
 1 

ATIENZA DE LOSATIENZA DE LOSATIENZA DE LOSATIENZA DE LOS    
JUGLARESJUGLARESJUGLARESJUGLARES    

REVISTA DE ACTUALIDAD, HISTORICO-LITERARIA, DIGITAL 
AÑO 2. NÚMERO 21. DICIEMBRE 2010 

Atienza(Guadalajara) 
 

Dirección y coordinación: Tomás Gismera Velasco 

 
email: atienzadelosjuglares@gmail.com  
http://www.atienzadelosjuglares.blogspot.com 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #21, 12/2010.



 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada y contraportada: Capilla de los Ortega. Iglesia de la Santísima 
Trinidad. Atienza. 
Fotos: T. Gismera. 
 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #21, 12/2010.



 3 

                                                            ATIENZA DE LOS JUGLARESATIENZA DE LOS JUGLARESATIENZA DE LOS JUGLARESATIENZA DE LOS JUGLARES        

        
    
    
    
    
    
SUMARIO:SUMARIO:SUMARIO:SUMARIO:    
                        
    
    
    
-    4.- En torno a la Navidad. 
-    7.- Sucesos de diciembre, de 1810. 
-    9.- Atienza en sus documentos. 
-  13.- Curiosidades que son historia. 
-  17.- Atienza, guía comercial 1962.     
-  20.- El personaje: Lino Bueno. 
-  22.- La visita del rey a la Casa de Piedra. 
-  23.- La otra mirada de Atienza: a través de sus ventanas. 
-  26.- Francisco de Atienza, Abad de San Zoilo. 
-  27.- Las Ordenanzas nuevas del Cabildo de Clérigos de Atienza. 
-  30.- De Atienza a la feria de Berlanga. 
-  31.- Museos de Atienza. San Bartolomé.  
-  34.- Nuestros pueblos: Naharros de Atienza.  
-  37.- Actualidad. 
-  39.- Preparando el embutido de la matanza. 
-  41.- Diez años de libros, con Atienza al fondo. 
-  43.- El Fuero de Atienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #21, 12/2010.



 4 

EN TORNO A LA NAVIDADEN TORNO A LA NAVIDADEN TORNO A LA NAVIDADEN TORNO A LA NAVIDAD    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fue el Papa Julio 
quien determinó en el 25 
de diciembre la festividad 
del Nacimiento de Jesús 
quien, según la tradición: 
 
   “Nació en Belén, ciudad 
populosa y rica, fecunda 

de tierras. País abundante, situada a siete millas distante de Jerusalén, en una colina no 
mui alta y edificada a modo de una corona. Sus aires mui puros, sus aguas mui dulces y 
cristalinas, sus valles y collados mui amenos y fecundos. Al presente está deplorable y 
desolada, que se ha reducido a un pequeño lugar, habitado de unos pobres rústicos 
pastores que apenas llegan al número de ciento entre moros y cristianos (1600)”. 
   Belén se interpreta como “Casa del Pan”. Antiguamente se llamaba Efrata, distante 
de otro Belén que se encontraba en la tribu de Zabulón. 
   Las doce Sibilas, según los escritores e historiadores sagrados, habían vaticinado el 
nacimiento de Jesús. 
   José y María tenían su casa en Nazaret, y habían marchado a Belén, según la 
Sagrada Escritura: 
 
   “Porque salió un edicto de César Augusto para que se escribiera todo el orbe sujeto al 
Imperio Romano, para saber el número de sus vivientes y diera cada uno censo al real 
erario, que estaba exhausto de tanta guerra”. 
   El establo del nacimiento era como “una cuevecita cortada dentro de una gran peña, 
fuera de la muralla, hacía la parte del mediodía”, según San Justino y San Eusebio. “En 
este pequeñito agujero de tierra nació el Criador de los Cielos. Aquí fue envuelto en 
pañales, aquí obsequiado por los pastores, aquí adorado por los reyes. El Pesebre se 
venera en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, es de tabla, que estaba dentro 
de la iglesiua, formado al modo de una arquita, cuya reliquia, con parte de la faja del 
Niño Dios, se llevaron a Roma en el siglo VII (1700)”. 
   Por tradición se tiene, desde el siglo V, que en el establo había una mula y un buey, 
como había profetizado Isaías, aunque no consta en el Evangelio. Según las 
interpretaciones “en la mula y el buei estaban figurados el pueblo judaico y el gentil, 
otros dicen que ambos animales eran del patriarca San José”. 
   Según San Pablo escribiendo a los hebreos, todos los ángeles del Cielo asistieron en 
el  nacimiento,  y según los  autores  sacros,  que interpretan  la historia  hasta el siglo  
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XVIII, tres fueron los pastores que adoraron a Cristo en el Portal, a los que se 
apareció el Angel del Señor, cuando apacentaban sus ganados. Cornelio Alapide y un 
Cardenal de Toledo “suponen que fue el Arcángel San Gabriel por haber sido el Nuncio 
de la Encarnación”, quien se apareció a Zacarías y a aquellos pastores. 
 

   “En este sitio se fabricó una iglesia 
que hoy se conserva, con el nombre de 
los Tres Santos Pastores”, está 
distante mil pasos de Belén. El día que 
nació el Redentor de la Vida se vio el 
sol con un cerco de oro, en medio del 
qual se registraba una hermosísima 
doncella con un niño en los brazos. Lo 
mostró la Sibila Tibertina en el año 
4000 (según la era vulgar), y le dijo al 
César: aquél es mayor Rei que tú, 
adórale; dicen San Antonio de 
Florencia y otros”. 
   Según algunos historiadores de la 
religión “aquel día en España se vio 
una nube mui resplandeciente a 
manera y forma de una columna”, y al 
día siguiente en España también, tres 
soles “y después se juntaron en uno”. 
   En Roma, según los mismos 
desconocidos autores “donde es 
ahora el Templo de Nuestra Señora 
Transibereim, salió una fuente de 
aceite que manó todo aquél día”. De 
un placio principal “cayó una estatua 
de oro y con ella un título que decía 
“no caerá sino quando una Virgen 
pariere”. 

   Cuentan los autores de sucesivas historias que “airado el rei Herodes por verse 
burlado de los Magos, llevado de su sobervia, vanidad y cólera, quiso quitar del mundo 
al recién nacido Rei de Judá. Mandó que en la Ciudad de Belén y todos sus contornos se 
diera muerte a todos los que no pasasen de dos años; cuya crueldad fue ejecutada pos 
sus mismos soldados, los que llenaron las calles y casas de cadáveres de niños sin 
excepción de personas. De esta cruel carnicería de Inocentes Niños hace hoy memoria 
nuestra Madre la Iglesia, dándoles el dulce título de Inocentes”. 
   Según los mismos autores los muertos fueron “muchos” o “ciento cuarenta y cuatro 
mil”, aunque “el común sentir de los Expositores Sagrados es no ser posible que en el 
breve tiempo de dos años hubiera tantos niños en Belén, por ser una ciudad pequeña y 
sus contornos están con unas poblaciones como son lugares, castillos y villas limitadas, 
distante solamente dos leguas de Jerusalén”. 
     La iglesia  se valió  de  aquél  número  porque  el  ciento  es  el  número debido a las  
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vírgenes y el 44 es el símbolo de los fieles de Cristo. El mil el símbolo de la cumplida 
perfección, lo que todo unido se expresó en el número ciento cuarenta y cuatro mil. 
 
   “El doctísimo Salmerón, Genebrardo en su Gloria y Alonso de Flores, dicen que en la 
Liturgia de los griegos y etíopes se halla registrado que los Niños Inocentes fueron 14 
mil, y que no había más en Belén y sus lugares”. 
   Sobre cual de los tres Herodes dio la orden, se dice: “tres fueron los Herodes más 
famosos en la crueldad. El primero Herodes Escalonita, en cuyo tiempo nació Cristo 
Nuestro Señor, y fue el que mandó degollar a Cristo Señor Nuestro, matando a los 
Inocentes, discurriendo sería uno de ellos su Majestad. El segundo fue Herodes Antipa, 
que degolló al Bautista y a este Herodes Antipa envió Pilatos a Cristo Nuestro Señor el 
día de si Pasión. El tercero, Herodes Agripa, que degolló a Santiago el Menor y 
encarceló al Apósto San Pedro”. 
   La festividad de los Reyes se celebraba en la iglesia oriental el mismo día de la 
Navidad, y no se ponen de acuerdo los autores para datar la fecha de su origen en la 
occidental, resolviendo que la tradición es “vetustísima”. 
   Tampoco hay noticia cierta de cuántos fueron los magos, ni de sus nombres: 
 
   “… lo cierto es que muertos estos Santos Reyes, se sepultaron en la ciudad de Sevé, 
donde permanecieron hasta que el Emperador Constantino los trasladó a 
Constantinopla. De allí el César hizo donación a Eustaquio, su primer Gobernador y 
Obispo de Milán, y entregándoles esta iglesia a la de Colonia en tiempo de Eudardo 
Emperador, fue con estos nombres: Melchor, Baltasar y Gaspar”. 
   Natal Alejandro dice que en hebrero se llaman Apelio, Americo y Damasco. Que 
Melchor era joven, robusto, rubicundo, de edad de 20 años; vestía una túnica azul, el 
sobre todo de color de miel, el calzado azul, mezclado de blando, y el turbante de 
varios colores. Baltasar era de edad de 40 años, cerrado de barba, el color pardo “de 
donde quedó el pintarle etíope, siendo cierto que ninguno de ellos vino de Etiopía. Su 
vestidura era roja, con alguna variación de blanco y su calzado amarillo. Gaspar era un 
venerable anciano de sesenta años, su vestidura amarilla, el sobretodo nacarado y su 
calzado de color violeta”. 
   Sobre su procedencia, algunos escritos hablan de que eran persas, otros sitúan su 
procedencia “en los últimos confines de la tierra”, y algunos más dicen que eran de la 
Magodia, parte de Arabia. 
   El número de tres, sin saber en realidad cuántos fueron, fue símbolizado en “el 
Misterio de la Santísima Trinidad”, o bien “en las tres partes del Mundo”, o eran tres 
“por los tres dones que ofrecieron”. 
   Es parte de la historia de los orígenes de la Navidad, orígenes que se pierden en el 
tiempo y en la interpretación de las generaciones que han ido añadiendo titos, 
significados y costumbres, desde sus orígenes hasta nuestros días, en cada uno de 
nuestros pueblos. 
   Parte de esa “historia que no cesa”, y que es la historia de todos. 

 
 

Tomás Gismera Velasco 
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SUCESOS DE DICIEMBRE, DE 1810SUCESOS DE DICIEMBRE, DE 1810SUCESOS DE DICIEMBRE, DE 1810SUCESOS DE DICIEMBRE, DE 1810    
 
 Os rescatamos un texto extraído de la Gaceta de la Regencia de España e Indias 
del sábado 12 de enero de 1811, con noticias referidas a sucesos de diciembre de 
1810. 
 
 
 

GACETA DE LA REGENCIA 
DE ESPAÑA É INDIAS 

DEL SÁBADO 12 DE ENERO DE 1811 
 

 
    Canales de Medinaceli 9 de diciembre. El 
brigadier D. Juan Martin ha dirigido desde 
Cogolludo, con fecha de 4 de este mes, el 
parte que sigue al intendente de la provincia 
D. José Lopez Juana Pinilla:  
    " En la tarde de ayer han extraido parte de 
mis tropas de la villa de Marchamalo 
porción de trigo y cebada perteneciente á S. 
M., que he dispuesto se entregue con toda 
formalidad á la justicia de esta villa. 
Concluida esta operacion, pasaron á los 
batanes de Guadalaxara, y escalando las 
tapias algunos soldados, tomaron algunos 
efectos que allí tenia el enemigo. Como al 
amanecer, una partida que dexé al intento, 
rompió el fuego en el puente , provocando á 
los franceses que estaban dentro de la 
ciudad. Salieron estos en número de 1000 
infantes y 400 caballos: mis soldados, que no 
pasaban de 30, se vinieron retirando 
sosegadamente, y haciendo fuego á las 

avanzadas enemigas hasta cerca de Humanes, en donde el resto de mis tropas 
aguardaba al enemigo con impaciencia y deseoso de batirse. Pero los franceses huyeron 
cobardes á Guadalaxara, en donde permanecen encerrados, sin haberse atrevido á 
pasar el grueso de Yunquera.—En el intermedio D. Fernando Velarde con 30 caballos 
que puse á su disposición, se acercó de órden mia al monasterio de Sopetran, y extraxo 
de él 100 arrobas de vino, poco mas ó menos, del que alli tiene el enemigo, producido  
de las posesiones del monasterio, que titulan bienes nacionales. He dispuesto que el vino 
se traslade en depósito á la villa de Atienza á cargo de la justicia." 
    “Antes de ayer 7 pasó nuestra división á las cercanías de Guadalaxara. Los enemigos 
que con este motivo salieron en su seguimiento, quedaban en Humanes y los nuestros 
en Cogolludo, solo á dos leguas de distancia, por lo cual se espera que resulte alguna 
accion muy en breve”. 
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 El control de los medios de subsistencia 
para restar fuerzas al enemigo y la audacia de 
las tropas del Empecinado son los dos aspectos 
que se nos muestran en este parte que dirige 
Juan Martín al Intendente de la Junta Provincial 
de Guadalajara, D. José López Juana Pinilla. 
Aspectos que veremos recogidos en otros 
documentos, como el que envía la Junta de 
Guadalajara desde Buen Desvío  a la Gaceta de la 
Regencia, fechado el 11 de julio de 1810, en el 
que informa del ataque del Empecinado contra 
los franceses acantonados en Sigüenza, días 
atrás. Al mismo tiempo que este sucede: 
 
“...una partida de 8 hombres de á caballo 
mandados por el cabo Antonio Llano, habia 
pasado de órden de D. Juan Martin á interceptar 
los víveres á los enemigos acantonados en 
Brihuega. Mientras los 6 soldados rompiendo un 
vivo fuego alarmaron á los 150 enemigos 
obligándolos á encerrarse, los 2 restantes que se 
habian introducido disfrazados en el pueblo, se 
apoderaron de 170 carneros que tenian dentro de 
él, y los conduxeron para el surtido de nuestras tropas.”  
 
 Esto es solo una muestra. Nos vamos a encontrar con otros muchos ejemplos 
de la audacia y osadía de las tropas empecinadas ilustrando partes e informes. 
Podríamos caer en la tentación de tacharlos de inverosímiles, desde la perspectiva de 
nuestros días, pero disponemos de los testimonios documentales del enemigo para 
concluir en su veracidad, sin que ofrezca duda. Valga un solo ejemplo. 
 
 Cuando el Rey José I, hermano de Napoleón, encomendó al General Hugo la 
persecución del Empecinado, le dice, según recoge Hugo en sus memorias, lo 
siguiente: 
  
 “Voy a instalar nuevamente al general Tilly en el gobierno de Segovia porque 
necesito que persigáis al Empecinado, que asola la provincia de Guadalajara, porque 
sus exitos sobre muchas columnas francesas lo hacen cada día más temible y osado.” 
 
 El solo nombre del Empecinado, precedido de sus muchas victorias, era capaz 
de infundir un terror supersticioso en el enemigo, que evitaba la confrontación, 
encerrándose en su “madriguera” o “guarida”, como tantas veces publican las 
gacetas, quedando privados, por este mismo terror, de la capacidad de discernir 
sobre la realidad numérica de quienes se les oponían.  

Dora Somolinos 
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   Extracto de las sesiones municipales celebradas en el mes de enero 
de 1886. 
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CURIOSIDADES QUE SON HICURIOSIDADES QUE SON HICURIOSIDADES QUE SON HICURIOSIDADES QUE SON HISTORIASTORIASTORIASTORIA    
 
-Agustín Alonso, vecino de Hiendelaencina, fue el rematador del balcón del antiguo 
concejo de Atienza sacado a subasta en 1859, pagó por él 500 reales. Antonio Asenjo 
remató la taberna de la plazuela Baja, en 12.020 reales.  
 
-Felipe García, de Atienza, se adjudicó en la misma sesión que los anteriores el monte 
Valhondo de Bochones por 3.000 reales. 
 
-Antonio Barahona, vecino de Jadraque, registró a su nombre en 1853, la mina de 
hierro argentífero Oliveros de Castilla, sita en el paraje de la Solana de Torre Enebro, 
en término de Pálmaces de Jadraque, Tomás Zamora, de Angón, la San Antonio, en el 
mismo pueblo, en el barranco de la Pernola. Francisco Sauch, de Hiendelaencina, las 
minas Enriqueta, en Peña Blanca, y La Chavala, en los Tartazos, término de Robledo 
de Corpes. Clemente Lezaún, de Robledo,  la San Gil, en el paraje de Orocabo, de dicho 
pueblo. Mariano Cid, de Almiruete, la San Francisco, en dicho pueblo. Jerónimo 
Heredia, de Cifuentes, la Protectora y Hermenegildo de la Fuente, la Judit, en Villares. 
 José María Navarrete, de Hiendelaencina, la Asturiana, en los Verdinales de Robledo. 
José Gorro, de Pálmaces, La Bondadosa, en el Barranco de Valdehernales de 
Pálmaces; Manuel Viviente, de Hiendelaencina, La Aurora, en la Peña del Corral de 
Semillas; Pablo Ayuso, de Hiendelaencina, la San Isidro Labrador, en las Cequias de 
Hiendelancina; Ildefondo Gómez, de Congostrina, la Cromwel, en dicho pueblo y su 
paraje de Muñoz; Manuel Atienza, de Zarzuela, la Virgen de los Dolores, en el Rodeo 
de Arriba de Navas de Jadraque; Antonio Perucha, de Zarzuela de Jadraque, la San 
Félix, en Villares; Tomás Rico la Flor Celeste de Hiendelaencina; Esteban Benavides, 
de Torija, la Chaparro, en Hiendelaencina; Ramón Ugarte la Esperanza en 
Congostrina; Lázaro Ruiz, de Brihuega, la Balbina, en Hiendelaencina; Félix Frías la 
Felicidad de Hiendelaencina; Tomás Mínguez la Patriarca San José; Tiburcio López 
Nieto la Santísima Trinidad en el paraje de Matamala y término de Atienza; Manuel 
de Monasterio la María Cristina en Campillo de Ranas; Cristóbal Olmedo la Dislada en 
Congostrina; Andrés Robledo la Más rica, en El Cardoso; León López la Estrella de 
Venus, en Robledo; Santiago Casto la San Casto, en Hiendelaencina; Vicente Embid la 
Natividad de Nuestro Señor, en Pálmaces… 
 
-El 6 de diciembre de 1853, en Retortillo, apareció una mula de 32 años de edad, de 
seis cuartas y media de alzada, pelo negro, con una nube en el ojo izquierdo, herrada 
de pies y manos, con lunares blancos en los costillares y esquilada en la cola. Se 
plantó delante de la casa de su antiguo dueño, Francisco Andrés, quien la había 
vendido el año de antes en la feria de Sigüenza. 
 
-Ese mismo año se abrió el plazo para que quienes se creyesen con capacidad 
suficiente, acudiesen a cubrir la plaza de Secretario del Ayuntamiento de 
Congostrina, con un salario de 1.400 reales. El adjudicatario tendría que desempeñar, 
junto a ese, el cargo de Sacristán y el de Organista, con un suplemento de 200 reales, 
más lo que le correspondiese el pie de Altar. 
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-De Sienes desapareció, en los primeros días de diciembre de 1854, Juan Alguacil, 
natural de dicho pueblo, hijo de Feliciano y de Francisca Calero, de 27 años de edad y 
como de cinco pies y una pulgada de alto, de nariz y cara larga, de color quebrado, 
con el pelo castaño, vistiendo al uso del país y llevando una anguarina sobre los 
hombros. Se encontraba encausado en causa criminal por robo de tres canales de 
oveja. 
 
-En 1853 salió a subasta en Villacadima la reparación de la escuela, la casa 
consistorial y el arreglo de la casa del Secretario municipal, el presupuesto: 772 
reales y 28 maravedíes. 
 
-En 1880 fue declarado “de texto para las escuelas”, el libro titulado Novísima 
aritmética teórico práctica. Se encontraba a la venta, al precio de tres reales, en las 
principales librerías de Madrid y de Guadalajara, también en la casa de su autor, 
Saturio Ramírez, en Tamajón, donde podía adquirirse con descuento. 
 
-En Tamajón, en 1855, salió a subasta el arriendo de la fábrica de vidrio Santuy. Se 
encontraba a 17 leguas de la Corte y a 4 de la carretera general a Francia. Tenía 
horno y demás dependencias, crisolas y herramientas dispuestas para empezar a 
funcionar, con abundancia de leñas para alimentar los hornos al menos por una 
campaña. Los tratos podían llevarse directamente con su propietario, en la calle de 
las Infantas número 31 de Madrid. 
 
-El distrito electoral de Atienza, en 1872, estaba formado por las poblaciones de 
Atienza, Cincovillas, Tordelrábano, Romanillos, Cañamares, Paredes, Aldeanueva de 
Atienza,  Alpedroches, Bañuelos, Madrigal, Condemios de Arriba, Condemios de 
Abajo, Hijes, Ujados, Valdelcubo, Alcorlo, Prádena, Cercadillo y Alcolea de las Peñas. 
 
-Vicente Gismera fue uno de los votantes que ejercieron su derecho al voto en 
Atienza, en 1855, en la elección de un Diputado a Cortes por Guadalajara, en la que se 
llevó a cabo los días 1 y 2 de enero de ese año. 
 
-En el verano de 1842, a la entrada de Atienza y en las cercanías de la Puerta de 
Antequera, fue asaltado, con intención de robarle, el Secretario del Ayuntamiento, D. 
Aniceto Víctor Delgado, siendo herido de cierta gravedad por un buen mozo que se 
dio a la fuga. De grandes pantorrillas y vestido de aragonés, calzando alpargatas y 
llevando grandes patillas. La voz bastante bronca, calzón de pana, faja morada ancha, 
sombrero aragonés con pañuelo a la cabeza, montado en un caballo rojo, cerrado, con 
bastante crin, calzado de uno de los pies, como de seis cuartas y media de alzada, con 
aparejo redondo, buen atarreo y pechera. 
 
-En 1853 y en Madrigal, iban a la escuela sesenta niños. El maestro que les daba 
instrucción cobraba anualmente 36 fanegas de trigo, y al mismo tiempo ejercía como 
sacristán y secretario del Ayuntamiento, el cual le daba la casa gratis y le eximía de 
impuestos. 
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-El 29 de junio de 1842 le fue conferido a Miedes por S. A. Real el Regente del Reino, 
la celebración de un mercado semanal todos los lunes del año. Comenzó a celebrarse 
a partir del 5 de septiembre de ese año. 
 
-En el verano de 1837 los milicianos carlistas recorrían los pueblos de Guadalajara 
cometiendo “mil tropelías”. En Atienza fue aprehendido uno de ellos, que recorrió el 
pueblo dando gritos en contra de la reina y anunciando la entronización del 
pretendiente D. Carlos, y en Sigüenza fue detenido Dámaso Alcobendas por los 
Nacionales de Caballería de la ciudad. Dámaso Alcobendas junto a otros facciosos 
había intervenido en el robo de caballos en el Colegio de Artillería de Alcalá. 
 
-En 1883, el médico de Atienza D. Pedro Solís y Greppi, que había llegado a la villa el 
año anterior, solicitó ser inscrito en el censo electoral para poder participar en la 
elección de Diputado a Cortes que se celebró en aquel año. 
 
-Guillermo Baras era el alcalde de Alpedroches en 1884. Manuel Rey el de Villaescusa 
de Palositos. Juan Criado el de Rebollosa. Clemente Montero el de Aldeanueva de 
Atienza. Cayetano Ramiro el de Puebla de Beleña. Juan de la Torre el de Carabias.  
 
-En 1842 el Ayuntamiento de Atienza acordó la subasta de 53 fanegas de tierra, 
propiedad de la villa, con el fin de recaudar fondos para acometer obras en el 
municipio. 
 
-En el invierno de 1836 desapareció de Hijes, sin dejar rastro, el joven de 19 años 
Gaspar Leal.  
 
-El 28 de octubre de 1898 el administrador de los bienes del duque de Osuna, D. 
Narciso Sánchez Hernández,  sacó a subasta el castillo de Jadraque, “de estado 
derruido, propiedad hoy de los obligacionistas de la Casa de Osuna, por la cantidad 
de trescientas pesetas, tipo de la subasta. El remate tendrá lugar el próximo día 7 de 
noviembre y hora de las doce de la mañana, en la Administración de Madrid, Vistillas 
7 y 9, y en la de Guadalajara, Amparo 31 principal”. 
 
-En 1845 el juez de Primera Instancia de Atienza, D. Juan Francisco Alcalde, dictó 
edicto de llamamiento a quienes se creyesen con derecho  a los bienes de la memoria 
pía que en la iglesia de San Juan fundó el Bachiller Agustín Gamarro. 
 
-En 1856, Galo Cerezo Moreno, alcalde de Romanillos, dictó: “Con permiso del Sr. 
Gobernador de esta Provincia, se saca a pública subasta la Casa-posada de esta villa. 
Horno de pan cocer, por tiempo de un año a contar desde el primero de enero del 
venidero y finará el 31 de diciembre del mismo, cuyo remate tendrá efecto en la casa 
de Ayuntamiento de esta villa. 
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ATIENZA, GUIA COMERCIAL 1962ATIENZA, GUIA COMERCIAL 1962ATIENZA, GUIA COMERCIAL 1962ATIENZA, GUIA COMERCIAL 1962    

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #21, 12/2010.



 18 

ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962    
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ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962ATIENZA, 1962    
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EEEEL PERSONAJE: LINO BUENOL PERSONAJE: LINO BUENOL PERSONAJE: LINO BUENOL PERSONAJE: LINO BUENO    
 
 
EL TIO LINO, DE ALCOLEA 
 

 
 
 
   Hace unos días que Lino Bueno pasó de la 
felicidad de la vida a la tranquilidad de la 
muerte; y digo esto, porque no es posible que 
mortal alguno pueda ser tan feliz como él lo era. 
Fuerte de Naturaleza y en lucha constante con 
los elementos y reveses de la fortuna, su sueño 
dorado en esta tierra fue siempre tener una casa 
de balde, para cobijarse con los suyos. No le 
importaba el trabajo; para él esto era un 
juguete. 
   Como peón auxiliar de carreteras pasaba las 
principales horas del día apisonando la grava 
que antes recogía de las cunetas; y después de 
terminar esta penosa faena aligeraba el paso 
hacía la peña de su sueño, donde empleaba otras 
tantas horas, muchas de noche, manejando con 
vigor un pico de los más pesados, contra una 
roca de grano duro, para lograr un poco de 

abertura más en aquella que algún día pudiera ser su cobijo. 
   Veintisiete años, día tras día, 
siguió esta faena y al cabo de 
este tiempo logró sus deseos: 
¡Ya tenía donde recogerse Lino, 
sin tener que pagar alquiler a 
nadie! Aquí de su felicidad y con 
qué alegría y satisfacción lo 
contaba; y con qué pena y dolor 
yo le escuchaba, porque me 
daba perfecta cuenta del 
esfuerzo que como persona 
había realizado tan solo para 
obtener una casa como él decía. 
Para mí, esta obra representaba el asombro mayor que pudiera tener del trabajo de 
un hombre. 
   Bastante trato tuve con él y siempre con alegría se ufanaba de su fortaleza. 
   -¿Y qué come, tío Lino? –Le preguntaba. 
   -Cosa buena –me contestaba-, tocino, mucho tocino y buen trago. 
   -Privilegio de naturaleza –decía yo. 
   Es lo que tuvo en este mundo. 
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   Su esfuerzo de titán ha quedado demostrado, 
para miles de años, con la construcción que hizo 
en inmensa mole de roca viva, de una magnífica 
vivienda compuesta de bajo y principal, logrado 
a fuerza de pico y puntero en el tiempo antes 
mencionado. 
   También era hombre simpático por su figura. 
En la actualidad se le veía de pie firme a 
cualquier hora del día en la carretera de Alcolea, 
vestido modestamente y luciendo con legítimo 
orgullo una medalla que le fue concedida como 
premio a su trabajo, esperando al turista para 
enseñarle la finca de sus desvelos y conseguir la 
propina. 
   Un día, al detenernos algo más en nuestra 
visita, mostraba especial interés en que nos 
fijásemos bien en u7na de las habitaciones 
alcoba, donde presidía un retrato de un hijo 
querido y un asiento conde Don Alfonso de 
Borbón había tenido la gran satisfacción de 
ocuparle unos momentos, en visita especial que le hizo, y con tal motivo le estrechó 
la mano, le dio unos cuantos duros y le concedió la medalla del Trabajo, que después 
lucía. 

   En agradecimiento a tal distinción, esculpió 
en el exterior de la roca, también a fuerza de 
tosco buril, la fecha de este acontecimiento; y 
después, al poco tiempo, por la mudanza de las 
cosas, con el mismo buril que labró, borraba 
aquella inscripción que siempre recordaba con 
cariño. 
   La última vez que le vi le encontré algo 
decaído, y como si presintiera ya de cerca los 
pasos de la muerte, me decía que sólo pedía a 
Dios le diera unos pocos ánimos más para 
labrar, a la entrada de la casa, un banco, sobre 
el saliente de una peña, para que el día de su 
muerte lo colocaran en aquel sitio para ser 
visto por todos los vecinos de Alcolea del Pinar. 
¡Poco pedía ya para tanto cuanto hizo! 
   Descanse en paz el hombre honrado y 
meritorio, Lino Bueno, que logró ser feliz a 
consta de inmensos trabajos y sacrificios. 
 

Tomás Camarillo, 1935 
Fotos: Camarillo. 
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Según “El Debate”. 
 
   Tras los actos de homenaje al Capitán 
Arenas en Molina de Aragón el 5 de junio de 
1928, la comitiva real salió hacía Madrid, 
deteniéndose en Alcolea del Pinar para ver la 
casa de piedra de Lino Bueno, en visita 
previamente anunciada a la corporación 
municipal. 
   “El Rey, el Presidente, los generales Martínez 
Anido, Berenguer y Ponte y los contados que 
entramos en esa obra de trogloditas nos 
mostramos maravillados. 
   -¿Cuántos años tienes? 
   Le pregunta el Rey al autor de esa maravilla. 
   -Sesenta y ocho, Señor. 
   Y el Alcalde de Alcolea añade que cuando 
empezó el obrero su casa, (por haberle 
desahuciado su casero) todo el mundo se reía 
de él, reputándolo de loco. 
   Cuando venía del trabajo para ganarse la 
vida, empuñaba el pico y trabajaba para 
labrarse su hogar, ¡hasta la una de la mañana! 
   El Presidente dice que es preciso saber cómo se llama ese 
hombre para pasarle una nota al ministro de Trabajo y que le 
premie. 
   El Alcalde, al paño: 
   -Se llama Lino Bueno… 
   Bueno, digo yo para mi coleto. ¡Inmejorable! ¿Lino? Seda, y de la 
mejor! 
   -¿Pagas contribución? 
   Le pregunta risueño el Monarca. 
   -Si Señor, diez pesetas. 
   Y el Rey pone en la mano del hombre tenaz unos cuantos billetes de a cien. La mujer 
de Lino Bueno se empeña en que todos tomen algún dulce de los que hay en una 
bandeja…, que el Ayuntamiento ha regalado a ese obrero para que obsequie a sus 
invitados. 
   El Rey toma una pasta. 
   -Tome usted (así, usted), tome usted. 
   Insiste la pobre mujeruca que estrecha las manos del Monarca y dice que se sienten 
muy felices. 
   El Alcalde nos muestra un rincón donde Lino Bueno cava su propia tumba. 
   -¿Háse visto ejemplo semejante de voluntad? 
   ¿No es el caso digno de comentarios más amplios?” 
 
   Fotos: T. Gismera. 
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Un reportaje de Caterine Ballestero 
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   No son muchos los datos de que disponemos de 
este ilustre atencino, nacido en la villa avanzado 
el siglo XV. Y los que nos llegan son a través de la 
obra de Ernesto Zaragoza Pascual y su 
Abadalogio del Monasterio de San Zoilo de 
Carrión de los Condes, en el que leemos: 
 
   41. Francisco de Atienza, 1524-1525. Era 
natural de Atienza (Guadalajara) y profeso de 
Carrión, de donde había sido presidente hasta la 
muerte del comendatario D. Juan Rodríguez de 
Fonseca. 
   El abad de San Benito de Valladolid comunica al 
rey que el monasterio de Carrión “bacó por su fin y 
muerte (del arzobispo de Burgos) y que los monjes 
observantes que en él residían y residen 
procedieron a la elección del abbad… y eligieron 
por abad un monje observante, el cual diz que ha 
tomado y tomó posesyon del dicho monasterio y lo 

tiene y posee agora”. Y el rey, en 10 de diciembre de 1524 ordena a sus oficiales de 
Carrión “amparar y defender al dicho abbad que agora fue elegido” y que si llegaren de 
Roma algunas bulas nombrando comendatario no las pongan en ejecución sin pasarlas 
antes por el Consejo Real. El antiguo comendatario tenía por colector de sus rentas a 
Francisco Cervantes, a quien el rey escribe el 13 de diciembre que devuelva al 
“menesterio todas las escripturas, bullas y privillejos que en vuestro poder estan e vos 
aya dado el dicho obispo de Burgos tocantes al dicho monasterio e abadia de San Zoil”. 
El mismo monarca escribió una carta 
para la familia del comendatario para 
que de las rentas que dejó ayudarán a 
reparar el monasterio –cosa que el 
obispo no había hecho- pues “la iglesia 
de dicho monasterio esta en peligro de 
se caer… e ansimesmo los 
aposentamientos de la dicha casa estan 
muchos dellos caydos “. No obstante 
estas diligencias reales, el cardenal de 
San Eustaquio decía tener regreso a la 
abadía, pero el monarca escribió el 10 
de noviembre de 1524 a sus oficiales, 
ordenándoles “que ni deis lugar a que 
se use de dichas bulas… ni que por virtud dellas se tome posesion de la dicha abadia, ni 
se hagan actos algunos en perjuicio de la dicha reformacion”. Así que no pudo tomar el 
cardenal la posesión de la encomienda del monasterio que le concedían las bulas. 
   Francisco de Atienza fue elegido el 5 de noviembre y murió a primeros de septiembre 
de 1525. Fue relator del capítulo general de 1525. 
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Capítulo 5º De lo que han de ganar el Abad y Capítulo 5º De lo que han de ganar el Abad y Capítulo 5º De lo que han de ganar el Abad y Capítulo 5º De lo que han de ganar el Abad y 
Mayordomo, más los otros Capitulares.Mayordomo, más los otros Capitulares.Mayordomo, más los otros Capitulares.Mayordomo, más los otros Capitulares.    
   Ytem que por cuanto el Abad y Mayordomo tienen trabajo 
en la administración de sus oficios, que hallan de ganar y llevar 
doblado que otro Capitular del Cabildo lleva de las aventuras 
que entre año viniexen de nuevo a dicho Cabildo, y de los 
Aniversarios comunes de Maestre Escuela, y procesiones fuera 
de la Misa, costo en las cosas pecuniarias, con tanto que los 
dichos Abad y Mayordomo no sea visto tener más gracia que 
los otros Capitulares en las Congregaciones, y oficios de el dicho 
Cabildo, pues al suyo es más necesaria la asistencia. 
Capítulo 6º De la atención y orden que los Capítulo 6º De la atención y orden que los Capítulo 6º De la atención y orden que los Capítulo 6º De la atención y orden que los 
CCCCapitulares han de tener en los Divinos Oficios.apitulares han de tener en los Divinos Oficios.apitulares han de tener en los Divinos Oficios.apitulares han de tener en los Divinos Oficios.    
   Otro si que todos los Capitulares  de el dicho Cabildo, a 
quien mandare el Señor Abad Presidente, decir Misa o vestirse 
de Diácono o de Subdiácono, o cantar en las fiestas o en los 
Divinos Oficios que se celebren por el dicho Cabildo y tomar el 
Cetro, sean obligados a lo hacer y cumplir como se les mandare, 
so pena de el punto de aquel día, y más un Aniversario y que en 
los tales Ayuntamientos durante el oficio Divino, cada uno se 
asiente en su lugar y silla por su orden y antigüedad, guardando 
silencio, y que no se paseen por la Iglesia, ni hagan ruido ni 
recen, ni lean libro o carta ni otra cosa que perturbe a el oficio  
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Divino, ni se salgan del coro sin licencia del Señor Abad o 
Presidente so pena que pierda la interescencia que se gana en tal 
oficio, o sino se ganare nada en el tal oficio, sea puntado en un 
Aniversario. Antes cante y tenga atención como debe y es 
obligado. 
Capítulo 7º Del Secreto.Capítulo 7º Del Secreto.Capítulo 7º Del Secreto.Capítulo 7º Del Secreto.    
Otro si, viendo y considerando lo mucho que importa a la 
conservación  de cualquiera República y de estos Estatutos el 
guardar secreto de lo que en ellas se trata y que muchas veces se 
ha puesto a punto y peligro, por no haber guardado el Secreto 
que en ellos se ha encomendado, y encargado, y que de ordinario 
hay este defecto, Ordenaron y estatuyeron, que todos los 
Capitulares de el dicho Cabildo, y cada uno por si sea obligado 
de guardar y guarde secreto de todas las cosas que 
capitularmente se trataren en el dicho Cabildo y les fuere 
encargado el secreto, ora sean a favor de el dicho Cabildo, o a 
favor y daño de tercero, de suerte que no las pueda tratar ni 
comunicar en público ni en secreto con persona alguna, ni 
eclesiástico ni seglar fuera de los Capitulares. Y con los 
Capitulares siendo cosa de importancia no la pueda decir ni 
tratar en las plazas, calles y lugares públicos, ni en parte otra 
alguna que pueda venir en publicidad.                    (Continuará) 
 

Fuente: Archivo Diocesano de Sigüenza (Guadalajara) 
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      En una ocasión, con trece o catorce años, 
sobre el 1940, marché con el señor Pedro, 
Pedro Sanz, pariente de mi padre, a la feria 
de Berlanga, que era el 8 de diciembre. 
Llevábamos dos vacas y un macho romo, 
hijo de caballo y burra. 
   De Atienza salimos de mañana, con mal 
tiempo, pues estaba prácticamente 
nevando. Paramos a descansar en Arenillas, 
pueblo de la provincia de Soria en el que por 

ver si cambiaba el tiempo, aprovechamos para almorzar. Pero en lugar de que las 
nubes se alejasen comenzó a nevar con mayor intensidad. 
   Nos detuvimos a comer en casa de unos amigos del tío Pedro, y tras la comida y secar 
las ropas regresamos al camino. Berlanga de Duero era entonces un pueblo acogedor y 
lo primero que tuvimos que hacer al llegar fue buscar posada, aunque tampoco había 
demasiado problema puesto que en época de feria rara era la casa en la que no se 
admitiesen huéspedes, al igual que sucedía en Atienza por semejantes fechas. Nos 
hospedamos en casa del señor Santos, un hombre recio que nos abrió la puerta sin 
dudar. Vestía pantalón hasta media rodilla, medias hasta la altura del pantalón, 
chaquetilla corta, faja en torno a los riñones y pañuelo a la cabeza. 
   Nos esperaba en la puerta de su casa, a quince personas entre hombres y chavales 
que fuimos los que allá nos alojamos. Dormíamos en las cuadras o en los pajares, y allí 
estuvimos tres o cuatro días bajo aquel techo en el que la señora Magdalena preparaba 
la comida para más de veinte personas, a veces unas sardinas y otras unas patatas y, 
entre bocado y bocado, comentando cada cual como le fue la feria. 
   Acudir a la feria tenía su arte. El primer día era de observación, para ver como se 
hacían los tratos y cuánto valían los animales. Los restantes dependían de cada cual, de 
la agudeza, de la destreza y de las palabras. 
   Fue una de las primeras ferias a las que acudí, y no se nos dio nada mal, vendimos las 
vacas que llevábamos, a unas mil pesetas cada una, a pesar de que a punto estuve de 
perder el macho romo, cuando le fui a dar agua a una laguna próxima. Se me soltó del 
ramal y se fue al interior de la laguna con la mala suerte de que se quedó atascado con 
el cieno del fondo, del que tras muchos esfuerzos logró salir, cuando parecía que se iba 
a hundir en medio del barro. 
    En Berlanga había cine, lo que no ocurría en Atienza. Decidimos ir el grupo de 
muchachos con los que me junté, más o menos de mi edad, algunos de ellos de Atienza, 
a pesar de que nos quedaríamos con las ganas, pues no teníamos suficiente dinero para 
pagar la entrada. 
   Regresamos a Atienza al cabo de los tres o cuatro días. Nuevamente a hacer la parada 
en Arenillas y por el llamado monte de las Liebres y camino de San Jorge, a Atienza. 
Cuando salimos de Berlanga llovía, por el camino comenzó a nevar y a casa regresamos 
helados y empapados. 

Tomás G. Galán 
 
Imagen: bordecorex.blogspot.com 
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   El Museo instalado en la iglesia de San 
Bartolomé se enmarca en uno de los mejores 
elementos monumentales de la medieval villa 
de Atienza. 
   La iglesia de San Bartolomé es un ejemplo 
relevante del arte románico castellano, casi 
paradigmático y elocuente por si solo de lo 
que fue la potencia de la villa de Atienza, 
núcleo de arrieros y comerciantes en la Edad 
Media castellana. 
 
IGLESIA DE SAN BARTOLOME 
   Situado este templo en la parte más baja de 
la población centrando hace siglos un 
populoso barrio hoy desaparecido, se rodea 
de una valla alta de piedra y se precede de un 
pradillo con árboles que le confieren un 
encantador aspecto de aislamiento. 
   Fue construido este templo en la primera 

mitad del siglo XIII, y en una piedra de la escalera que sube a la espadaña se lee la 
fecha exacta: ERA M.CCLXI (1223) y el nombre de Bohar que puede ser la firma del 
arquitecto o artífice que le levantara. 
   En su origen, este templo tuvo una sola nave, pero posteriormente se le añadió otra 
por el norte, comunicándose ambas a través de dos amplios arcos apuntados. Su 
ábside es de planta circular, aunque al exterior se refleja en cabecera cuadrada. 
Sobre él se alza la torre-espadaña, de indudable origen románico. 
   La primitiva nave se cubre con un artesonado de madera con tirantes, y el 
presbiterio ofrece una cubierta en forma de bóveda de cañón, rematando en su muro 
del fondo con un gran retablo barroco. 
   La imagen exterior del templo de San 
Bartolomé es encantadora: al sur se 
ofrece la galería porticada con siete arcos 
de medio punto (los fustes de sus 
columnas pareadas fueron tallados y 
abalaustrados en el siglo XVI) que 
descansan sobre capiteles de muy leve 
talla vegetal, agrupándose seis de ellos 
para iluminar el atrio, y el séptimo, más a 
levante, permitiendo la entrada al mismo. 
Dentro ya del atrio, vemos la puerta de 
ingreso al templo, con dos arquivoltas 
semicirculares con roelos y finos 
entrelazados de sabor mudéjar, así como 
algunos capiteles decorados con figuras 
humanas. Es especialmente notable el  
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hecho de que la arquivolta exterior se decores con motivo de ochos sin fin, bastante 
utilizado en el románico guadalajareño: aquí vemos cómo surge de sendas figuras 
que con los brazos abiertos parecen originar ese entrelazado sin fin. De los capiteles 
de esta portada destaca uno con 
motivos de cestería y otro que 
muestra una figura humana 
rodeada de serpientes, en clara 
alusión a la asechanza del pecado 
en torno al hombre. 
   En el siglo XVI se hicieron 
importantes reformas en este 
templo, alzando su techumbre y 
poniendo nuevo artesonado de 
madera: construyendo la casa del 
santero y la casa-curato, luego 
destinada para hospedería, 
dispuesta en torno a la cabecera 
de la nueva nave lateral añadida por el lado norte; y la capilla y sacristía del Cristo de 
Atienza. 
 
INTERIOR DE SAN BARTOLOME 

   El interior del templo, una vez restaurado en 
muros, solados y cubiertas, merece ser admirado 
en su totalidad. Alberga no solamente los 
elementos antiguos de culto propios de esta 
parroquia medieval, sino que se le han añadido 
múltiples piezas de arte mueble, procedentes 
todas ellas de la villa de Atienza. 
   Merece destacarse el retablo barroco del 
presbiterio, que surge rematando con su colorido 
notable lka cabecera del templo. También el gran 
arco triunfal románico que le precede, el retablo 
de la Virgen de la Merced, y la capilla barroca del 
Cristo de Atienza, decorada con profusión y 
exceso, debida al maestro Pedro de la Villa 
Monchalián, quien la construyó en 1703. La gran 
verja que la cierra es obra del gran artista 

cifontino Pedro de Pastrana, obra también del siglo XVIII. El retablo de esta capilla lo 
construyó, entre 1703 y 1708 el artista Diego de Madrigal. En el centro de ese 
barroquísimo retablo se ve el grupo gótico, magnífico, de Cristo en la Cruz abrazado 
por José de Arimatea y San Juan y la Virgen María contemplando la escena. Obra del 
siglo XIV, se trata de un Descendimiento en conjunto iconográfico poco visto9 en el 
arte medieval español. Este Cristo es, además, el patrón de Atienza y, por lo tanto 
muy venerado por los atencinos desde hace siglos hasta hoy mismo. Sin duda se trata 
de una obra capital de la escultura gótica en la provincia de Guadalajara. 
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UNA VISITA AL MUSEO 
   Podrá el visitante entretener su vista por los 
múltiples ambientes y elementos que guarda el 
Museo de San Bartolomé de Atienza. Se nutre 
fundamentalmente de piezas de arte religiosas 
que, procedentes en su totalidad de las otras 
iglesias de Atienza, han sido restauradas y aquí 
ofrecidas en muestra de la riqueza de los antiguos 
siglos. En el capítulo de la Pintura pueden 
reseñarse hasta 35 cuadros, destacando entre 
ellos piezas firmadas por Matías Jimeno y Matías de Torres. También es muy amplia 
la sección dedicada a escultura, en la que se presentan más de 25 piezas de 
imaginería castellana, en oferta cronológica que va desde el siglo XIV hasta el XIX. Sin 
duda el mejor de sus elementos es el conjunto del Descendimiento de Cristo que se 
expone desde hace siglos en la Capilla del Santo Cristo de Atienza. 

   Son muy curiosos los exvotos de pintura, la 
mayoría del siglo XVIII, en los que se refieren 
agradecimientos de los atencinos a las 
intervenciones milagrosas del Cristo de la 
villa. Y también es de gran belleza el 
conjunto de orfebrería, fundamentalmente 
plata del Renacimiento y Barroco, que en 
forma de cruces procesionales y vasos 
sagrados se expone en vitrinas. En el 
apartado de Muebles debe destacarse un 
baldaquín del siglo XVI, utilizado de siempre 
por los curas del cabildo atencino para sobre 
él sacar en procesión al Santísimo 
Sacramento el día del Corpus. Finalmente, 
dentro del apartado del arte sacro, merece 
fijar la atención en las tres vitrinas que 
contienen ornamentos de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, con casullas, capas y otros elementos 
de revestimiento litúrgico. 

 

 
Texto: A. Herrera Casado. Fotos: Ladero-Quesada. T. Museo. 
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   Los tres diccionarios de 
consulta para los pueblos de 
Guadalajara, publicados en el 
siglo XIX, el de Tomás Miñano 
de 1826, Pascual Madoz de 
1848, así como el Nomenclátor 
de la Diócesis de Sigüenza de 
1886, hablan de Naharros con 
parquedad, si bien los tres 
coinciden en algo, en que “se 
halla situado en terreno 
áspero, con clima frío y 
excelente ventilación”.    
   No son muchos los datos 
históricos que se ofrecen, salvo 

el número de sus habitantes, o vecinos: 40 según el Nomenclátor, que equivaldrían a 
unos 120 habitantes; 137 cuenta Miñano que tenía en 1826 y en torno a los 100 son 
los que pone Madoz. Los tres señalan que depende del municipio de La Miñosa; y en 
cuanto al nombre igualmente le dan distintas acepciones: Narros para el 
Noménclator; Naharros para Miñano y Madoz.    
   En cualquier caso aclaremos un extremo: Naharros, como tantas otras poblaciones, 
ha cambiado mucho desde aquellos remotos tiempos a la actualidad. Un simple 
vistazo a su caserío nos lo muestra, si bien ha perdido algo de su identidad; hasta la 
década de 1960 era conocido en la comarca como “el te los tejados de pizarra”, 
cuando todavía no estaba descubierta la ruta de los pueblos negros y Naharros era 
uno de tantos, si bien algo alejado de aquellos, al pie de la carretera que desde 
Atienza conduce a Hiendelaencina, en un paraje de excepcional belleza, a pesar de la 
pobreza y aridez del terreno.    
   Su origen hay que buscarlo en las repoblaciones que se llevaron a cabo en Castilla 
tras la conquista de Toledo, avanzado el año 1100, y el topónimo del nombre ya nos 
da a entender quienes fueron sus pobladores, originarios del entonces reino de 
Navarra, probablemente llegados a estas tierras, como tantos otros repobladores de 
la Vieja Castilla, atraídos por las exenciones de Alfonso VI y Raimundo de Borgoña.    
   Son muchos los estudios sobre la toponimia vasca en Castilla llevados a cabo a lo 
largo del siglo XX, y algunos señalados, como los Salvador de Madariaga o  Antonio 
Llorente Maldonado de Guevara, en los que se profundiza en la materia, dando 
cuenta de cómo, el origen del nombre, así como sus primitivos pobladores, llegan de 
aquella zona, anteriormente reino de Pamplona, así como de la multitud de 
poblaciones que, en Castilla, llevan un nombre semejante: Narros, Naharros, 
Narrillos, Naharrillos, etc., la mayor parte de ellos pertenecientes, al día de hoy, a las 
provincias de Avila, Segovia, Salamanca, Cuenca y, por supuesto, nuestro Naharros de 
Guadalajara. 
   Algunos autores aseguran que esta repoblación de navarros al otro lado del Duero 
se produjo a partir de la batalla de Las Navas de Tolosa. 
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   A pesar de esa repoblación, la 
localidad contó en tiempos de la 
prehistoria con población 
arévaca, como se demostró a 
través de las excavaciones 
llevadas a cabo en el Altillo de 
Cerropozo, por Juan Cabré con la 
colaboración de Justo Juberías, 
en 1928, cuando se abrió la 
carretera entre Atienza y 
Hiendelaencina, en las que se 
descubrió la necrópolis 
perteneciente a la Segunda Edad 
del Hierro, y en cuyos trabajos 
colaboraron personas de este 
municipio encabezadas por su maestro, don Pedro del Olmo (Atienza de los Juglares, 
junio 2010). 
   Por medio del Real Decreto de 24 de abril de 1834 referente a la Nueva División 
Territorial, fue incorporado al entonces partido judicial de Miedes de Pela, pasando 
con posterioridad al de Atienza. 
   Dice de él Pascual Madoz en su Diccionario: 
   “Naharros: aldea del distrito de Cañamares, en la provincia de Guadalajara, de la 
que dista 9 leguas, partido judicial de Atienza, 4 leguas, audiencia territorial de 
Madrid (49), diócesis de Sigüenza. Situado en terreno áspero, con buena ventilación 
y clima frío; tiene 20 casas; escuela de instrucción primaria. Produce trigo, centeno, 
cebada, avena, algunas legumbres ordinarias y pastos, con los que mantiene ganado 
lanar y cabrío y las yuntas necesarias  para la agricultura, principal  ocupación de los 
habitantes, 20 vecinos, 100 almas”. 
   Antonio Herrera Casado, en su “Crónica y Guía de la provincia de Guadalajara” 
(1983), dice: “En una leve ondulación del terreno, a orillas del río Cañamares, y al 
pie, en su vertiente norte, del alto pico de la Bodera, se encuentra este lugar, que ha 
ido despoblándose durante los últimos años. Perteneció primitivamente al común de 
Villa y Tierra de Atienza, quedando durante varios siglos, y dada su proximidad a esa 
villa, bajo su jurisdicción, y, como ella, en el señorío directo del Rey. Constituye su 
conjunto urbano un ejemplo muy característico del urbanismo y la arquitectura 
popular serrana de la comarca atencina. Se han realizado muy pocas reformas en el 
poblado, y así se encuentran casi todas sus edificaciones en estado de buena 
conservación. Se componen los edificios de grandes sillarejos, con electos de madera, 
aunque escasos, y cubiertas de pizarra. Compone su conjunto un auténtico museo en 
esta materia de la construcción popular rural serrana. La iglesia parroquial es un 
edificio de tradición románica, aunque reconstruida en época posterior. Destaca su 
gran espadaña a poniente, de remate horizontal con bolas y campanil. Tiene nave 
única, con acusado crucero, y todos los muros son de sencillo sillarejo.”. 
   A pesar de ello, e históricamente, fue un pueblo dedicado a la ganadería, como así 
se prueba en el Catastro del marqués de la Ensenada, donde se da cuenta del número 
de cabezas existente en la población hacía 1752: 
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   “…setecientas ochenta y cinco cabezas de ganado de lana de todo diente y edades; mil 
y diezinueve cabezas de ganado cabrío en que van machos, cabras y cabritos; ciento 
sesenta y seis de ganado vacuno; sesenta y dos de labor; ciento y cuatro de cría y 
cerriles; una yegua, cuarenta y nueve jumentos y jumentas y ciento cuarenta y nueve 
cabezas de ganado de cerda…” 
   La población estaba compuesta por “treinta y dos almas”, y contaba el pueblo con 
cuarenta y tres casas “todas habitables”. Había casa para las reuniones de 
Ayuntamiento, horno de poya, propio de todos los vecinos, corral de concejo o ejido, 
en el que guardar los ganados requisados pastando en tierras vedadas y un monte 
llamado el Vallejo. 
 

 
  Ciento ochenta y siete reales de vellón era lo que cobraba el sacristán. A cuarenta 
ducados ascendía el salario de los dos pastores comunales para el ganado cabrío. y 
cinco eran los pastores de ganado lanar, sin que existiesen otros oficios, salvo los de 
la agricultura y ganadería a la que se dedicaba la inmensa mayoría de la población, 
que se mantenía de aquellos productos que ofrecían tanto el campo como la 
ganadería, ante todo la caprina, de la que utilizaban su leche para hacer, ya en 
aquellos tiempos, un famoso queso de cabra reconocido en toda la comarca, y que 
permitía que en el pueblo no hubiese pobres de solemnidad: “treinta y cuatro 
labradores, sin que existiesen jornaleros. Tampoco había entonces clérigo, por lo que 
acudía a la población el del vecino pueblo de La Miñosa. 
   Como en toda la comarca, la medida más común empleada era la fanega. Se 
cultivaba centeno, trigo, algo de cebada, berzas y algunas hortalizas. 
   Pagaban algunos diezmos a don Félix Carrión, prebendado de la catedral de 
Sigüenza, y otros más al arcipreste de Atienza. 
   No había salinas, y tampoco molino harinero (el existente se levantó muchos años 
después), y en cambio si que había un elevado número de colmenas, de las que los 
vecinos se servían de miel y cera. 
   Los apellidos de los vecinos en poco difieren de los que, andado el tiempo, llegarían 
a nuestros días: Francisco Bermejo Gutiérrez, María Criado, Micaela Sanz, Juan Ranz, 
Juan Marina, Miguel Manzanero… Juan Muñoz y Agustín Casas eran los entonces 
regidores del lugar, y Martín Perucha el escribano. 
   Cada pueblo, cada lugar, aunque breve, siempre tendrá una identidad. 

Tomás GISMERA VELASCO 
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La Diputación sacará la licitación este año la construcción del Centro de 
Interpretación de la Cultura Tradicional de Atienza. El proyecto básico ya ha 

recibido el visto bueno 
de la Comisión Provincial 

de Patrimonio. 
 
                     La Diputación 
de Guadalajara sacará a 
licitación antes de que 
acabe el año las obras de 
construcción del Centro de 
Interpretación de la 
Cultura Tradicional que se 
construirá en la Posada del 
Cordón, en Atienza. El 
proyecto básico ya ha 
recibido el visto bueno de 
la Comisión Provincial de 
Patrimonio y en las 

próximas semanas estará redactado el proyecto definitivo, según adelantó la 
presidenta, María Antonia Pérez León. Las obras, financiadas con fondos FEDER, 
tendrán un presupuesto aproximado de un millón de euros. 
    Este proyecto forma parte de la apuesta de la Diputación por el turismo, y en 
concreto por la estrategia de crear una red de centros distribuidos por diferentes 
lugares de la provincia que contribuyan a reforzar la oferta turística ligada al 
patrimonio cultural. “Un patrimonio que no solo pretendemos mostrar sin más, sino 
también revitalizar mediante la interpretación, el estudio, la investigación y la difusión. 
En este caso, queremos aprovechar la tarea de recopilación de nuestra riqueza 
etnográfica desarrollada durante años para la Diputación para sacarla a la luz y 
ponerla al alcance de todos”, explicó Pérez León. 
   El turismo es una de las principales herramientas para crear riqueza en el medio 
rural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y los resultados hasta ahora 
están siendo alentadores. Según indicó la presidenta, durante este año no solo han 
aumentado el número de viajeros y las pernoctaciones, sino también la oferta de 
establecimientos hosteleros. 
  Además, dentro de Castilla-La Mancha la oferta turística de Guadalajara se está 
consolidando en los primeros lugares. De hecho, durante el pasado mes de 
septiembre el destino configurado por las localidades de Atienza, Cogolludo, Hita y 
Jadraque lideró la demanda de información, y a continuación se situaron otros dos 
destinos también de nuestra provincia: el Señorío de Molina-Parque Natural del Alto 
Tajo y el Hayedo de Tejera Negra-Pueblos de la Arquitectura Negra. “Algo estaremos 
haciendo bien”, afirmó Pérez León. 
   A primeros de noviembre se presentó a los medios de comunicación un recorrido 
virtual por el nuevo Centro, en el que se pudo conocer el aspecto que tendrá tanto el 
exterior como el interior. 
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    El proyecto, elaborado por los 
servicios técnicos de la propia 
Diputación, respeta el aspecto 
exterior del edificio, originario del 
siglo XV y reconstruido con su 
aspecto actual en el siglo XIX. A 
finales de los años ochenta del sigo 
pasado, fue objeto de una nueva 
intervención para utilizarlo como 
residencia de ancianos, que fue 
cerrada hace ya algunos años. 
                       El arquitecto director 

del proyecto, José Luis Condado, responsable también de la reciente restauración del 
castillo de Torija, ha explicado que no solo se van a conservar los elementos más 
característicos, como el cordón que adorna la fachada o una arcada interior, sino que 
se va buscar la integración con la arquitectura       popular de la zona.  
   En el interior, que tendrá casi 800 metros cuadrados útiles repartidos en dos 
plantas, más de la mitad se destinarán a superficie expositiva, que albergará tanto 
una colección permanente como muestras temporales. 
  La colección procede en su mayor parte de fondos del técnico de Etnografía de la 
Diputación José Antonio Alonso, que se hará cargo de la dirección del Centro, e 
incluirá varios cientos de piezas etnográficas reunidas durante años. Además, 
intervendrán otros  servicios de la Diputación como la propia Escuela de Folklore o el 
CEFHIGU, que podría aportar documentación fotográfica, fílmica o sonora. En el 
futuro, también podríamos contar con otras aportaciones de particulares que 
podrían quedar en depósito. 
   Como nuestros lectores recordarán, la Posada del Cordón, levantada en pleno siglo 
XVI, estuvo en servicio en Atienza hasta 
mediada la década de 1960, cuando tras 
varias propuestas para convertirla en 
un centro de hostelería, fue adquirida 
por la Diputación Provincial de 
Guadalajara en el mes de julio de 1967, 
por un precio que entonces se estimó 
elevado, 115.000 pesetas.  
   Desde aquella época, hasta ser 
convertida en residencia de ancianos, su 
deterioro fue en aumento. 
   Ahora, tras su reconversión en Centro 
de Interpretación Etnográfica, la Posada 
del Cordón adquiere una nueva vida y ofrecerá a Atienza un nuevo futuro. 
   El proyecto actual, ya redactado, respeta íntegramente la fachada y permitiría 
disponer de un total de 785 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos plantas: 
planta baja con 453 metros y primera con 332.  
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Fotos: Angeles Garrudo 
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   Atienza siempre ha estado en la punta de la pluma de 
cuantos escritores e historiadores han conocido la 
emblemática villa. 
   Desde la época medieval, en que comienzan a tener datos 
concretos de escritos y escritores, muchos han sido los que 
han ido complementando la larga nómina de firmas 
añadidas a alguna historia con Atienza al fondo. 
   No será sin embargo hasta el siglo XIX cuando el nombre 
propio de Atienza comienza a ser portada en algunas 
ediciones, de escritores viajeros principalmente, hasta la 
aparición de los famosos “Episodios Nacionales” de Benito 
Pérez Galdós, en los que Atienza se alza como protagonista. 
   A lo largo del siglo XX han sido varios los autores que han 
dedicado obras y páginas a Atienza, y sin embargo ha sido el 
primer decenio del siglo XX el que ha visto el despegue 

literario de Atienza. A lo largo de esta década se han publicado más libros y estudios 
sobre la villa que a lo largo de todo el siglo anterior, y lo que parece un valor añadido, 
surgidos de escritores de la propia villa. 
   Si ya el atencino Tomás Gismera Velasco ponía capítulos 
dedicados a la emblemática Atienza en sus biografías 
“Francisco Layna Serrano, el Señor de los Castillos” y 
“José Antonio Ochaíta, la voz de la Alcarria”, en los inicios 
del siglo, el también atencino  Jesús de la Vega García pondría 
datos y fechas a un libro ya de referencia para los estudiosos 
en materia histórica sobre la no menos emblemática 
Caballada de Atienza, “La Cofradía de la Santísima 
Trinidad”.  
   Una nueva revisión de La Caballada, sobre la aparecida en 
1994, vería la luz de la pluma de Tomás Gismera Velasco “La 
Caballada de Atienza, historia y tradición”, junto a dos 
nuevas obras de Jesús de la Vega García, “Toros en Atienza” 
y “Novenas de Atienza”. 

                       Al margen de estos títulos señalados, 
reediciones de anteriores han venido a completar la 
bibliografía local. La inigualable “Historia de la Villa de 
Atienza”, de Layna Serrano, complemento de “Castillos de 
Guadalajara”, o “Atienza” de José Serrano Belinchón. 
                       Al fondo también ha quedado retratada Atienza 
en libros como “La ruta del Cid” de Angel de Juan, 
“Guadalajara viva”, de Pedro Aguilar, o “Por tierras de 
Guadalajara y Soria”, de Fidel Vela”. 
                       Igualmente el nombre de Atienza a aparecido en 
trabajos señalados, monografías y estudios, especialmente 
etnográficos, a través de las ediciones de diferentes 
organismos   en   los   que   la   Diputación   Provincial   de  
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Guadalajara es referente a través de su “Cuadernos de 
Etnología”, en los que se ha publicado un buen ramillete de 
obras dedicadas a temas concretos desde el inicio de sus 
ediciones en 1986, destacando en este decenio Tomás 
Gismera Velasco, con sus publicaciones de periodicidad 
anual y que, a través de ese medio, a dado a conocer “El 
carnaval en las serranías de Sigüenza y Atienza”, “La 
Virgen de los Dolores y su Rosario de Faroles”, “Las 
Santas Espinas de Atienza, historia y origen de una 
devoción”, “San Antón y San Roque, el cochino y boto, 
en el folclore atencino”, “La comunidad del toro; 
ganadería en Atienza”, “Calendario festivo tradicional 
en Atienza y noticias sobre sus celebraciones”, o 
“Semana Santa en Atienza”. Junto a los de Gismera caben 

reflejarse otros estudios, como el de Inocencio Cardiñanos : “Atienza y su industria 
textil en el siglo XVIII”. 
   Atienza en este decenio está igualmente al fondo de obras como “Los antiguos 
hospitales de Guadalajara”, de Javier Sanz Serrulla; “Los toros en Guadalajara”, 
de Juan Luis Francos Brea, o “Fiestas tradicionales de Guadalajara”, de José 
Ramón López de los Mozos. 
   Probablemente los aquí reflejados no sean los mejores, y no estén todos, tal vez los 
más señalados, y probablemente también otros trabajos y estudios vendrán a 
mejorar los ya publicados, nos quedan noventa años para concluir el siglo, dando 
opción a que nuevos autores y ediciones mejoren lo ya publicado. 
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