. 
DON PEDRO DE ROlAS, 

CONDE DE MOIlA,súioll DE LAS V I~LAS 
d,Lo,,,,,, .lCoIlanlot , c...1l"od.l. Ot<lc,,"'¡¡¡'ud. 

Col M' ...... <lcleo..r.jo<lcf.M. Rtlbd.".1 s.,..
J,lroli •• y M'r<>!domo<lclal" ... ""dln s,· 

IIQ .. ,,{.IA~u." 

PAR TE PRIMERA. 

~ 
CON 'Il'Y ILIlO.o, 

kW ....... a;,.,._ .. Ioc.-. ....... U..,.... 

.u.. ... !UlC.U'l'. 

rlDA MILAGROSA DE SA N'r.A 
~I";. Vrr/.,.,] M."ir{IU ,,;i/_grOl.] ,.",,/_, 

lo M.tíri •• 

D ES P E O IDA SIDtlQuiterildorlJ.ocbolaeimlDII 
cODlmoro(o.luol,(e IP.m6 delli.;dele~mjDlDdD por: 
eotoo,,' quedade ea I.clud.d de-Bclurgal: y . tIlaDdo 

'0 diaCD profuadl oueiDa, dldllodl. DtOI, re le .p.reeio fa 
Aogcl.,que le diKO le (iguicOe al M.oote Odl.porolo la f.~ 
DooJell.ea clceuci~oDdc toda: fc cIaua.1a oracjODpCIICUa 
pediu fu diliiao JifJH:'~o la c~rerll~c ca CuV ~rglokiad r1'i~ .. 
''Id rerplaoclcc:ic.!ltl ca lo. 0J~ de D ••• ,.P~dl.lc .~1aMrlDO 
le bi&ic[e UD (callada.ereed, 'lile IDCrec.dI'e InOfU por r • 

• mOl'. 
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J.Parte,Libro v.a. laHiA:oria 
amor,Apncciofcle OUt teZ clAog:l,y diso:No remú.D·ioi 
té b. oldo,1 Gonc:cdJdo loque pidu:¿efendme h." (C~Y".J 
.ua,ma"o(luaceuabljo.Ball del monce,obedecio al An o! 
gcl,bnó al~ciud¡d.doDdt fu p.dle la propato por e(pob I 
t:) mancebo noble,tleo" g. lIardo, tu nombre Gell1~Jn. Ella 
010.111 Scóor~y leretlbio pOI E(po(o. Al pUDtO fe l. boluio. 
.¡utece, el Aegel,,! l. aOlMO CaD efiu p;¡labras : ntltl/, tim. 
JfljJ, •• riJl,~~r ,,1 Y Jle B'f"P~,J'iJJt niut, titllt r,Ii ~ /",{" t., c. 
'u, Jtl .''''-''-,:1. Jt •• t. J •• ~tll .. ,,{p,uJi': "'."IJ.f If, fltl tJmj~. 
ir, ¿ •• J,.t Jixrwtl •• '1.'''' M¡.Itf/"W. C •• wli'¡rI. ti "' tlgrl, ~ 
1'1t"··.Jtf·fil~¿. 

Pufo r.nta Quitcru eD CJecucion r", ,ii gc:camin,ul muy 
~uí\of,al Re100de T oledo;.(¡¡poI licuar UD bucDaeOrnp¡. 
,,¡.,como por llegar al lugar que cl Angel le dilo era ,oluo
ud de Dioa fl.1cffc.Embió fu p,Jremcn(.tgerosqlle bbllfeef_ 
(cDique aUlendol.1alcan~.do I.1dileron de (o pme. que bol. 
uieRe a fu cara ,que CCDiln efetuado el (aramiento coa G('r .. 
man.Re(poodiolcs,quClcnia mejor Efpofo, puu era ti H'jo 
de Diol,un noble,bueno.amable,,. rico,que no le lfocuü,ni 
delu!a porcor,l del múdo,qucconcl tendria ,erdadero amOI: 

1 que él la cooferuaril eDllmpiez¡,c.nidad,y ,irginidad,que 
OUDct fe ap:uu,ti.n J y fi.mpre ,iuirian fin morir, , tcndmR 
DicnaueDluunlia.y cumplida ,ida cruDa" que eGo fcfpoo. 
dieRen a (u pad,c. Ellos fedefiridiUOD uitlu, 1 en llegando 
dieron e(b (efFueRa. Llegó a Reyoode Toledo, y al V.alle 
Eufufil.reis leguas de ouenu Imperial ciudad,enuc fus moa 
lu,azia la pm.t del medió dia" dOI dcda Debe(. del Ca(b .. 
ñu. bienoombrlda eD eAol Beyoo, , Irsi por fu ameDO , 'f, 
f«til lidó,como poi el eierapllf Monall.i:uo de oli"Cl\u Seño 
u de.l~{\,¡ur,~ l\eJ;gioCo.de la Orden de •• ci\r~ P'¿r. 
folla Fllotirto,que Gruen ~1I.i' Diol uueco"lccioo·.eo·nelCm,,: 
,Iues ,,¡du: 1 del\oa diumo. algo.de IODlucho que fe puedr. 
~a ruJup,.t .1b·DélacC. c. de Dllc{\ra Cafa., Ma10fuJO' 

EDelk. Vallcboluiocl ADlcJ I dczít a CO:I flota doOzelb 
·.famitrilio" co~.cocl Monte Columbino defcaaf.,i. eo el 
&áotC"D.IIHcurUudc.1a Adu~cioa del PriIKipc.de lo ... 
jA p.aoles raa.PedlOlDDeuI biea gGl\ofa PIfa cll •• Disot.aum 
bl.a,qtlcpolefikaria,cofadcJn.¡u.e tlluic.O"c Decefiidad, 1. 
:'lo. pi .. ,.,cW;,:dclla. 

'Oigutale.Ja'S.ac .. , qaica era r • .aor d •• cpaeU" tierra. 
I'i'" k.'" .. r,..a;.lo I g.' Le ....... , ." .. u 0. .... 

""= 

uonsíltoo" c¡u.(\(icn"do Cb',¡At.noIQi • .1cudo·.tFl·, ,-bGt l. 
lofc.-ldoJltu,gi'lD .p~~cgul'?Of d~ 1,01 C~r~ni.DOllrn~g2á •. 1 ... · 
19h6JsJt 'o.ClcngDs;coD ,ofufn,bICiUlb\uou)oe le. ~IU'&''": 
u,., el JiDetoque tccog'iadcflo' {ficodo de Joa poble. J JCIC¿ 
ni.2 gundado ~b"lo dc't'~ Ri'o~l.a'S'D(.,com,.élccidl ddl,' 
iltiocipcjttplioo al hogcl:Si r'd\itu y((filo m.l gaoleso,., r,' 
boluicRc .• D IÓ'I,b. kícodo. pcnitcncí. 'porfo. pcé:¡doí,:.I~.n~ 
f'fi. perdOD,Yfccibírial,'Dio .• ,:o I'fgr.ai:¡af por eaCOGeu DO' 
Itflle rcfpoodidoa cRi;pttguotl.. ' 

Crccil'cad. di, Ja f.6ti<4d ac.Q!!itcria,yl. f.ml que le di'; 
nlgo por ,odahc"iCfr~ci.la ~j:b. ·gclnc •• fsi • ,ula,colDo' 
• cOD~eriilfc .l .. ;.fc -d.c::C.hrifuh}; scrciUuatOD todó. J.· cJfi~ 
dad" mircr icot'dl:2l.dJUlmucbi)iOlo(Q' (U,uemad\r. de b. 
pu~rtudel CI~ l o ) tbnfolau a a~Aó.J;preditlu."ouos~' ,ad
mirlua l todol fu ( .. Qta .,ida.Soubiofeil Mótc,ucomplóiadc 
tt~ll);i V.II genel,t och·ó mloc.cbo • .cJe grao Relig)oo~, deuo" 
clon,q v inlcro dcrdc Belcagi. c.n rQ ~cóp.ói.,y dhui có ell,: 
'! andando P"t el monte U,eg.t!o'l"l IOIP.I"ios d. Letuioilno, 
':! como Calidlc dellQS cl\.!P {ID(¡lpe.y 1.0·' 'ieRe,pregoto,q gea 
te .~ra,yque quetian'S:rpuQuue:r!'I rerponctlO:Si bit..itdll J. f.' 
It JjxrJF,¡ír¡" ti ,.., ' :'rf • .,.,,,,,.J,, JtI .... ¡.:y como 1, pu:gUO& 
(a«:~q~c le qUe1iM:lla dilO: ~.t(I f.t' •• "' •• , J" /tI'''' f.' 1m 
'~.IIJ, 11 {'s J!.ltft~l'f.t {,.J,j., ~'m .. Emoncc;· Leuliói.oo,cD 
c:codidq~ocol~r.,tJ1.ndo preo~c.rb,y .todos Jos qUccóDcll. 
"(~i,I);lIepnoQIQJ" bf;'(Ce lq.lÍ'IlQ~ó al Alca,de" guardu 
qu.ctriue.diu 1O ;le.dt~~cndeComcr,dibeucr ,y en.ellosfe 
ppdQ.iQf~(mN .M·.4OQdc..cfl~"'td.d~, ., ·aoque lCDiaoJ 

Tod.-Qld\o.Ji~<:(lttlliCl"II.·p,roluDCb OU~iOD:l ca eJla 
I"-.fiao 'DA lu·,.~eldü",.;' ,d .~IJ,:6wgtaacia UD fa.ue,.que 
Jos 'ODOUO" If¡I;roó c.,gtta..",,*~.u\pí"(tcjofo ·eD.tDl DU·' 
be,,,.nAtgel,qu.,;lpucon6 .. ,. ~Oll fNdtcer por CbtiRo. r, 
(a ~."t;.<rs·i6capdOl~u~ r",. orlbljo. "OcauaDio.ca COIOQU¡. 
'J leJ"Cl.ó l. c~t.u;4J.Lcu."'l.atgufl,_",'~ut por. 
la. oracioDudc faou Qaituil luDdm .... wcc1 .. , liall'IHa 
l. 'tU' kd",Q'. . 
Vjj4to~II!~._~.ll.pablur. .• .&.a.o • . Ia .. ,.... 

ckr""o.QIIl"'M.plcIi.o4OJapCrd •• ~;>coj 1&@Í!"' •. cIoi~l ... 
,ria. p".bhc;aoll ~y,dMÚcf.~iAIío ... t:por La u4i r.DDcn .. 
."' ..... d.d,I.II.'y.,I .. óf. 4 ...... t.CuciOb ... n,bOr.· 
_b •• 1...,.¡6 ..... 'I.o·,guodolaJiopi,r ... i •• Ioo..w ..... 
\OJi¡" ...... to.cHoo.ricDdo_¡ ...... lao ... _ •• .., 
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4~ 1.P_.LibroY. d&\aHillorla 
CDfualOJ cn.ombR d. Cbrl(\o"daal .Ia ... t:ie~0I. pina co. 
sos., bcDC6ciOl' onu mucba, cofnulcd.dnt Admirado. t. 
IOGlIlUletOD coa 101 dcmu. C.ye.oofel, hrezO' 1-1. ganta las 
cadcDas.,.bliofc b caret!. 
. LcacirriaoD1cfp'oudo de tlO,&uDdu pr~lglo." GlI,fJui .. 

Uu,l, '100 en pcofimléco m~tara f.ota qult ... m,e~olbo(cJo 
Dios,quiuodolc ¡.leagua,,. ,I(la:lo.de 'lI(da·:.Bigiclon le 
llcuaro. por fUCf~" dond. ct\ao:.la flOU V. hgCD,~ qUiCD.f~ 
*aor.~cDt~pidicroo le r,Dalt':'l ct~dorC' l~utun.no ~. fl,l' 
,it'.por (coupldio lolb'lfmo. I S.orl I.pidlo DO h12Ic{lc 
mala lo. 'loe coo eUa cl\"uln., comof',J04l"gaOc, lllcgo re 
lobro el b.bfa,y ,¡nu, obro d.' r~cr":f~. NQ DUcUat' pi'odi 
Bioramarawilla,q_c ,1 pUoto/ • .coDUiAlcro(:l:l" Fe codol .Ios 
aircunlliu: •• E" hota de ,omer~rjdio tRtpfincipc a fanuQlli 
tui. futClc. comer con ilá.fu ciala, ¿fcDrafe di·zjeodo. efiau. 
''Iucllaglf fueio,y profaoo.riJomueboc l~ohcus 11 que el 
DO bolucril. la gracia de .DloSj.,lcmru O!) rdh{U7t11e 101 te 
foro. ~uc .uia ,rurp.ilo ~ lo, poble,.,. quktdo a'ln IgltC,u. 
Turbare deíloel PliDCipapor lo codklofo, y aprendo que 
.r,:cODocjofclola V irgco Quhelilncl femblaot~,y tlC1l10-
dole fe Cubioal Moote cOD'DI,dool~lIalll~mada Colulllbi. 
eaa.o Pl'lom.,,. d~. maoccbo'Jqlrc fc dcziafimphdo, 1 ae • 
• c.dio.doodc 010 al SeñolleQ lo.leod.l. 

Boluiofelc. aparecer e 11\'Ggd.r' d.IO camo '(oDia aquel 
IDIDCebo q quuP fer (u efpofo,uo gEtf ~I .. m.t:nl).p!rque 
auieocboid.o fu. p.d.ti.brcrpdcfta q.dc Capat,e: le •• ult dado 
101 men(¡gc 101, .u.11D CQb"ttOtá R,i (01cc',4Ic ombta.lo eoo 
ordcDUO ioiquI:y. por tcgftu.u.·.1 ADgcta db SUf.,..~ 
dóque d.ba.odclm"Dli iaro&liR l. tl."a fbbftaoc ... o"u 
fucDte d. Isa.,uD dqtc.;y4etsada.'l'tt l"~olo tlNcho. y 
dc!pue. d& rDmardrto.aD~~ .obra~ lUl'Ju.tll, •• flllabdl:J'dc 
_,hI. eDfumedadln JoI''''!,bd.taIt dehl""o te h~ 
... clu."hoO •• yduhiofoíai ....... _bY .. .uIi ... Q ... , 
'ciiatcOD láD\Crma Ed".-_U. .. 

LcaclDiaDDmaadcl juOtu .lguaa'.pcrroon4c qa'Du ,. la 
_ ... ,_ ... II .. Ioo ... 0¡¡¡r ...... _~,v,,~
........... _Cilai<tfjo ••• f_.,~~lodl.".._ 
_tlulOoo,.....tol" 1);'..,. ello . ,~ •• , lo. p.rccia 
_ .............. da ....... 'fi._cIo,. .... d.I>i .... '. 
..... lat ... ~. r.,..~.,_I:aat ••• UadlID ... . 
Owr ... V .... I __ p.o ........ 'dc ~ra;.. 

doro-

d~Dzcll, .. ,. qu~ YCo~ •• ,luieDdo dtc:bndofu aombte.; pi. 
trlll.e~ d.lo:M, TI",," ."'!." o,r. u{',fi_' ti ,,0Ilfii4r'7 1"" • 
Lt.Ilr1".~ (fi ¿ti {.tifo.,,,,J.)," r~p;'''.1tJ}t /" tlforlJ 'tI(.".J", , 
1-t ,t"'WIf r. "'''''''.1 /'.0 '1ftt ',"111. p"J,JtI., .J{MJiuJ • • ,UI'" 
m~¡;II.Reconoc.cIODtot1o.~qDe hab!.uael)el • el Efpi,n" de. 
l> 101,,10' O b,rpol que aUI'D Idolatrado fe cODuinitron, to .. 
C:ldos de la poderof. miDo del SCÓOf. gue le. hiZO ella mee
ecd'f,0r ~uouc,oncs.y laglim.u de fu fiel Efpof.,y LeutiDia .. 
D?O recIO ba~et~odo I~ que fe le ordeJlIOe.Saota Quitcnalé 
c. xo:H."'{,'II,ItJU", r'fllI".J' tu u/i,., fM' 'U"" '11[.'!'''' , 1" 
Il1tfill'-' {", 'G'W(J("¡' fo'.o. 

Leutioi'DO cooféfso fu. pec,.do.,rdlicG10alu IgleC,u, y 
fUI po"brcllol ceforol,y embio a lIamu • fu (iota MuRn 
q.ue ~D eRe IIUerio fe loia fubidoaJ Moote ,·doode recibio d; 
<..::hrl{lo,(u ,erd.dero Efpo(o(anfC, tic (u mmhio) 'DI (ioOLl_ 
Jar m:lccd,que fue dula un gua pcrfcccion, y limpiezt de 
"1:..Ia#q~c bJtuu.conNodil losmu peffcétos,y ('0'01 ruoDe. 
':j:ole 'UII • 

. ~I cgo a.oidot. de la fann Virgen,Efpof. del Sei¡of.qoe [cu 
tlDlIUO ,ul.l"rcA:nudo ,·confctl.do, 7 cumplido todo lo que 
fe le lun ort!c:1.do"qac la cmbilu, a llamar.Basó del mó" 
, Ileg.odo a l. prcfencia dctle P riuc'pe, dio gr,eiu.,1 SeDor' 
por lu ntclCedcsquc le aai. becbo por fu iDte,ccf.ioD. • 

MA.R'rlR!O DE SA NT A Q.?IT E Rl d. 
) fUJ 'Om}dner~J: V(1ltr dcion dt /u¡;'''IO CHUpo tn M dr-

t.,¡I .... yR,ynoáffol,,¡o. -

VI EN D O S E G.rmoitclcrp.cc¡.d.dcl.& ..... r.VIi 
geoQulttril" 'u. p.drea ddb SaDt. (ruarados fUI iD . 
tcato.,y que l'p,labr. que lui,o dado a elle "'eroro' 

1 rico m'DCebo,oo l.podilD cumpli,r. Drigio.do tCHIo e(lod: 
DO querer ¡do,., l. r.ot,doozcll.fu. 1.1(01 Diore.,por feguil 
la 'aadc.f.dc.Chti(lo:~lXeDdida. cacolera, 1 reueftidoa (11 
eUo. codo elloforo.1 Imr.,riO,dctenniDlrCHI ,eDgar eRa ioi __ 
m,COD pretcacode que c. hUil' fUI f;..lfo. DioCC." In coe. 
ualcUo. el '~glllo ... OrdeDo e.celio I GCnD'D (orm.oo 
elCrcito,c0at9 para'OD$lui(br Kr"'" ReY.DI,que c¡aico DO 

COIIoc,. CJuillO". fe apana de·fu fCrck~r. Aelilioa , • fa, 
2CQ~ 
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J.Parte,Libro V .delaHilloria 
propio. hijos 00 pc:rdODl.Ezccutó e(la oreteo Germar..no có .. 
liderando que fu conturia Dorc!l(\iim fu fu tia, pocutd c.Jni .. 
gocfp'craua facarel ptcmio etcroo que dc(uua. Enal~olo fUI 

,aodcr .. ,tocaroD IUCJUI a malcbar,falio de BelcJnu con! .. 
cJ:etcito;cD (Icamlno iba dcftro~aDdOtr mUJada lo~ que eD. 
eoocr.ua Soldado. de Cbtl(\o,multipltclodocOD Mare Itel l. 
Coree: Ccldlial. 

Llegó al Refnode! aleda.,. ~I Valle Eufutia.y no h~lIao 
do ca el la Gerua de DIOS Quncfl,l, la cmbio a burear por el 
monte,coo ordeD que fe la trueRen YlUI.O mue,u,1)ulmtaoo 
que fue: el CapitolD,aquico fe encargó ena i;aiqua bauña(quc 
Citado Chti(liano .auja dC:lado la F t ,erdadcra por la faifa Ido .. 
Jatria) la haUa coel Monte. que: le ralio.1 eDcucntro la fInta 
dootclb,dizicndodhrprdlumorirpor Ch,i!lo, y que et, 
iri~caQlu furias infernalcl a p~gar fu apo!hC:a, Prcdicolc coa 
gun fcruor,ragandol\! (e boluiefle .1 Chliao,v deulfc fus fal
fOI crrarCl.Peto el como encarQtz~do lobo e,; 1.1 fanar ~ de vn .. 
oueja,cch,ado mano a la el p¡d~J1:ortó fu inocente ;ilbe~a. A 
e(\e puoto bnuoneoros de Aogc:lel"Y leuaouron fu cuerpo. 
dizjeodo:~: .. jrrri. "m_,. ,.IICf."lIt •• l. ,unp' ,I/tp.t",.qllr t, 
,{lJ .,.rtj.J •. La fanuromoeo fUI virgioal'CI manos fu caben, 
1 a,oR1p~ñ¡d~ de los AngelcstY mufica celcfbal fue fucnra '1 
dOI dhdlolJquc foo mude do.leguu,haRa la herm.ra de ta_ 
l' edro,donde dcfcaolo fu r.OtO cuerpo,lItlitando a fan D 100; .. 

rio Arcopagluique dleprlulleglode fololcRos dOI Santol fe 
halla; Y 10lque le halluooprcfente."jcndo UD aran mar¡u;
Jla,di ICfOO a ,olcs,quo a'lueJla donuJ/a era lIe~ del cfpide. 
de DioJ. 

Padecieroo luegoma:uirioel dichoro Re, Leulioiaoo,lol 
zelC?fo.Obifpo"MarciaJ,y V ~Icotiolaoo,simplicio. Reme. 
dio,Columblna,o Paloma,que todo el '00J11u dem.ll doa': 
ae~lu., nUDCebol que c{Uu·an ea fu compaiiia.ytodotlo. que 
aUlacoouCftldoa 1.1 PédeCbriRo,ar,i eoBelcagia,de(de dó,: 
de Ilal.li~ofeguidoJ(omoea e{le Valle 7 MODee, 

. B,?luio Germaoa ru tierr •• aqui~o(oa lo. que le feguia.;: 
(aIlIgo el Clelo.a buf,ado I 'bOl coa !Joraz fuego,fobrcllirun, 
doul rabialotrol.que cllo.mefmos[e derpec:fa~.uaPt1 apo· 
dellodoCe dcmucbo, lo. demoDio" .tolmentaodolo,fuer~ 
teraeote ~ , poco. cCcapatoa coa la ,¡d •• eDlle ellOI fue Oel
lIuo.que ,inadOipaOado.,lgIIDO. di.al) lo. milagro. de ( .. oc, 
~itc~!I.c;~~~~~~~~{lIc!1I,.~ 1 ~~~!~~ ~u pta. Jpid.o " 

~!!'@!. 

. , 
• nut{lroSeóor mouicOc (u c:oufó a ptnitcoc¡ •. Ap'.cC'ci&fel¡: 
.11'" Aogcl,q ledllo:SjhfUJ <vaJ.Jtr. pt.iI"ci.,.lwI¡_r., flr. 
¿fl;;Y /i "U t., mAI111 tA,"~U. ,. p.Jft ,1 Rt] AJ'¡."'J frrJI tJl l. Ji 
fjj,,~ prr{rnú./.I.,. E JC(lOtó el rnmJatQ del Angel jcó'quiRido 
la ,olnn!;,doe fu p.adre,defde veiote 1 cincodll Febrelo,haíb. 
diez de EQcroriguicec.Cófiguiol •• y le bapticólyun;íodo ce 
eos dle4lne(es.y diez 1 tíete diua p,o y 'gua j mezclad. con 
copiolin lagrimal;, padre,,. h!jo mc~ccieroD p.lllr defi.a a la 
Ewna vida. 

rllttlrftcrur( dize tuli.n P Ctt& I eo eu.Adverfariol ),", J",l 
·!m da'.,11 VjrKt,m~y M.lftira .I""r'"'' fAI.'~ flra", J, Dim 
'! s~.m(Catello S eurrQ re eotiendr >!AJui,t1I Effd. t. ú ¡'ufo
t.m" J, A"'lIúnD.cdll cittl, Clltl.á,,,. 'VIi." J, Ar.'P'. El Mani .. 
rologio Romano hazemcmori. ddtos raDIOS eoefi.e dil. Tam 
bIen los raocos MutitesSeuero, y Memnon CenturioQ,quc 
p'Jdecieodo el mifmo geoero de m.ftlrio,c.miiuuon vitorio": 
105 alcielo. 

I.TIII.y.A ..... sJ'.Crtdl 
bileel1p¡renrtHOt Vi(~ 
glnllm,&Martyrum,ve~ 
nJ~m¡& f¡lulE ~tko cü_ 
le(ulOs,SeIlClUlllq¡ p,r..: 
fum In HllPanb,fub per" 
rcculloneAnronlni,cuni 
quodamCenturioue.20, 
Ausual~ 

Habicaua aq;1d valle Liheudo(afli Ic nombra vnos, otrO,,, 
Elluucol gra rieruo.y amigo de Olo •• a quié fe le aparcero vn 
Angel eDtrc rueños.q le di xo: Lrhitdt Lih".J, "IIt,1 ",,,ue eD. 
IUrllbj,,~,J'ÓJ, b~J,.r., ~~b"(.tr,DJ r-.", r •• rtim ~ f b". ,"Jrúb 
'Dr Chtif'l,]fllltrtfM J,"mA .M,gt{l.J ~.~t"t I1Itrw/, ij ,.}" ,n';tr •. 
rtJ,pmJ p,r fU,1 b.r,hJ bJr"IIJ",b'l ""'gr'l:tl ,.tr,. J, l. r.1Qf;,[. 
S .l?!!.,llrj, pUr" t/t 1" Jg/rp. Jtl p,;UÚ!t JrJ,s 4"jMoP,¿r'JF, •• 1 
Omltllu tIJ "IIIJfi,.hr, J, ,. .. r",'¡,y"ltxu JtlJ.I" Jt •• ' titll'.;.¡ 
,.",I..s fr,,, ,Jl.f'IIA J.~tn.Obedecio Libelado alAogel pu~ 
tio ligero,y diorepuhutl a 10lCuerpo, raotos/donde Jef~cor 
deoado. s"'''u.el". ..... 29. lr1 

Pa..reccri q cODtradicea io q fe leord'caóa Libefado.vo lu,,! Ir;Qu ToJeranouJeh,il 
gar q a eRe propo!ito fe halla coel Crooieó de lulii Puez¡' :~~~r~.::;:~~.~ 
C.tltf,~IU l. """'IJ~j.~ dizc)f {t,i,,,,,. ti JijI,¡" T,/rJ,., Jt S.,{!.iu ccU:um rdlx, qlll S.Ha 
r .. Y"f/,J"t M.rl,r ,1 p.Jwlttru Jt M.rr.t1it., • • _';t" S H, •• r." ,norarlls l:pJrc,Tol~rlnll_ 
A, b'" ¿' ~ Id ¡ I I I ,ro' ¿ ',. cpcUuJe Ca zdc S.Peul f' jlID tu t u~tr". t • .• g 'i •• t S.Pt r,Prj",¡,t ¿,I,s AfI¡ Ptlnclpb ApoRolol'llm. 
,.t",'! S .M.",t, E"t"JJa •• ,. ttJ¡fiuJ.,Pero quieo Jeyere fin paf qll,m ~.M.Marcelh"h 
~oDe(lolluguCl¡lo. podrá cOllcordar'dc(la [uerte,AI tiempo ¡cIllIlIC«ur, 
q f~edieroo efi.os marttriOllre ballauacD T .ledoS.HonCJra~ 
c?qauia buelEoaDue~u Imperial Ciudad.coo el,mor4 Iat ' 
nJa.potlu~t goueroado fuS.lglcliaJ' Primaciatoyeooo que 
ena"a U" (u filla,por la au(encia,y martirio de S. Hermol,o 
fu Ar/(obirpo., Primado.como loa~tma DCltroeDfu Crooi 
COD,C1l10 lUS" re r.ferir.adcláte,E. ella c;iudad {upaJo'lm!: 

Mm ti. .. 
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I.M~".R .... l1.M·f· 
1. 8~,~,..,"¡.I.,. 

J'!. "¡;'1~!IM'rl.,ItIl.Ji, 
1.7,~.i",·_. D,"'" '''., 

cto',1 JI."., f. ~J J. O-
;1.+" 

j.Bn •. D,l" ... &S,&'. 
'i •• · .. fji ... S.Ie',.6- t. 
LH.".,,,. 

6 1.I,i"Cb,,,,,.IUI.,,.Cil 
:;Iliil reHicet VJlenlino 
tpil',,: Jí',). qu.i JpuoJ UcCc: 
t Illi.\,cull.!!!.renl plollln 
ci> lll\ltI.llilllJI1lI olell. 
Ol:.'\\~riJicm ,,(,hu op' 
riJ" ,'(ro .\(ll,IrJ,vc! Ae· 
liJ,,¡1I0iJ núC t-t~rsd¡z~ 
¡ji .:illI r , .... ,)ny',idm cde. 
blc 1I1 Hilp.¡nllm el' die 
lu.mcrt\¡~ r.lJi,. 
7 .:~ ; bl,,,,AJII""rI·181. 
R~ • ,1" (;a'p':lln"WIU 
Lf~':~l"U pcrtido riJes 
t ,iU'Jnl C~I'¡I IJb,( •• h 
' ;,&IU:'I;1. rolcun,l:pi( 
o;,,~ 1: . lul¡usAbi\knl~ l, 
M 1!liJI:s fyllh)ncnhl, 
\' l:~I¡.lilnu¡ v dcrlé/i" 
cld,u,lt lulllnul mi!);, 
3 :\ . U~l]JelIIC 111~rI$ cij. 
lul1,:, rCllpuit,t\t vcnlen 
te 3Ú el rcgloncm S.Qul 
I(ril lClichnul retipa: 
cCi,c¡i mullÍ13Ujslodl. 
nuuy,lj <:o,on1 accep¡t 
'.l'~lJí, ... 'i".41 ·r.,,j. J' 
9.P~J.''''.lJul, I ".UM, 
... f. 19, .,'9$. 

I o.MQ,."./~. ¡f.,i.r. .,.c..,,,; .• ,,,,.I ..... IJ.; 
Jo'.',. 

tl,p" .F",.;" ""P&', 
• J.ViII,Ft.¡..n.f.J 1.1. 
, ... M,II •• ,60r,.¡.. 
1,.R;t~ .. Pf'¡..o. 
Uf • • 'rI~,.ti/l"l0'-
I 7H",.".HIJ,MTtI.I.,. 
, .... '.,,'.61/-.'. 

I H.Q!i"' ....... '_,MT. 
/M.f. ... , 

410 J:oP~rl'e.Libro ·V .<le la~Ji(lori. 
CltIO' de- Quittft.,yfu8(ompañl!tq.S·.Honor~lo; y por (neo_ 
médllfc. uo ~I id·«bolo •• partio al mOnleColumblllo,dóde 
)~egc1atl.€po.qllb~lado lo. queda eatcmr,.,a (1 comoa Pre 
hdlÍ.lft tocaua C(h iuocino:con que quedan concordados efiol 
do.lúguuJY abruehala dud~" objeC:ió que fe puede huer. 

Mii':éelebrado, fooenosm~trilíos eo lo. Malfilologlo,. 
Breutarios,,, H.tloriu,,.auoq pOJnOtoriol fe podna cfcubr 
.fu proeu3.pOt curioro.fetcfcnt¡o.lgun~.lu~alCl.EI Marci~ 
rologlo Romano. 1" el Emioentlf. Barooio Ilu comenudor, 
l~s ponto a "jou, dos ae Mayo;, los d¿masM.mirologiol 
1 catloos."Criegol:d P. V ibae"':comeouooo. Destro, en 
el año cieoco y trGillt~ f ocho de Ch"fto.,e6erc.que fucedle-. 
ron en Margdiz$: los Breuianol' dd. Ordende Santiago, 
on el Oficiodcfia flDri:y 101 de SigucnpJeocl de fancalibr. 
d •• 
1 ulian Feroz f en ruCtonicon Jo. hlnoria con galaJycCften •. 

diferenciando folos dos dias:donde leticre,queV aJ.$cinoOblf 
popadeciocelebrcmmu:oeo Erpaiu COD bota Q.uiteria a 
'cinte de Mayo en la p,oulnCla de los'8efcuno$,cercanaaT o 
ledo, a·zhd Mcdlodla,entllugu de Adura.o Aem.llamada 
aora Mugcliu. Y.en (us AducdariOll' La Fe deChdfio cm. 
pezo a cacrfiédo L~utiniano(leuClanole llama luliano) Re
gulo de 101 Carpenuoos,pcrfido idolatra, y cayeron codie 
euor 101 O blr pos lu Ii.n,de T oledo( cfie ca el primero de efie 
Dombre )lullo.de Auila.Mucial.de T alazoo,., V alélioiano. 
de Valeria.Perolullanorccibidaalucuus.quecon lullo le'
cmbió lao Clcmcnte.tofoócnll ( ,ca(cel Capitulo ,cioce 1. 
,no dcllrbroqualcoJ, "inielldo a dhlegiooS.Quircria.Lcu 
ciaDO huieodo pcoitellci.,coQ otrol mucbos comp.1óero •• re 
cablO lacolonadclmartirio.D.F.Prudeocio deSandoual' en 
la Hi¡lotia de Tui" fus Obifpo •• Padilla' en la Edefianica. 
Ambrofiode Moralcs'·co fus Aotiguedadel:D.Marti,IC • 
"Hloll eo rUI AD.les.Fclipe Ferratio." M.Aloofode V 11l~· 
gaa 11 eofu Flofaocorum"idadc{b raota. Millao, ·.,l'tu:li-: 

lIo.Los Padres Rib.deQcira. " ManaDa, ", Higuera" 
cofusbiílOliu.y el P .Quiounadueóaa'· colos 

(.oco.dc roledo., ot!O~ mg. 
cbo'5 
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