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PREOCUPARSE de la propia región donde nacimos y vivimos, 
estudiando sus características, analizando sus variantes, para 
llegar a las demarcaciones comarcales, describiendo su pai
saje, creemos es siempre tema de interés para tratar en una 
nueva revista que ve la luz en La Mancha. 

Muchas y muy destacadas han sido las' personas que, en 
diferentes publicaciones, han tratado este tema, total o par
cialmente, resultando siempre de vivÍsimo interés y nuevo, 
según que su autor lo enfoque desde el campo poético o lite
rario, geogrúfico o naturalista. Encontramos en cada forma 
descriptiva nuevas facetas, muy sugestivas y originales, que 
van completando el cuadro atrayente de esta querida tierra. 
Nosotros \ en otras ocasiones, también nos hemos ocupado 
de ella, con mús extensión que la que ahora nos permite un 
artículo que. necesariamente, tiene que ser breve. Pese a ello. 
nos atrae el asunto una vez más, y, como colaboradores de 
esta revista. hemos hilvanado estas líneas desde nuestro pun-

1 Planchue/'l Por(alés (O.): Estudio del Alto Guadiana y de la altiplanicie 
del Campo de MOl/tiel. Trabajo de tesis doctoral. Instituto de Estudios Manche
gos (C. S. I. C.). 1\1 adrid, 1954. 
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8 Gregaria Planchuela Partalés 

to de vista geog-ráfico-geológico, que bien quisiéramos sir
vieran para ir dando a conocer la gran región manchega y, 
de paso, distraer un rato al paciente lector que se decida 
a leerlas. 

LA GRAN REGIÓN MANCHEGA 

Se encuentra situada en la zona sud-oriental. de la gran 
Submeseta de Castilla la Nueva. Comprende la casi totalidad 
de la provincia de Ciudad Real, el sudeste de la de Toledo, 
1 larte meridional de la de Cuenca y la centro-occidental de la 
de Albacete. Es, seguramente, una de las de más extensión 
de España. Se trata de la porción de España que los romanos 
denominaron campo espartario, que coincidía, en gran 
parte, con la llamada M an:ra (tierra seca) por los árabes. 

En cuanto a su altitud, constituye una planicie elevada, 
oscilando aquélla entre la cota más baja, a unos 600 metros, 
y las más elevadas, que sobrepasan los 1.000, como sucede pOl" 
el Campo de Calatrava y el Campo de Montiel. En la gran 
llanura de la Mancha Baja, las cotas altitudinales oscilan en
tre los 635 y los 670 metros en distancias enormes, que la 
hacen prácticamente horizontal, para ir ascendiendo confor
me se va pasando a otras comarcas colindantes, dentro de la 
mismo región. 

La pluviosidad 2 es escasa, ya que en Ciudad Real la me
dia en un período de veinte años apenas si llega a los 400 mm. 
disminuyendo algo esa cifra en la de Albacete, y sobrepasán
dola, hasta los 500 mm, en el Campo de Montiel. Agrava la 
situación de esta escasez de lluvias su mala distribución, es
casa en invierno y casi nula en verano, C01110 no sea, en esta 
última estación, por medio de tormentas con gran aparato 
eléctrico. En e1la, la e'vaporación es muy grande, que empeora 
más la situación. resultando ésta varias veces superior al agua 
caída, ya q11C llega a la cifra de 4,7. 

:! Resumen de las ohservaciones meteorológicas efectuada,v en las estaciones 
(le/ Servicio Meleoro!<igiro Español (Observ. Cent. Meteoro!.), t. XIII. 

, Reseiia geográfica y esladística de España (Dic. Gen. del Inst. Geogr. y 
l-cstad.). Tres tomus. Tomo 1, El clima de EspOlía. 
" González Quijanu (M.): Mapa pluviométrico de Espaíla. Inst. Juan Sebas

han Elcano (e. S. 1. C.). Madrid, 1946. 

(' 
Angot, (A.): "Régimc de pluies de la Peninsllle Ibériqlle." Annal. du Bur. 

en tI'. Met. de Frallce, 1893-1895. 
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Molinos de Viento, insrparables del paisa,;e manchego.-(Foto ele! autor.) 

La gran /lamtm vista por la ::;ona de' Tomelloso. con SI,tS e.t"tensos viliedos y, e'ntre' 
ellos, los típicos .. bombos" .-(Foto ele! autor.) 
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()jos rlrI r:uadiana. término municipal dI' Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
(Foto M. de Almagro.) 

SI'7'/'rO aspecto del monte, cerca de la Ossa de M ontiel.-(Foto del autor.) 
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La [¡ran región manchega y su paisaje II 

La relación entre estos dos últimos factores climatológi· 
cos a se la denomina índice de aridez, y es: 

precipitación 

evaporación 

que da 3,56 en Ciudad Real, yen Albacete, G,6I. El índice ter-
1nopluviométrico Dantín-Ravenga es de 3,68 para Ciudad 
Real, 4,05 para Albacete y 2,20 para Cuenca, con una media 
general" de 3,31. Como pasando de tre,s este índice resulta un 
clima propiamente árido, está claro que nuestra región está 
comprendida entre los límites de la semiaridez de Cuenca y los 
comienzos de la aridez en las restantes provincias manchegas. 

Los resultantes anteriores son consecuencia del estado 
del ciclo a lo largo del año, ya que en Ciudad Real son supe
riores los días despejados a los nubosos, y próximamente 
igual en Cuenca y Albacete, aunque en esta última la aridez 
sea mayor por la gran influencia de los aires evaporadores 
del saliente o "solanos". Todo esto nos dice lo que todos he
mos observado: que La Mancha posee un cielo despejado, 
generalmente, de un azul intenso, que deslumbra durante el 
estío. al reflejarse en su llanura de tonalidades' grisáceas 
-por la gran cantidad de caliza en su constitución- y com
pletamente desarbolada. 

Referente a la oscilación termométrica, es muy grande 
a lo largo del año, ya que de temperaturas mínimas abso
lutas medias en el invierno, de -12,4° en Ciudad Real, 
-130 y -16,8° en Albacete y Cuenca (siendo estas dos últi
mas de las más frías de la Península), pasa durante el verano 

J ,. b' , b 1 . d ° 80 8 ° a as tnaXllnas, tam len a so utas, e 43,2 , 4 1, Y 3 ,5 , 
por el orden ele provincias que acabamos de indicar. Como 
ve1110S. La Mancha padece unas temperaturas sumamente 
extremadas. con diferencias en sus límites de más de 50 gra
dos a lo largo del año. Durante la estación fría, hay una mc-

._--

:¡ Hcrnándcz·Pacheco (F.): "Las regiones climatol6gicas naturales de España 
con relación con la construcción rural". R. S. Esp. H. Natural, tomo XXXIX, 
Madrid, 1941. 

DantÍn Cereceda (J.): "La aridez y el endorreÍsmo en España". Estudios 
Geográficos, núm. 1, Madrid, 1940. 

Explicación de las Hojas del Mapa Geológico, núms. 762 (Tomelloso), 
18tí (l\lanzanarcs), 740 (Villarrobledo), 715 (El Provencio), 838 (Santa Cruz 
de, Mlldda). 810 (Almodóvar del Campo), 841 (Alcaraz), 764 (Munera), 763 (So
tuélarno, l. ns (Ossa de Monticl y Bunillo), 787 (Alhambra), 
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12 Gregario Planchuela Portal¡:s 

dia de más de setenta días de heladas) con la agravante de 
que muchos años aparecen algunas ya entrado mayo, que 
ocasionan graves desastres en los campos cultivados. De aquí 
el dicho popular de nueve nzcscs dei/l'Zl1:crl/o y tres de il/
fierno) aludiendo a estos extremos a que nos hemos referidr> 
más arriba, siendo la primavera casi siempre ftlg-az. E" g-c' 
neralmente el otoñu la estación mús encantadora el1 ec'ta 
parte de España y la que con más seguridad puede mejor clis
frutarse, después de las primeras lluvias preotoñales. 

Por todo cuanto l1evamOs dicho, puede decirse respecto 
a nuestro clima que es de tipo continental, con fuertes osci
laciones térmicas, de lluvias relativamente escasas, de in
tensa evaporación durante el \'erano y de influencia atlán
tica en su parte occidental y central, y más mediterránea en 
la oriental (lVTancha albacetense), debido al régimen de los 
vientos, del oeste y suroeste. en las primeras. y más de Ic\'al1-
te en la última. 

Por ello, el señor Alcaraz 4 incluye nuestra región en el 
tipo climático continel/tal o suúdcshtico, dentro ele los snb
tropicales. 

Por su topografía. clima, altitud y cultivos, nuestra gran 
región comprende diferentes comarcas naturales que trata
m¿s de describir lo 1llás brevemente posible 5: 

La M a11cha /1 /ta.-La más septentrional, que abarca la 
gran planicie de la pJ"(wincia de Toledo, que delimitan por 
occidente los pueblos de Madriclejos. Consuegra. el río Al
godor. Yepes y los primeros resaltes que, junto al Tajo, for
man las "mesas" de Ocaña, para continuar por el norte, 
desde Fucntidl1cii.:t de T.:tjo por Taranct'J1l. el sur ele Cuenca, 
hasta la serranía conquense por oriente. TI acia el sur. desde 

-1 AlcaraL I\lartínu (E.): La ogr¡cullltra y el clima. Barcelona, 1932. 
¡¡ Hernúlldcz·Pacheco (E.): Sin/e.lis fisiogrúfica y f.{('oláf.{ica de Fspatia. Tra

bajo del Mus. Nac. de Ciencias Naturales. Serie Geológica, núm. 38. Tomo n. 
Madrid, I (~34. 

Hcrnúndlv.-Pachcco (P.): "Av<!!lc': al estudio de las comarcas naturales del 
Suroeste de Castilla la Nueva y de la Sierra Morena". Bol. JI/stit. Reforma 
A [?I"aria. M adriel, I <jJ4 . 

. lcss,'1! (O.): "La M:mcha". EI/i1diOl" Grográficos. núm. 23, mayo 1946. 
Planchllclo Portal':s (G.): 'TI Alto ('lIadiana y la zona oriental de la Alti

planicie del Campo de Montiel". nol. R. S. rS{J. l/." Naturtll. tomo XLlr, 1944. 
Planchllel0 Portalés ((J.): Ohra cilada de tesis doctoral. 1954. 
Vergara (G. M."): "[);visiones trauiciona1cs elel territorio español", Bol. R. S. 

Geo[?l"áfica. Madrid, 1917. 
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La gran región manchega y su paisaje 13 

Madridejos, por el norte de Alcázar de San Juan, Campo de 
Criptana y El Toboso, La Mota del Cuervo y norte de So
cuéllamos, Villarrobledo y La Roda, hacia saliente ce Tara~ 
zona de la Mancha, hasta los resaltes ibéricos. 

Esta comarca podría subdividirse en dos subcomarcas 
o zonas, con diferencia paisajística: una, la de Ocaña, y otra, 
la propiamente conquense, cuya divisoria estaría en una línea 
que va desde Quintanar de la Orden por Tarancón a Fuen
tidueña de Tajo. 

La M ancha de Albacete o de M ontearagón.-Así se lla
mó en los tiempos de Cervantes a la extensión comprendida 
desde los altos de Chinchilla de Montearagón, por saliente. 
bajando luego los linderos, hacia el sudoeste, hasta la sierra 
de Alcaraz, para subir la delimitación hacia el norte por los 
pueblos, y al este, de El Robledo, El Ballestero, el Bonillo 
y Munera, hasta Villarrobledo. 

El Campo de ]"'1ontiel.-Es la altiplanicie más destacada 
de La Mancha, que confina, por el este, con los pueblos aca
bados de citar, hasta Munera; por el sur, con los montes de' 
Sierra Morena, y sube sus límites por occidente, dejándose 
dentro a los núcleos de población de Villamanrique, La To
rre de Juan Abad, Cózar, Alcubillas, corta a la sierra de 
Alhambra con dirección a La Solana, para torcer por encima, 
donde se ubica el Castillo de Peñarroya, y seguir por el nor
te hasta el poblado de Sotuélamos y terminar en Munera. 
donde comienzan los terrenos cretácicos. Este Campo fué 
dominio de la Orden de Caballeros. de Santiago, que tuvo 
su capital en Montie1 y luego pasó a Vi1lanueva de los In
fantes. Los pueblos citados en su parte oriental no corres
pondían a esta Orden, como otros de la parte occidental, pero 
al formar la comarca natural hubo que agregar los primeros 
y suprimir otros que corresponden a otra comarca. 

El Ca1npo de Calatrava.-Que perteneció a la Orden (L~ 
Caballería de este nombre, es la zona más agreste de esta re
gión y la más heterogénea en su topografía, con zonas h:1 i ~s 
y llanas, con cultivos de cereales, viñedos y olivares. y las 
serratas cuarcitosas, así como los cerros y montículos, que 
son restos de antiguos volcanes extinguidos. Está mal deli
mitada por la zona IJana ele Almagro (que hizo de cabeza 
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1-+ C; regaría Planchuela Parfalés 

del Campo de Calatrava) con la Mancha Baja, que penetra 
hasta el mismo Ciudad Real, mientras esta comarca calatra
yeña se extiende al sudoeste y mediodía de esta capital, por 
Tirteafuera, Almodóvar del Campo y Puerto llano, hasta el 
río Ojailcn, bajando hasta la Sierra Morena, para subir por 
Santa Cruz de Mudela y tomar rumbo a Moral de Calatrava, 
para seguir hasta Bolaños y Almagro. Fuera de esta comar
ra, y al suroeste de ella, queda el ganadero Valle de la Al
cudia. 

La JI{ ancha Baja.-La más llana de todas, ya que com
prende la gran planicie de la provincia de Ciudad Real, desde 
los confines con la Mancha Alta hasta esta misma capital, 
incluyendo los llanos de Manzanares, Daimiel y los de Val
depefías. 

EL PAISAJE 

lIernúndez Pacheco (E.) 6 ha definido el paisaje como 
"la resultante sintética de las condiciones y circunstancias 
geo]úg-icas y fisiogrúficas que concurren en un país", en el 
que intervienen como factores fundamentales el roquedo y 
la vegetaci('J11, y C01l10 complementarios y accesorios, la lumi
nosidad, la hidrolog'ía, los cultivos y las construcciones ru
rales C011l0 obra del hombre, y los animales; no cabe duda 
que uno de los factores más esenciales que infunden al paisaje 
su característica es la climatología, la cual, actuando sobre 
el relic\c -que está en íntima asociación con su constitu
ciún g-c()lt')g-~ca-, nos da como resultante la morfología del 
1 errello. Xo puede oh'idarse, al definir el paisaje, la trascen
dencia que llH1chas veces ha tenido el hombre en su tra11s
!ormar:ir')Il. talando bosques y matorrales, implantando los 

.';.' krn;ind .'~.'P:lc!]CCO (E); "El paisaje en general y las caractt'lrísticas del 
r;W.'lfL' 11"p;ulo . l),scur:,o lc:do en la R. Acall. de Ciencias. Curso 1934-35. 
\1 lHlrid, "J34. 

'Icr~:í;l(lc!.P;~chcc() (F.):. "Factores ~iel!tíficos del paisáje y el paisaje penin. 
',IJI~r. (onlcrcncla Soco Amigos del Paisaje y Jardines. Marzo, 1951. 

llcrnúndCl:-I':tchcco (F.): "Fstlldio de la rc,gión volcánica central ele Es-
r:¡ií:¡". R. ,"cad. dc Ciencias. Madrid, 1932. 

(;;III(;cr (T.): Vil/k /)or /:'.I'!w/J({. Tomo I. Co!ccción Universal. Madrid 1920. 
¡rvi'1!2 (\V.): ('lIeli/os de la AllwlIlhro. • 
;>.:1'1'/ (;;lirl,':s m.): r,,,¡.,·,,d:,,.\' Nacionales. (Rai:,;:!.) 
11";"'llil''l (\1.): l. 11.11 i\' o.\'. 
Ciarc í :¡ l';¡v<Ín (F.): {,"/lIdio,,' //lllnCheRos. (Tres ensayos y una carta.) 
P!anchuelo PorLli0s (C;.): Ohm ci(oda de tesis doctoral. 1954. 
Dolor I\lunic!o (A.): /iS(II//lI)(lS manchegas. Bilbao, 1947. 
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La gran región manchega y Slt paisaje 15 

cultivos, los regadíos, trayendo de otros países y continentes 
nuevas plantas (eucaliptos, pitas, chumberas, etc.), constru
yendo poblados, fortalezas, monumentos, caseríos, etc., que 
imprimen al paisaje un aspecto diferente. 

Si tenemos en cuenta los datos que acabamos rápidamen
te de apuntar, sobre algunos de los factores climatológicos. 
que son bastante semejantes en todo el territorio manchego, 
y la variación existente en la constitución geológica de sus 
distintas comarcas, es indudable existen matices y diferencia
ciones paisajísticas en las diferentes comarcas, según nos en
contremos en la vega de un río, a la vera de un lago, o en las 
partes más elevadas, áridas o despejadas de la altiplanicie. 

Casi todo el mundo asocia el paisaje de La Mancha a la 
llanura inacabable, monótona, ruda, árida, reseca y polvo
rienta; pero el que ha visitado las diferentes partes de la 
región sabe que no es así: que no es todo llano, ni reseco, 
ni desarbolado. Por eso ha sido mal comprendida por extran
jeros y nacionales. Entre los primeros, tenemos al gran lite
rato francés, del pasado siglo, Teófilo Gautier, al que no le 
gustó nuestra tierra -pues era de Centroeuropa-, a la que 
consideró pedregosa y polvorienta, desolada y mísera. Irving, 
más observador, la encuentra sublime y grandiosa, como el 
Océano. A nuestro Galdós, triste y solitario país, pero lleno 
de grandeza y apropiado para las aventuras quijotescas. 
Una111uno dice: "¡ Y qué hermosa la tristeza reposada de ese 
mar petrificado y Heno de ciclo!" Para un hijo de La Man
cha, como Angel Dotor, como siente su tierra, la canta con 
entusiasmo y pasión. 

Así, si camil1amos por el Campo de Calatrava encontrare
mos un conjunto de terrenos ondulados o llanos, de arcillas 
miocenas o productos de la destrucción de los pizarrales, de
dicados a cereales, viñedos y olivos, junto a serrezuelas de 
cuarcitas primarias, y conos eruptivos formando cerros y 
montículos de color oscuro (como las tierras que los rodean). 
llamados "negrizales" por el color de los materiales arcil1os()~ 
resultantes de la alteración de sus rocas eruptivas. En las la
deras de cerros y serratas, los olivares trepan hasta media la 
dera, dando su nota de color verde glauco. Más arriba. el 11l~
torral de chaparras, encinas, coscojas, jaras y cornicahras. 
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dan sus pinceladas verde oscuras, entre los grises de las cuar
citas que en las cumbres asoman como dientes. 

En las zonas llanas de todo el territorio, mar de tierra 
donde la vista se despereza a su gusto, las tonalidades son 
pardas, amarillentas o grisáceas; dedicadas al cultivo de ce
reales y viñedos, crean un paisaje de invierno muy monótono; 
pero al llegar la primavera, con el verdor de los sembrados y la 
brotación de los "majuelos", el campo manchego se anima 
y embellece con tanto verdor y las múltiples tonalidades de 
tantas florecillas silvestres que forman tapices de colores 
variados: en unos sitios, las amapolas crean manchones de 
yivo color rojo; en otros, los chupamieles y otras borraginá
ceas lo tiñen de azul intenso; otras veces son los gualdas y 
blancos de las crucíferas, formando en conjunto un cuadro 
de intenso y yario colorido tan diferente del presentado en la 
anterior estación. Parece que La Mancha ha resucitado de 
su letargo invernal. 

Durante el estío, el aspecto cambia bastante con las tona
lidades amarillentas de los rastrojos, aunque en inmensas 
extensiones conserva el color verde esmeralda de sus exten
sos viñedos -ya que La Mancha es, como todos sabemos, 
principalmente tierra de yino-, colorido que va virando al 
rojo corinto o al amarillo cobrizo al llegar el otoño y estar 
prontos a desprenderse los púmpanos de sus sarmientos. 

En esa inmensa llanura, con una enorme cúpula por cie
lo, de un azul deslumhrante, que en aquélla se apoya como un 
gran fanal en su peana, en los cerros u oteros, que atalayan 
la planicie, se destacan las siluetas inseparables de este pai
saje: los 1Ilolil/oS de <'ÍCllto', que voltean sus aspas .como gi
gantes que ¡lHll'\'Cn sus brazos para saludar al viajero. Cons
trucciones ql1e. COl1l0 es sahidu, Cervantes inmortalizó con 
su p1u1lla y las hizo para siempre C01ll0 símbolo de la tierra 
manchq.;·a. pl1es. como dijo el gran manchego e ilustre eru
dito se1lor l\sirana -:\Tarín, "que van tan asociados al Qui
jute, que no se concihe él sin ellos, ni ellos sin él". También 
otro ¡Jusi re 111anc1wg·(), el se1lor Lúpez de Haro, ha dicho: 

.. Caro naroja (J.): "Disertación sobrc los molinos de viento". Rev. de Dia
lectología y Tradiciofl('s PO¡>l¡/arrs (C. s. 1. C.). Tomo VIII. Madrid 1952. 

PI anchuelo Porlal':s (G.): Obra citada de tesis doctoraL 1954. (Ver biblia
grafla.) 
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"que dejar que se borren los molinos de La Mancha es co
mo si dejásemos secar las lagunas de Ruidera y cegásemos 
la Cueva de Montesinos". 

Paisaje algo diferente es el del Campo de Montiel, donde 
el monte de sabinas, enebros, coscojas y chaparras, junto a 

. las olorosas labiadas (romeros, salvias y espliegos) que em
balsaman el ambiente, le dan tonalidades pardo verdosas unas 
veces, y en otras, las tonalidades predominantes son rojas, 
grisáceas o azulencas, debidas a las areniscas rodenas, mar
gas de diferentes colores y calizas, todo ello del Trías, que 
forma estos terrenos. País solitario en su parte central, que 
posee un aspecto de tristeza y severidad, pero que sobrecoge 
el ánimo por su grandiosidad. Esto le hizo exclamar a nues
tro ilustre" Azorín" 8 aquellas palabras: " ... hay en esta cam
piña bravía, salvaje,. una fuerza, una hosquedad, una dureza, 
una autoridad indómita, que nos hace pensar, cuando se reco
rre esta región, en los conquistadores, en los guerreros, en los 
místicos, en las almas solitarias y alucinantes, de otros tiem
pos." 

y. como La Mancha es país de los grandes contrastes, 
entre esos montes bravíos, rudos y solitarios, a 10 largo de 

. una gran depresión de tipo tectónico, se esconden como en un 
relicario las bellas lagunas de Ruidera 9. Caso insólito en este 
territorio, y también en nuestra Península, donde escasean 
tanto los lagos. Quince lagunas como otras tantas turquesas 
presentan un conjunto hidrológico único en España, engar
zándose escalonadas a 10 largo de 32 kilómetros, salvando un 
desnivel de 120 metros, desde la primera, llamada Blanca (a 
los 880 metros de altitud), hasta la última, denominada Cena
galo Cenagosa (a los 760 metros). Todas ellas separadas por 
muros de depósitos calizos, han creado a lo largo de esa gran 
barrancada un paisaje, allí oculto~ de una belleza impresio
nante. 

8 AzorÍn: La ruta del Quijote. Madrid, 1915. Biblioteca Renacimiento. 
AzorÍn: El paisaje de España. 
!l PlanchlWlo Portalés (G.): Obra citada tesis doctoral. 1954. 
Planchuelo Portalés (G.): "Ruidera y sus quince hijas". Rev. Albores, nú

mero 1. Tomelloso, 1946. 
Pardo (L): Catá/oRo de los lagos de España. Instit. Invest. Forestales y Ex

periencias. Madrid, 1948. 
Aquila Chrysaetus: "Bellezas naturales de España. Ruidera y sus lagunas". 

Rev. Cinegética, núm. 124. Junio y julio 1934. 
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En los inviernos de abundantes lluvias, como el pasado, 
en lugar de verter el caudal sobrante de una a otra laguna 
por emisarios subterráneos, como es 10 corriente, 10 desbor
dan por esos diques calizos, formando en ellos múltiples cas
cadas bellísimas, hasta formar al final el Guadiana Alto; el 
cual se va filtrando poco a poco por la llanura de San Juan, 
hasta desaparecer más allá de Argamasilla de Alba. Lagos 
de origen tectónico, algunos de gran extensión y bastante pro
fundos, orientados en relación con el rumbo de los viejos ple
gamientos hercinianos, de NW. a SE. Poseen la tonalidad de 
un azul verdoso, más claro conforme nos acercamos a las ori
llas, donde se perciben las albas calizas sumergidas. Todos 
ellos encajados entre cerros cubiertos de una áspera vegeta
ción que forma el matorral -que podría transformarse en 
hellos pinares-o asomando de vez en cuando, entre la ve~'(:
tación, las calizas grisáceas o las arcillas anaranjadas del 
IÚll pcrJ formando el conjunto una armónica policromía cau
tivadora. 

1\ o hace muchus años, cuando nosotros nos dedicábamus 
al estudio de estas tierras montieleñas, eran muy escasos lns 
excursionistas admiradores de estos parajes, pero la fama 
de su belleza se ha idu extendiendo y el deseo de conocer los 
famosos lugares cervantinos allí ubicados, como la Cueva 
de .Montesinos, y el Castillo de Rocafrida, y la reciente ins
talación ele un cómodo parador particular, ha contribuído to
do ello, junto a ser un paraje ideal para los pescadores y lugar 
mag"nífico de reposo. que la afluencia de excursionistas sea 
cada vez mayor, no ialtando entre ellos los extranjeros. Pero 
es una pena que aún no se haya corregido la deficiencia por 
nosutrus señalada hace tiempo, de construir dos carreterines 
provinciales, poco costosos, que sirvan ele acceso a los luga
res cLTvantinos antes señalados, partiendo ele las carreteras 
ya cOl1struídas: una, la cIue va bordeando las lagunas, y la 
otra, la que desde la Ossa ele Montiel va a Ruidera, las que, 
pUl' otra parte, deberían tenerse en perfecto estado de con
servación. 

Durante una de nuestras excursioncs a estos sitios cer
vilnt inos, acompafiando a los sefiores Astrana Marín y Luca 
de Tena (T.), se acordó cscribi r unos artículos en la Prensa 
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a fin de animar a los manchegos a que, en homenaje a Cer
vantes, a la entrada de la Cueva de Montesinos se colocara 
un busto de él. Por circunstancias especiales, la idea no pudo 
llevarse a la realidad; ahí queda para que sea recogida por las 
autoridades manchegas y se cumpla con una deuda de gra
titud contraída con el Príncipe de las Letras, que, con su plu
ma, quiso inmortalizar nuestra región. 

y continuando con nuestro paisaje, ¿ cómo no decir dos 
palabras concernientes a esos viejos molinos harineros, o 
aceñas) que a la vera de los ríos y arroyuelos acogen en su 
regazo al pobre caminante que fatigado de la jornada an
dariega y agobiado por los ardores del sol, busca la fresca 
sombra de sus álamos de hojas temblonas, el murmullo del 
agua que del caz se precipita por el salto bullicioso y le da 
frescura, descanso y reposo para su espíritu? 10 

La Mancha es tierra de contrastes y de sorpresas y en 
ella se presencian los fenómenos más raros que dar se pueden 
en nuestra Patria: ríos que nacen y, en su discurrir, van 
desapareciendo hasta perderse por completo, para salir otra 
vez, en todo o parte, varios kilómetros. después; visión de 
grandes masas de agua estancada, en las que parece se refle
jan los caseríos desperdigados por la gran llanada, durante 
las horas caliginosas del estío, produciéndose el fenómeno óp
tico del espejismo, como en un desierto; las estantiguas de 
ViI1anueva de la Fuente 11, en cuyos parajes, durante el crudo 
invierno, se produce un espejismo al revés del anterior, por el 
cual un observador percibe las casas ocultas tras de una loma, 
produciendo en aquellos habitantes asombro y admiración al 
contemplarlas (de ahí el nombre que han dado a este fenó
meno óptico). 

¿ Quién puede olvidar la belleza de muchos campos man
chegos a fines del mes de octubre, cuando ya amanecido S~ 
contemplan las parcelas cubiertas con el manto nazareno ck 
la rosa del azafrán? . 

D~ntro del paisaje manchego no debemos omitir la park 

l() Planchu::lo Portalés (G.): "El viejo molino". Rev. Albores, núm. 10, 
año n. Tomelloso, agosto 1947. 

11 Planchuelo Portalés (G.): "Un curioso fenómeno óptico en el Campo Úe 
Montiel". B. R. Soco Esp. de Historia Natural. Tomo XLVIi. Madrid, 1949. 

PI anchuelo Portalés (G.): Obra citada de tesis úoctoral. 1954. 
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referente a su componente humanizado. En los oteros y ce
rros testigos, destacados en la planicie, levantan sus muros 
ciclópeos los castillos fortalezas -historia hecha piedra-, 
que dicen de los avatares de nuestra región -zona de paso 
hacia las ubérrimas tierras andaluzas- durante la Recon
quista n. Calatrava la Vieja y la Nueva, el castillo de la Es
trella de Montiel -testigo de regio fratricidio-, Montizón, 
::\hmera, Rochafrida o Rocafrida, Peñarroya (en el Guadia
na), Alhambra (la roja de los árabes) y tantos más, de los 
cuales muchos han desaparecido, así como las torres forti
ficadas fronterizas de Vejazate (en el Záncara), Torre de 
Juan Abad, Torres de Xoray, Puebla del Príncipe, Terrin
chcs, Albaladejo, La Solana, etc., que formaban un gran 
conjunto defensivo y que dan la nota fuerte y castrense al 
paIsaJe. 

Los poblados, grandes, achatados, pero de extenso perí
metro, reflejando en sus fachadas enjalbegadas, como en las 
de sus q1li11terías (que salpican la llanura), la intensa luz so·· 
lar de este inmenso y deslumbrador cielo. Las casas cuevas 
de Villacañas y otros puntos de esta España árida, excava·· 
das en su suelo, de cierta contextura, y que reúnen condicio~ 
nes muy prácticas para muchas familias humildes, por 10 
económicas y confortables: frescas en el estío y abrigadas 
durante los fríos invernales. Los bombos típicos del campo 
de Tomelloso 13, construídos con las lanchas de calizas de] 
terreno, las cuales, lejos de estorbar, el campesino, práctico e 
ingenioso, las ha aprovechado para construir su vivienda 
rural, colocándolas yuxtapuestas y, siguiendo una espiral, 
va formando, sin necesidad de argamasa ni enlucido, una 
falsa búveda, fuerte y segura, donde se resguarda el viñero. 

Contemplar una puesta de sol en la llanura de La Mancha 
es disfrutar de uno de los espectáculos más bellos que pue
d:n darse en la Naturaleza. j Qué cambiantes de luz y cola
ndo!, i qué sin f onta de tonalidades, como no pueden contem
plarse más que en estas llanuras infinitas! Acuden a nuestra 
mcmoria, en este momento, las palabras qtle el gran Una-

_1~ I.~;yna Serrano (F.): Castillos de Ciudad Real (inédita). "El castillo de 
Pen~.:Toya . Rev. Alhores, año 11, núm. 4. Tomelloso, febrero 1947. 

. Plane.huelo Portalés (G.): "El bombo". Rev. Albores, núm. 1, año 1. To
melloso, nOViembre 1946. 
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muno escribió sobre este tema: " ... se presentaban en el in
menso páramo muerto, a la luz derretida del crepúsculo, un 
cardo quebrando la imponente monotonía en el primer térmi
no, y en lontananza, las siluetas de Don Quijote y Sancho so
bre el cielo agonizante ... " En efecto, sobre esa llanada impo
nente, la cardencha (al decir de los poetas), cardo tobem o toba 
gigante> de gran talla, es la planta simbólica o representativa. 
de nuestra tierra, la cual, enhiesta e hirsuta, destaca su si
lueta a lo ancho del páramo. Planta de los terrenos baldíos 
esteparios, sobria, sufrida, que como el buen campesino man
chego, clava y afianza sus raíces en el duro suelo reseco, yen el 
extremo opuesto, sus grandes cabezuelas (formadas de hu
mildes florecillas azules rodeadas de espinas) miran hacia 
arriba, a su puro cielo azul, como implorando la ayuda de 
Dios. 

2 
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Descripción del Saero Con
vento y Castillo de Calatra
va la Nueva, Cabeza y Casa 
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ballería y de sus rentas y 

casas 
por 

Fernando de COTTA y MARQUEZ 
DE PRADO 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



6.-Calatrava la N1leva. Peyspecti71G de la Iglesia y del Castillo desde el Cam.po 
de la Villa Vieja. 

7.-Calatmva la Nueva. Otra vista de la Iglesia (i:::quierda), y del Castillo (dere
cha), desde el Campo de la Villa Vieja. 
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11 
DESCRIPCION DE LA IGLESIA, CAPILLAS 

Y ENTIERROS DEL SACRO CONVENTO 
DE CALATRAVA 

L A S7 Iglesia de Calatrava está fundada a la parte del N ar
te respecto del Castillo. 'Su puerta principal mira al Occidente 
y al ~{ediodía la que entra al' Claustro y Convento 88; en ésta, 
en seis tableros o divisiones que tiene, están pintados otros 
tantos escudos de armas; los primeros, la cruz roja de Cala
trava y verde de Alcántara; en los segundos, las de los Reyes 
Católicos, y en los inferiores, las tres padillas o padiellas, 
en uno, y en otro, trece roeles de oro en campo rojo, blasón 
de D. Garcilópez de Padilla, XXIX y último Maestre de 
Calatrava 89. 

Desde esta puerta a la Iglesia hay doce gradas, cspacián
dóse mús cada una en forma de medio círculo cuanto más 
abajo. La puerta principal que mira al Poniente, es tú cubierta 
de hojas de hierro y se llama Puerta de la Estrella, porque 
sobre ella está una c1araboya (como se dirá), en forma de 
estrelIa 01). Tiene la Iglesia tres naves; y la del medio más la
titud y altitud que las dos: y en lo que las sobrepuja tiene cua
tro vidrieras y ventanas por banda, a un lado y a otro, una 

F7 Comienza aquÍ'el capítulo VII de esta relación, primero, a su vell, de la 
segunda parte. 

kS Las fotoprafías números seis y siete ofrecen sendas perspectivas de la 
Iglesia de Calatrava la Nueva desde el campo de la Villa Vieja, En ambas, 
pero sobre lodo en la primera, se destaca, a la derecha, la mole impresionante 
del Ca~tillo. edificado, como puede verse, sobre la roca viva; algo más abajo, 
las tapias qtIC cercan el Campo de los Mártires, y en primer término, a todo lo 
ancho de la fotografía, la muralla interior del Sacro Recinto . 

. ,[1 Vid. not:! 42. 
[lO La foto~rafía número ocho, que recoge un aspecto de la fachada romá

nica decadente de la Igles;a del Sacro Convento de Calatrava la Nueva, muestra 
la asimotría del gig,mtesco rosetón gótico que surmonta la puerta de ingreso 
(claramente corrido hacia el cubo de la derecha), y su estado actual de conser
vación. una vez comenIadas las ob¡as que aHí se están llevando a cabo para 
1 estaurarlo. 
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sobre cada arco; en las dos naves, a la parte de Poniente. 
tienen dos ventanas grandes con dos vidrieras y en ellas dos 
santos, San Miguel y San Bernardo, de cristales de colores, 
y en la nave principal, sobre la puerta, una claraboya que 
tiene de ancho poco menos que la nave con ser muy capaz. 
Repártese en forma de estrella (por eso da nombre a la puer
ta), en doce divisiones o rayos que separan doce columnas en 
círculo que se juntan en otro menor; él y ellas de piedra, y de 
columna a columna están los cristales y en ellos, pintados, 
doce misterios de la vida de Nuestra Señora, y en el cristal 
elel círculo de en medio, su Coronación en el Ciclo 91; así esta 
estrella, C01110 las ocho vidrieras de lo alto de los arcos de 

esta nave y las dos de las menores, tie-
I ... 

l1('n las armas del Comendador :\Tayor D. 
Carcía de Padilla 112, que es un escudo 
di \-idido en tres cuarteles: en el prime
ro están tres padillas ele plata en campo 
azul; en el segundo, dos calderas de ()ro 
y rojo en campo de plata, yen el tercero, 
en campo turquí o colorado oscuro (p;u
les), una bandera de oro y, en ella, en un 

cuartel blanco. la cruz roja de la Orden y puntas. turquíes, 
y C11 la orla, ele plata, scis escudos azules con las g'uinas de 
plata. Estas armas del Comendador :Ylayor están en ternos 

:11 El hecho de que en un principio fUf'6en los rosetones góticos escasa
mente ornamcntados y de círculos subdivididos con trazos rectilíneos, induce a 
pensar que éste del Sacro Convento no sea posterior en mucho al año 1300, 
fecha ron que se rompe la sencillez de que hablamos con los arabescos de los 
dc las catedrales de Amiens y Tours. Los de la catooral de Chartrc~, abiertos 
cien años antes (hacia 1200), mucstrsn, en la unión de sus círculos concéntri
cos por columnas, la misma conformidad que el de Calatrava la Nueva. Coo
siguicontementc ha de interpretarse el texto de esta relación en el sentido de que 
don García dc Padilla restauró y dotó de vidriera el rosetón de la "Estrella", 
pero no en el de que él fuese su com.tructor. 

n Don (¡arcía de Padilla, elegido Comendador Mayor de la Orden dé" Ca .. 
latrava, siendo Comendador de Malagón, en el Capítulo General celebrado en 
la ciudud de l3urgos en 1523, rué Consejero del Emperador don Carlos, Primer 
Refrendario en los Dcspachos de su Cámara, del Consejo de Su Majestad de 
Justicia y Estado. P¡'csidcntc de las Ordenes de Calatrava y Alcántara y del 
Real Consejo de Iils Ordenes I\liíitares. del Consejo de Indias y Letrado de las 
Cortes del Reino. Muerto en septiembre de 1542, mandóse enterrar en la capilla 
fundada en el Sacro Convento de Calatrava la Nueva (Capilla Dorada) por el 
Comendador don Francisco de Rojas, (¡¡:e él había adquirido por compra y en 
la que dejó dotadas mllc~~s misas. Posteriormente debió ser trasladado su cucorpo 
al Convento dc la AsunclOn de Almagro en el quc hoy se encuentra su sepulcro 
en el centro de la nave principal. Por cierto que la descripción de sus armas, 
en la forma que se cxpresa en el texto, es errónea. (Vid. nota 159.) 
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R.--Calatrava la Nun'a. Tglesia. Puerta de ingreso, 
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que dió para el altar y en toda la plata que dejó. Además 
de este escudo puso en las dichas vidrieras las columnas y 
"Plus Ultra", blasón del emperador Carlos V, con la cruz 
de Borgoña y el Toison, preciándose de hechura suya. 

En la vidriera de la estrella hay dos letreros en el cristal, 
debajo del escudo de Padilla, que dicen así, ambos: 

"Reynando en estos Reynos el ohrlstianissimo e 
muy cathollco Rey Don Carlos primero deste nom
bre, mi soberano e natural Señor, que con gran 
puxanqa ganó al Turco la noble ciudad de Túnez 
e otras muchas plagas. Acabóse el año de 1541, 
a 15 días del mes de febrero." 

Las columnas que sustentan el edificio todo de la T glesia 
son grandes, iguales, fuertes y hermoseadas con otras medias 
que nacen con eI1as, y muchas labores, relieves y molduras" 
guardando en todo las leyes de la proporción y excediendo 
las del arte, y desde su coronación y basas superiores de lo 
alto de ellas, ley[tntanse arcos dl" admirable lwchura que de 
columna a columna vienen a juntarse en la cumbre de las 
bóvedas n:l. Hacen cabecera a las dos naves, dos capillas cola
terales, y la Capilla :.\layor a la nave del medio. 

Esta se ocupa con la fábrica del Coro, que está en bajo 
como los ele las Iglesias Catedrales, con sillería alta y baja. 
Comienza el Coro desde las dos primeras columnas o postes 
respecto de la Puerta de la Estrella} cerrando por ambos la
dos la naye mayor, y llega consecutivamente hasta la Capilla 
Mayor. Las sillas altas y bajas. por un lado y otro, son se
tenta y ocho. y mús seis que miran al Altar Mayor que hacen 
f rente a todo el Coro. En medio de ellas hay una puerta con 
reja de hierro qne sale al Trascoro y por .ella entran sola
mente ('1 Prior-administrador y Sub-prior; de aquél es su 
silla la prill1l'r;¡ (~e mano derecha. \' ele éste. la seg-tlnda de la . . 
mano izquierda: y la primera precedente a él es del Comen-
dacIor l\l:ty()r. r .:1"; <!e1ll;lS de las seis que hacen cabecera, 
para las ni,~'!lid;u les de la Orden: en un lado y otro (dejanc1o 
a cada U11() <1, ,:; sillas yacías de respeto). se afrentan los ;1n-· 
cianos, y :lsí. (¡nrr!atilll. los demás. por sus antig:iiedaclcs. 

!I~ La fotoeraría número nueve ofrece una vista del interior de la Iglesia 
(nave central).-
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La madera y fábrica de la sillería está pintada de colores en 
las molduras, columnas, arcos y bovedillas, de muy buena 
hechura y pincel, aunque deslustrados los colores con el tiem
po. y en cada silla, en lo superior, una imagen de pincel de 
diversos santos y jerarquías, repartidos uno en cada una. 
Por la parte exterior de las dos na ves se cerca el Coro con 
una valla, de más de dos estados, de piedra, y sobre ella, en 
el lado del Evangelio, un corredor, C011 un órgano, adonde 
se sube, por la na ve del mismo lado, por un caracola escale
ra secreta. En las dos naves menores y en la Mayor, en los 
remates de los arcos, en las bóvedas H\ hay escudos de armas 
de don Garcilópez, que son las tres padillas y trece roeles 
de oro en campo rojo, de escultura. con algunos florones y 
hojas de oro. 

Entre 95 la Capilla Mayor y el Coro no hay reja, sino en 
los dos arcos de! crucero que salen a las dos na yes (que viene 
él ser e! plano de entre los dos Coros). hay dos rejas para im
pedir que al celebrar los oficios se vean mujeres desde el Co
ro, si no es persona a quien por ser de título o calidad se deba 
disimular. La Capilla Mayor se divide del plano con una 
grada, y dos tiene el Altar antes de llegar. Está separado de 
la pared el Altar y Retablo, de suerte que se puede anclar 
por ambos lados, y el Retablo, de la misma suerte, diviso 
de ambas paredes. Su forma es cuadrangular. algo más lato 
que alto, su hechura, antigua de labores de oro de escultura 
sobre campo azul. Repártese en cinco tableros. En el princi
pal tiene una Imagen de María Santísima y a sus dos lados, 
San Benito y San Bernardo, ya los extremos, San Gregario 
y San Miguel, de figuras grandes de muy excelente pincel 96. 

En el cuadro de en medio están ele pincel las armas ele D. Gar
cilópez de Padilla, y de escultura. en los extremos y remates 
de la orla del Retablo. En la parle inferior del que correspon
de al Altar. ocho Apóstoles ele bulto de figuras pequeñas a 
ambos lados c1el Sagrario. No es éste grande, pero hermoso, 

91 Al margen, en el manuscrito, se dice: "Padillas ¿-: plata en campo azul." 
9G Da comienzo con esta palabra el capítulo VrrL 
96 En la Igle~ia Parroquial de la viI1a de la Calzaua de Calatrava he \legado 

;1 ver, hace ya algunos años, una serie de pinturas en tabla del siglo XV que 
rueden proceder muy bien del Sacro Convento. 
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por las molduras' y pirámides y labores de oro que, aunque 
antiguas, le hacen vistoso. 

Sobre el Retablo y altar hay una corona tan ancha como 
el Retablo, que sirve de remate, con muchas flores en las 
puntas superiores y labores, todo dorado; está en forma de 
dosel cubriendo el Altar y hermoseando el Retablo; en la 
mitad de la corona hay tres escudos de armas, de Aragón y 
Sicilia, a los lados, y de Castilla y León, en medio. Es mny 
vistosa la corona y la admiran cuantos la ven por extraña 
y majestuosa. La Capilla Mayor es de forma aobada; tiene 
Dcho columnas que, llegando a la cornisa, comienza cada 
una un arco, hasta j'untarse todas en la piedra angular o re
mate; en éste y en el del cnilcero, que es superior a las naves 
y Capilla, están las armas de Cast,ilIa y León con cruz roja. 

Al lado 97 del Evangelio, arrimado a la pared, entre las 
columnas, se forma un arco de más de dos estados de alto, y 
en la concavidad que hace está un arca o tumba sobre tres 
leones y sobre ella una estatua del Infante Don Alonso 08, 

con su espada y espuelas y armado. El traje se insinúa ser 
antiguo. La estatua, tumba, leones y arco, son de piedra, do
rados todos, y por el arco y tumba. muchos leones de medio 
relieve. Debajo del arco, en la pared, están dos letreros, en 
dos tarjetas, que dicen: 

9i Da comienzo aquí el capítulo IX. 
98 Rades y Andrada, en el folio 43 de su "Crónica" ,(vid. bibliografía de 

la nota tercera), dice qut'l "el sentido de estos versos es que en aquel sepulcro 
está el cuerpo del Infante don Alonso, que fué de linaje de Reyes y Empera
dores; y que si quisiera fuera Rey df'l León; y que su muerte debía ser llorada 
por los castellanos y leoneses; y que murió en la era de 1310, que es el año 
de 1272". Se trata, efectivam"lI1te, del enterramiento del Infante don Alonso, 
Señor de Mesa, Familiar de la Orden de Calatrava desde 1254, hijo de don Al
fonso IX de León y de doña Berenguela, y, por consiguiente~ hermano de don 
Fernando HI el Santo. Estuvo casado con doña MafaIda González, Señora de 
Molina, y acaudilló en ocasiones diversas, en nombre de su hermano, los ejér
citos C:l5tc,1Jano-leoneses. Por cierto que en unas escaramuzas sostenidas por las 
tropas puestas bajo su mando con los moros sevillanos cerca de Jerez, se dis
tinguió por su v:,lor y fuerza hercúlea el ilustre caballero don Diego Pérez de 
Vargas, pues habiéndosele roto su lanza, desgajó la rama dé\ un olivo y con 
ella derribó a cuantos sarracenos se pusieron a su alcance. Gozoso al verlo su 
pariente Alvar Pércz, le t:ritaba: "Machuca, Vargas, machuca", de donde k 
quedó el rconombre de Machuca, que desde entonces usan como apellido S:I:; 
gloriosos descendientes. YeIran, pues, quienes, sin fundamento alguno, sostiene, 
que el infante enterrado en Calatrava la Nueva Na don Alonso, hermano de 
Enrique IV y de doña Isabel la Católica. 
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"Hio iacet absconsus Regall stirpe creatus 99 
infans Alfonsusj praecunctis laude beatus 
Rex quondam merito Legionis si voluisse't 
quisquis es hoc scito, nullo renuente fuisset 
Princeps militiae Lachrimet gens Legionis 
Apex Justitiae fuit, imo Dux regionis 
Luge Castella, refoverat quam sub ascella 
Lucet ut stella, lumens dans absque procella 
Xpi virgo satrix isti sis auxiliatrix 
eg lore Rector, orbis cuncti que protector 
Pro pietate tui des iIIi pacem frui." 

"1-100 in sarcophago stat et est Infantla Imago 
Proles regalis fuit, altus et imperialls 
Legio condoleas, hoc patre cum careaa 
et Castellani Juvenes Summa pere cani 
in Salamant.ina, qua mortuus urbe quievit 
vitam complevit, patriam luctis replevit 
vol;¡is assiste nostris, o Ju Jesu xpe 
ut digneris ei locum donare requiei, 
ammodo iam dictae infans luceat benedlctae 
Aera millena tercetum tempora den a 
Jani sexta dies, huic fuit ipsa quies 
anima eius requiescat In pace. Amen" 100. 

COllsecuti \'()s 1"1 desde el arco de este sepulcro hasta la 
reja que sale a la na\'(' colateral están tres sillas de la misma 
hechura <lue las altas del Coro. Y en el lado de la Epístola, 
frontero elel sqmlcro del Infante, está una alacena o cajón 
alto l'mbebido e11 la pared; en éste estún los candeleros, cruz, 
port;lpaces, atril de plata, campanillas, ag-uamanil y fuentes 
y (k'nüs plata con que ordinariamente se sirve el Altar. Sobre 
esta ;Ilacclla hay un arco o nicho, y de pincel, tres escudos de 
armas dé' l()s Duques de V crag'l1a con las de los Mendozas. 
Hí/:o:,c este nic1w para depositar el cuerpo de la duquesa 
de V cr:,g'ua, <iue l11uri() en la Calzada estando preso su mari
do, el .\lmirank de i\ rag('l11, en el Convento lO~; estuvo aquí 

:'!l Al m;1r;!cn, en el rn"nuscrito, se dice: "Para exp\íca~ao deste epitafio se
veja diffl;,amentc Radcs a fO 42 et de inceps." 

10" Las inscripciones qm: acabamos de ofrecer, fielmente transcritas del ma
nuscrito 1-47, difieren de las que recoge el señor Alvarez de Araujo en ,,1 pró
!o.'!o de la ohrita de Herll1fJsa. de las que trae en su "Crónica" Rades de An
dr2da y ,k, las que inscrU1 el scñor Castañeda en la impresión que hizo de 
este tr;¡:¡h!(). Dicho sciíor Castañeda publie0 en "¡adrid, en 1928, "La descrip
ci("n ,kl S;!cro Convento y Castillo oc Calatrav" la Nueva y de su Iglesia, Ca
!-illas y entierro,", tomada del ejennlar de la Biblioteca dnl Real Consejo de 
la'; Ordenes 1\1 ilitares, qlle es \Ina copia bastante imperfecta del original de la 
Real Academia de la Historia. Tal trL:ba¡o rué imprco:;o sin anotar y sin ofrecer 
los dibujos de los escudos de arlllas que Ilustran el manuscrito 1-47. 

lO! Comienza en esta palabra el capítulo X. 
l()e Debe referirse a doña María Colón de Carvajal, hija de doña María 
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el cuerpo en una caja hasta que el año de 1633, que los VISI

tadores frey don Juan Fernández Treviño Velarde 103 y el 
doctor frey Miguel Zerrudo 104 mandaron se quitase por es
tar más alto que el Sagrario del Santí
simo. Lleváronsele sus herederos y así só
lo hay memoria de que fué su depósito en 
este sitio lO;). N o se refieren aquí los escu
dos de sus armas ni el' año de su muerte. 
por no haber sido ni fundadora ele Capi
lla ni cosa tocante a la Orden. "Lnego es
tán los asientos del Preste y Diáconos, y 
consecutivamente tres sí11as enfrente 
de las tres referidas. En unas y otras están las armas de 1m; 
señores Reyes Católicos, con el cuartel de Granada, y debajo' 
de ellas, las del Comendador Mayor don Diego Carda de 
Castrillo lOO, que son, en campo blanco, un castillo rojo atra-

Colón, nirta d-;: don Di.~go Colón y segunda nieta del primer DtlCjue de Veragua, 
don Cristóbal Colón, qu.: l'stuvo casada, en efecto, con el Alm:rante de Ara
gón, don Francisco de Mendoza. Sus escudos de armas son los nÍlmeros 32 y 33 
de los que figuran en la "Heráldica de Calatrava la Nueva", inserta al final d~ 
esta transcripción. 

]O;¡ Aun cuando su expediente de ingreso en la Orden dc Calatrava no se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, tengo por cierto que don 
Juan Fcrnández Treviño y Velarde, Gobernador de Almagro y de Potosí y Vi
sitador de su Orden en España e Indias, fué miembro de la Casa de Treviño 
de Ciudad Real, y, consigui('(Itemente, cercano deudo de frey don Jerónimo 
Treviño y Carrillo de Hoces, Sacristán Mayor de dicha Orden, al que nos he
mos referido en la nota 74. 

104 Frey don Miguel Cejudo (o 'Zejudo), nacido en Valdepeñas en 157¡¡. 
hijo de Miguel Sánchez Cejudo y de María del Olmo (Vid. Eusebio Vasco, Val
depeñeros ilustres. Apuntes hiof?ráficos. Valdepeñas, 1890-1895), y muerto e,l 
1659, fué Prior de Valencia, Visitador y Sacristán Mayor de la Orden de Ca· 
latrava. Está enterrado en el Campo de los Mártires del Sacro Convento', según 
I'OS indica Salazar y Castro en el tomo D-17 de su colección de la Real Aca
demia de la Historia. Su expediente de ingreso en la Orden se ha perdido, no 
obstante lo cual sábese, por la Lista de los Profesos de la Orden ele Calatrava 
desde 1535 a 1595, que recibió el hábito elIde marzo de 1588. 

111;; Al margl,n, en el propio manuscrito que transcribimos, ~c dice: "Dej,') 
al convento cuatro blandones dorado,] con sus armas. Dicen que llevó los hueso, 
el marqués de Agrópolis que hoy ('¡s, aunque dicen que no, sino el de Cerralbo .. 

11)(; Don Diego García de Castrillo, hijo segundo de don García de Ca,,· 
trillo, Señor (k la Casa de Castrillo en las montañas de León, rué Alcaide lk 
Ecija y Macstrc,;ala de los Reyos Católicos, a los que sirvió en la conquista del 
Reino de Granada. Su fama de "hombre muy valeroso" (Rades, "Crónica", fo· 
lio ¡Q), inspiró un romance que comenzaba así: "A las Hald2s de un Madrn· 
Ji.o, el Comendador vcncía, siete moros tiene· muertos ... ", etc. Antes (['2 ingresar 
en la Orden M ilitar de Calatrava, estuvo casado con doña María Palomino de 
Guzmán, hermana de frcy don Ramiro Núñez de Guzmán, Clavero de la Orden, 
a la que hizo madreo de ~Ios hijos: Pedro, que fué, como su padre, Maestresala 
de los Reyes Católicos y eomendadol de la Orden de Santiago, y Alonso, que 
estuvo en las guuTas de Italia con don Gonzalo Fernúndez de Córdoba. Este 
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vesado con una banda negra; en orla, roja, ocho roeles de 
oro; y en otro cuartel, dos bufetes o mesas de oro en campo 
verde y tres lunas de plata en campo azul. Y un letrero <]ue 
dice: 

"Esta obra deste Choro mandó facer Don 010. gar
cia de castrlllo, Comendador mor. de la orden de Ca
faf;pava, maestresala e capitan del Rey e Reyna nros. 
Señores, el qual resldio treynta y cinco años en la 
guerra da los moros fasta QC. el Rey e Reyna nros. 
Seliores acabaron la conquista del Reyno de gra
nrrdaj mandaron poner la cruz y el pendón de San
tiago Y el pendón Rl. encima del omenage del AI
hambra de la clbdad de granada. acabose año del 
nacim to. del señor de 1.492',' 107. 

Estas seis sillas en que están estas armas y letrero, que 
están en la Capilla Mayor, se les dan a huéspedes que son 
personas de calidad. 

En la bóveda de la Capilla Mayor, a ambos lados, hay 
dos cSCl'dos de armas de los Reyes Católicos, sin el cuartel 
ele Granada, y dos pendones de damasco blanco y cruces de 
Calatrava rojas. 

Dchn1e ele! Santísimo hay una lámpara grande de plata, 
grahac1a con llmch~s lahores y ele excelente hechura; y en t:n3. 
tarjeta dice: 

"E::t,n ¡(Imf)::tl'a ofreció al SSmo. Sacram to. del Altar 
de! Convcnt.<:l dn Calatrava el lile. Sr. Gon:m!o fer
n::::ndcz d0 ~ordova, obrero de ésta Orden y Co
niel1ldador de I'JlaIlQa,ares, qe. en 9 na. CGté. Año 
de 1.545" lOS. 

últin'o ""c,', 'e"~ T"lawra (k la Reoinl y de él descienden torlos los Caballeros 
de su :lj-·.:lIido (,ije allí viven cn la ~ctualidad. Muerto don Diego, se le enterró 
en el ~:~'no CO.,vcnlo (~" Cala,rava la l'\llcva. De él sc. dice que, aun sin tener 
el JI.1:\c".'r,·,"o ,L, la Ol"-'en, "hi/o lo que los Maestres hacían, así en guerra 
con10 en pa/'. 

111. Viene '\ prol'ar c,·I~ k,erero ~!ue el pendón de guerra de la Orden Mi
lilar de C'\,alr:tva, adlllini"rada ya [·or la Corona, no ondeó cn la Torre del 
HO:11l'n,¡; .. ' '.'" J:¡ I'¡il,unbra granadin:\ el día que [ué rendida la plaza por las 
huc,;1l':< lié lo', MO'I"rca, castellanos. Yerra, puc·s, William Prcscat!, autor rle 
una Il;"s{oj'ill (lO Ins Neves Cal<ílicn,l' non Fernando v D(",(/ Ts{{hel, puhlicada en 
:\1 ;¡(frid e,; 1 ~; i~. en ocho tomilw. ",ando C11 el cuarto dice que "al poco tiem
po ,;c vi6 brilla" a los rayos del sol la gran cruz de, plata que Fernando e Js:¡hel 
lleva han en es l a crllz:¡da, y PO se tardó <:n ver om1car triunfantes las handeras 
(;t' r~\,'~ "1::1 ~.' ~~)'; :~~~¡~doq,~,,; tk <)antiugo y (~alatraV:l I...'n las r~l!·das torres d~ la 
. '\ Ih:'1:"1 ~; .. '\". 

10-; no" (~()f!zal() F"rn{t'ldcz dr. Córdoba perteneció a la familia de Jos 
condes lk Cahra, y rOl' lo tanto, [ué pariente cercano del Clavero don Fernando 
Fernúndez de Córdoba, al que nos hemos referido en la nota 67. 
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En medio de la Capilla Mayor, casi junto a la grada del 
Presbiterio, está una piedra negra; conócese haber tenido 
epitafio por orla. N o se puede leer dicción alguna. Tiene en 
medio tres escudos de calderas de guzmanes; dos I calderas 
cada uno, sin armiños. Es, sin duda, que es entierro del Maes
tre don Luis de Guzmán 100, porque don Gonzalo está en su 
Capilla y a menos persona que a un Maestre no se diera en
tierro tan principal. Rades, folio 70, dice que se enterró en 

. el Convento y no halló más luz o conjeturas para poder negar. 
o afirmar lo contrario. Debajo de la grada de la Capilla Ma
yor, en el plano ele entre los dos Coros, hay dos piedras juntas. ' 
La del lado de la Epístola es negra, no tiene epitafio, sino 
tres escudos de a tres l)adillas. Presumo que es el electo don 
Fernando ele Padilla 110.' Muévome a afirmarlo porque dice 
Rades, folio 7I, que está su cuerpo sepultado en este sitio y 
no hay ot1"O por quien pueda decirlo. Además que parece evi
dencia, porque don Garcilópez de Padilla, clécimoséptimo 
Maestre, acabó en Aragón en tiempo de cisma y renunció el 
Maestrazgo 111. Don Diego García de Padilla, XIX Maestre, 

109 Vid. nota 48. 
110 Hijo de don Pedro Lóperz: de Padilla y de doña Leonor Sarmiento y her

mano de don Garcilópez de Padilla, XXX y último Dignatario Maestral de la 
Orden de Calatrava, don Fernando de Padilla fué electo M8l!stre en 1443 sin 
dar cuenta a don Juan JI, razón por la cual trató el Monarca de qur, los 
freyles de la Orden desistiesen de lo acordado en el correspondiente Capítulo 
electoral y nom brasen para, tal cargo a don Alonso de Aragón, hijo bastardo 
de, don Juan de Navarra. Rechazada la sugerencia del Rey, mandó éste cercar 
el Sacro Convento para reprimir aquella sublevación, y "de allí a pocos días, 
sucedió que el electo andaba visitando sus estancias y un criado suyo tirando 
un mandrón al Real, dió a su señor en la cabe"a y le hirió de tal manera que 
delntro de quatro dlas murió, a 22 de Junio año de 1443, aviendo tres meses 
que avía sido electo". El poeta Juan de Mena dedicó a su memoria unos versos 
muy notables. 

111 Hijo de don Garci Gutiérrez de Padilla, la elección, en 1296, del 
XVII Maestre de la Orde.n de Cal,ltrava, don García Lóper. de Padilla, dió 
lugar a un gr:ivísimo cisma al no haber sido electo unánimemente, pues varios 
Caballeros y ReligiosQs nombraron por su cuenta a don Gutierrc Pérez. Ele
vada la discordia a Roma, se dictó sentencia, cuatro años más tarde, eon favor 
de aquél. En 1301 fué depuesto de nuevo por el Abad de San Pedro de Gu
miel, el cual, en unión de otros freyles de la Ordr,n, eligió al Comendador de 
Zorita, don Alemán, para el cargo; este Maestrazgo, al que Rades califica de 
"intrusión", duró menos dc un año, pues por sentencia dada e,n Roma en 1302 
volv:ó a re,tituirse en la dignidad a don García López de Padilla. Intervino 
ést..:. ,;n 13UB. eJl las conquistas de Gibraltar y Algeciras; en 1311, en la batalla 
de Marlos, y poco después, r·n las correrías de las tierras de Ubeda y Baeza. 
Renunció al Mill'slrazgo en 1329, después que fué depuesto y sustituído en el 
cargo por el Rey Alfonso XI. Las "Crónicas" de este Monarca. en sus capítu
los )G'(XllI y XLIII, tratan del suceso en la forma que sigue: "Et dice la estoria 
que seyendo Maestre de Calatrava Don Garcia López, que entró a correr tierra 
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murió en su prisión de Alcalá de Guadaira 112. Don Garciló-

de Moros, et fué vencido en una lid que ovo con ellos, r,t morieron y todos los 
mas Freyles et los mejores de la Orcen, et esto fué por culpa del Maestre: ca 
dicen que f<II el tiempo que los Caballeros Freyles estaban en el mayor afinca· 
miento de la pelea con los moros, que el maestre fuy6, et el su pendón con él: 
et por esta racón los otros ovieron a fuir, et rescebieron muy gran daño. Et al· 
gunos caballoros de la Orden que escaparon de alli, sintiendose mucho de aquél 
mal que avian rescebido, et de tan grand mal como avian tomado los de la 
Orden en la muerte de aquellos caballeros por culpa de su Maestre, desaven
cieronse dél; (',ntre los quales Freyles que se partieron del Maestre, fué un ca
ballero que decian Joan Nuñez, que era Clavero de la Orden, et tenia con la 
claveria el convento; et otros muchos caballeros Freyles de la Orde,n con él. 
Et acaescio qU(! estos caballeros vinieron a Villa Real, porque en aquella podian 
estar se¡:uros, et otrosí estarian cerca de la Orden para aver dende manteni
miento, fasta que el Rey saliese de las tutorias, et le po diesen mostrar sus fa
ciendas, et como lo avian pasado et lo pasaban con el Maestre. Et e,stando ellos 
alli, Don (Jarcia Lopez, Maestre, vena a un su lagar que le decian Miguel 
Turra, que es media legua de Villa Real. Et como quier que< ante de aquel 
tiemno el M:!estre se trabajaba de facer mucho mal et mucho daño a los de 
Villa Real, purque eran del Re,y, otrosí porque faciendoles el mal, se hermaria 
aquella, et que se poblaria el su lagar; pero por aquellos caballeros que alli 
estaban en aquel tiempo, faciales mm'ho mas daño et mas mal en las he,redades 
et en todo lo al que podia. Et los Caballeros de Calatrava ayudaban a los de 
Villa Real porque se defendiesen d,,1 Maestre Et acaescio en éste año, doceno 
del regnado del Rey don Alfonso, que el Maestre de Calatrava, Don Garcia 
Lopez, fizo tantos m?ks e tantas tomas a los de Villa Re,al, et mató y omes, 
en manera C]llC 10:i dci Concejo de aquella villa, et los caballeros freyles con 
ellos, ovieron a salir todos en anelliúo contra el MaC'6tre. Et él coa sus gentes 
esperúlos en el campo, et ovieron grand pelea de consuno; et fué el Maestre 
vencido, et fuyó; r.t morieron y muchos de los que estaban con el Maestre 
Et el Clavero et los Freyles que estaban con él quisieran que Jos de Villa 
Real et ellos se tornasen para la villa; mas los del Concejo non quisieron, c,t 
llegaron al logar de Miguel Turra, que es muy cerca de aquella villa, et po
sieronlc fucgo, et qucmaronla toda: et tornaronse los del Concejo et Freyles 
rara Villa Real...... Por ésto cuenta la estoria que regnando este Rey 
Don Alfonso en el comienzo del año de su edat, et estando en la dieha 
villa de, Valledolit, en éste tiempo era aun Don Gareía Lopez Maestre de la 
Orden de Calatrava, et Don Joan Nllñez Clavero de ésta Orden; et el Clavero 
ct los Freylcs vcnieron al Rey a Vdllcdolit, porque era salido el tiempo de la 
tutoria suya, et dixeron contra el Maestre muchos males et daños que avia 
fecho en la tic,rra del Rey, et en la tierra otrosí de la Orden, et como dexó 
perder algunos castiellos de la Orden por non les dar retenencia et basteei
miento, el los ovicron los Moros, et otros muchos de servicios que dixie,ron que 
avia fecho al Rey en el tiempo de las tutorias. Et sobre estas cosas el Rey 
enviole cmplazar que veniese ante él. Et el Maestre non vena al llamamiento 
del Rey, et fuese para Aragón a la Comienda de Alcañiz, que es de la Orden 
de CaLltrava. Et el Rey mandó al Clavero et a los FreyIe<s que avian fincadc 
en Valledolit, et a los Abades de la Orden del Cistel, que eran y venidos 
sobre éSIO, qu:: ficiese,n <;tro Maestre. E! los Ahades et los Freyles desposieron 
de Maestre a don GarCl Lopez, et feeleron Maestre a Don Joan Nuñez. Et 
el Rey m:ll1dú rOl'er acucia por cobrar los castiellos de la Orden; et cobrolos 
todos 01 Maestre don .loan Nuñez, salvo el castiello et la villa de Zorita". 

11~ El XIX Maestre de la Orden de Calatrava, don Diego García de Pa
dilla, fué hijo de don Juan (farcía ele Padilla y de doña Ma;ía Gómez de Ri
ncstrosa, y, consiguientemente, hermano de la famosa doña María de Padilla. 
Electo en Almagro en 1355, diú su nombramiento lugar a un nuevo y grave 
cisma de la Orden al seguir y exaltar como Maestre los Caballeros de Osuna, 
en su Convento, a don Pedro Estébanez Carpenteiro, sobrino de don Juan 
Núñez de Prado, Maestre XVIII. Muerto el intruso a manos del Rey dO!: 
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pez, XXIX Maestre, está en sepulcro conocido l13; luego 
forzosamente ha de ser el electo, pues decir que es alguno 
de los Comendadores de este apellido no es verosímil, porque 
entre los dos Coros ni en la Capilla Mayor nunca se ha oído 
que se haya enterrado persona que no sea Maestre. Y así me 
parece es el electo. A su mano izquierda está el entierro de 
don Garcilópez de Padilla, último Maestre y el XXIX de los 
que ha habido. Es una piedra de alabastro: tiene en medio dos 
escudos; el primero, de tres padillas, y el segundo, de trece 
roeles, y po'r orla esta letra: 

Aqul laoe el muy noble Cavallero don frey Garcla 
de Padilla Maestre de la orden e cavalleria de Ca
latrava, cuya anima Dios haya. Finó a veynte y sie
te dias del mes de septiembre año del señor de 
M.CCCC.LXXX.VII." 

Bájase 114 desde el plano de una grada 
al Coro por las sillas bajas y para entrar 
por las altas se sube a otra que es la parte 
por donde entran los ancianos. Dentro del 
Coro, en medio de las sillas bajas, junto 
a la grada, hay una piedra con un es
cuelo dividido en cuatro cuarteles; en los 
dos de ellos, bandascle un lado a otro. v 
en los dos, a dos castillos y diez escudos que parecen guinas. 
La inscripción de esta piedra dice: 

"Aqui está sepultado el lile. señor frey Gonzalo 
fernandez de Cordoba obrero desta orden e inoll
ta Cavalleria de calatrava, y Comendador de Man
(,lanares cuya anima Dios tenga en su gloria, falle
cio a dooe de Agosto de 1.545" 11". 

En medio del Coro está un faci~tol grande y a ambos 

Pedro en la ciudad de Toro, en 1358, se recobró la paz perdida. Siguió don 
Diego García oe Padilla el partido del Rey don Enrique contra su hermano, 
y vcncido aquél en las batallas de Nájera, se pasó al bando de éste. Don Pedro, 
entonces, y a pesar de haber venido a sus filas, le mandó detener y le recluyó 
en el Castillo de Alcalá de Guadaira, donde murió años después y desde, el 
que fué trasladado su cuerpo a Calatrava la Nueva. 

113 Véase, como ya se ha dicho, la nota 42. 
114 Comienza aquí el capítulo XI. 
115 Vid. nota 108. 
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lados, enfrente de las sillas de los ancianos, dos atrileras con 
dos psalterios de pergamino de folio entero con iluminacio
nes y escudos de armas del Comendador Mayor don Garcia 
de Padilla 116, que los mandó hacer. Hay: otros muchos libros 
del canto y rezo del Císter de que no se usa desde que se ad
mitió el monástico de San Benito 117; diólos la- magnificencia 
de los Reyes Católicos, que hasta en esta menudencia quisie
ron ostentar el cuidado y vigilancia que tenían del oficio di
vino y de esta casa. 

En la nave del lado de la Epístola está la Capilla (y no 
otra) de don Gonzalo N úñez de Guzmán 118; sus puertas son 
de madera muy antigua con algunas labores en el arco y al 
belo de la puerta hay algunos escudos pequeños de pincel de 
cruces de Calatrava negras, y en otros, calderas de guzma
nes, y armiños en otros. A la Capilla se sube una grada y 
dos al Altar suyo. Su techumbre es de bóveda, y ella y las 
parceles y arco de la puerta por la parte interior, de pinturas 
que casi con el tiempo borradas apenas consienten conocer 
que eran algunos santos y misterios. En el Altar no hay re
tablo, sino una vidriera grande que 'mira a Oriente, y debajo 
de ella unas láminas pequeñas. En medio de la Capilla, sobre 
seis leones, tres por banda, un sepulcro de más de una vara 
de alto, yen él seis escudos; dos de cruces negras de la Orden, 
dos de a dos calderas, y los últimos dos, de a cinco armiños 
Sobre él está la estatua del Maestre; su traje, capilleta sobre 
manto; el cabello cortado por encima de las orejas; sus guan
tes, puestos; su espada, en la mano, y en los pies, un perro, 
símbolo de su fidelidad. Todo es de alabastro; en la cornisa 
o cenefa, un letrero que dice: 

116 Vid. nota 92. 
117 Al margen, se dice: "Comenz6se a usar el Rreo monastico de S. Benito, 

dejando el del Cister y S. Bernardo, desde las primeras vísperas de Pentecostés. 
que fué a 10 de junio de, 1628, admitiendo el Breviario nuevo reformado por 
la Santidad de Paulo V para los que militan debajo de la Regla de S. Benito 
Dió licencia para ello el Rey Ntro. Sr.". Este Papa, Paulo V, nombrado en 
el Conclave que en 1605 tuvo lugar para deteorminar el sucesor de León XI, 
se llamó en el siglo Camilo Borghese. Hombre de costumbres severas y tem
p.cra.mento enérgico, dió a su pontificado un carácter completamente eclesiástico, 
Sl blcn entró resueltamente en el campo político cuando consideró perjudicados 
los derechos de la Iglesia. Muerto el 28 dtl enero de 1621, a los sesenta y nueve 
años: mandóse entcrrar en la fabulosa capilla construída por él en el templo 
dc Santa María la Mayor de Roma. (Vid. G. Arienti, Los Papas. Barcelona, 
1945.) 

118 Vid nota 47. 
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"Aquí YaQe frey Don OonQalo Nuñez de Ouzman, 
1\1aestre desta orden de Calatrava ... " 

4I 

N O se puede leer más porque totalmente están las letras gas
tadas, si bien se conoce que contenía mucho más. 

Dícese en esta Capilla, cada semana, cierta cantidad de 
misas, de que fué dotación la "Dehesa del Retazo" 110. 

En saliendo 120 de esta Capilla, a ma-
no izquierda, entre ella y la escalera que 
baja del Claustro, está un arco en la pa
red con un entierro, levantado del suelo, 
dentro del arco. Está lleno de escuelos 
cuyas armas es una banda atravesada; 
no se conocen los colores. El letrero dice 
así: 

"Non lacet elatus Roderlous, sed tumulatus 
quondam magnatus, de summo stlrpe natus 
milles Regalís fuit, ao genus Imperialls 
strenuus in bello multorum, sine duello 
Sed rogo nuno ounctus qul versus Inolpiunt hoo 
ut Jesum ipms. valeant rogare per ipsum 121 
quod slbl laxentur sua orlmlna, neo memorentur 
ammodo lam dlotus Roderlous slt benedlotus 122. 
Obilt Domlnae Roderlous ferdinandl 21 die Januarll 
sed fuit sepultus 9 die februarii Aera M.CC.LXXX.1I11 123• 

Es tradición de los hijos de esta Casa de unos a otros, que 
en este nicho está el cuerpo de don Enrique de Villena 12\ 

119 De esta Dehesa trata la primera parte ,del manuscrito que transcribi·· 
mos. 

120 Con tajes palabras se da principio al capítulo XII. 
121 Al margen, en el propio manuscrit.o, se lee: "Para a explica~ao deste, 

letreiro se veja a Rades fO 41 verso ea conde Dom Pedro a quem cita, e para 
isto se vejao as notas". 

1~~ Electivamente, Rades, en su "Crónica" (vid. bibliografía de la nota 
tercera), indica, glosando la inscripción que se ofrece en el texto, que en 
aquel sepulcro yace don Rodrigo Fernández, Rico hombre y de linaje de 
Reycs y Emperadores y muy diestro en las armas. Fué Señor de Cabrera y 
Ribera, cn el R(~ino dc Galicia, hijo del Conde don Fernán Rodríguez, nieto 
del Conde don Rodrigo, bisnieto del Conde don Fernando, tercer nieto del 
Conde don Rodri¡!o Velloso, y CUallo nieto de Don Velloso, 1 Señor de Ca
brera y Ribera, h¡jo bastardo del Rt'Y don Ramiro nI de León. Por parte de 
su madre, darla Ximcna dc Entenza, descendía de los Reyes dc Aragón. Casó 
dos veces, la primera con doña Sancha Ramírez, hija del Conde Ramiro de 
Cifucntes, y 1,1 segunda con doña María, hija del Conde don Frucla, de la8 
que tuvo amplia y muy noble descendencia. 

12:; Corresp0mlc al año 1246. 
124 Vid. nota 55. 
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XXIV Maestre de Calatrava 125, sin que haya más testimonio 
que la opinión de antiguos y modernos, sin que pueda pre
valecer el desengaño del letrero y escudo a que satisfacen, 
con que bien pudo ser que se colocasen y pusiesen en entierro 
ajeno por haber tantos años que su dueño había muerto y no 
habría ya quien lo contradijese como interesado por deudo 
ü amistad. La verdad es que puede mucho la tradición y que 
cuando no esté allí, puede estar cerca y sin epitafio; y Rades 
no 10 contradice, pues dice murió en Madrid y que se depositó 
en San Francisco, y esto no es negar, que pudo después 
traerse 126. 

En esta 127 nave, ni en el Trascoro, no hay Altar ni Capilla 
más que 10 referido. En la del lado del Evangelio hace tes
tera, elevada sobre dos gradas, la Capilla de don Pedro Gi
rón 1~K. Tiene una reja con más hierro que labores, porque 
su hechura es grosera y el hierro mucho; en el arco están 
sus armas, que son el castillo y león en dos cuarteles y en otro 
los tres girones o pirámides. Es toda la Capilla de alabastro, 
y su forma aobada, hermoseándola seis columnas negras con 
algunos encajes blancos del alabastro, así en las basas como 
en el remate. La bóveda es también del mismo, adornada de 
figuras de ángeles de medio relieve y escudos de Girones, con 
lazos y labores que le ocasionan mucha perfección. Ciñe la 
Capilla, sobre dos poyos de piedra negra, una faja del mismo 
color llena de labores, escudos y ramos. Súbense dos gradas 
al Altar; en él no hay Retablo, sino una vidriera grande al 
Oriente, y debajo de ella, sobre el Altar, una Imagen 1!m ele 
Nuestra :-lei'íora con un Niño, sentada en una silla, y en su 
peana un escudo de armas de Girones y dos de cruces de Ca
latrava negras en campo blanco. En medio de la Capilla, un 
sepulcro de alabastro de vara y media ele alto; por basa está 
una piedra negra, y otra elel mismo color que cierra el sepul
cro. En las cuatro esquinas de él, en la parte inferior, hay 

" l~G En este lugar aparecen interpoladas en el texto las siguientes palabras: 
Aquel grande ,1strólogo de quien d vulgo cuenta lant¡\s cosas mrlravillosas." 

1~~ Véase Rades, ob cit. en la blb1iogrl¡fía de la nota tercera, y la nota 55. 
1.!. Da comienzo aquÍ el capítulo XIlI. 
l~S Véase la nota 39 . 

. 1~\I Las palabras "de bulto" están interpoladas, indicúndose con ellas que 
la Imagen a que se refiere el texto era de talla. 
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cuatro figuras de a dos tercias de alto, 
de cuatro ángeles, con escudos de Giro
nes en las manos y en las cuatro partes o 
lienzos, en nichos distintos, otras fig-u
ras, de la misma proporción, de Caballe
ros y Religiosos de la Orden, y dos letre
ros, en dos de los Caballeros, que dicen: 

Don fadrlque de Acuña 130 
Don Go. de Cuello 131, 132. 

43 

Estos y otros tienen escudos dearmas diversas en la ma
no; juzgo son las propias de cada uno, y que éstos serían per
sonas de orden (como lo muestra el traje), amigos o hechu
ras del Maestre, y por amistad del muerto o lisonja que qui
sieron hacer a su hijo, que le sucedió en el Maestrazgo, pu
sieron en sus estatuas sus armas y nombre. En la cornisa que 
forma la piedra negra que cierra el. sepulcro está, por orla, 
el letrero que dice: 

"Aqul yace el Muy Magnlfloo y muy Vlrtuosso Sen
nor el noble don po. Jirón, Maestre de la Cavalle
ria de la orden de Calatrava, Camarero Mayor del 

HlI Aun cuando no me ha sido posible ajustar la genealogía de don Fa
dríque de Acuña, no me cabe duda alguna de- que era pariente cercano de 
don Pedro Girón. A creerlo así me inclinan dos razones: la primera, el hecho 
de encontrarse su busto y nombre en el sepulcro MI Maestre, y la segunda, 
que éste fué hijo de don Alonso Téllez-Gir6n y de doña María Pacheco, y 
nieto l'aterno del conde don Martín Vázquez de Acuña y de- su primera mujer, 
doña Teresa Téllez-Gir6n. Su escudo de armas, al deeir del propio manuscri
to 1-47, estaba borrado, razón por la cual el autor del mismo no pudo co
riarlo. Por conocerlo nosotros, y a fin de completar la Heráldica de Calatra
va la Nueva en la medida de lo posible, lo ofrecemos allí con el número 34. 

];;1 Al margen, en el manuscrito, se dice: "En GO dice Gonzalo, porque 
Gcr{¡nimo o Gregario eran nombres poco usados entonces." 

l;¡:? El escudo de armas de don Gonzalo Cuello (o CoeHo) es un león 
con tres bandas y por bordura cuatro cruces de Calatrava hendidas. Su dibujo 
se inserta en la "Heráldica de Calatrava la Nueva", bajo el número 1. 

1:::\ Al folio 49 del legajo 1-47 se dice que el tercer y cuarto Caballeros 
del sepulcro de don Pedro Girón no tienen nombre, "si bien se conoce que 
todos cuatro eran personas de orden por el traje". El escudo del t('reero era 
partido: El primer cuartel, cuarteludo a su vez, mostraba, en primero y 
cuarto, un castillo torreado y almenado, y segundo y tercero, cinco flores de 
lis, puestas, dos, dos y una; y el segundo cuartel de la partición, un ajedrez 
de quince cua,lros. (Vid, escudo número 2 de la "Heráldica de Calatrava la 
Nueva".) El escudo del cuarto Caballero era también de ajedrez, en la forma 
que se exhihe en cl dibujo que se 3compaña bajo el número 3 en la indicada 
"Heráldica de Calatrava la Nucva". 
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Rey de Castilla y de Leon y del su Consexo, el 
qual, en veynte años que fué Maestre, en mucha 
prosperidad ésta orden rigió, defendió y acrecentó 
en muy gran puxan9a. desta preste. vida ffalle9ió 
a dos días de Mayo Anno del Sr. de M.CCCO.LX. 
VI" 134. 

Sobre la piedra negra en que está esta inscripción se ve 
la estatua o bulto del Maestre, de un alabastro tan escogido y 
primoroso, que por partes se transparenta en algún modo 
(tan claro es). El cabello no le tiene cortado como don Gon
zalo Núñez, pero corto, y alguna señal de barba. El manto 
le cubre el traje, y es, con sus cordones, en la forma que hoy 
se usa. Tiene espada en la mano y un perro a sus plantas. 
En la pared del lado del Evangelio está una caja pequeña de 
madera, cubierta con un terciopelo negro, ya muy maltratada; 
dentro de ella están los huesos de don Rodrigo Girón 135, 

Maestre, que murió sobre Loja. Al tiempo que Rades escri
bió estaba esta caja sobre las sillas de la Capilla Mayor; tras
ladóse de allí a este sitio, como parece por unas letras que 
en la madera de la caja dicen: 

"Trasladóse, año de 1.577 
Don Alo. de zuñiga y Cordoba" 136. 

En la pared misma, más al Altar de esta Capilla, está. 
nn estandarte de damasco blanco y cruz negra. Las gradas 
y suelo de esta Capilla está cubierto: de losas blancas y negras~ 
pequeñas, (!tIe no poco se hacen vistoso 187. 

Viendo en esta Capilla, en el estandarte y peana de N ucs
tra Señora, cruces negas, se me ofrece una duda. ¿ Cómo se 
ponían cruces negras habiéndose comenzado a usar rojas el 
año de 13<)6? Dig'o qne este año se concedió la gracia por 

1:\1 Don Luis de Salazar y Castro corrige esta fecha en su manuscrito D-l1 
diciendo que murió en 1463, pero está erraLlo. 

1::" ViLl. nota 40. 
l:W A pe,ar LlL' no haber podido entroncar a don Alonso de Zúñiga con 

la casa de Córdob?, tengo la ~ert('za de qye era pariente próximo de don 
Fernando y don Gonzalo Fernande7, <:le Cord?ba. Su eX[1ediente de ingreso 
no se conscrVil en el ArchIVO HIstonco NaCIonal de Madrid. 

1:\7 Las siguil ntes palabras aparecen interpoladas en el texto del manus
crito: "Dícense en ella cada semana ciertas misas; su dotación es un juro 
en Córdoba." 
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Benedicto XIII 138, Y el siguiente se dió principio a usarlas. 
¿ Cómo los Girones, que fueron más de cincuenta años des
pués, las pusieron negras, como también negras don Gonzalo 
Núñez en su Capilla (que fué quien la impetró)? Si se me 
responde que don Gonzalo la tenía hecha y que por esta cau
sa las puso rojas después en el Dormitorio que él hizo (o el 
Maestre don Luis), me vuelvo a preguntar, ¿cómo los Giro
nes negras? Si se satisface con que esta Imagen y pendón 
pudieron estar hechos o haberse heredado en el oficio 189, re
plico que don Diego García de Castrillo, que fué en tiempo 
de los Reyes Católicos, las puso negras en su estandarte que 
como Comendador Mayor y con poder de Maestre tenía. Dirá 
alguno que en las personas fueron rojas, pero que en los es
cudos y estandartes, negras. Arguyo que en el Capítulo, hay 
cruces negras, y le hizo don Garcilópez de Padilla, y él mis
mo las puso rojas en las maderas de la Sacristía, en los es
cudos que allí hay; finalmente, saco por evidencia que,en las 
personas fueron rojas desde dicho año de I397 140

, Y en los 
escudos de los edificios ya negras, ya rojas, y con la misma 
variación en los estandartes de negras y rojas. Consta en 
dichos pendones de Girones y Castrillo que son negras, y en 
los que hay en la Capilla Mayor (que también eran de Maes
tres). rojas, hasta que, como se infiere de Rades, folio 8, 
un Capítulo General debió querer, quitar dicha variación y 
mandó fuesen cruces rojas con trabas negras y una Imagen 
de Nuestra Señora. Y las palabras de Rades son: "el estan
darte de que los Maestres solían usar en las guerras tenía 
las armas de cruz y trahas (en ninguno de los cuatro estan
dartes referidos no hay trabas), y la cruz al principio fué 
negra, después colorada, agora ,está mandado por un Capí-

1:lR El segllnt10 Papa de Avignon, Benedicto XIII, llamado en el siglo Pedro 
de Luna, fué nombrado el 28 de s~ptiembre de 1394, en dicha ciudad francesa, 
por los cardenales disidentes. Obstinado hasta la terquedad en no abdicar su 
pontificado aunque lo hiciese Bonifacio IX (pedro Tomacelli), Papa de Roma, 
después de Iln hr('ve período de favor fué abandonado por easi todos SllS par
tidarios, Derllesto en Pisa en 1409 y en Constanza en 1415, murió inconmovi
ble en 1424, Nada tiene, pues, que ver este Papa con el Benedicto XIII (pe
dro Francisco Orsini), que gohernó a la Iglesia desde 1724 a 1730, 

1;19 Debe entenderse "oficio de Maestre". 
140 A pesar de que se mencionan dos años distintos (1396 y 1397) para 

determinar la éroca a partir de la cual se comenzó a usar el color rojo en la 
cruz de Calatrav3. no hay error, pues el primero es el año de concesión de la 
gracia y el sc~undo el en que comenzó a usarse de ella. 
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tulo General que a la una parte del estandarte ... , etc.". Este 
agora es forzoso que sea en tiempo de don Felipe II 1H por 
los años de 1570; pero no he podido ver con certeza cuál Ca
pítulo fuese. 

En dicha nave 142 del lado del Evangelio, además de la de 
Girones, que hace cabecera y frontispicio a ella, hay asimis
mo otras Capillas. La primera después de Girones es del 
Comendador ~1ayor don Gutierre de Padilla Ha. La reja es 
de hierro dorada con escudo de Padilla. Danle luz dos vidrie
ras, una a cada lado, con algunas imágenes en el cristal. 
Cércanla poyos alrededor, y ellos, el suelo y tres gradas del 
altar, de azulejos. En la cumbre, o bóvedas, muchos lazos 
y labores en las piedras y en los remates. Sin otros florones 
de madera, dorados, di versos escudos de armas de los cuatro 

martc1es del escudo principal que está en 
el remate superior, que es ele esta suerte: 
en el primero, tres padillas de plata en 
campo azul; el segundo, una banda ne
gTa en campo de oro; el tercero, trece 
roc!cs de oro en campo rojo; el cuarto, en 
campo de plata, un ler'm rojo, y la orla 
de este cuartel. azul, y en ella cruces de 
(¡ro hendidas por medio. El Retablo es ele 

hechura anti,~·t1a C01l unas columnas pequeñas y todo él ele 
labores de escultura doradas sobre campo blanco. El cuadro 
principal es del Descendimiento del Cuerpo de Cristo Señor 
N uestro ele la Cruz, y otras ocho tablas en que están seis 
misterios y los dos padres San Benito y San Bernardo 144. 

Por re111ate t ielle un escudo de las armas del Comendador 
lVfayor don Cntierre y dos de Padilla solamente. Llámase esta 
Capilla" La (;ra11C!c", por ser la más capaz; y por esta razón 

H 1 Ocupó el trono de España ,ksde 1556 a 1598. 
II~ Comienza aquí el capítulo XIV. 
In El Comendador de Malagón y Clavero de la Orden de: Calatrava frey 

don Gutierre de Padilla sucedió a frey don Diego García de Castrillo como 
Comendador Mayor, cargo al que se le adscribió en el Capítulo General de 
la Orden celebrado por los Reyes Católicos en AlealCl de Henares. Fué hijo 
de don Sanchc) de Padilla y de una hija de don Pedro Coello, Señor de Mon
talvo, y nieto de Per López de Padilla, Señor de Calatañazor, y de doña 
l.eonor Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarmiento, Señor de Salinas. Fundó en 
Almagro un hospital y el famoso Monasterio de la Asunción de Comendado
ras de Calatrava, de que trata Rades en el folio ~3 vuelto de su "Crónica". 

144 Vid. nota 96. 
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se dan en e11a los hábitos a los Caballeros y Religiosos. Dí
cense en ella cierta cantidad de misas; su dotación fué cien 
mil maravedíes, que dejó en un juro en Córdoba, y más, dejó 
en dinero quinientos y setenta y tres mil y tantos maravedís 
para los reparos, y el Convento puso en renta. El cuerpo del 
Comendador Mayor está enterrado en un suntuoso sepul
cro 14~ en medio de ,la Capilla Mayor del Monasterio de la 
Asunción, que está en la villa de Almagro y es de monjas 
Comendadoras del hábito de Calatrava, cuya fábrica mate
rial, así de la casa corno de la iglesia es, sin exageración, gran
diosa y digna de no consentirse al olvido entre los de esta 
Orden 146. 

En el mismo lienzo 147 de esta nave, junto a la Capilla 
"Grande", se sigue la Sacristía. Su portada está labrada de 
labores de yeso con un escudo de tres padillas. La entrada es 
angosta, pero la pieza, capaz; a mano izquierda tiene una 
vidriera de colores con una Imagen de un Santo Cristo cru
cificado; a la izquierda, un arco de piedra con aguamanil para 
lavarse los sacerdotes; a ambos lados están los cajones, altos 
y grandes, para los ornamentos del servicio de los Altares. 
Las maderas y vigas de aire están pintadas de colores, y al
gunas molduras, doradas. En los remates de las maderas, 
a un lado y a otro, algunos escudos de pincel de cruces de Ca
latrava rojas en campo blanco; en otros, tres padillas de plata 
en campo azul y trece roeles de oro en campo rojo, armas de 
don Garcilópez, Maestre, aunque es así que en dos cuarteles 
de los de sus armas las puso.don Gutierre en la Capilla "Gran
de", pero para distinguirlas añadió otros dos cuarteles en 
la forma de la plana antecedente. 

Guárdanse en' esta Sacristía muchos y muy ricos orna
mcntos de todo género, con distinción de colores, que por evi
tar prolijidad no refiero. Júzganse por los más ricos tres ter
nos, de que se usan las Pascuas: que uno hizo el Convento y 
es de brocado carmesí con grandes bordaduras y armas ele 
Su Majestad; que pa¡-a este terno y otros mandó Su Majestad 

145 El sepulcro del Comendador frey don Gutierrc de Padilla no se con
serva. 

1-16 Para conocer detalles sobre este grandioso edificio deben consultarse 
las obras, ya citadas. de Hcrvás, G~liano y Rades. Vid., además, la nota 143. 

H7 Da comienzo con estas paJar:ras el capítulo XV. 
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despachar libranza. Otro de tela de oro blanca. Otro de ter- . 
ciopelo carmesí con bordaduras y cruces de la Orden de oro, 
con imágenes primorosas; que estos dos dió el Comendador 
Mayor don García de Padilla, bordadas en ellas las columnas 
y letra de Plus Ultra y corona imperial 148. Dicen lo trajo de 
Alemania yendo con Su Majestad. Muchos de los ornamentos 
tienen armas, así de Maestres como de Comendadores Ma
yores y otras personas de la Orden, cuya memoria se guarda 
en el libro de esta Sacristía y en cada partida dice quién la dió, 
en que hay algunas muy antiguas y muy ricas 149. 

En la pared 1"0 principal de esta Sacristía, enfrente de la 
puerta, hay otra grande al Relicario, que es una pieza algo 
menor. Sus maderas son de labor más moderna y es un arte
són con encajes y molduras vistosas. Dale luz una reja a 
mano izcluierda, en una ventana rasgada. Sobre la puerta 
de esta pieza, a la parte de la Sacristía, hay una corona de 
madera de colores y oro, de la hechura de la que está sobre 
el Altar Mayor. Conócese con evidencia que estaba ésta allá, 
porque tiene las armas de don Garcilópez que tiene el Reta
blo y es de la misma labor él que ella; y la corona que tiene 
el Retablo con las armas reales se ve qtle es más moderna y 
de escultura más superior; sin duda que cuando los Reyes 
Católicos tomaron la administración del Maestrazgo quitaron 
<lí[uella corona y pusieron la suya. Y 10 mismo hicieron en 
el remate de la Capil1a Mayor, bóveda de ella y remate del 
crucero en que estaban las armas de don Garcilópez (como en 
11) restante de la nave de en mQdio y dos colaterales están) 
y pusieron las suyas ele Castilla y León y Arag-ón y Siciti<l, 
que por ser escudos de madera se pudo hacer más fácilmente, 
y así lo afirmará cualquiera que 1legare a verlos lH. 

: lH Interpolado cn el texto, se dice: "De Carlos V". 
149 Al margen, en el propio manuscrito, se lee: "Guárdase también un 

terno de panicos el.: oro y plata que dice Ralles era vestido de un moro." 
Efectivamente, en el folio 19 vudto dc su "Crónica" se afirma que este 
terno se hizo "de un capuz" p,erknecicnte al eapitún que dirigió las huestes 
musulmanas en la bat:llla del no }. •. ndula contra el Maestre don Nuño Pérez 
de Quiíiones. De todos estos ornam~ntos, no hay memor;a; debieron ser tras
laoad?s a Almagro .cwtnclo el al,ano(,no del Sacro Conwnto, o repartidos entre 
los diversos benefiCIos ellfados que la Orden tenía en el Campo de Calatrava. 

150 Comienza el capítulo XVI con estas palabras. 
151 Con excepción de las armas familiares ,kl Emperador don Carlos las 

usadas por los Reyes Católicos son las mismas qUé' se describieron e~ la 
nota 49. 
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En la dicha pieza (que llamamos el Relicario) están, a 
ambos lados, unos cajones, de un estado de alto, en que se 
guardan también otros ornamentos y la plata, demás de la 
ordinaria, en que hay muy ricas piezas de todas suertes, co
mo son fuentes, aguamaniles, cálices, hostiarios, incensarios, 
navetas, acetres, campanillas, portapaces y cruces, etc., de 
diversas labores y hechuras, con las armas de quien las dió, 
en que particularmente hay armas de padillas, que no sólo en 
la plata, sino en tapices, fábricas, retablos y en todo, se es
meraron por bienhechores. Hay otras piezas de azabache y 
piedras, como son cruces y candeleros de maravillosa hechu
ra, y una cruz grande de cristal de grande estima, que si por 
menor se hubiera de referir así ornamentos como plata y 
quién fué quien las ofreció, era necesaria una más prolija y 
detallada relación. La custodia es excelente. Diéronla los tes
tamentarios y disponedores del Clavero don Fernando de 
Córdoba 152, en recompensa de una cabeza de las once mil 
vírgenes que mandó para el Relicario y la dejaron al Con
vento de Santo Domingo que fundó en Almagro. El arca en 
que el Santísimo Sacramento se encierra el Jueves Santo es 
admirable y rica; tiene tres figuras de media talla en el fron
tispicio, y en 10 interior y exterior de ella está cubierta de pla
ta con muchas labores; estriba sobre cuatro globos, y en lo 
superior, muchas pirámides, y en medio, las armas de Su 
Majestad 153, que ayudó a su hechura con una libranza de 
maravedís por orden ,del Capítulo General del año 1600 y a 
súplica suya, y con ella y plata que ofreció el Convento, se 
hizo. 

En esta sala está el Arca del Tesoro de la Orden, en que 
antiguamente se ponían sus rentas. Tiene tres llaves, pero 
como los depositarios de esta renta viven en la Corte no se 
usa de ella. 

Está aquí también la Mitra y Báculo de plata de que usa
ban los Priores de Calatrava, de la cual preminencia están 
hoy privados los qne tienen esta Dignidad por el pleito con los 
Abades de Morinmndo, no obstante que ejercen la jurisdic-

152 Vid. nota 67. Antes de ser nombrado Clavero de la Orden de Calatra
va ejerció las fllnciones de Obrero, Dignidad sexta. 

1ú3 Que era Felipe IlI. 
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ción espiritual y temporal. j Oh causa indefensa, pleito sin 
dueño y poco cuidado en hijos por el lustre de su Orden! 

El Relicario está 154 sobre un Altar en la parte principal 
de esta sala, y el Altar sobre dos gradas. Divídese en catorce 
nichos en forma de Retablo, que para más seguridad cierran 
dos puertas grandes de labores de escultura. Ellas y los ni
chos dorados y adornados con molduras y colores. Admiró
me que Rades en su "Crúnica" 1"" dijese que algunas que te
nían título eran aquéllas y puso en su inventario tan pocas. 
Háme parecido referir las que hay hoy, pues desde que escri
bió Rades se han adquirido algunas. Las que hay sin título 
son las siguientes: 

Un medio cuerpo dorado yen él una reliquia de las 11.000 

\'írgenes. 

Otro medio cuerpo dorado y en él la reliquia de la Mag
dalena que antes había. Hízose por cuenta de un Religioso 
de estos tiempos. 

Una cruz grande de plata sobredorada, labrada de filigra
na, al parecer muy antigua, y es la (Iue dicen trajo de Fitero 
el santo Abad Haimundo. Tiene a los pies del Crucifijo un 
pedazo ele T .ig'1ll1ll1 Crucis. No se saca sino el Viernes Santo 
para la adoración. 

R.-Dos canillas de San Pánfilo y San Eusebio, en dos 
brazos dorados. Di(')1as el conde de Olivares el año de 1600 .. 

3·° 

R-de la vestidura de San Torcuato. 
R.-de Santa Paula. 
R-de San Alberto. 
r~ ,-Una quijada y muela de San Vidal, mártir. 
H,-ele los diez mil 111;trtires. 
R.-Una costilla de Santa Valentina en un relicario y 

cruz ele plata que di() el Doctor Mexía, Prior aclministrad01' 
de este Convento. 

],,4 Comienza aquí el capítulo xvn, 
1 r.;. "Crónica de Calatrava", folio 9 vuelto, 
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R.-Otro hueso sin título que se presume ser de San Fa
bián, que estaba en este nicho. 

4·° 

R.-Un brazo de San Feliciano. 
R.-de San Eustaquio. 
R.-cle Santa Marta. 
R.-de Santa Ladislaa. 

Agnus Dei. 
R.-de San Efrén, presbítero y mártir. 
R.-de la vestidura de Santo Tomás cantuariense. 

Piedra del Monte Sión. 
R.-un colm'illo de San Sebastián. 
R.-otras reliquias sin título. 

R.-de San Caudencio. 
R.-de San Vigilancio, Obispo y mártir. 

Vestidura de San ArnuIfo, Obispo y confesor. 
R.-dos cofrecitos en que están muchas reliquias sin tí

tulo. 

6.° 

R.-una custodia de plata y en ella dos huesos de Santa 
Catalina. 
Un forro de una bolsa de Nuestra Señora. 

R.-del Báculo del Apóstol San Pablo. 
R.-de San Teodoro, mártir. 

Tierra del Monte Calvario. 
Tierra del Monte Olivete. 
Un casco de la Magdalena. 
Tierra del lugar donde Cristo fué preso. 

R .-elel IURar donde San Pedro hizo penitencia. 
R.-del lugar donde ungieron a Cristo. 
R.-del lugar donde miró a Jerusalén y lloró. 

Un hueso ele Nuestro Padre San Benito. 
Aliorcs santnres sine titulo. 
San Esteban. protomártir. 
de Santa Bárbara. 
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de Santa Escolástica. 
una muela de Santa Apolonia. 
de San Florenttn, mártir. 
De San Egidio. 

7·° 

Dos cabezas de las 1 1.000 vírgenes. 
de la casulla ele San Nicolás. 
un casco de una de las 11.000. 

un casco de San J ulián. 
Tierra del lugar de la salutación. 
~diores santores sine titulo. 

8.° 

R-Aliores santo res sine titulo. 

9·° 
R.-Una cruz de Pórfido de mucha estima. 
R.-de un religioso santo de la orden de San Francisco. 

Un brazo de San Segundo, natural de Avila. 

10.° 

Dos cabezas de santas que dicen son de las 11.000 

vírgenes (así está inventariado). 
un cofrecito con muchas reliquias sin título. 

n.O 

Casco de Santa Petronila. 
ele Santa María Magdalena. 
H neso de San Marcos, Evangelista. 
1\1 nela y hueso de Santa Gertrudis. 
de San Florentín. 
alinres sine titulo. 

12.° 

L:na cruz ele madera yen ella las reliquias siguientes: 
De ligno clivinae 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



Descripcio1'l del Sacro COfl7N¡¡!O y Castillo de Calatrava 

del sepulcro. 
del lugar de la Natividad. 
de S. Felipe y Santiago, Tomás y Mateo. 
de S. Juan Bautista. 
de S. Pedro Apóstol, en dos partes .. 
de S. Pablo. 
de S. Marcos, evangelista. 
del brazo de S. Jorge. 
de la cabeza de Santa Alberta. 
Toca de Santa Berta, virgen. 
de S. Esteban. 
Toca de Nuestra Señora. 
del vestido de S. Sebastián. 
Toca de Santa Berta, virgen. 
Costillas de las 11.000 vírgenes. 

R.-de S. Mauricio. 
Piedras de S. Esteban (que le tiraron). 
Tierra de diversos santos lugares y de mártires. 

14.0 

R.-Hueso de Nuestro Padre San Bernardo. 
de la cabeza de San Roberto, Abad. 
de S. Egidio. 
de toca de Santa María Egipcíaca. 
una imagen de Cristo de labor sutilísima. 

53 

Hay en todos los nichos muchas reliquias sin título, y és
tos y ellas en diversos relicarios y cofrecitos de hechuras di
versas. 

Está ajustada esta memoria por el inventario que de or
den del Doctor frey don Cristóbal del Rincón 156, Sacristán 
::'vIayor ele Calatrava, hizo en su nombre el Licenciado frey 
Gutierre de Arroyo, Subprior y Presidente que a la sazón 
era del Sacro Convento, el último del mes de agosto de 

156 Vid. nota 78. Nacido el Religioso a que se refiere tal nota en la villa 
toledana de Huerta de Valdeearábanos, recibió su hábito en el Sacro Convento 
de Calatrava la Nueva el 29 de junio de 1579. 
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1633 m. Hoy están trocadas algunas reliquias de sus puestos, 
pero no se puede presumir falten, por la custodia con que 
están, que dos lIaves que tiene dicho Retablo y puertas, las 
tiene siempre el Prelado de este Sacro Convento. 

Hay en la Sacristía tapicerías, alfombras, doseles, coji
nes de terciopelo y otras preseas, con diversos escudos de ar
mas, particularmente de Padillas. 

Tiene de renta y fábrica el Relicario las condenaciones 
de los Caballeros que toman el hábito fuera del Convento; 
veinte ducados cada uno, que sube o baja conforme los há
bitos que se dan. Suele llegar a doscientos cincuenta y tal 
vez a trescientos ducados, que se gastan en reparos, adrezos 
de relicarios, etc. 

En la misma nave 158 del lado del Evangelio, consecuti
val1lente a la Sacristía, está la "Capilla Dorada", así dicha 
por estarlo tocla. Su reja es de hierro doraclo, con escudo de 
Padillas. El arco es también dorado, con algunas labores en 
las piedras, y en lo interior de él seis figuras de pincel de pro
fetas de los menores. Dan luz a esta CapiI1a dos vidrieras. 
una a cada lado; y en los arcos de ellas, doce sibilas de pincel, 
figuras pequeñas. En los espacios que quedan desde los arcos 
a los rincones de la Capilla por cada lado, están los cuatro 
Evang"elistas de fig"uras grandes, y en el espacio del arco ele 
la puerta por la parte que mira adentro, está una Imagen 
del S;t!\"ador con los dos Apóstoles San Pedro y San Pa
hlo, aquél con la letra JIic est Xps. filius Dei vivi) y éste, 
n[!O I/on SO/lIlll alli[!ari, sed et mori pro xpo. paratus. Deba
j() cstún los prof ctas Malaquías y Oseas. La bóveda está do
raela y toda llena de lazos y labores de piedra, y en los va
cíos, figuras pequeñas de sibilas y virtudes. En los cuatro 
remates de la bó\"eda y en el superior, escudos de Padi1Ias 
de medio relie\T. y en el superior, una cruz roja gTande de 
Calat ra \"a. En la pared del laelo del Evangelio y de la Epísto
la. dos let reros con ocho escudos ele armas, cuatro en cada 
pareel. Los superiores. de cn1ces rojas de Calatrava y Mon
tesa y \Trdes de Alc{l11tara, y los inferiores, de tres Padillas 
en 1111(). dos calderas de oro y rojo en campo de plata en otro; 

1~,7 No se conserva su expediente de ingreso en el Archivo Histórico Na
cional de Madrid. 

l~,R Da princ;pio con estas palalras el capítulo XVIII. 
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en el tercero, los trece roeles de oro en campo rojo, y en el 
cuarto, otro escudo como el de las vidrieras de la Iglesia que 
está en el folio primero de esta descripción lú9. 

Los letreros ocupan ambas paredes y entre renglón y ren
glón una línea de oro de tres dedos de ancho y las letras, de 
oro, grandes. Entre las dicciones muchas flores y rasgos de 
oro. El letrero de la parte del Evangelio dice: 

"A gloria y alabanQa de Dios nro. Sr. y de nra. Sao la 
siempre Virgen Marra Madre de Dios mi Sr. Jesu 
xpo. cuya Ley tengo y mantengo aunq. indigno, 
en la qual protesto de morir y de mis bien aben
turados Sr. S. Migl. Archangel y Patronos )f señores 
mios San Benito y S. Bernardo y del christia
nissimo Muy catholioo y por esto muy amado y 
querido de mi Sr. Jesu xpo. Don Carlos, por la di
vina clemencia emperador, siempre augusto, Rey 
primero deste n e. de nras. entrambas españas, de 
la Truslntania, Maurltania e africa e de los Roy
nos y tierras, Insulas y mares que caen y son en 
el mar occéano y mediterraneo do quier que sean 
y Istén, poseldas o no poseidas, descubiertas o por 
descubrir, a ellas e a sus conquistas anexas y per
tenecientes, defensor grande y continuo de nra. 
Religión Christiana, Cobdicioso y siempre soHclto 
por la paz della ouya animosidad y grandega do 
coraQon mereció ser oapitán y caudillo de mi Sr. 
Jesu xpo." 

A la .parte de la Epístola, prosigue: 

e que con su SSmo. neo en la vooa, el qual sIempre 
ha tenido y tiene Impreso e afixado en su coraQon 
ganase en muy pocos dlas en persona por sU per
sona en virtud de su braQo y de nra sta. fee catho
lioa la grande y muy nombrada Ciud• de Tunez oon 
la goleta al turoo al qual anssi mismo antes desto 
venturossam te. echó de Alemania, AustrIa, Ungrfa 
e fiQo bolver en Turquía huiendo temerosso y cier
to que si esperase havía de ser oautibo de su magd. 
como verdad lo fuera sino hu/era. Cuya echura y 
crianQa yo Don Garoía de Padilla, comor. mayor 
desta sta. orden de Calatrava y de malagón soy, y 
su primer refrendario de los despachos de su ca-

1:;1¡ Se refiere al blasón del Com.:ndador Mayor frey don García de Padilla, 
que es un escudo partido: Primero, en campo 'de azur, tres padillas de plata: 
segundo, cortado: Primero, a su vez, en campo de plata, dos calderas de oro 
puestas una y una. y, segundo, ('n campo de gules, una banda de oro que 
porta en su centro una cruz flordelisada; este cuartel lleva por bordura seis gui
nas en campo de plata. El dibujo de este escudo aparece reproducido en el texto 
y es el primero de los de esta segunda parte. Por cierto que ese mismo es
cudo le he visto lucir sus armas, en colores y metales, en el Convento de la 
Asunción de Almagro. 
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mara destos sus reynOSj uno del su oonsexo Real 
de la Justa. y del 'Estado, Presidente qe. fuy desta 
orden y de la de Aloantara y del consexo de las 
Indias, y Letrado de las cortes generales que en 
estos sus Reynos tubiesse." 

El Retablo de esta Capilla es de dos órdenes de cohtm
nas, a 10 moderno; los dos cuadros principales son de los dos 
patronos San Benito y San Bernardo, y los cuatro restantes, 
tres misterios y una Imagen de San Francisco, todo de muy 
buen pincel 160. Por remate está un escudo de armas que sus
tentan dos ángeles de bulto, y son las armas de Castilla, León 
y Granada, con las águilas y corona imperial y collar del Toi
són. En el espacio que hay desde el Retablo a lo alto de la 
bóveda, en la parte del Retablo, está una Imagen de Nuestra 
Señora con un Niño y esta letra: 

"Fasclsoulus Mirae dilectus meus mihi 
¡nter ubera mea oommorabitur. Canto 1.°" 

A sus lados, David en traje real con una tarjeta en las 
manos que dice: 

"Laetentur caeli et exultet terra 
a facie Domini, qa. venit. Pxal. 75." 

A la mano izquierda, Isaías, con otra. 

"Egredietur virga de radice Jesse 
et flos de radice eius ascendet. Isa. 11." 

El Altar está sobre una grada; tiene por frontal lt11a 

piedra negra con labores ele oro y por cenefa una piedra 
coloracla con las mismas labores. El suelo está de piedras 
blancas y negras, en ajedrez. Delante de la grada está una 
laude o piedra grande, con las armas del folio primero de 
esta descripción, con este epitafio lGl. 

---

"Aqui iace frey don Garcia de Padilla, com or. ma
yor de Calatrava y de mala¡:¡ón, falleció a 16 dias 
del mes de septc. año de 1.542" lG~. 

lGO Vuelvo a insistir aquí respecto de lo que dije en las notas 96 y 144. 
l.a Vid. nota 159, donde se describen tales armas. 
1G2 Vid. nota 92. Salazar y Cm,tro recoge este epitafio en su manuscri

to D-17, folio 15, añadiendo qut' <'TI la piedra sepulcral "existen muchos es-
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Es vistosa Capilla y puede honrar cualquier casa. Gá
nanse en ella, visitándola, muchas indulgencias. Dejóle su 
fundador mucha plata y ornamentos, con sus armas. 

Dícense cierta cantidad de misas y aniversarios por dicho 
Comendador, así en ella como en el Altar Mayor, según su 
disposición. Tiene de dotación doscientos ducados de renta, 
y otros doscientos dejó al Convento, porque tuviese siempre' 
los primeros estables, y están en juros, censos y casas. 

La Capilla última 163 de esta nave es del Comendador 
Mayor don Diego Garda de Castrillo 164; frontero de la 
puerta, cuya reja es de madera, está una vidriera, y el Altar, 
en la pared de la mano derecha a diferencia de las demás 
Capillas. Sobre la puerta está, de pincel, un escuela grande 
de sus armas como están las sillas de la Capilla Mayor que 
queda referido. En su bóveda tiene algunas labores y lazos 
en piedra y, en ella, en el remate de la bóveda, las armas de 
los Reyes Católicos con el cuartel de Granada, que ya habían 
ganado. En los cuatro extremos inferiores, las del Comen
dador Mayor. En medio de la Capilla, hacia el lado de la 
Epístola, hay un sepulcro de madera de una vara y más de 
alto; en la parte inferior hay tres escudos, de cruces de Ca
latrava rojas uno; otro, de la de Alcántara, y otro, de cal
dera de guzmanes con armiños por orla 16G. Sobre el sepul
cro, un busto o estatua de madera, con un perro a los pies, y 
una letra e inscripción alrededor que dice: 

cudos, uno de Padilla, otros de Pacheco, Acuñas, etc., y entre ellos uno de 
cinco estrellas" de ocho puntas puestas en aspa. Este último escudo es el que 
ofrecemos bajo el número cuatro de los de la "Heráldica de Calatrava la 
Nueva". Corresponde al apellido Rojas, y pertenece, ciertamente, a frey don 
Francisco de Rojas, Preceptor de las Casas de Almodóvar del Campo y de 
Acrqua, quien obtuvo de los Pontífices Alejandro VI y Julio 11 grandes 
prerrogativas e indulgencias para la "Capilla Dorada", fundada por él y luego 
vendida a don García de Padilla, como puede verse en el Bulario de la Or
den impreso en 1761. El enterramiento a que se refiere esta nota existe hoy 
en el Convento de la Asunción de Almagro, adonde d,bió ser trasladado. Su 
inscripción. por tratarse de losa nueva, difiere, en cuanto a su dicción, de la 
que se indica en el manuscrito que transcribimos, pues dice así: "A qvi iaze 
Frei Don Gracia de Padilla comendador maior de Calatrava i de Malag(J/l. 
Fallecía a di,,: i seis días del mes de Setienhre año de mil i Qvinienlos ; 
cvarenta i das." Además. sólo luce el escudo de los Padillas. 

ln:\ COmien7<l aquÍ el capítulo XIX. 
ln·1 Vid. nota lOó. 
1(;[, Las palahras "COI!" y "por orla" aparecen tachadas en el original v 

sustituÍdas por otras que dicen "y otro, ar//Jifios" , 10 que indica que en ve 
de tres eran cuat ro los escudos que lucían allí sus cuarteles. 
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"Aqui Yace Don Ramiro Nuñez de Guzman 166 que 
fué Clavero de la orden de Calatrava y plugó a Don 
Diego garcia de castri 110, comendador Mayor de 
la dha. orden, por mucho amor que le tenia de le 
dar éste enterramto. igual del suyo. Nro. Sr. le dé 
buen galardón por ello." 

A la parte correspondiente al Evangelio, pegado a este 
pulcro, hay otro igual, más levantado, con otra estatua en 
la misma conformidad. Ambos están con mantos y cruces 
rojas y espadas en la mano y perros a los pies. El sepulcro 
del Comendador Mayor tiene el escudo de sus armas, y am
bos sepulcros, algnnas labores en la madera, de oro sobre 
negro. El epitafio de éste, en ella, es el siguiente: 

"Aqui Yace Don Diego garcia de Castrillo,Comcn
dador Mayor de la orden de Calatrava, Capitan y 
Maestresala de los Muy esclarelfidos y Muy po
derosos el Rey Don ferdo. Y la Reyna Da. Yssabel, 
nros. Señores, el qual mandó facer esta capilla y 
estos enterramtos., la qual obra se aoabó a 15 dias 
andados del mes de septe . año del nascimiento de 
nro. Sr. de 1.493." 

Debajo ele estos sepulcros hay una bóveda para entierro, 
y otra debajo del Altar. En él no hay Retablo, sino un nicho 
en la pared en que está una Imagen cle bulto de Cristo Re
dentor Nuestro, atado a la Columna, de mucha devoción. Al 
lado del Altar está un estandarte de damasco blanco con cruz 
negra. En la pared, enfrente de la puerta, desde la cornisa ele 
la bóveda, hay un escudo ele pincel del Comendador, y debajo 
una inscripción como SIgue: 

D. O.M. S. 

"Alabuena memoria del sr. don frey Diego garcia 
de castrillo, cavallero leones de la cassa de cas
trillo tan antigua y fuerte qe. por Tradición de 
aquella tierra se cree que resistió al orgullo y 
poder de los moros, el qual fué tan valeroso que 
llegó a ser Comendador Mor. y Administrador del 
fllaestrazgo de la orden de Calatra . en paz y en 
guerra en lugar del ultimo maestre, mereQio di~
namte. la gracia de los Ses. R,ayes cat-holicos D. 

In,; Este don Ramiro Núñez de Guzmán, hermano de la mujer de don 
Diego Garcia de Castrillo, dol'ía María Palomino de Guzm{m, perteneció a la 
estirpe de los Maestres de su apellido, y no debe confundirse con otro Clavero 
de los mismos nombres que ejerció su ministerio en los tiempos de don Luis 
González de Guzmán, su tío. 
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ferdo. y Da. Isabel assl porque con la auctoridad 
qe. 'tenía en su orden dispuso mas suavemte. la in
corporación del maestrazgo de Calatra. en la co
rona Real, como porque habiendo sido su ma·gstre
sala y capitan de trescientas lan9as les asistio 35 
años continuos sin soltar las armas de las manos 
en las guerras contra los moros asta que el dia 
que (sujeto el Reyno de Granada) se halló a po
ner los pendones de Santiago y Real en la Torre 
del omenaxe del Alhambra, dando en todas oca
siones exemplo rato de valor y prudencia a los 
suyos y de terror y admiración a los enemigos, 
oomo en aquella vatalla de las faldas de la s¡erra 
del madroño tan memorable qe. desde su tiempo 
quedó pa. memoria de la posteridad escrita en la de 
todos por haber sido como increible el estrago qe. 
Hi90 en la morisma él solo, siendo Alcayde de los 
Alcazares de E9ixa, por su mano, abriendo primo. 
qe. acometiesse cortado las piernas a sU cavallo 
para animar y no parecer a su jente superior más 
qe. en la grandeQa de aquel ánimo qe. tanto se 
aventaxo siempre en la exaltación de la ffee y 
nombre de los xpianos. y en el Rendim to. de la per
fidia y fuercas de los moros. fué singular bene
factor de SU orden y de sus cavalleros cuyo saoro 
convto. enrriqueció con la fábrica del choro qe. 1;e 
acabó año de 1.492 y el de 1.4·93 con ésta capilla 
que quisso fuesse fiel deposito de su cuerpo asta 
la Resurrectión universal y para el de sus herede
ros, permitiendo que solamte. se enterrase en Ella 
en la forma qe. El, Don frey Ramiro Nuñes de guz
man, clavero de Calatra., por lo mucho que le amó 
y estimo, adonde se vé el estandarte de la orden en 
testlmo• de la auctoridad y poder de maestre con 
que en su vacante la administró. Sus herederos 
y sUQesores renovaron y dotaron esta Capilla, año 
de 1.632." 

59 

En la pared de mano izquierda está otro letrero que en 
suma es qile don Sebastián ele Contreras y Mitarte. Caba
llero de la Orden de Santiago. del Consejo de Su Majest.ad y 
su Secretario de Camara y Estado ele Castilla, y su mujer, 
doña Luisa de CastriIIo y Guzmán (cuyas armas allí están). 
tercera nieta del dicho Comendador Mayor. renovó esta Ca
pilla y la dotó en quinientos reales ele renta, doscientos para 
un aniversario que se hace cada año y los restantes para re
paros y aclornos. Obligóse don Sebastián a la mitad. porque 
(según parece por otro letrero sobre el arco de la puerta por 
la parte ele adentro), a la otra mitad se ohligaron don Luis y 
don Pedro Castrillo Fajardo, Regidores Perpetuos ele la ciu
dad de Ecija, también terceros nietos dd Comendador l\la-
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yor, y con licencia de Su Majestad, año de 632. renoyarun 
esta Capilla y obligaron ciertos bienes a la dotación. 

En saliendo 167 de la puerta de la Estrella está un tránsito 
o Pórtico que carga sobre cuatro arcos de ladrillo; a su lado 
está una puerta que cae a la muralla superior y de ella se sale 
al Campo de la Villa Vieja. Junto a la puerta de la Estrella 
está la boca de un aljibe en que se conserva agua para gasto 
de obras 11 otras necesarias, para servicio de la casa e Igle
sia 168. 

Desde este Pórtico se suben seis gradas a dos puertas: la 
una, que corresponde a la subida del Castillo, y la otra al 
Claustro de los Mártires (ambas tienen rejas de hierro por 
puertas) 169. Sobre la del Claustro, cuya portada es de piedra 
con dos columnas con algunas labores, está en la piedra o cla
ve de ella una tarjeta con estas letras: 

La explicación de esta letra he visto socilitar muchos y 
ninguno darle el verdadero sentido. Paréceme que cada letra 
es principio de una dicción, y por no tener en sus declaracio
nes fundamento, no las refiero 170. El Claustro de los Márti-

167 Da principio aquí el capítulú XX. 
1G8 Véase el plano de planta. 
169 La fotografía número 10 muestra, al fondo, la puerta de ingreso a la 

Iglesia, y, sobre ella, el gigantesco rosetón que la surmonta; a la izquierda, 
los restos de la muralla interior, y, a la derecha, el muro que cierra por Po· 
niente el Campo de los Mártires. 

170 Las principales interpretaciones dadas a las letras s. I. C. C. E. R. son 
las siguientes: 

Sepulcrum indicat corruptionem cinis es recordare 
Sic cin is eris recordare 
Sllcrum illsignis calatrava coeli eternae Reginae 
Sarcoplzagus isle eallil cinerem el reverelur 
Si intueris cillerem cllpie~ l'/emam Reqlliem 
Speral in cinere cami.\' ('ven/ura reslIrechi 
San/ae [magínis capella ca!atra¡'cnsium equilum requies 
Servan/ur in cinere calatrabcllSllllll eqlli/lIm Reliquiaes 
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lO.-Calatrava la Nueva. Pasillo de entrada a la Iglesia desde el Cas
tillo. A la derecha se observa el muro de Poniente del Campo 
de los Mártires, ~mo de cuyos cubos tapa parcialmente la puerta 
del templo. 
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res tiene tres lienzos; al N arte, que está esta puerta; al Po
niente y al Mediodía, con arcos de ladrillo a la parte de aden
tro; y a la de Oriente, están las peñas sobre que está fundado 
el Castillo, y arrimada a ellas, la Capilla de Nuestra Señora 
de los Mártires. Junto a la puerta arriba dicha, está una Ca
pi11a 171 que fundó frey Francisco de Bobadilla 172,. Comen
dador de Auñón, y dió al Convento, con cargo de ciertas mi
sas, doscientos y cuarenta y seis mil maravedís. Esta Capi
lla, por no tener dotación ni dueño no se renueva; es pequeña; 
tiene un cuadro de nuestra Señora con Nuestro Padre San 
Bernardo, por Retablo, y, en la orla, sin escudo de armas al
guno, dice un letrero: 

"Esta obra mandó facer el Sr. frey 
franco. de bobadllla." 

Hay en esta Capilla tres piedras, y de ellas ninguna se 
permite leer toda, y la tercera, nada. 

La primera, dice: 

"Aqul lace el Honrrado oavallero frey duo. de bur
gos, que dios haya, obrero de Calatrava, comen
gador· de ... " 173. 

La segunda: 

"Aqu( esté frey Juo. de Valdelomar, comendador 
del Vlsoo a servloio de Dios ... " 174. 

T _a tercera están muy gastadas las letras. El escuela es de 
105 Torquemadas. Puede ser que sea frey Pedro de Torquema
da, comendador de Lagunarrota, de quien hace memoria 
Rades, folio 84 175. 

En este mismo lienzo del Claustro, más abajo de la Ca
pilla, dice otro epitafio: 

171 De esta Capilla no queda rastro. 
172 No he podido llegar a saber quién fu6 este don Francisco de Bo?adilla. 
17:: Su escudo de armas es el número 5 de los que ofrecemos al fmal de 

esta relación bajo el título de "Heráldica de Calatrava la Nueva". La piedra 
sepulcral tenía tres escudos y en cada uno de ellos una flor de lis. 

174 Su escudo de armas es el número 6 de los de la "Heráldica de Ca
latrava la Nueva". El blasón lo constituyen tres fajas onduladas, y por orla, 
unos ramos con hojas "no se con oc'! dt' qué". (Salazar y Castro. 1-47.) 

17:3 Su blasón es el que se señala con el número 7 en la "Heyáldica de 
Calatrava a Nueva". Escudo cuartelado; primero y cuarto, un torreon envue1·· 
10 en llamas; segundo y tercero, un águila imperial explayada. 
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"Aqul lace el muy magnrflco Cavallero frey fe r da. 
ohacón, comendador da Montanchuelos, gobernar. 
que fué oinco veces en ésta orden y dos veces vls
sitador general, murió año del Sr. de 1.561" 170. 

y abajo del escudo de sus armas, dice.: 

".Quanto la honra es mas subida,· peligro tiene 
la vida." 

En el lienzo de Poniente hay un' entierro en forma de 
tabernáculo o retablo de piedra, que en un nicho tiene· un 
Cristo crucificado, y dos escudos de armas, y esta letra: 

"Aqul Yace frey Juo. Ramlrez de Segarra, Comor• 
que fué de las Cassas de cordoua. Murió Año 
1.529" li7. 

Más adelante hay tres sepulcros, y aunque se ven los es
cudos de ellos, pero no las letras por estar mü'y gastadas y 
parecen ser muy antiguOs mi. 

En el mismo lienzo: 

"Ac¡ui iac;e frey gonc;alo dar royo, comor. de alma
gro y después fué de daymlel e de Xetar, fué go
vernador diez: años en la Provincia de Zorita e 
vissitador jeneral el qual slrblo mucho a la orden, 
falleció a ... de ... M.C.D .... " 1711. 

170 El número 8 dI.' los escudos que insertamos en la "Heráldica de Ca· 
latrava la Nueva" es el que corresponde a frey don Fernando Chacón. Se 
trata de un blasón cuartelado, que tiene por armas: primero y cuarto, una 
flor de lis; segundo y tercero, un lobo pasante. 

177 Los do> escudos que lucía el enterramiento de frey don Juan Ramírez 
de Segarra t>ran iguales. Las armas de que constaban pueden verse en el que 
ofrecemos en la "Heráldica de Calatrava la Nueva" bajo el número 9. Escu
do cuartelado: primero, tres bandas; segundo, cinco corazones puestos en aspa; 
t(!rcero, una banda bordada por ocho calderas; cuarto, cinco puntas de pica 
puestas en cruz, bordadas por ocho cabezas cortadas de águila. Salazar y Castro 
trata de este Religioso, que es segundo nieto del Comendador don Die~o Mar
tínez de Segarra. en el árbol gencnlógico del folio 38 de su manuscrito D-29. 

17H Los hlasoncs grabados en los tres enterramientos cuyos epitafios no 
pudieron leerse eran los siguicntt's: primer sepulcro, escudo número 10 de los 
de la "Heráldica de Calatrava la Nueva"; segundo sepulcro, escudos núme
ros 1.1 ~ 12 (pues en él había dos), y tercer sepulcro, ('scudo número 13. Las 
de~cTlpclOnes heráldicas de los mismos es como sigue: El primero, partido: 
pnmero, un castillo torreado y almenado; segundo, cinco flores de lis puestas 
en aspa. El segundo, un león ramp:mtc. El tercero (el número 12), dos lobos 
pasantes, puestos uno sobre otro. El cuarto dos fajas onduladas. 

17U La lápida sepulcral del ente'Tan,¡ent~ de frey don Gonzalo de Arroyo 
ostentaba dos blasones: el primero es el nümero 14 de los de la "Heráldica 
d.e ~alatrava ia Nueva", y el 5egundo, el número 15. Su descripción es la 
sIguIente: Primer escudo. partido; primero. sobre ondas de agua, dos juegos 
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no pone día, ni mes, ni el año acaba. 

"Aqui lace frey Antonio de Torres 180, Comenda
dor de Torrova. falleoio a 28 de oote• de 1.590" 181. 

En el lienzo de Mediodía no hay ninguna sepultura. 
En medio del Campo de los Mártires hay, sobre cuatro 

gradas en círculo, un Humilladero o Cruz; en su pie está un 
epitafio que se lee mal. Sábese que fué obra de don frey Alon
so de Silva 182, Comendador de Caracuel, Gobernador del 
Campo de Calatrava y después Clavero. Está enterrado de
bajo de la Cruz, que es muy vistosa, de muy buena piedra y 
muchas labores y molduras. Este espacio que queda descu
bierto desde unos lienzos de este Claustro a otro, tiene algu
nos sepulcros y epitafios de Caballeros y Religiosos de esta 
Orden, a todas partes, porque aquí se entierran no sólo los 
Conventuales, sino otros muchos Rectores y Priores, que se 
mandan traer a este sitio por estar sembrado de tierra del 
Campo Santo de Roma y del Campo que se compró C011 los 
treinta dineros por los cuales Nuestro Redentor fué vendi
do 183, que con licencia del Papa Leon X lR4, trajo frey Dieg-o 

de veros; segundo. cinco bandas bordadas por ocho cruces de San Andrés. 
Segundo escudo, partido también; ,rimero, tres padillas, y segundo, un cas
tillo torreado y almenado, bordado de armiños. 

1AO Son sus armas las que se exhiben en el escudo númt"ro 16 de los di
bujados en la "Heráldica de Calatrava la Nueva". Se trata de un blasón cuar
telado: primero, tres fajas bordadas por ocho cruces de San Andrés; segundo. 
cinco torres puestas en aspas; tercero. partido: primero, un águila explayada, 
y segundo, tres flores de lis puestas dos y una; cuarto, seis fajas ajedrezadas. 

181 Salazar y Castro (D-17) couige la fecha y dice que murió en 1540. 
Esta es la exacta, como pone de relieve la lápida sepulcral que se encuentra 
en el Convento de la Asunción de Almagro (adonde se le trasladó), concebida 
en iguales términos, pero con la siguiente ortografía: "Aqui iaze freí Antonio 
de Tores. Comendador de Tormva Fallecío a veinte i ocho de ottubre de 
mili i DXL A rzn.oss." 

182 Frey don Alonso de Silva, natural de la ciudad de Toledo, Religioso 
de' Calatrava, Gobernador de S11 Campo, Comendador de Caracuel y electo 
Clavero de la Orden en el Capítulo General celebrado en Alcalá de Henares, 
ordenó hacer, sobre su sepultura del cementerio de Nuestra Señora de los 
Mártires, un humilladero de piedra, que Rades, en el folio 83 vuelto de su 
"Crónica" (citada en la bibliografía), califica de "muy bueno". 

lS:¡ La C'scr:tura por la que constaba todo cuanto se refiere en el texto 
paraba, en I 57~, en el cajón 19 del Archivo del Sacro Convento. No he 
podido averiguar si sc conserva hoy en el Histórico Nacional. 

lS·1 Llamado en el siglo Juan de Médicis, el Papa León X, sucesor de 
Julio n, fué hijo de Lorenzo el Magnífico. Nacido en Florencia el 11 de 
diciembre de 1475, creció en medio de la fastuosa grandeza de la Casa de 
Médicis, que le inspiró el amor al lujo y a la prodigalidad, y aquella pasión 
por las artes que tanto distinguieron su Pontificado. Nomhrado Cardenal a 
los trece años, recihió en Roma, cuatro de,pués, las Sagradas Ordenes. Dis-
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de Cabrera 183, Comendador de Villarrubia, año de 1519, y Su 
Santidad concedió ciertas indulgencias que refiere Rades, fo
lio 10 186, así de este Sumo Pontífice como de Alejandro VI 187. 

Hacia la Capilla del Comendador Bobabilla, en medio de 
dicho cementerio, hay otros epitafios, y todos tienen escudo de 
armas. 

"Aqui iaqe frey Don Lorenqo Suárez de flgue
roa 188 Sacristán Mayor de Calatrava. Murió a 12 
de novie. de 1.589 Años" 189, 

cípulo de Ca1condila, Poliziano, Eginota y Bibiena, reunió a su alrededor, 
alentándoles y protegiéndoles, a los mayores ingenios de la época. Baste nom
brar, para comprenderlo así, a Miguel Angel, Rafael, Ariosto, Maquiavelo y 
Bembo. Enriqueció la Biblioteca Vaticana; fundó la Laurenciana de Floren
cia, para cuya ejecución confió en Miguel Angel; adquirió manuscritos latinos 
que se hallaban fuera de Italia; contribuyó al desenvolvimiento de la impren
ta, y creó escudas y universidades, que se hicieron famosas por los hombres 
que puso a su obeza. Su muerte, ocurrida elIde diciembre' de 1521, cuando 
contaba cuarenta y seis años, produjo en toda Europa una consternación sin
cera. Le sucedió Adriano VI. (G. Arienti, Los Papas, Barcelona, 1945.) 

lS" Ninguna noticia de interés he podido averiguar sobre don Diego de 
Cabrera, aparte de la de ser hijo de los marqueses de Moya don Andrés de 
Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla. En los folios 75 vuelto y 207 vuelto de la 
segunda foliación de su manuscrito 0-25, Salazar y Castro se refiere a esta fa
milia de Cabrera, de la que ofrece dos árboles genealógicos no completos. 

ISU Alejandro VI había concedido a las personas que recibiesen sepultura 
"cn el Campo Santo de Roma y en el Campo Achelmedac, plenaria remisión 
de sus pecados confesados y olvidados"; estas indulgencias fueron hechas ex
tcnsivas por León X a "las personas cuyos cuerpos" fuesen enterrados en el 
Cementerio de Nuestra Señora de los Mártires del Sacro Convento de Cala
trava la Nueva, 

1~7 El Papa Alejandro VI, llamado bautismal mente Rodrigo Borgia, nació 
cn Valencia en 1431. Nombrado Cardenal en 1456 y más tarde vice-canciller 
de la Iglesia y Obispo de Valencia, subió al trono pontificio el 11 de agosto 
de 1492, aCllsado de haber comprado los votos de sus electores. Una vez en 
el poder se reveló como un administrador sagaz, político habilísimo, protector 
de las artes y las letras y amigo del pueblo, por el que fué muy amado, 
durant..:: algún tiempo. Impuso, preferentcmente en Roma, una justicia severa 
para lograr la seguridad de la eiucad, donde los asesinos pululaban de un 
modo impresionante. Obrando a impulsos de la ambición que le dominaba, 
persIguió a las familias Orsini, Colonna y a otras ilustres de Roma, cuyos 
bienes confiscó en r~:vL1r d.; los BOI'l!ia. Murió en 1503. La conducta de este 
hombre de indomable sensualidad y'amante de la buena vida, escribe Pastor, 
contradice en todo a las exigencias del papel que en esta tierra debía repre
sentar. Con toda desenvoltura se entregó, hasta el fin de su vida, a una con
ducta pecaminma. Mas, easo singular, la manera con que atendió a los asun
tos puramente eclesiásticos nunca dió motivo para reproche alguno. La pureza 
de la doctrina eclesiústica permaneció intacta. Fué como si la Providencia 
divina huhiese querido demostrar que los hombres pueden inferir daño a la 
Iglesia, mas nunca destruirla. (Vid. G. Arienti, Oh. cit.) 

IsS Al margen, en el manuscrito, se dice: "Fué administrador". Recibió 
el húbito, en el Sacro Convento, el 12 de abril de 1535, según aparece en la 
Usta de los Profeso'\" de la Orden de C;alalrava desde 1535 a 1595, que, ma· 
nuscrita, para en el Departamento de dIcha denominación de la Biblioteca Na
cional de Madrid, signatura X.631 = X.-250. 

ISIl Su escudo es el número 17 de los de la "Heráldica de Calatrava la 
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Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava 

"Aqul lace frey Don Antonio Cervera de la To
rre 190 Sacristán mor. de esta orden. Falleclo a 25 
dias del mes de Agosto de 1.606 años Requiescat 
in pace. Amén" 191. 

"Aqui iace frey Don Bernardo Mexia Bernal 192 

Capellán que fué del Rey y Prior de ,Alcañiz y 
Administrador dos veces deste sacro Convento. 
Murió siendolo a 25 de octe. de 1.626" 193. 

"Aqui ial,'e el Dor. frey Don Dionissio de Massa 
ossorio 11)4 del Havlto de Calatrava Prior de San 

6¡ 

Nueva", y las armas que lo componen son cinco hojas de higuera puestas en 
aspa. 

190 Don Antonio Cervera de la Torre, natural de Ciudad Real, fué hijo 
del hidalgo de sangre don Pedro Cervera de la Torre (de los Torres de la 
villa de Pozu~lo, de cuya familia ha habido en la Orden de Calatrava varios 
Caballeros) y de doña María de Mayorga (de los Mayorgas de la villa de Ma
dridejos, hijosdalgos de Casa infanzona en las Asturias y Montañas de León 
y descendientes de Infantes hijos d~ los Reyes de León que se hallaron en 
la batalla de Covadonga, estirpe a la que pertenecieron don Juan Martínez 
de Mayorga, Adelantado Mayor del Reino de León, y don Juan Alonso de 
Mayorga, Secretario de Secreto del Rey don Pedro). Recibió don Antonio el 
hábito de Calatrava ellO de septiembre de 1575. Ejerció el cargo de Rector 
del Colegio Imperial de Calatrava en Salamanca, en cuya Universidad se 
graduó en Cánones, y más tarde el de Prior de Granada y Capellán de Su 
Majestad, cargos que ocupó bajo el patronazgo de su deudo y pariente don 
García de Loaisa, que al ser nombrado Arzobispo de Toledo se lo llevó 
consigo. Elegido después Sacristán Mayor de la Orden de Calatrava, presidió, 
por falta de Maestre y de Comendador Mayor, el Capítulo General del año 
1600, en el que, a su solicitud, se aprobó la definición de que no seo despa
chase hábito de Religioso de Calatrava más que a hijosdalgos de sangre paterna 
o a pecheros graduados por Universidad. Hermanos suyos fueron don Juan 
Cervera, del hábito de Santiago y Prior de Uclés, y don Diego Cervera y Ma
yorga, Caballero de San Juan y Cuatralbo de las Galeras de la Religión. Una 
sobrina suya, doña Inés de Figueroa y Mayorga, casó con don Juan Fernández 
Treviño y Velarde, Caballero de Calatrava, al que nos hemos referido en la 
nota número 103. 

191 Puede verse su blasón nobiliario en la "Heráldica deo Calatrava la 
Nueva", en la que lo ofrecemos bajo el número 18. La descripción de las 
armas que lo constituyen es la siguiente: Escudo cuartelado; primero y cuarto, 
un ciervo pasante; segundo y terc~ro, un castillo almenado y torreado. Lo 
acola la cruz flordelisada de la Orden calatraveña. 

In Ofrecemos sus armas en la "Heráldica d~ Calatrava la Nueva", bla
són 19. Su descripción es como sigue: Escudo partido: primero, un castillo 
torreado y almenado, del que sale un brazo armado con un hacha; segundo, 
tres fajas. Lo acola la cruz de la Orden de Calatrava. 

1B:I Vid. nota 80. En la Lista de Profesos de la Orden de Calatrava desde 
1535 a 15<)5 se dice que fué natural de la Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 
y que recibió su hábito de Religioso en el Sacro Convento el 29 de mayo 
de 1588. 

194 Su blasón es rl número 20 de los que componen la "Heráldica de Ca
latrava la Nucva", y la descripción del mismo, como sigue: Escudo dividido 
en seis cuarteles, tres y tres. Primero, un águila explayada bordada con ocho 
cruces de San Andrés; segundo, nueve roeles puestos dos, dos, dos, dos y uno: 
tercero, cinco flores de lis puestas en aspa; cuarto, tres cañas bordadas por 
ocho cruces de San Andrés; quinto, dos leones rampantes puestos uno sobre 
otro, y sexto, un castillo torreado y almenado. 
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Bartholomé de Almagro y San Benito de toledo 
Adm or. dos veces desde sacro convento. falleció 
siéndolo a nueve de Septe. Año de 1.641" 195. 

"Hio iacet frater Petrus de Troya huius conventae 
saohrista dlgnissimus obijt XXIV die martij Anno 
dni. 1.529." 

Sobre el escudo dice: 

"Non me permitas One. a te separari tempus est 
ut conmendes terraeCorpae meum quia tues Oeus 
meus et Ons. meus" 196. 

"Aqui ia9c el Muy Reverendo y honesto religioso 
frey Ala. ortiz de troya Prior que fué desta Iglessla 
de Sr. S. Benito. falleció siendo sacristán del con
vento" 197. 

Este debía estar por Prior de Jaén u otra parte en donde 
hay 1 g-Iesia de San Benito y Priorato de esta Orden y 
tenía hecha la piedra para allá y después se trajo a aquí 198. 

:\fás adelante, junto a la Capilla de Nuestra Señora: 

"Aqui Jace frey esteban carrillo de guzman, Co
mendador de ... " 1m!. 

"Ac;ui iaye el muy 111<'· señor Don Miguel de guz
man, com"'· de castellanos Hijo ele los Muy IlIes. 
~cs. Rodrigo de Guzman y Da. Leonor de aCUI'ia, se
ñopes del Algava. murió en Almagro a 4 de di:?c. de 
1.520" ~ltlt. 

lB,) Vid. nota 83. 
1% Son sm armas las que se exhiben en el número 21 de los blasones di

bujados en la "HCTáldiea de Calatrava la Nueva". Y la descripción de las 
mismas, como sigue: Primero, entr..: dos flores de lis cortadas, un brazo em
puñando una espada; segundo, IIn león rampante; en el mantel, IIn laberinto. 

1:17 Al margcn, cn el propio manuscrito, se dice: "Fué administrador", 
cosa que no es cierta. 

]f!S Ofrecemos su escudo de armas bajo el número 22 de los que com
prende la "Heráldica de Calatrava la Nueva". Como el del anterior, del que 
debió ser pariente, ticne en el primer cuartel, entre dos flores de lis cortadas, 
una espada desenvainada; en el segundo, un árbol ante el que pasa un cerdo; 
en el mantd, un laberinto. 

¡UU El número 23 de los escudos que contiene la "Heráldica de Calatrava 
la Nueva" es d que corresponde a este Religioso. Se trata de un blasón cuar
telado: I'rill1<.:ro, un castillo torreado y almenado; segundo y tercero, un aje
drez de quince cuadros; cuarto, dos calderas puestas una sobre otra, bordadas 
por armiI1os. 

:COI) V 0asc su escudo en la "Heráldica de Calatrava la Nueva", en la que 
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Este y el siguiente tienen coronas sobre los escudos. 

"Aqul iace el Muy lile. Sr. D. Rodrigo de Guzman, 
Comendador de castellanos Hijo de 108 Muy lile,. 
Ses. Ro. de Guzman y da. Leonor de acuña Ses. d'31 
Algava. Murió en Guillena Junto Sevilla a 20 de 
enero de 1.563" 2U1 • 

"Aqul está el muy ... 202 Caballero frey Don Bel
trán de la Cueva, Comendador de Torres ... " 203 • 

"Aqul está sepultado Don Hieronymo de MendoQa 
comendador de Admodovar del Campo, hijo le
gitimo de Don Hiermo. :W4 de mendoza y de Doña 
Antonia Manrriqz. Muria a 24 de Junio de 1.597 
años" :W;¡. 

Aqui está el sepulcro cuya letra está gastada. Sábese. 

aparece bajo el número 24 úe ord.:n. Es común a est", Religioso y al que le 
sigue (hermano suyo). Componen el blasón las armas siguientes: dos calderas 
ajedrezadas puestas una sobre otra, oe las que salen cuatro sierpes. Bordura 
general de armiños. Surmonta al escudo la corona condal, que no es la que 
debía lucir, sino la marquesa!. 

201 Estos fueron hijos de don Rodrigo de Guzmán, In Señor de la Algaba, 
y de doña Leonor de Acuña; nieto~ paternos de don Luis de Guzmán y de 
doña Inés Ponce; segundos nietos do! don Juan de Guzm{ul y de doña Elvira 
de Guzmán, y terceros nietos de don Luis González de Guzmún, Maestre de 
Calatrava. (Salazar y Castro, tomo 0-27, folio 95). Tuvieron otro hermano lla
mado Lope, que fué Comendador de la Orden de Alcántara. Por cierto que la 
fecha de defunción de frey don Miguel de Guzmán, según aparece del manus
crito que transcribimos (1520), pugna con la que se expresa en la Lista de 10.\ 
Profesos de la Orden de Calatrava desde 1535 a 1595, en la que se dice que 
tomó el hábito en 27 de diciembre de 1540. De las dos es errónea la primera. 
pues como indica Salazar y Castro en el tomo 0-17 de su colección de la 
Real Academia de la Historia, el indicado don Miguel de Guzmán falleció en 
1570 y no en 1520 como se dice. 

~()~ Salazar y Castro (tomo D-17) completa el texto indicando que la pa
labra que falta en los punto~ que siguen a la en que se ha colocado esta nota 
es "Magnífico". 

20:: Su escudo de armas es el número 25 de los incluídos bajo el títu]t., 
de "Heráldica de Calatrava la Nueva", Es curioso hacer notar que en la 
piedra que cubría el sepulcro de don Beltrán de la Cueva, además del escudo 
central, correspondiente a 'u apellido (que es el que ofrecemos), tenía en su, 
esquinas cuatro escudos de la Casa de Velasco. La descripción del de su va
ronía es come.> sigue: Partido en mantel: tres fajas verticales; en el mantel, 
un grifo. Bordura de ocho cruces dé' San Andrés. 

~()4 Salazar y Castro, en el tomo 0-17 de su colección, dice que se apellidÓ 
"López de Mendoza" y quc así constaba en su piedra sepulcral. 

:!O;¡ SU escudo de armas es el número 26 de los de la "Heráldica de Ca
latrava la Nueva". Blasón partido: ¡'rimero, una cadena continua en forma de 
ocho, que luce a su diestra y siniestra dos juegos de cinco corazones puestos 
uno, tres y uno; segundo, dos calderas ajedrezadas pUé'stas una sobre otra. 
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ademús de verse el escudo, que es frey don Jerónimo Trevi
ño 206, Sacristán Mayor que fué 201. 

"Aqui esta sepultado don Bernardino Manrique 
de Lara 20S com or• de Herrera 209, hlxo lejitimo de 
los duques de Nágera, falle910 a9 de junio de 
1691" 210. 

"Aqui iace fray esteban Ouello, comor. de las ca
ssas de talavera, fallecio a 14 de octe• de 1.547" 211. 

/lAqui está El cuerpo de franco. de Zuñiga hixo 
legitimo de Yñlgo de Quñiga Y doña teressa daCfa, 
comor• de Mestanr;a falleoio a 25 de Mayo de 
1.538 212• 

Otras piedras hay en que por el tiempo se han borrado los 
epitafios y los escudos. En el lienzo de este Claustro que mira 
a Poniente está, en la cornisa, una letra que dice: 

"esta obra mandó facer Don Diego garela de oas
trillo, comendador mayor ••• " 

20(; Vid. nota 74. Nacido en Ciudad Real, don frey Jerónimo Treviño y 
Carrillo de ¡Ioees, recibió el hábito de Religioso de Calatrava en el Sacro Con
vento de la Orden el 24 de abril de 1538, según reza la inscripción practicada 
en la Lista dI' lo.\' Profesos que con anterioridad hemos mencionado. 

~1)7 El c,;cudo de .'.rmas de este Religioso es el número 27 de los que se 
comprenden Vil la "Herúldica de Calatrava la Nueva". La descripción del mismo 
es como s;:~u~: Blasón terciado en faja: primero, en campo de sangre, tres 
escudetes de oro earg<,dos de un creciente (otros dicen menguante) de azur, en 
cada uno. (En Gtros e,cudos ap~rcccn éstos surmontados de tres estrellas dI.) 
oro.) Segundo. en camno de aZ\1r, dos torres de oro unidas por una cadena 
(doble o ,encilla), de sable o de oro. Tercero, en campo de oro, tres cabezas 
cortall:ls de moro. Bordura gcncral de sangre con la cadena continua de oro. 

~()S Sal,var y Castro, en SIL manuscrito D-17, llama, simplemente, a estt' 
Religioso, ¡;crnardi"o Manriquc, silenciando el resto de su ilustre apellido. 

"(li) Su CSClIl;O de arma, es el número 28 de la repetidísima "Heráldica 
de Calatrava la Nueva". La descripción, la siguiente: Cuartelado; primero y 
cuarto, cuart:.:lados, a :;1I vez, con primero y cuarto, un castillo torreado y 
almena(~o, y s~gundo y tercero, un león rampante; en el escusón de esta 
partición, otro león rampante; segundo y tercero, dos calderas ajedrezadas 
puestas una sobre otra, de las que 5aIen cuatro sierpes. 

:'10 El ailo que se indica en el texto estú equivocado. Salazar y Castro, en 
su mallu: .. c;:to D-17 de la Real Academia de la Historia, dice que murió en 
1591, y aSI CS, en efecto. 

~Il El escudo de armas de este Religioso es el mismo que el de don 
Conzalo de Cuello (o Cocllp)' Véase, ror tanto, el blasón número 1 d,~ los 
<¡ue se comprenden en la "Hcrúldic<t de Calatrava la Nueva". 

~1~ Su escudo de armas es el número 29 de los de la "Heráldica de Ca
latrava la Nueva", y la descripción de. las que lo componen, como siGue: 
Una banda, bordada por la cadena contInua. 
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Están borradas las demás letras que 
proseguían todo aquel lienzo. Están allí 
sus armas, no con todos los cuarteles 
que en su Capilla, sino sólo un castillo, 
rojo en campo blanco, y en orla roja 
ocho roeles de oro 213. La fábrica de los 
tres iienzos de este Claustro no es sun
tuosa, y el edificio bajo y bóveda de ma
dera 214. 

71 

La Capilla de Nuestra Señora de los Mártires está arri
mada al Castillo. Su puerta mira al Poniente. Sobre ella está 
un escudo de armas en la piedra, de bandas atravesadas. 

La puerta es reja de hierro con una letra que dice: 

"esta Rexa mandó Hager franco. de Zulliga comor. 
de Mestanga." 

Es la Capilla una bóveda arqueada, lisa, sin labores ni 
escttdos, y el mismo arco forma el Retablo, que ocupa todo el 
frontispicio. La Imagen de Nuestra Señora está en un nicho, 
en medio del Retablo, con un Niño en los brazos, sentada 
en una silla y, a los pies, una serpiente. La Imagen es de 
piedra y tiene el ropaje de azul y oro. Es el único remedio de 
las aflicciones y Patrona singular de este Sacro Convento. 
Arde continuamente una lámpara 215 delante de Nuestra Se
ñora, a cuyos lados, en el Retablo, están, de pincel, San Benito 
y San Bernardo y, en la orla de él, dos escudos de armas de 
frey Rodrigo Enríquez 216, como 10 declara una letra que está 
en el pedestal de él, que dice: 

"Esta obra mandó facer frey Rodrigo enrrlquez, 
oomendador de la, fuente d,el emperador" 217. 

El suelo grada del Altar y poyos a ambos lados, están cu-

213 Interlineado, en el propio texto, se lee: "Y vanda negra". 
:!H Al margen. en el mismo manuscrito, se dice: "Lámpara de plata con 

armas de Girones". 
215 Interlineado, "de plata con armas de Girones". ., 
:!](¡ El escudo de don Rodrigo Enríquez es el que ofrecemos baJO el nu

mero 30 de 103 de la "Heráldica do! Calatrava la Nueva", y las armas de que 
se compone puedcn dcscribirse así: Blasón mantelado: Primero y segundo, en 
campo de sangre, un castillo torreado y almenado, de oro; en el mantel, en 
campo de plata, un león rampante, de púrpura, coronado. . 

217 Don Rodrigo EnrÍquez perteneció a la gran Casa de su apellido, y 
era directo descendiente de los Reyes de Castilla. 
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hiertos de azulejos. Las armas del Hdablo :!18 y las que hay 
sobre la puerta ele esta Capilla, son de eliversos dueños. 

AlIado elel Evangelio hay una puerta a una cámara o re-
1 rete él modo ele Sacristía; en entrando, a ambos lados, hay 
seis tUlllbas de yeso (dice Rades que son los cuerpos de seis 
:\faestres) ~1n, algo levantadas del suelo. Otros dicen que son 
)os huesos de los Santos Mártires que murieron en Calatrava 
la Vieja despues ele la pérdida de Alarcos. Cuando no sean las 
tumbas de los Maestres, a lo menos no podemos deshacer la 
tradición que en la villa de Carrión, que estú una legua de Ca
!al raya la Vieja, hay, ele que se trasladaron desde la ermita de 
:\Tuestra Señora de los Mártires, extramuros de Calatrava 
la Vieja, que hoy permanece, los huesos y reliquias de los már
tires a este Sacro Convento, y así es tradición de padres a 
hijos en aquella villa y comarca. 

Dentro de este retrete está U11 arco con una piedra y epi
t;lfio, qt,e dice: 

"Aquí ialte El Muy; magnifico ¡Sr. f·rey Rodrigo 
Enri'iquez, comendador que fué de la fuente del 
Emperador, fallecio a 17 dias de Hebrero da 
1·539 ~~II años, siendo Vlssitador de la orden y Ca
valleria de Calatrava" 221, 

Tic11c de f ftbrica v renta esta Capilla las condenaciones 
de l()s ~:!~ qlle jucgan a juegos prohibidos, como naipes, dados, 
ctcéJcra, di(':~ ducad()s de pena. 

CÚ111plcnsc en dicha Capilla otras obligaciones que tiene 

~1' El escudo de armas que coronaba este Retablo es el que se dibuja bajo 
el número 31 en la "Heráldica de Calatrava la Nueva". 

:2liJ Así lo dice, cn efecto, Rades en el folio 33 vuelto de su "Crónica", perc 
ello no es rigurosamente cierto, porc;uc desde Calatrava la Vieja a la Nueva 
no pudo trasladar don Martín Fcrnández de Quintana, a lo sumo, más que 
a cuatro de sus antecesores en el cargo, pues don Nuño Pérez de Quiñont's 
recibió sepultura en Córcolcs, y don Martín Martínez y don Rodrigo Garcés. 
en AlcañiL Los dos primeros Maestres de la Orden, don Gareía y don Fer
nando de Escaza, se ignora si se encontraban enterrados en Calatrava la Vieja 
y, por consiguiente, si fueron traslad".dos o no. Los únicos de quienes st' tiene 
noticia cierta de su inhumación allí fueron: el tercero en el Maestrazgo, don 
Martín Pércz de Sionés, y el sexto, don Rui Díaz de Yanguas. 

~~o Salazar y Castro (0-17) eO[lió "enero de 1549" en lugar del mes y 
año que se consigna en el manuscrito que transcribimos, y está en lo cierto. 

~~1 Salazar y Castro (D-17) afirma que la piedra sepulcral de don Rodrigo 
Enríquez estaba en la Sacristía de la Capilla de Nuestra Señora de los Már
tires, que era de mármol y que se ¡-.allaba junto a la reja sobre que se reves
tían los sacerdotes. 

~~~ Interlineado y con letra distinta, se dice: "Caballeros y Religiosos", 
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nuestro Convento de memorias y misas (ademfts de una mi:;a 
que se dice todos los días por los señores Reyes de Castilla) 
de personas particulares, por dotaciones que dejaron. 

En la Iglesia, por el doctor frey don Cristóhal del Hin
cón 2~3, se dicen, cada semana, tres misas; por el doctor frey 
don Bernardo Mexia 22\ cinco, y todas se pagan a los con
ventuales ~2r. a medio ducado, que para ello dejaron situada 
renta 226. 

22:1 Interlineado, en el propio texto, se indica: "Sacristán Mayor". 
2,24 Interlineado, "Administrador que fué". 
22" De todo cuanto se consigna en el manuscrito, nada o muy poco queda. 
2~(\ Finalmente, y para cerrar estas anotaciones a la "Descripción del Sacro 

Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, cabeza y casa mayor desta orden 
y caballería y de sus rentas y casas", incluÍmos la relaci6n de los treinta Maes
tres que gobernaron la milicia a lo largo de los trescientos cuarenta años de 
su vida independiente. Son, por orden cronológico, los que siguen: 

J.-Don García. 
n.-Don Fernando de Escaza. 

HI.-Don Martín Pérez de Siones. 
IV.-Don Nuño Pérez de Quiñones. 
V.-Don Martín Martínez. 

VI.-Don Rui DÍaz de Yanguas. 
VI l.-Don Rodrigo Garcés. 

VIIl.-Don Martín Fernández de Quintana. 
IX.-Don Gonzalo Yáñez. 
X.-J)on Martín Ruiz. 

XL-Don Gómez Manriquc:). 
XIT .-Don Fernando Ordóñez. 

XIlI.-Don Pedro Yáñez. 
XIV.-Don J lIan González. 
XV.-Don Rui Pérez Ponce. 

XVL-Don Diego López de Sonsoles. 
XVTI.-Don Garci López de Padilla. 

XVIlI.-Don Juan Núñez de Prado. 
XIX.-Don Diego GarcÍa de Padilla. 
XX.-Don Martín López de Córdoba. 

XXI.-Don Pedro Muñiz de Godoy. 
XXII.-Don Per Alvarez Pereira. 

XXII l.-Don Gonzalo Núñez de Guzmán. 
XXIV.-Don Enrique de VilIena. 
XXV.-Don Luis Gonzúlez de Guzmán. 

XXVI.-Don Fernando de Padilla. 
XXVn.-Don Alonso de Aragón y de Navarra. 

XXVHI.-Don Pedro Girón. 
XXIX.-Don Rodrigo Téllez-Girón. 
XXX.-Don Garci López de Padilla. 
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HERALDICA DE CALATRAVA LA NUEVA 

N o quedaría, por supuesto, c0111.pleto este trabajo, S1: 110 Ú/

sertásemos a continuación del manuscrüo los d1:bujos de las 
armas esculpidas en las losas sepu'zcrales del Claustro de los 
M ártires del Sacro Convento y las demás a que se refiere la 
relación descri pti7'(1 que hemos ofrecido, La mayor parte de 
ellas están dilmjadas en el propio documento 1-47, en los fo
lios illmedúltalllcntc anteriores al comien::o del tratado; las 
resta11tes, aun (l/al/do no figuran en él, las insertamos por co
nocerlas nosotros, 

Respecto (1 c/1as. l/O es necesario hacer comentario espe
dal alguno porqlle' las descripciones completas de lasl'i'úsmas 
se encuentral/ C7I las I/otas correspondientes a los Caba1leros :y 
Relig¡:osos a quc pertel/ecen, a las que remüimos al amable 
lector en eV1'tación de rcpett:ciones ociosas, 

Los escudos nobiliarios que en 1644 lucían sus cuarteles 
en el Sacro COI/7'C7Ito de Calatrava la Nueva, debían ser Ú1-
l/umerables; a nosotros sólo ha llegado memort'a de casi medio 
centenar, que son los ql/e ofrecem.os en las pági'nas que siguell. 

'í 
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Escudo númcro 1. Escudo número 2. 

l:sClldo IllÍllllTo 3. 
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Esrudo mí11l1TO 5. Escudo número 6. 

Escudo HÚll1ero 7. Eswdo número 8. 
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- Esmdo nlÍmero 9. Escudo númi'ro JO. 

l~S(IIt/o J/lílllcro Ir. li.l'cut/o J/límcro 12. 
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Escudo nlÍmero 13. Escudo número 14. 

Escudo 111íll1rro 15. ESC1,¡do nlímero 16. 
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Escudo num , ero 17. 

flscud" IllÍmero 18. 

ESCII( () f 11IÍlllcro 1i). 
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Escudo nlÍmero 20. Escudo número 2I. 

Escudo 1/It/I/CI'O 22. Escttdo número 23. 
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Escudo nlÍmero 2'¡. 

Jiscltdo ntÍ/l/ero -'5. Jisclldo nlÍmero 26. 
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Rscudo número 27. Escudo número 28. 

Escudo nlÍmero 29. Escudo nlÍmero 30. 
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Escudo Illíml'ro 31. Escudo 'llÍlIIl'rO p. 

Escudo lIlíl/lC/'O 33. ESClldo nlÍmero 34. 
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Noticia de la antigüedad y 
terreno de la muy noble 
villa de La Roda, provincia 
de Cuenca (hoy Albacete), 
y Corregimiento de la 

ciudad de Chinchilla 
por 

María Teresa DE LA PEÑA 
Secretario del Archivo Histórico Nacional 
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INTRODUCCION 

LVICIAMOS en este númer'o.denuestra Revista una sección 
dedicada a la publicación de: documentos inéditos o poco co
nocidos referentes a La M ancha, susceptibles de contribuir a 
dar a conocer en fuentes directas la historia de esta región en 
SUS' múltiples aspectos: histórico, geográfico, social, económi
co, artístico, etc. 

S1:glliendo un sencillo criterio de orden alfabético de 
t rO'l'incias que la integran -alguno había que adoptar-, 
(()111e/l~a11l0S por la de Albacete, yha sido la villa de La 
Roda la elegida, por haber pertenecido a La Mancha, a 
la región que ya concretamente se llamaba en el siglo XVI 
"J"Wancha de Aragón", o de "Monte Arag6n". 

Por su interés general hemos seleccionado para nuestro 
propósito Ulla relación enviada por dicha villa al geógrafo 
real don Tomás López en la segunda mitad del siglo XVIII 
en respuesta al interrogatorio librado a todos los puntos de 
la península. 
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De tales interrogatorios existen diversos antecedentes, 
siendo el más importante el formulado por mandato de F e
lipe J J a las autoridades de todos los pueblos, villas y ciuda
des de la Corona con el propósito de lograr a través de las res
puestas un compendio histórico de Esparza. El resultado de 
esta tarea, que por desgracia quedó incompleta, puede estu
diarse hoy día en los manuscritos originales qw: se conservan 
en la Real Biblioteca de El Escorial, formando ocho 'l'olúme
nes con el título de "Relaci01les de algunos pueblos de Espa11a 
hechas de orden de Felipe 11 por los años 1574- a [580", sz·gn. 
J. J. I2 a I8. La descripción correspondientc a La Roda se 
halla en el ms. J. J. I6, fols., 587 a 596 v. o y ha sido publicada 
por el P. Julián Zarco Cuevas en el tomo J de la Biblioteca 
Diocesana Conquense, "Relaciones de pueblos de la diócesis 
de Cuenca hechas por orden de Felipe 11". Cuenca, 1927. (La 
Roda en pps. 74 a 86.) 

Tomás López (I73I-I802), ins1:gne cartógrafo, encontra
ba grandes dificultades para la confección de sus mapas de 
Esparza por falta de datos suficientes. Tuvo entonces "la feliz 
idea de dirigirse oficialmente a los obispos, curas e intenden
tes de provincia, soliátando datos relativos a sus diócesis, pa
rroql/ias y jurisdicciones a través de un detallado interrogato
rio 1. Durante cerca de treinta aJi,os recibe respuestas, insiste 
ante los remisos y 'Va reun,t"endoun COP1:0S0 maten:al documen
tal, de 111lly dcsigual valor, que 1ttiliza en sus cartas geog1'áfi
cas y que ha dc constituir la base de un Diccionario Geográ
fico de España quc piensa publicar, pero que nunca llega1'á a 
'Z'er la lu::;. Obtielle con ello, 110 obstante, datos inapreáables, 
por cuant o le facilitan bosquejos de diócesis sobre los que pue
dc dibujar bastalltes localidades que.1W figuraban antes en los 
mapas. Todo este llzatCY1:at, manuscrito se conserva ho'\' en la , -
Biblioteca N aciollal de JI.! adrid, formando 20 volúmenés en 
folio, ellí. holalldesa, con el título de" Dt:ccionario geográfico 
de nspaiía for111ado con los datos reunidos por don Tomás Ló
pe::;" siq/l. 7. 2 93 a 7.3 12, Y cOlltinúan siendo una 1'1tagllífl:ca 
f1l{,/lt{' para la historia local de España. Las HoNcias sobre' 

1 MAHCEL, Cabriel: El uc()qrafo TO/lllÍs Ló/,cz V sus obras. Ensa-
':Y/o de biografía y cartografía. :\ladrid, 1<)08. -
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La Roda se hallan en el primer 'l/olumen) sin foliar, ocupando 
seis hojas tG7JwFío folio. 

C mno final) interesa sdiatar que esta Descripción de La 
Roda. que ~'amos a t'Yallscribir, está redactada teniendo a la 
'l/ista la respuesta que en J 579 enviaron los regidores de la 
'l/illa a Felipe JI; así se desprende de las múltiples citas de 
ésta y de la reproducdóll literal de algunos de sus párrafos. 
N o obstante, resulta 1:nteresante el estudio comparativo de 
ambas relaciones porque revelan el progreso demográfico y 
aumento territorial del térmúto de la villa de La Roda a tra
'l'és de dos siglos de historia patria. 

C0111pletamos el trabajo reseiiando al final, sin ánimo 
exhaustivo) un inventario de los fondos que sobre .esta villa 
existen en los ficheros del Archivo Histórico Nacional de Ma
drid, a fin de facilitar al erudito el cOIwcimiento de algunas de 
sus fuentes documentales. 
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1.-LA muy noble y leal villa de La Roda está en el corre
gimiento de la ciudad de Chinchilla, a distancia de ocho le
guas; su población, en llano, en medio del pueblo hay un zerro 
de poca elevación, que la domina, también poblado, y en 10 
mas eminente de el esta la yglesia parroquial. Su termino y 
jurisdicion, por todas partes, tiene quatro leguas de travesia; 
todo el termino es de secano de primera, segunda y tercera 
calidad y de labor que produze buenas cosechas de trigo. ze
bada, zenteno y demús semillas y legumbres, con mucho plan
tio de viñas y de azafranes: sus pastos son de mucho medro. 
por lo que hay buena cria de ganado lanar, ventajoso al de 
otros pueblos yml1lediatos. 

2.-Se ygnora, por la mucha antiguedad, el tiempo que 
ha se fundo esta poblacion y por quien; mas su antiguedacl la 
denotan los monU111entos de ha H-r ha vido un castillo en lo 
eminente del referido zerro, en el sitio ya explicado, que ocupa 
la yglesia parroquial y los sitills que hayal mediodia y norte 
de ella, llamados vulgarmente los Castillejos, cercados C011 

muralla o pared firme de mamposteria y canteria; y en la mu
ralla del de mediodia hay un epitafio de letra cursiva, escul-
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pido toscamente, que dice as si : Castillo fatal a q1tien un rayo 
rompio y el agua desmorono. Es tradición en este pueblo y se 
acredita por la Descripcion que se hizo en el año pasado de 
mil quinientos setenta y nueve, en virtud de R. O. de nuestro 
catholico monarca el señor Phelipe segundo, que se halla en Fol. 1 VO 

su archivo, cómo el referido castillo se llamo el castillo de 
Roba (tomando este nombre porque como en muchas leguas 
no havia población alguna y estaba la tierra montuosa, se 
hacían muchos robos). En este castillo es constante por la 
misma Descripcion que huvo un morq que hizo vasallage 
al rey Don Alfonso el Sexto, que este se revelo y fortifico' 
el castillo, y que dentro de el mataron los moros al infante 
Don Ramiro, hijo del rey Don Sancho de ~avarra, año de 
1083, (nota al margen: Cronica de los moros de España, 
fol 316, c1~ 1.0 fol 326 cl. 1.0 fol 328 cap 34) y también al 
conde de Cabra Don Garcia y que por este motivo el rey con-
quisto el castillo, le tomo por armas y prehendio a los moros 
que en el havia; después se volbio a tomar y havitar por los 
moros hasta que fue recuperado por el rey de Castilla Don 
Alonso el Nono 2. Y luego que se poblo tomo la villa el nom-
bre de La Robda; asi pareze que se nombra va, como resulta. 
de ynstrumentos antiguos que permanezen en su archivo, en 
el siglo pasado de 1400 y en parte, de 1500 y desde este se 
le da el de la muy noble y leal villa de La Roda, como esta 
dicho. 

3.-Acreditasemas la antiguedad de esta villa porque, 

2 Ya Zarcos Cuevas, en su obra citada, aclara cómo este hecho, 
aunque cierto históricamente,acaeció en el pueblo de Rueda (Zarago
za). Vid: Primera Crónica General de España que mandó componer 
Alfonso el Sabio. Madrid, 1955, pps. 535-36. Ed. de Menéndez Pidal. 

Sobre el castillo ele La Roda hay dos referencias documentales en ' 
el Catálogo elel Archivo General de Simancas, REGISTRO GENE
RAL DEL SELLO: 

- 4 de septiembre, 1476. Segovia.~Los Reyes Católicos ordenan 
a Gonzalo Chacón, corregidor de la ciudad de Alcaraz, que derribe el 
castillo de La l{oda, que había fortificado Juan Pacheco, señor de Mi
naya. Vol. I, núm. r....¡.52. 

- 15 de enero, 1478. Sevilla.-Los Reyes Católicos dan poder a 
Fernando Frías, golJernador del marquesado de ViIlena, para ocupar 
y derribar una fortaleza que, sin licencia de SS. AA., ha levantado 
Juan Pacheco en la villa de Roela. Vol. Ir, núm. 92. 
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María Teresa de la Pe11a 

segun la Descripción citada y papeles mas antiguos, no ha 
sido eximida de otro pueblo, ni consta haver estado sugeta a 
otro alguno y de haber estado comprehendida y señalada por 
la Mancha de Aragon, justificandose que este castillo fue 
una de las mayores fortalezas y plaza mas firme que tubo 
en Castilla el rey de Aragon y que en el tubo su asiento el 
rey Zafadola, que en el quedo por subdito del emperador Don 
Alonso y que se le dio en señorio y honor el príncipe Don 
Sancho que hacia poco tiempo havia nacido. 

4.-Por la citada Descripcion y otros documentos anti
guos resulta que a esta villa se le concedieron especiales pri
vilegios pero que los de villazgo y demas se hallavan en la 
Secretaria de Y ncorporacion por 10 que careze de las noticias 
que se podian suministrar. Sola, si, por varios papeles que se 
hallan en su archivo, resulta que esta villa, en lo antiguo, fue 
del marquesado de la ciudad de Villena:: y que sus privile
gios. fueros. cartas de mercedes. fuerzas. firmezas. liberta
des. huenos usos y costumbres, le fueron confirmados por el 
infante Don Manuel y Don Fernando, hijo de Don Juan, 
en 13 de septiembre de 1372, y que la señora Doña Y sabel, 
reyna de Castilla, por sus meritos de haver tomado las armas 
y enarbolado pendones por esta Real Corona con juramento, 
le agrego a ella, prometiendo no enagenarla por si ni por 
los reyes sus sucesores a persona alguna. y que quanto se 
hiciese, adema s de que no deviese tener efecto. a la persona 
que viniese a tomar la posession con sus armas le pudiesen 
quitar la vida. concediéndoles ynclulto ele las muertes que 
para ello hiciesen, su fecha en Toro a 25 de octuhre de 1476. 
y fueron confirmados por el señor Felipe ~egundo en 4 de 
~eptiembre de 1 5 ().t· También se haze ,"er la antiguedad de 
esta villa con el privilegio que se le concedio por la señora 
Doña Elvira. hija del rey lJon Fernando y nieta del ynfan
te Don Juan Manuel, para hazer una dehesa sobre el vado 
del Galapagar del rio j ucar y la R011lerosa el año de 1394. 

s.-Asimismo se haze presente, para mayor justificación 

:: Existcll al )\1I1dantcs e in1cresantísimos f()lldos ~obrc el marque
sado de Vil1ena CII el /\ rchivo del Duque de Frias (;\ I ontemayor, Cór
doba), cuya catalogacir'JlI es!:tnlOS realizandu. C0I1'itit\1yell una magnÍ
fica fuente para la historia de esta r('giútL 
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de esta antiguedad, que en las Juntas que se hacian de todos 
los pueblos del marquesado de Villena para tratar sobre la 
gente con que se havia de contribuir para la guerra por me-
dio de sus comisarios, a esta villa, por su antiguedad, se le Fol. 2 VO 

clava el segundo asiento; y siendo muy dilatado el corregi-
miento de la ciudad de Chinchilla, haviendose zelebrado para 
la division en varios corregimientos todos los pueblos de su 
partido por sus comisarios en el año pasado de 1691, a Pedro 
de Za vaga Verruga, <lue concurrio como comissario de esta 
villa, se le dio el primer asiento por su antiguedad. 

6.~Finalmente, se confirma la antiguedad de esta villa 
y lo que va expuesto por el derecho de portazgo que pagan 
los caminantes que pasan por ella y que se introduxo en lu
gar del derecho de roda que antiguamente sepagava en el 
castillo a los guardas de a cavallo que guiaban a· los cami
nantes para su seguridad; y la mitad de este portazgo la tie
ne S. M. y es de su real patrimonio, y la otra mitad del hospi
tal de Santiago de la ciudad de Cuenca, por merced de los 
reyes pasados. Assi consta ele la citada Descripcion y otros 
antiguos monumentos que se hallan en los archivos de esta 
villa y de su cabildo eclesiastico. 

7.-Esta villa tiene por armas y escudo un castillo con 
corona' abierta, una R griega en medio' con una F que rodea 
el castillo, y por orla tiene un' rotulo que dice: La I11,UY noble 
y leal villa. de La Roda, y la R y la F denotan y significan, 
con las dichas armas y escudo en las dichas abreviaturas, por 
la F fuerte, por la R Roda. Y como queda dicho, por falta 
de sus privilegios se ygnora por que rey se le concedio este, 
sabiendose por tradición y por 10 que demuestran los citados 
/instrumentosj, que se le' concedio este y otros semejantes 
porque tomo las armas y levanto pendones a favor de la Co
rona ele España antes que la ciudad de AIcaraz, villa de Al-
mansa y otras del dicho marquesado, y se refiere en las his- Fol. 3 
torias de las Ordenes Militares, Historia General de Es-
paña y otras que tratan de los pueblos de dicho marquesado 
ele Villena, q He fueron participantes de sus privilegios por 
los yguales servicios que hicieron a la Corona. 

R-Esta muy noble y leal villa de La Roela es una de las 
ele la Corona Heal de España segun lo que queda acreditad(> 
por lo que ninguna persona particular, según sus reales pn-
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vilegios, ahora ni en ningún tiempo, pueda tener sobre ella 
dominio ni vasallage. Goza de la regalia de hablar en las 
Cortes que los reyes de estos reynos mandan hazer y habla 
por ella la capital de la ciudad de Cuenca, que lo es de su 
provmCla. 

9.-Goza esta villa por costumbre ymmemorial de tres 
dias de feria en los días 10, II Y 12 de septiembre de cada 
un año y en virtud de real privilegio de mercado usa de el en 
el dia sabado de cada semana y esta muy surtida de quantos 
viveres se necesitan, por hallarse en la carrera desde Valen
cia, Alicante, Cartagena, reyno de Murcia y ~otras partes 
para la Corte, Castilla la Vieja, reyno de Toledo y Andalu
cta. 

1O.-Esta poblacion se compone en la actualidad de 1.400 

vecinos y es el ultimo lugar del obispado de Cuenca y esta 
16 leguas de la cathedral de dicha ciudad. Una legua a le
vante esta la villa de la Fuensanta, anexo de esta parroquiaL 
Al mismo levante esta la villa de la Xineta, obispado deM ur
cia, algo, al parezer, desviada a la mano derecha; esta tres 
leguas de esta villa. Entre estas dos villas' esta el lugar de 
Montalvos, aldea de esta villa. El primer pueblo que hay des
de esta villa al mediodia es Barrax, villa eximida de la ciu
dad de AIcaraz, arzobispado de Toledo; hay tres leg-uas des-

Fol. 1 7.)0 de esta villa, un poco desviada a la mano derecha del sol de 
- mediodia y esta a camino recto. Al poniente, primer pueblo, 

es la villa del Cerro, propia de Don Thomas Balder y es 
anexo ele esta parroquial; esta una legua algo cargada al 
suelobest de esta villa. Al nordobest esta la villa de Minaya. 
lugar de señorio de los Pachecos y Mesías; hay tres leguas 
de esta villa, que son cortas. El pueblo más cercano ele esta 
villa acia el norte, que confina con este término, es la villa 
de Vara ele I\.ey. que esta cinco leguas de esta villa y S011 

pequeñas. 
1 l.-Por la parte de saliente, a dos leguas de distancia; 

pasa por el término de esta villa el rio X ucar. y es rjo g-randc 
y muy cauclaloso y por estar pro funda la corriente de sus 
ag-uas no puede valerse ele ellas para el heneficio de las tie
rras, pero en su rivera hay muchas huertas en que se crian 
hortalizas y frutas, valienclose de norias y hazuelas para h
negos. 
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12.-En la misma rivera esta el molino llamado del Con~ 
cejo, propio del cabildo eclesiástico de esta villa, con siete 
piedras de moler, con su barca para su servicio y paso a los 
lugares de la otra parte de Xucar; y en dicho molino hay 
tres huertas, una grande alameda de olmos y otra ele cho
pos que llaman la Isla. 

13.-Montes no tiene esta villa mas que el que contienen 
las dehesas de Embreros, de la concesion citada; es tierra 
llana de carrasca encina. Y otro llamado la Haza del Con
cejo, con arboles de caudal y en maraña. 

14.-Baños solo tiene en su termino los que se toman en 
el dicho rio Xucar, que son muy saludables por ser aguas 
muy du1zes. 

IS.-Solo hay una yglesia parroquial que es la ya citada, Fol . .j 

con una torre y todos sus edificios de canteria y obra muy 
magnifica; titular, la Transfiguración del Señor. Hay den-
tro de esta población un convento de religiosas calzadas de 
la Santisima Trinidad; su advocación, el Señor San Este-
ban Protomartir, fundado por Don Esteban Galiano, pres-
bitero que fue de esta villa y natural de la de Lezuza. Un 
hospicio de religiosas de la regular observancia de Nuestro 
.Padre San Francisco; titular, San Antonio, fundado en una 
casa que dio de limosna para este efecto Don Juan de Arze 
de la Torre, beneficiado que fué de esta parroquial; y en di-
cho hospicio hay dotadas dos cathedras, una de Grammatica 
y otra de Theologia Moral. Un hospital que se fundo para 
recogimiento de los pobres transeuntes por Don Juan Ca-
rrasco Alfaro. En el recinto de dicho pueblo hay siete ermi-
tas: la de Nuestra Señora de la Concepción, la del Señor San-
tiago, la de Santa Ana, la de San Juan Bautista, la del Santo 
Cristo de la Ynspiración, la del Via Crucis en el Calvario, la 
del Señor San Julian, obispo que fue de Cuenca, yncorpo-
rada en las cassas principales de las memorias que fundo en 
esta villa para el cabildo eclesiastico, cura y beneficiados de 
ella, con quantiosas rentas y bienes raizes, el doctor Don 
Hernando (~e la Encina, abad de Santiago, dignidad y cano-
nigo de la Santa Yglesia ele Cuenca, de quien haze mencion 
el Padre Alcazar en la vida de San J ulian, libro 2.°, capitulo 
20. Fuera del pueblo, en diferentes cassas de campo de esta 
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jurisdicción hay otras hermitas, de que no se haze mencion 
por no dilatar. 

16.-Este pueblo esta abierto y sin murallas ni señala
miento de puertas para su precisa entrada y salida, pero en 
lo antiguo estuvo cerrado con tapieria y para la entrada y 
salida señalaron tres puertas; la una se llamó puerta del Sol; 
otra, puerta de la Villa; y otra, puerta de Granada, cuyos 

PoI. 4 VO nombres permanecen (llamada al margen: las calles son muy 
anchas y hay be nos edificios y casas). No hay cassa que no 
tenga su pozo con mucha abundancia de agua, y los pozos 
que estan a la parte de oriente y norte de este lugar tienen 
las aguas dulzes y los que estan a la 'parte de mediodia y po
niente son muy saladas, no se ptleden beber. Esta muy onda 
el agua porque esta doze estados; pero a un cuarto de legua, 
poco menos, de este pueblo, en el camino de Fuensanta, hay 
un pozo de mucha abundancia yagua especial, de la que se 
surte este pueblo. En la orilla del lugar, hacia el mediodía. 
hay una valsa antigua que pareze laguna, muy grande y 
onda, donde se recoge toda la agua del pueblo; esta de ordi
nario muy llena y raras vezes se ha agotado; abrevanse en 
ctla tocios los ganados de esta villa y les pone mucho sebo; y 
muy mas provechosa que las aguas de los pozos y rio Xucar. 

17.-1.a tierra de este termino es llana, sin zerros, sin 
piedras. <~Tu('sa, recia y muy seca; y han de ser muchos los 
temporales para que se coxa abundancia de pan en ella. Toda 
es de labores y por estar apartada de la poblacion los vecinos 
de ella. para recoger sus labores y ganados, tienen mas de 
cien cortij()s () casas de campo, que en esta tierra se llaman 
~t1deas. y estan en termino ele esta villa. Su producto anual 
de frutos. incluyendo los de la villa de la Fuensanta y del 
Zeno, que son de esta diezmeria. se regulan por un quin
quenio a cincuenta y un mil almudes de trigo; juzgando en 
ellos ele buena calidad. que se llama trigo claro, quatro mil y 
seiscientos; a tres mil de trigo candeal; a trigo rubion tres 
mil y trescientos: yel resto de la partida a trigo que se llama 
teja: todas las del1l{ls especies de granos son de especial ca
lidad y son sus cosechas, reguladas de la misma forma. ze
'lada. CillClellta y d\ iS mil almudes; centeno, diez mil y se
cenia all1ludes: :tyena. diez y ocho mil y treinta y cuatro al
mueles; guijas. dos mil y ochenta y cinco almudes; vino. vein-
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te y tres mil arrobas; azafran en verde, veinte· y cinco mil 
libras, pues siendo el diezmo por un quinquenio doscientas 
y noventa libras del tostado, y pagandose de catorze libras, 
resultan de verde veinte y cinco mil; es de calidad superior. 
pues es muy crecido y de color subido y, por tanto, la mayor 
parte se consume en España. Los vinos son apreciables por 
su limpieza y todo el año se mantienen en buen estado. Cor
deros, haciendo la misma regulacion, ascienden a cinco mil; 
son excelentes y los más ventajosos de toda la Mancha. Me
lones en secano se coxen treinta mil arrobas; son de gusto 
delicado. También hay hortalizas en huertas de noria que 
hay dentro del pueblo y en el campo. 

I8.-Cerca del pueblo hay unas minas que llaman los Te
rreros, de tierra 111Uy blanca y fuerte, que .sesirven de . ella 
en toda esta Mancha para blanquear las casas, sacar man
chas y purificar los vinos, y es una especie de yeso-mate .. 

I9.-Este pueblo es muy sano y de ayres muy puros y . 
corridos y las gentes llegan a una edad muy abanzada por 
ser el terreno libre de toda humedad y niebla, y su manteni
miento de la mejor calidad. Enfermedades, las más ordina
rias, son calenturas ardientes, por serlo de si esta tierra muy 
calorosa en el tiempo de verano y estio; sin embargo excede 
regularmente todos los años en dos partes el numero de na
cido~ al. de muertos yncluyendo en .este los parbulos, por 
cuya razon desde el año de 1579 de la citada Descripcion has
ta el dia. de ay se halla aumentada esta villa en 600 vecinos. 
Se padeze también algunos años, especialmente en tiempo 
de agosto, algunos carvoncos de malignos sin tomas; pero los 
que son socorridos con un especifico que tiene en esta villa y 
aplica graciosamente un carbonero de ella, llamado Don Leo
nardo de Arze, se libertan de ellos, no siendo sangrados los 
pacientes ni saxados los carvoncos; los mismos efectos pro
duze en los animales. 

20.-Hay fabricas de texa y ladrillo. de mucha duracion Fol. 5 7/' 

Y de ellas se sirven los pueblos. ymmediatos. De lienzos y pa-
ños, los que vastan para el gasto del pueblo, de lana de su 
cosecha. 

2I.-De esta villa fue natural Don Jt1an de Roxas, cole
gialmayor del de Cuenca en la ciudad de Salamanca; ft1e de 
gente principal, de muy buenas letras y costumbres, ynqui-
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sidor de la ciudad de Valencia, visitador general de la Ynqui
sicion de Palermo, reyno de Sicilia, y promovido al obispa
do de Xergento en dicho reyno; murio electo arzobispo de 
Palermo en el año pasado de 1578 años, por el mes de mayo, 
y dexo escritos e ympresos dos libros que nombran Los Sin
gulares, de Practicas y otros de mucha erudicion y provecho 
para los juristas 4. El Padre Antonio Rubio, de la extingui
da Compañia, que despues de haver enseñado en Mexico por 
muchos años Filosofia y Theologia, escrivio commentarios 
acerca de la Filosofia de Aristoteles y de otros libros, de 
grande yngenio. De la citada¡ Descripcion. consta también 
que en armas han salido personas ynsignes, como fue Pedro 
Carrasco Bravo, el cual, en la guerra de Xativa, siendo ca
pitan, se señalo en servicio de S. M. Hernando Ramon de 
Perona fue a la Nueva España donde, en el puerto ele Cam
peche, de la provincia de Yucatan, y en otras partes, hizo 
cosas señaladas, de que S. M. le hizo mucha merced. Juan 
de la Torre de Alarcon, en la expedicion contra los moros 
de las Alpuxarras gasto su patrimonio e hizo cosas señala
das, especialmente en 10 de Verja. Juan Zapata de Castañe
da, además de los grandes servicios personales,· mantuvo a 
su costa veinte hombres en la dicha expedición de las Alpu
jarras. Juan de Olivares y otros muchos famosos hombres, 
como son los los Manovenes, Moragones, Thomas López, 
Thomas Prieto, los quales sirvieron a S. M. en las guerras 
de Ytalia y otros reynos, consumiendo sus haciendas en su 
obsequio y manifestando su activo valor. 

22.-Son ancxas ele esta parroquial, como esta ya dicho, 
las villas de la Fuensanta y el Zerro y la aldea de Casas de 
l'vlontalvos. La Fuensanta cs l)oh1aciún de 400 vecinos; su 
yglesia parroquial, San Grcgorio el Grande de advocación. 
El terreno cs hU111Cc]O y menos sano CIne el de T ~a Roda, porque 
csta situada en una vcga cerca del rio Xucar; hay muchas 
huertas y arboledas y por el mismo pueblo pasa un arroyo 
que ,"acia cn Xucar. Aclcmas de los frutos qne se coxen en 

4 Jmn de I~oj;¡s fué obispo de Agrigento (Sicilia), año I577 a 
mayo 1578, cn quc 1llllrió. C011 f. CA 1\1 S, Series cpiscoporum. Leipzig. 
año 1931, púg. 943. La relación de sus ohras pucde verse en Bibliothcca 
Hispana Noz'a <le I'\icolús Antonio, J, pp. 771. Edic. de 1783. 
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La Roda, hay en ella algun azeite, muchos hygos y algunos 
melocotones, con muchas cañas. Además de la yglesia parro
quial hay un convento de Trinitarios Calzados, de quien es 
patrona esta villa de La Roda y en el esta la celebre ymmagen 
de Nuestra Señora de la Fuensanta, muy venerada en toda 
esta tierra por sus muchos milagros, la que, según escritores 
de dicha Orden, fue aparecida en dicho sitio, pero segun la 
Descripción citada, siendo la tierra muy seca y onda la agua, 
se aparecio una fuente, la qual, aunque comenzaron a sacar 
agua de ella no menguava ni crecia, y entendiendo que era ne
gocio de milagro, acudió mucha gente a vañarse y causaba la 
elicha agua grandes efectos para vista y quebraduras de niños 
y con esta elevocion y efecto de la agua se fundo la hermita y 
se le puso el nombre de Fuensanta o Nuestra Señora del Re
medio, cuya hermita permaneze aun en el recinto del con
vento, pero ay la fuente que esta en ella corre con algun cau
dal y, detenido en una valsa cubierta, sirve de vaños. Era al
dea ele esta villa, pero en los ultimas del siglo pasado se exi
mio de ella. Confina su termino por mediodia y poniente con 
La Roela, saliente con el rio Xucar, Tarazana y el Quintanar 
y norte con el de Vara del Rey. 

23.-La villa del Zerro tiene onze vecinos sin pila en cin
co caserías separadas; su terreno es más seco que el' de La 
Roda, pero en años de muchas aguas es mas fertil. Tiene un F 01 6 VO 

gran monte de encina alta y franca, produze vellas vellotas; 
tierra de mucha caza, especialmente de liebres que hay en 
abundancia, señorío de Don Thomas Valdes, vecino ele Y n-
fantes. Confina con saliente y norte con el termino de La 
Roda, mediodía con el de Barrax y Alcaraz y poniente con 
el ele Mínaya. 

24·-Montalbos o Casas de Montalbos, es aldea de la 
jurisdicion de esta villa; tiene cien vecinos; la advocación de 
su yglesía, La Concepcion; su terreno llano, de ynferior ca
lidad al de La Roda, produce semejantes frutos; tierra seca. 
sin fuentes ni arroyos, confina por saliente con el rio Xucar, 
mediodía con la Xineta y por poniente y norte con La Roda. 
Tiene alcalde pedaneo y en propiedad son los dos alcaldes de 
La Roda por su estado noble y ordinario. 

25.-EI govierno de esta villa de La Roda consiste en 
dos alcaldes ordinarios que tienen en primera ynstancía en-
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tera jurisdicion; hay dos alcaldes de la Hermandad, un al
guacil mayor con voto en ayuntamiento, un alferez mayor, 
dos fieles executores, un depositario general y catorze rexi
dores perpetuos por merced de S. M.-Geronimo de la Ser
na (rubricado).-La Roda y abril, 18 de 1787." 
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Documentos sobre la Roda existentes en el Archivo 
Hi~tórico Nacional 

SECCION DE CLERO 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR. 

- S. XVI-xIx.-Censos. Legs. 63 y 64. 
- S. xVIII.-Fundación de mayorazgo ji obraspias por el Dr. 

don Fernando de la Encina, canónigo de la Catedral de Cuenca, 
beneficiado de la iglesia de La Roda. Libro núm. 197. 

- I795-1841.-Libro de remates de las casas y tierra de la fun
dación del Dr. don Fernando de la Encina. Libro núm. 19Ó. 

- I798-I827.-Cuentas de fábrica de la iglesia. Libro núm. 195. 

CONVENTO DE TRINITARIAS CALZADAS. 

S. XVI-XVIII.-Censos. Legs. 65 y 66. 
I8:29-36.--Libro de gastos de maravedís. Libro núm. 198. 
S. xVIlI.-Libros de censos. Libros núms. 199 y 200. 

SECCION DE CONSEJOS 

- IG:20-I7IS·-Nombramientos de regidores. Leg. I1.S8I, núme
ros 7 a 14. 

- I628.-Confirmación del pri'lIilegio de Isabel la Católica de 
7 
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25 de octubre de 1476, confirmado por Felipe Il, concediendo 
a la villa que no puede ser enajenada de la Corona. Leg. 4-424, 
número 186. 

- r674.-Nombramiento de fiel ejecutor a favor de Antonio Fa
jardo. Leg. r 1.5.68, núm. 18. 

-- 1737-38.-Ventas de tierras en la dehesa de la Nava y los Jun
cares otorgadas por la Real lf acienda a favor de Andrés del 
Real Cuillar. Leg. r 1.558. 

- 1740.-EI Fiscal de S. M. sobre dertos terrenos baldíos y 
"ealengos de La Roda. Leg. 51.II9, núm. 3. 

- 1743.-Consulta sobre instancia de don Ginés de Arce Gallego 
para la no incorporación de un oficio de depositario, de que 
está en posesión. Leg. 11.551. 

- I779.-0fido de escribano. Leg. 5.060. 
:- 1796.-Famltad al cabildo eclesiástico sobre un; censo del ma

yorazgo fundado por Fernando de la Encina. Leg. 5.163. 
- 180I.-La villa solicita que se le restituyan todas las fincas que 

se le enajenaron el año 1624. Leg. 29-405. 
- 1806-30.-Comüión de jue.'! protecto'r de la obra pía fundada 

por Fernando de la Encina. Leg. 1.867. 
~ ISIs.-Expediente a instancia de la justicia y ayuntamiento de 

La Roda, sol'icitando permiso para celebrar tres corridas de 
toros. Leg. 11.413, núm. 2. 

I8I6.-0ficio de escribano. Leg. 34.706. 
r819-33.-La 'villa de La Roda contra don Tomás Valdés so
bre tanteo y c011S1lnción de los pri7,ilegios de acotamiento y 71i
llasgo de la villa del Cerro. 4 piezas. Leg. 3.[.893. 
1825 . .....JOficio de fiel almotacén, medidor y mojonero. Leg. 
34.803. 

:-;ECCION DE I::---JQUTSlCION 

1 9~7.-Jl1fol'1l1acir!n ycnealóyira de JI'lnl de Rojas Giralda. na
tural de La Roda) para el cal'[!o de oficial del Santo Oficio. 
Leg. 1.470, núm. 5. 
1ÓÓG.-Jnfo1'lllaci1ín i/ e/1calól/ica de nOlilin.r/o de la Pella, natu
ral de La Roda, /lara oficial del Santo Oficio. Leg-. 1.423, núm. 7. 
10(X1.-[njo}'marilíll i/i'lleollíyica de don jJcd}'o de Javaga y. Dr:
nlO, natllral de .LIl ¡-(oda, /J}'ctendicnte al car.l/O de abogado dr? 
prcsos de la /llq7lisicián de Corte. Leg. 1.33 [, núm. 14. 

SECCl():\T DE OSUNA 

1S0().-])OS r07111fl1imciolll's del wl'lIntollliclllo de La Roda so
bre prescntaci(í¡¡ dI' mozos )' capt ura de carros a los franceses. 
Cartas, leg. 187, núm. 1. 
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Real Ürden~ en relación 
con la llamada coloniza
ción de Carlos 111, algunos 
de cuyos pueblos") de nueva 
fundación, pertenecen hoy 
a la provincia de Ciudad 

Real 
con un 

comentario y notas bibliográficas 

de 

Manuel CORCI-IADO y SORIANO 
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":, O,N CXR:'L O'S' D POR LA GRACIA ,DE DIO;' 
Rey de Castilla, ! de Leon, de Aragon, de las' dos Si .. 
(:ili~, de} erusalen, de Navarra., de Granada, de To
ledo>, de :,Valencia , de Galicia, de: M".lllorca, de Se .. 
;villa,deCelideña, de Córdoba, de Córcega,deMur .. 
cia"de Jaen, Señor,de Vizcaya, yde Molina ,&c. 
,lA· todos los 'Corregidores ., Asistente ,Gobernado
:tes;A1caldes.mayores y ordinarios, ydemas Jueces, 
Justicias,Mirtistros, y Personas: de todas las Cit1da~ 
.des, ,Villas, y. LugareS de estos nuestros Reynos , asi 
de Reálengo, como de Señorío, Abadengo, tOrete
nes, y especial y señaladamente á las de las, Villas: 
''delYi~;Vikhes;Ciudad de Baeza,Villa de Linares, 
Baños, ~y'lén,~l1taCIu.z, Almagro, V ~1~e.p~íj~s, y 
ptrasqualesquiera inmediatas á las nq~y!!sR.ºbl~<:.i<}
,1)~§,A~~).~;r~~_:MQ!~na, y Andalucía:; salud. y . gracia: 
SABED, que ,habiendose e~perimentado en las 11ue .. 
:,vas Poblaciones la ges.e.~~~on"de,~~gunos. ,~<?19~º§, 
6 por su veleidad, ó por las sugestiones que les han' 
hecho algunas personas enemigas de las Poblacio ... ' 
nes, haciendoles creer quimedcamente serían des~ 
pojados de los repartimientos en que se hallaban 
(}uieta y pacificamenre, y otras causas de esta Uatll- I 

raleza; se comunicaron órdenes por el Subdelegado 
General á las Justicias de los Pueblos comarcano s, 
cxortandolas y rogandolas á que vigihscn,todo 10 
posible, para impedir el paso de qualquiera estran
gero , que transitase sin Pasaporte) pero no habien-

,do. 
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cias del Reyno, y con mayor razon las confinantes,' 
á las Poblaciones, contribuyesen á que se lograsen: 
las intenciones del Subdelegado, debiendo, no solo· 
por obligacion de oficio, no abrigar la desercíon,. 
sino impedirla ; enterado de ello el nuestro Conse~ ¡ 

jo, y teniendo presente lo expuesto en este ·punto i 
por el nuestro Fiscál, por Auto de diez de este mes i 

~ se acordó expedír esta' nuestra Carta: Por la qual,: 
en atencion á que despues de los gq.S,tQ.s. y de$em .. i 
bº~.Q;;, que ha tenido la Real Hacienda para la con
duccion delosg-º~ºJ1.9.S,y pago de 10 estipulado por. 
el Asentista, sería intolerable permitir su desercion, 
y que por este medio se frustrasen las grandes y. 
útiles idéas ) que se propuso nlIe~.tr3 Real Persona I 
en la rpblª~jQl1.4~ .. Sj~r:ra:,Mprena, y queasi en el 
fuero de Poblacion se proclllr6 precaver este incon~ 
vcniente, de que no pueden justamete quexarse los 
mismos Colonos , que 'se sujetaron á los efeétos dél 
contrato del Asentista 5 os mandamos á vos dichas. 
Justicias, y señaladamente' á las comarcanas é inme- 1 

diatas á las Poblaciones, detengais qualquiera Co
lono estrangero, que por su aspcéto y ropage, y' 
por su idioma pueda ser sospechoso de descreion 11 

de las nuevas Poblaciones, remitiendole á los Sub
delegados de ellas, siempre que no manifieste Pa
sJporte de la Superintendencia, haciendo publicJf . 
Ediétos cn vuestros respeét:ivos Pueblos, para que· 
los M.csoneros, y otros qualesquiera vecinos los dc- • 
n.unClen : 10 qUJ.l cllmplireis baxo la pena de dos
Clcnto.\ ducados, quc l:11 caso de omision ó contra
vencíon se os sacarán, y pasará á exigirlos á vues~ 
tra costa el Rcalengo mas cercano. Qge asies nues-

tra 
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< "ll"tra' vor~lnh(t. 'x 'rnan~td111oS, pena de la nuestra mer-' 
ced , y de treinta mil maravcdis para la nucstrl Cá. 
mara, á qualquier nuestro Escribano os la notifique, 
y de, ello dé testimonio: Y tambien mandamos, que 
al traslado impreso de esta nucstmCarta , firmado 
de Don Ignacio Estcban de Higareda, nuestro Se-, 
cretario, Escribano de Cámara mas antiguo , y de, 
Gobierno d.el nuestro Consejo, sc le dé la misma fe, 
y crédito, que á su original. Dada en Madrid á trc-: 
ce dc Oétubre de mils.ct~cic:n.t9~scse.nta y n~wve. ¡, 

El Conde de Arlnda. Don Manuel Ramos. Don, 
Gomcz de Tordoya. Don Phclipe Codal1os. Don I 
Francisco Losclla. Yo Don Ignacio Esteban de I-Ii-! 
gareda, Secretario dd Rey nuestro Señor, y su Es- . 
cribano de Cámara, la hice escribir por su mandado, 
con acuerdo de los de su Consejo. :l\e.'.!,irtrttda. Don 
Nicolás Verdugo: Teniente de Cmcillcr il.1.1)Or : Don 
Nicolás Verdugo. 

E¡ Copia de su Original, de que certiilo. 

'Don ~gnacio de Higareda. 
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El dociumento reproducido arroja luz y ayuda a valorar 
las dif1'cultades de esta obra de colonización interior, llevada 
a cabo hace ahora doscientos años,' y de la que hoy se piensa 
fué 1l11Cl feliz (y fácil) idea; que, de desear hubiera sido, se 
lle'Vara el cabo en mucha mayor escala. 

Este l/OS ocu.pa por estar relacionado con La Mancha. 
3,a q/te algu110 de sus nuevos pueblos -El Visillo o Concep
cion de A/11l0radicl, Villanueva de San Carlos o El Pardillo, 
J' San Carlos del Valle- forman parte de la provincia de 
Ciudad Rea(. aunque en aquellas fechas pertenecieron a una 
::-:0//(1 geográfica, que constituyó una ntl.eva provincia, cono
cida COI1 el nombre de "Nuevas Poblaciones de Sierra Mo
rClla". (011 capital en La Carolil'la; zona hoy dividida, como 
la mis1I1a Sierra. entre 1M provincias de !aen y Ciudad Real. 
Por otra parIr, el estarse realizando actualmente nuevas y 
acertadas ohras de colonización, precisamente en esta pro
,'¡wia. hacen que 110 esté fuera de lugar recordar aquella 
Ílbra, aunque sólo sea por lo que tuvo de noble y útil, no por 
nfros de SlIS 11Ió,-,iles, que 110 fueron del todo legitimas. 

nI' ¡¡6¡ es la Real Cédula aprobando el contrato de asen-
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tamiento de seis mil colonos, flamencos y ale l1lall CS, en te
rrenos baldíos de la Coro1la, una de cuyas Cajas de Distn:
bución se situó en Almagro; al mío Sl:guz:e/lte (5 dc jl/lio) se 
concedió un muy privilegl'ado Fuero de Población, q/le l/c'l'a
ba incluído la exención de impuestos dlwallte die,:; alÍas, :v 
otras muchas ventajas, además de un lote de ticrras COI/ casa; 
estas tierras, entonces montuosas, han del/lostrado hoy día 
que estaban bien elegidas) por cuanto casi todos estos Il11C'('OS 

pueblos han crecido notablemente) lo que acredita la '('isión 
de quienes se fijaron en esta zona para SI{ cololli,:;acióll. 

La fundación, C011tO pro7.Jil1cia COI1 jurisdiccio/l y levcs es
peciales) es del añ,o 1768) y duró como tal hasta ya el/trado 
el siglo diez y nueve, en que fué supri11lida. e il/corporados 
sus pueblos a las nuevas provincias: sie1ldo tambiél/ supri
mido el fuero de pr,:'uüegl:o de sus habitantes en 1835. 

Ya desde su' principio parece que slIscitó cO/ltrO'l'ers1·as. 
pues del mismo año 1786 es la carta de Don luan Tomás 
Teu; '" el célebre" jlIemorial" del Conde de Floridablanca) 
Justificando su actuación d~trante los a1ios 1777 al 88, eleva
da al rey Carlos JI! en 1789) hace amPlia mención de esta 
olJra, señalando que, donde antes había úl1icameute soleda
des, se habían cOllsegHido con la Colonizadón muchos núcleos 
de población. y cultivos. alejando el peligro de salteadores del 
1/uevo Cami/lO Real de Andahtcía. 

De su importal/da es también muestra el que. el/. la co
lección de le:yes cOl/ocida con el nombre de Nov{s,:ma Re
copilación. en su libro séptimo, dedica uno de sus tUulos, el 
.?.?, a sólo esta materia de fundación de nuevas pobladones. 

SeglÍll 1vfiñallo. '('arios de los Intendentes. slIC'csores del 
flll/dador dOI1 PaMo de Ola7.'ide y JáUl'eg1,d 1'11 el 'malldo dI! 
la N1Ieva Provil/cia. c!ec'aron escritos a los yo bienIOs soli
citando las reformas y IIwioras que Sil más dú'ecta observa
riún de los prohlemas les dictaba; gracias a la qesft'ólI de 1//10 

dc ellos -do/l Pedro Polo de Alcocer-. ell 1815, parece que 
illtrodujcro/l acertados cambios (l/JIO de elfos la exte1/sa 
pla/ltaci¡!/I de oli'vos) , qlle debieron traer CO/1l0 cOI/secuencia 
la prosperidad ell dichos pl/eblos; prc11lio mcrecido, despllés 
de los 11ll/chos co/ltratie111pos y penalidades. COl/seCllel/te a 
los clfales debieron ori,r¡inarse medidas fall sc'('eras C011l0 la 
del documento q1fe ha dado origen a este comel/tario, 
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Real Orden, en relación con la llamada colonización II3 

Finalmente, para los que se interesen por este capítulo 
de historia relacionado con la Región:Manchega, a continua
ción damos una corta serie bibliográfica y de fuentes, posible 
de amPliar con algunos de los citados: 

La Real Cédula aprobando' el cbntrato con el asentador 
Thurriegel, de 2 de abril de 1767. 

El Fuero de Población, de ;5 de julio del mismo año. 

Teu, Juan Tomás: Carta ... sobre las Nuevas Poblacio
nes de Sierra }.I/orena. Año de 1768. 

M emor1:al del Conde de Floridablanca,elevado a Car·· 
los In en 1789. 

Fernán Núñez, Conde de: Vida ',del Rey Carlos III (es
crita en vida del, monarca, aunque no, impresa hasta 1898). 

Novísima Recopilación (se puede' consultar en: C ódigo,~ 
Espatiole s) " 

Miñano, Sebastián de: Diccionario Geográfico Estadís
tico de España y Portugal. M. 1826~29; litamos, 14 X 21 
centímetros, con planos. 

Madoz, Pascual: I Diccionario Geográfico-Estadístico
Histórico de EspaJia y sus posesiones de Ultramar. M. 1848-
50; 16 tomos, 19 X 26 cm., varias ediciones. 

Hervás y Buendía, Inocente: Diccionario Histórico, Geo
gráfico, Biográfico y B1'bliográfico de la Provincia de Ciu
dad Real. C-R 1899-9°0; 680 págs., 17 X 24 cm. (2.a edi
ción; hay tres ediciones). 

Diccionan·o Geográfico de España. M. 1956 Y sigo (en 
curso de publicación), actualmente" 16 tornos, 21 X 15 cm. 

Diccionario de Historia de España, desde sus orígenes 
hasta el fÚL de11'einado de Alfonso XIII. M. 1952; 2 tomos, 
15 X 22 cm .. 1.386 y 1.566 págs. (Arts.: "Carlos lII", "Ola
vide", "Moñino", "Thurriegel"). 

Danvila y Collado, Manuel: Las Colonias de Sierra M a
rena. M. 1880 (?). 
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Alcázar Molina, Cayetano: La e 010nizaci6n alemana en 
Sierra Morena. M. 1926; en 4.°, 15 págs. 

Id.: Las Colonias Alemanas de Sierra Morena. (Notas 
y documentos para su historia). M. 1930; en 4.°, 164 págs. 

Id.: Las Nu.evas Poblaciones de Sierra M arena. Univer-. . 

sidad de Murcia, 1930. 

Id.: Don Pablo de Olavidc, el Col011izador de Sierra M 0-
reHa. M. 1927. 

Id.: Continuación de El Manual de Historia de España, 
de Aguado Bleye, Pedro. Tomo III, capítulo IX, párra
fo 2.0 y final del capítulo. 

Bernaldo de Quirós, C.: La Colonización interior de Es
paña. M. 1929 (ptibl. por el Ministerio del Trabajo). 

Caro Baroja, Julio: "Las "nUe'lH.is poblaciones" de Sierra 
M arena ... " (Publ. en revista Clavileño, año 1952.) 

Capc1 Margarito, Manuel: "Papeles concernientes al In
tendente Olavide que se custodian en el Ayuntamiento de La 
Carolina". (PubJ. en Boletín del Instituto de Estudios Gie
nCllses, n.o XI.) 

Id.: "J"a Colonización y el Intendente Olavide". (Publ. 
en la revista Cabria, del Instituto Laboral de La Carolina). 
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SE limita el presente trabajo a Albacete capital, y, en él 
se guarda un riguroso orden cronológico de los impresos que 
han contribuído a darnos una idea de nuestro pasado. Los 
hay sosegados y apresurados, minuciosos y encantadora
mente ingenuos, apasionados y desdeñosos, afortunados y 
olvidadizos. De la buena fe de todos ellos no puede dudarse, 
La mayoría de estas aportaciones está escrita por personas 
que no eran de Albacete, circunstancia que no puede invali
dar. naturalmente, el amor a la ciudad ni el interés por la 
misma. J .es honra su identificación con este trozo de La 
l\iancha ele tan poco acusado relieve histórico y siempre ha
brá qne ag-radecer1es su noble gesto de sacarnos del anoni
mato. 

Examinando desapasionadamente todo lo escrito sobre 
la historia de Albacete. advertimos no pocas lagunas. Falta 
de fuentes o falta ele sed que han dado lugar a la evapora
ción de momentos esenciales de la vida pasada, particular y 
pública, eso que da a los llUeblos carácter especial y tono para 
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su fisonomía. No obstante, la materia aprovechable es dig
na de atención y hasta de cariño. 

* * * 
En el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de don 

Sebastián de Covarrubias (I6II), la primera noticia: "Al
bacete: Es un pueblo y villa grande en el reyno de Murcia, 
vale tanto como lugar ancho y estendido y llano y raso. En 
esto concuerdan Urea y el padre Guadix." 

* * * 
En la Hemeroteca de Madrid existe un ejemplar, umco 

en España, del libro titulado Paseo por Madrid. 1835. Su 
autor era el joven cubano Antonio Carlos Ferrer y Herrera. 
Hizo un viaje por España. De su paso por Albacete dice 10 . 
siguiente: " ... y Minaya, en la que comimos a las dos de la 
tarde. Por el mal estado en que las lluvias habían puesto el 
camino, y temiendo nos volcásemos, dormimos aquella no
che en La Roda, sin proporción ni descanso, pues para trece 
personas que íbamos sólo nos presentaron en aquella venta 
o parador seis camas ... " " ... El tercer día (22 de enero de 
1836) comimos en Albacete, donde debíamos dormir la no
che anterior. Albacete, ciudad de 9.000 habitantes, cabeza de 
partido, en la que se ha restablecido hace poco tiempo la 
. \udiencia o Tribunal superior de las provincias de Murcia y 
Cuenca: es bastante fea. sobre tocio en la parte antigua. Las 
calles, estrechas y sin aseo, y de piso tan desigual, que pare
cen harrancos; las casas, de dos cuerpos, cuyas fachadas no 
las favorecen. Son famosas sus fábricas ele puñales, cuchi
llos y navajas, de las cuales nos presentaron gran surtido, en 
la posada, los vendedores, y tamhién por sus obras de rega
dio que fertilizan el terreno, y los tejidos de esparto y costa
laje, de uso general. Por una de las calles que anduvimos 
estaba el edificio ele la Audiencia, con su escudo y letrero. 
y su par de alg"uaciles a la puerta." 

* * * 
Da la pauta don Pascual Madoz en su ingente y verda

deramente monumental para su tiempo Diccionario Geográ-
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fico-Estadístico-Histórico de España y Sl/S poscsioncs de Ul
tramar (Madrid, 1845). Inicia su reseña con datos muy ex
tensos referentes a la Audiencia Territorial, creada por de
creto de 26 de enero de 1834, abundando en estadisticas de la 
criminalidad con amplias glosas de las mismas. Albacete, a 
la sazón villa, estaba circunscrita en, un principio "al ámbitc 
de 10 que hoy se entiende por Alto de la Villa, en una espa
ciosa llanura de la Mancha alta, sobre el camino real de Ma
drid a Valencia". 

Ocupa gran espacio de la referencia al proceso de sanea
miento de la población, asolada, desde hacía tres siglos, por 
la pestilencia de las aguas estancadas de las lagunas de Sa
lobral, Fuente el Charco, Oyabacas, Albaidel y Acequión. 
Esas aguas inundaban con frecuencia el lugar. Se hundían 
las casas y la gente moría de paludismo en la mayor miseria. 
Por las calles se vendían la quina y otras drogas como ar
tículos de primera necesidad. Ya no se avisaba a los pá
rrocos para administrar el Viático. Salía el clero y recorría 
las calles. En las puertas se fijaba un papel blanco para dar 
a entender que allí se necesitaban los auxilios espirituales. 
"Tal decadencia, que tenía estacionado el movimiento que 
debía ser progresivo en la población, continuó hasta tres 
siglos después." Y se ideó la construcción de un canal que 
salvara de la ruina a la villa. El rey Carlos IV acogió con 
agrado las peticiones del Conde de Vil1aleal, portador de las 
del Ayuntamiento y vecindario, y se empezaron las obras el 
año 1804, según proyecto de don Antonio Bolaños. La "Me
moria histórica y analítica" del director don Antonio Cano
:\1anue1 da a Madoz todos estos datos, no utilizados en su 
totalidad. 

Madoz -O su corresponsal- dice que nuestro cielo "es 
hermoso, y el clima, aunque bastante frío en el. invierno, es 
generalmente sano, pues desvanecidas las causas que motiva- , 
ban su insalubridad, sólo se padecen ahora las enfermedades' 
que son propias de las estaciones". Del carácter, señala: "Los 
de Alhaccte son más reflexivos que aquéllos (los murcianos), 
fuertes y robustos, pero algo menos aplicados al trabajo. 
más propensos al lujo y al juego." 

Es muy bonito el capítulo dedicado al interior de la po
blación y sus afueras: "Se cuentan en el casco de la villa 
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I.350 casas, en su mayor parte de dos pisos, bien distribuÍ
dos y muy espaciosos. Las calles son cómodas, de figura re
gular, embaldosadas en parte, con alumbrado y serenos, y se 
conservan limpias, excepto en las temporadas de grandes 
lluvias, por el barro que producen. Las principales son las del 
Tinte, Cura, Zapateros, Albarderos, Mayor, San Agustín, 
San Julián, Concepción ... L .. a del Val-general divide la villa 
en dos partes casi iguales." Tiene también la villa seis pla
zas amplias, cinco paradores para carros y tres para arrie
ría, dos casas posadas de diligencias, tres fondas, tres cafés. 
una casa de baños públicos ... 

Describe. algo a la ligera, las iglesias y ermitas de la 
"illa. Todas las semanas pasan ocho diligencias, cuatro para 
Madrid y otras tantas para Valencia. El correo de Madrid 
entra los jueves, sábados y lunes, a las diez de la mañana. y 
sale para la Corte los jueves, domingos y martes, a la una 
de la tarde. Había también dos galeras para otras pobla
cIones. 

l\lonnmentos notables. 111Uy pocos: la casa-palacio de Pi
no Hermoso. las Casas Consistoriales. El comercio y la in
dustria eran modestos. Se exportaban granos, azafrán y ga
nado. y se importaban hacalao, sardinas, arroces, ácidos, 
G1C:lOS, azúcar, garhanzos, hierro, lienzos, paños, maderas. 
Cita bre\'Cl11ente los mercados y fiestas. De nuestro escudo 
dice que s()n tres castillos con un águila encima, mirando a la 
derecha. T ~a parte histórica -orígenes, vicisitudes- es muy 
lace'J11ica, de escasísi11lo interés. 

* * * 
La CriÍllica de la pr07.'i/lcia de Albaccte, escrita por don 

"\Tarcisn Blanch e 111a y publicada en Madrid el año 1866, 
es la primera historia (iue se ocupa de estas latitudes con al
guna a11lhicitm, pero con una prisa inexplicable que da paso 
a ligerezas mcn()s explicahles aún. El sellOr Blanch e Illa era 
abogad() (Licenciado en J misprudencia se ponía él) y escri
tor cate',ljco espal]()l, que nacitl en Cerona y murió en la misma 
ciudad en la mayor inclig"cncia. La Enciclopedia Espasa cita 
quince ()1¡LlS suyas: yerso, prosa, teatro, novelas. No men
ciona la que nos entreticne, debido, sin duda, él su poca im
portancia, él su circulación un tanto fantasmal. La obra cons-
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ta de sesenta y dos páginas tamaño folio, composición a dos 
columnas. Lleva un plano de la provincia un tanto confuso 
y varios grabados, curiosos unos (los del paseo de la Feria. 
el edificio de la misma, panorámicas de Alcalá del J úcar, del 
castillo de Almansa y batalla (¿ ?) de este nombre) e innece
sarios otros, puestos como adorno por los editores -Ron
chi y Compañía- para desconcertar al lector. (No hay que 
olvidar que esta Crónica es una separata de la Crónica Ge-
1'reral de España). 

De todas estas páginas solamente interesan unas veinte, 
que no pueden suponer, como 10 esperábamos, una fuente Cas
talia. Todo de pasada, con singular desdén por el detalle, con 
sospechosos anacronismos. (¿ Por qué diría el autor que du
rante su recorrido por estas tierras únicamente lo pasó bien 
en Almansa?) Hasta las estadísticas que intercala son atro
pelladas, como tomadas al oído. 

Como dato imprescindible al tratar de una población,el 
señor B1anch e Illa describe nuestras armas: "Tres castillos 
con un águila encima", sin perjuicio de que en la portada de 
su libro figure el verdadero: con un murciélago. Un lapsus 
de poca monta. En el plano de Albacete hecho en 1861 el es
cudo lleva águila y corona mural. Un año antes, el Ayunta
miento imprime las ordenanzas municipales. En la cubierta 
va el escudo correcto. "]uguescas" de todas las,épocas. 

Es extenso el capítulo dedicado al Canal de María Cris
tina, antes llamado Real de Albacete, basa.do en la descrip
ción de Madoz y en la Memoria antes citada, sin aportación 
ele nuevos datos. La Crónica se publicó, como ya dijimos, en 
1866. He aquí dos párrafos: "La capital tiende a ernhelle
cerse, y desde algún tiempo a esta parte ha ahierto una o dos 
calles -¿ cuáles ?-, según el gusto moderno." "En Albacete 
puede decirse que la vida de familia es tan severa que apenas 
sc comunican unas a otras,viviendo sumamente aisladas. El 
pasco y el tcat ro casi no están concurridos más que por los 
{oraste ros y los cmpleados. Esta capital sólo está verc1adera
mene animada durante la feria, que se celebró desde el 7 al 10 

de septicmbre, hasta I~34 en que se prorrogó a ocho días por 
real orden ele í) ele j un in elel mismo año." 

El señor Blanch e Illa es sincero y honesto. "Como primer 
trabajo, el nuestro, es indudahle que abundará en errores y 
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omisiones a efecto no sólo de la precipitación con que ha te
nido que escribirse, sino también por falta de fuentes donde 
acudir; pero alguna indulgencia merecemos, en gracia a 
haber abierto el camino a otros autores acaso más afortuna
dos que nosotros." Como así ha ocurrido. 

"En Albacete nos indicaron que no hace muchos años. un 
individuo del Ayuntamiento vendió todos los documentos 
que existían en el archivo." Cosa completamente incierta.· 
Una gentil evasiva por no mostrárselos, imperdonable desde 
luego. 

"En esta provincia no existen sociedades científicas ni 
ateneos, pero se han despertado tanto en Albacete el espíritu 
literario que se publican en esta capital, a más del Boletín Ofi
cial, la Cróm'ca de Albacete, La Musa y La Polilla." "Para 
solaz de sus habitantes, cuenta esta provincia con varias socie
dades filarmónicas. círculos de recreo y un teatro de la capital, 
de 370 localidades en el que se representaron en 1861 quince 
funciones dramáticas· y cinco zarzuelas." "En Albacete hay 
una biblioteca pública provincial que cuenta con 2.160 volú
menes impresos." "El número de alumnos que concurren al 
instituto de segunda enseñanza, establecido en la capital, es 
de 160 por término medio." 

Pesa más el pesimismo que el optimismo en la obra del 
señor Blanch e I1la. Insiste mucho en la falta de datos y de 
estadísticas formales. Se advierte su desasosiego, su inquie
tud. Refiriéndose a la relación de los delitos (que registra los 
cometidos en días festivos y no festivos como rara curiosi
dad), dice el autor que" Albacete es una de las provincias en 
que, según datos que ha publicado toda la prensa, más se ha 
extendido el suicidio." 

* * * 
Don José Sabater y Pujals obtuvo la Rosa de Oro del 

Ayuntamiento de esta ciudad en los Juegos Florales del Ate
neo Albacetense celebrados en 1883, por su trabajo Memoria 
de la Feria de Albacete. En el mismo a110 fué publicado. Es 
un folleto de setenta páginas. La dedicatoria es para el mar
qués de Molins. "Por natural y frecuente que parezca, y lo 
es mucho, ver asociadas en España las fiestas populares y re· 
ligiosas, todavía puede causar sorpresa a aquellos hijos de 
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Albacete que no estén iniciados en la historia de la localidad, 
el apretado lazo que, desde tiempo inmemorial, une a su ex
celsa Patrona la Virgen de los Llanos, con su renombrada 
feria." La tradición es bella. Un labrador desenterró con su 
arado la preciosa efigie en el paraje conocido por Los Llanos. 
El Concejo erigió allí una ermita, en el mismo lugar del ha
llazgo. La devoción llevaba gentes de toda la comarca, "y 
C01110 es corriente en todas las reuniones numerosas, comenzó 

·la afluencia de vendedores, pudiendo decirse que surgieron a 
la vez la feria de hecho y la sagrada imágen." En 1672 se 
acordó la fundación del convento de Los Llanos, después ele 
vencer la oposición de los de Franciscanos y Agustinos de la 
villa. En sus alrededores venía celebrándose la feria. En 17IÜ 
yen el siguiente se trasladó, sin éxito, a la Plaza y calle Ma
yor de la villa. La lucha entre el Concejo y el convento fué 
bastante enojosa. Ganaban los frailes. En 1783 se acordó la 
construcción del edificio en que habría de celebrarse la feria 
bajo la dirección del arquitecto Josef ]iménez. Las obras se 
hi<;ieron por administración en la. llanura de la parte de Po
niente de la población. El Ayuntamiento había conseguido sus 
legítimos deseos. . 

.. En la página 62 empieza el encanto de este librito. "En los 
primeros días de septiembre, el mes de las consoladoras bri
sas ... " Se alude a los febriles preparativos: " ... desde el 
blanqueo y la limpieza de ciertas casas de la ciudad y el ir y 
venir de los carros" a las instalaciones de co,setas y garitas en 
que los pobres de Albacete se convierten en fondistas para 
dar ele comer "al estilo del país". Antes de la apertura, "la 
población se ha triplicado". "Oleadas de gentes se derraman 
por todas partes, invadiendo fondas y casinos, posadas y casas 
de huéspedes, siendo raro que no los tengan casi todos los ve
cinos." La apertura es solemnísima. Concurren las autorida
des "y todas las fuerzas militares de la guarnición". Pujals 
se detiene a enumerar prolijamente los puestos del círculo 
interior. La "amplia circunferencia, contemplada desde el 
centro con la luz artificial, al través de las caladas y capricho
sas celosías, es de un efecto sorprendente". En este círculo y 
en "vistosas tiendas", hay platería, bisutería, abanicos, ópti
ca, sedería y relojería. En el círculo exterior, objetos de mayor 
consumo: pañerías, mantas, géneros de algodón, hojalaterías. 
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estamperías, espejos, cerámica, útiles de labrartza en madera. 
cáñamo y cuero. Hay treinta o más tiendas de arreos de lujo. 
con "hebillaje fino y quitapones de seda" y ciento once pues
tos de palas, horcas, artesas y garrotes. Es inmenso el surtido 
en todos. 

Pasemos junto a la alameda y a la calle de entrada (lo co
nocido por "el rabo de la sartén"). Además de los pabellones 
de mueblaje y camas de hierro, hay confiterías, cestos, tiendas 
de quincalla ordinaria, encajes, guitarrerías, objetos meta
lúrgicos y otros varios. En los costados del edificio, "las gar
banceras de Hellin, con sus trenzados moños, más anchos, de 
más ramales y más vistosos que los celebrados de las man
chegas del campo de San Juan". Hay un párrafo precioso: 
"y los lujosísimos paseos de las veladas, animados, por los 
acordes de la banda de música, donde compiten nuestras bellas 
mujeres de la capital y la provincia, luciendo sus vaporosos y 
elegantes trajes con la característica mantilla blanca españo
la." ¿ y qué vemos a ambos lados del paseo? Hay figuras de 
cera, neoramas, enanos y gigantes, gordos y flacos, fieras y 
ratas sabias, charlatanes con falsos específicos, dentistas, 
tahures y polichinelas, "variadísima mezcla de originale~ 
tipos, con un ruido infernal de bombos, platillos y murgas de 
rabiosos cornetines". 

El señor Sabater y Pujals contempla el "elegante y silen
cioso edificio" animado y ostentando en su seno los más va
riados y seductores atractivos de la vida, "rodeado por los 
miles de carruajes del campamento, cuyo original y extenso 
panorama seméjase a la impedimenta de los grandes ejér
citos". Han venido estos carros de casi todos los pueblos de 
la provincia, de los de Ciudad Real, de la parte de Jaén. El 
campamento es una "vasta agrupación de ricos labradores 
que tienen por vivienda sus carruajes, donde al romper el alba 
hacen su toilette nuestras jóvenes y encantadoras paisanas. 
recostadas sobre preciosos álabes y almohadones de estambn~ 
casero, para ocuparse después en las faenas de la cocina al 
aire libre". 

Habla el autor de la "cuerda" en términos altamente elo
giosos. La "cuerda" es la clave de la feria. Se exhibe toda 
clase de ganado, destacando "por su brío y hermosura las cé
lebres muletas de Infantes y otros puntos de la Mancha con 
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las de 1'os piariegos de nuestra provincia, no menos finas ni 
menos estimadas". La feria de 1883 fué la del primer cen
tenario de su traslación a la ciudad. El importe de la subasta 
de puestos alcanzó la suma de doce mil pesetas. En el quin
quenio de 1856 al 60 -sigue diciendo el señor Sabater y Pu
jals- se ocuparon los 55I puestos con que cuenta el ferial 
"pudiendo estimarse en un doble número de tiendas las que 
fuera de él se instalaron". "Todos los comerciantes quedaron 
completamente satisfechos de sus ventas." Terminan estas 
páginas con unas líneas que son de todos los tiempos: "Glo
ria es de Albacete el abrigarla en su seno y contemplarla cada 
día más lozana." 

* * * 
Don Andrés Baquero Almansa, abogado, doctor en Filo

sofía y Letras, y catedrático de Literatura en el Instituto de 
Murcia, su ciudad natal, publica en Madrid (I884) su obra 
"Hijos Ilustres de la Provincia de Albacete"; trabajo que fué 
premiado con una corona de oro y plata en un certamen con
vocado por el "Liceo Albacetense" (el mismo en que fué ga
lardonado el señor Sabater y Pujals) el año anterior. Lo pro
log-a el marqués de Molins, en cuyas líneas hay un párrafo de 
relativo interés: " ... así como Albacete, que hace medio siglo 
era encrucijada de las veredas de arriería y de los caminos 
de cosarios y carreteros ... " De esos hijos 'ilustres fueron de 
albacete: los escolapios Felipe Amador Cebrián, Fulgencio 
López, Jorge López y Pascual Suárez; el fabuloso Juan Man
cebo Hurtado de Matamoros, luchador en Lepanto; los poetas 
Fray Nicolás del Pilar y Antonio Agras; la marquesa de Lla
no, tía del conde de Villaleal e ídolo de la Corte de Viena, a 
la que solía asistir con traje de manchega; el alcalde de· Casa 
y Corte, don Pedro de Cantos Benítez; don Bernardo de An
dújar, obispo (in partibus) de Tagaste; el teólogo P. Diego 
Alarcón; los catedráticos don Agustín González Rubio y don 
Antonio Fernándcz Cantos, éste último también sacerdote; el 
jesuíta Pedro González Calindo; el médico -y presbítero
don J ulián Martínez Ibáñez y el conde de VillaleaI. Las fuen
tes utilizadas por el señor Baquero Almansa fueron: Nicolás 
Antonio: Bibl. Hispana N ova)' P. La Caballería: Historia de 
Villarroblcdo)' Fr. Pablo M. Ortega: Crónica de la provin-
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cia (franciscana) de Cartagena) y P. P. Backer: Bibliot. des 
ecrivains de la Campagnie de Jesús. 

* * * 
En la colección "España. Sus monumentos y artes. Su 

naturaleza e historia" hay un tomo dedicado a MU1'cia y Alba- . 
cete (Barcelona, 1889). Su autor es don Rodrigo Amador 
de los Ríos. De las 770 páginas de que consta el volumen, sólo 
dieciséis se ocupan de nuestra ciudad. Otra visita apresurada. 
Algunas referencias de Madoz y Blanch e Illa. Comienza con 
las mismas palabras del marqués de Molins del prólogo a Ba
quero Almansa, anteriormente citadas. Y añade: " ... falta de 
vida, de representación y de autonomía, estación era de trán
sito entre el reino de Castilla y los de Valencia y Murcia, a 
cuya jurisdicción correspondió indistintamente y conforme 
las vicisitudes de la Reconquista, siendo aquel el lugar que, 
como punto limítrofe y de frontera, tenían escogido para 
sus transacciones, de una parte, los ambulantes mercaderes 
cristianos, y de la otra, los musulmanes, quienes, atendiendo 
a su negocio principal, jamás se cuidaron del engrandecimien
to y del desarrollo de aquel paraje, cuyas condiciones naturales 
no brindaban con efecto ninguna de las ventajas y de los be
neficios que otros muchos elegidos para su establecimiento 
por todos y cada uno de los pueblos que señorearon la Penín
sula. " 

Más adelante, la siguiente estampa: "Calles arrecifadas, 
tiradas a cordel y anchas en la parte baja e inmediata a la vía 
férrea, con edificios de dos alturas por 10 común, vulgares y 
sin importancia, en los cuales la única novedad consiste en los 
aparatos de la iluminación eléctrica y vergonzante que ha 
reemplazado con no grande ventaja el sistema antiguo; calles 
estrechas y torcidas, plazas irregulares, edificios mezquinos y 
sin interés, entre los cuales, de vez en cuando, asoma, pintada 
de ocre la fachada, alguno que otro resto de los caserones alli 
labrados durante los siglos XVII y XVIII, es cuanto ofrece la 
parte alta de la población, sin que aparezca en rigor de verdad, 
y sin ofensa, por ninguna parte, nada de cuanto acuse y revele 
la capitalidad de un departamento de la importancia de Alba
cete." "Lugar fronterizo, ele nombre oscuro y sin historia 
propia y verdadera." "Alelea dependiente de Chinchilla, en-
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clavada en los dominios del marquesado de Villena, erigida en 
villa en 1413 por don Alfonso de Aragón, marqués de aquel 
título y señor del territorio." Un repaso al origen del nombre 
de Albacete, señalando el poco claro juicio de Miñano. Espi
nalt y otros, a la feria de los Llanos, motivo de la fundación 
de la ciudad. 

El autor prescinde de toda disquisición histórica "no ya 
difícil, sino imposible, por la a:bsoluta falta de documentos". 
Cita el edificio de la Diputación Provincial como el único no
table y seguidamente habla en términos demasiado altisonan
tes de un "Monumento respetable": la Bicha de Balazote ... 
Muy extensa la descripción de este hallazgo arqueológico. 
Habla sucintamente del edificio de la Audiencia Territorial, 
"falto de interés, como acontece en orden al Teatro, no ter
minado todavía, y cuya Sala, decorada cual se pretende, al 
gusto mahometano, ofrece el más singular y extraño aspec
to. No faltan, a pesar de todo, repartidos por la población, al
gunos edificios dignos de memoria, y entre ellos figuran las 
casas del siglo XVII, que conservan. contiguas sus portadas 
en la calle Mayor". Una breve referencia de la iglesia de San 
Juan Bautista, unas fotografías y el párrafo final: "No debe 
avergonzarse Albacete por carecer de monumentos artísticos: 
las condiciones con que nació y las causas que han dado ori
gen a su engrandecimiento e importancia actual, son harto 
conocidas, y no es, por tanto, para maravillar que no ofrezca 
testimonios que acrediten antigüedad que no tuvo. Así, pues, 
lector, desentendiéndonos de los edificios del siglo XVII y de los 
erigidos en los presentes tiempos, fuera de los citados y del 
Palacio de los condes de Pino-hermoso ... ". 

y vamos con una obra de grandes porporciones, entona
da, seria, sobre nuestra historia: "Crónica de la provincia 
de Albacetc", escrita por don Joaquín Roa y Erostarbe, en 
dos volúmenes, el primero dedicado a generalidades y al par
tido judicial de Albacete, y el segundo a los pueblos de la pro
vincia. La obra ha sido impresa en Albacete, en 1892. Consta 
el primer tomo de 438 páginas. Lo prologa un prócer de nues
tras letras: Don Rafael Serrano Alcázar. Es un trabajo muy 
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luminoso para nuestra historia, particularmente de la pro
VInC1a. 

El capítulo preliminar de esta obra se refiere al origen 
administrativo de esta provincia, sus límites y confines, capita
lidades de los partidos judiciales, localidades municipales, dis
tancias, extensión, posición geográfica y población, Albacete
Mancha, orografía, hidrología, agricultura, minería, geología, 
arqueología, vías romanas, carreteras, itinerarios militares. 
ferrocarriles, correos, telégrafo; organización civil, militar y 
eclesiástica;1 aspecto artístico, industrial, social y político. 

El señor Roa y Erostarbe describe con galanura el paisa
je de Albacete, situado "sobre tres pequeñas colinas: el Alto 
de la Villa, el Cerrillo y la Cuesta". Esta es "una de las co
marcas más saludables de España". Dedica un amplio capí
tulo al Canal-del que ya hemos hecho referencia-, siguien
do paso a paso, según propia declaración, a la luminosa M e
moria ya citada, folleto de 62 páginas en cuarto, publicada en 
Madrid el año 1830. 

Es muy detallada la parte dedicada a nuestra agricultura; 
Consigna el éxito de los productos presentados en la I Ex
posición General de Agricultura celebrada en Madrid el año 
1857. El capítulo referente a la feria es reproducción total 
de lo dicho por el señor Sabater y Pujals, con añadidura de 
algún que otro documento del archivo municipal. En mate
ria de Beneficencia dta los tres únicos establecimientos: Casa 
de Maternidad, Casa de Misericordia y Hospital de San J u
lián. 

Instrucción pública. Además del Instituto de segunda en
señanza y escuelas hay en la ciudad otros centros de cultura, 
como la Academia de Literatura de Albacete, fundada en 
1862; el Ateneo y la Academia Médico-Farmacéutica de AI
bacete, constituída en 1880. En 1871 se organizó un orfeón. 
Enumera los casinos y los periódicos locales, de efímera vida 
casi todos. 

En materia religiosa se ocupa de la Parroquia de San 
Juan Bautista con referencias de Madoz y Amador de los 
Ríos, acompañando un diseño de la planta del edificio; de la 
Parroquia de la Purísima Concepción, más conocida por la 
de la Compañía, puesto que era ele los jesuítas (1709) y que 
expulsados éstos sirvió para cuartel de la Guardia civil, sien-
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do reformada después y abierta nuevamente al culto en 25 de 
marzo de 1886 merced a los esfuerzos del entonces alcalde, 
don Ricardo Castro Benítez; de los oratorios, ermitas (la de 
San Antonio Abad, alIado del cementerio viejo, clausurado 
en 1879; la de Santa Cruz en las Peñicas y derruída, utili
zándose sus piedras para obras en el Hospital, en 1845; la 
de Santa Catalina, San Sebastián y San Fabián, San Ginés, 
Santa Bárbara, San Ildefonso, Nuestra Señora de Loreto, 
inmediata a la de San Antonio; San Pedro de Matilla, en Los 
Llanos; la del Santo Sepulcro, Nuestra Señora del Rosario, 
San Jorge, del Carmen y Santa Quiteria, todas desaparecidas 
en la actualidad. Hubo cinco conventos:. el de Observantes 
menores de San Francisco, en la plaza de este nombre, cuyo 
patronato corría a cargo de los señores Carrasco y Saavedra y 
el conde de Villaleal (no cita la fecha de su fundación), desti
nado en 1838 a cuartel de Caballería y posteriormente a Insti
tuto de segunda enseñanza; el de San Agustín, fundado en 
1570, con el mismo patronato que el anterior y desde 1838 
transformado en el edificio de la Audiencia Territorial; el de 
orden descalza de San Francisco (el de Los Llanos) ; el de San 
Lorenzo Justiniano, más .tarde Delegación de Hacienda, y el 
de San Francisco de Asís, luego· Casa provincial de Mater~ 
nidad. 

Menciona los edificios públicos más. notables: la Auclien
cia, la Diputación provincial (sin fecha de construcción), el 
Teatro Circo, capaz para .1.800. espectadores, la Cárcel del 
partido, sin datos de puesta en marcha, .extendiéndose a con
tinuación en la reseña de las reformas materiales experimen
tadas por la ciudad. Enumera las calles y plazas. 

En cuanto a la historia de Albacete, el señor Roa, tras de 
dirigir un serio reproche al señor Amador de los Ríos, trata 
de poner de relieve que algo hay que contar. Aprovecha cuanto 
dice don Juan Lozano en su obra Bastitania y e ontestania del 
Reyl10 de Murcia. Intriga a todos los historiadores el ori
gen y la formación de la palabra Albacete. Un buen arabis
ta hubiera sacado a todos de dudas. 

Algo sobre la guerra de la Independencia, las invasiones 
carlistas, la agitación constante del pasado siglo, las visitas 
de Isabel II y Amadeo de Saboya, obteniendo de la primera el 
título de Ciudad en 26 de noviembre de 1862. 
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Finalmente se ocupa de los hijos ilustres de Albacete, re
produciendo las biografías publicadas por Baquero Almansa 
y añadiendo las del marqués de Molins y del Conde de VilIa
leal, visto a través de La familia del Calatravo) un primor 
literario del señor Roca de Togores. 

El trabajo del señor Roa y Erostarbe es muy meritorio. 
Hay que contar con él para futuras investigaciones. 

* * * 
Indispensable como obra de consulta, por su seriedad y 

autoridad, es el libro Apuntes para la historia de Albacete) de 
don Francisco Javier Sánchez Torres. Este trabajo obtuvo el 
premio del Ayuntamiento en los Juegos Florales del Colegio 
de Abogados celebrados en septiembre de 1902. Dicha Corpo
ración se obligó a editarlo, pero no lo realizó hasta el año 1916. 
Forma un volumen tamaño folio, de 176 páginas, impreso en 
la ciudad. 

La primera parte se denomina "Ligera reseña histórica 
de Albacete hasta que se estableció la capitalidad de la provin
cia de su nombre", subdividida en tres secciones: "Orígenes, 
nacimiento y desarrollo de Albacete hasta 1375", "La villa de 
Albacete y sus privilegios" y "Albacete en el primer tercio del 
siglo XIX". Puntualiza el autor cuanto se ha escrito antes so
bre dichos temas y hace merced de trasladar un papel datado 
en 1 7(le) en que se hace una minuciosa descripción de la villa, 
desconocido hasta esta ocasión. También cita un párrafo de 
Espinalt de su obra Atlante Espa1íol (1778), de muy escaso 
interés por su laconismo. Una ojeada al tema del Canal y al 
de la guerra de la Independencia. 

La segunda parte es mús jugosa: "Progreso de la pobla
ciún desde entonces hasta nuestros días", subdividida en dos 
secci()nes, la capital de Albacete antes de ser ciudad y desde 
que lo es. Muy documentado 10 referente a la guerra civil de 
I~33 y la luctuosa jornada del cólera de 1834. En el período 
comprendido entre 1~43 a 1862, "de verdadera importancia, 
y acaso otro igual no haya en la historia de Albacete", tu
vimos el ferrocarril, el establecimiento de fuentes y caños con 
las aguas ele los Ojos de San J orgc, la apertura de dos prin
cipales calles (Salamanca y Progreso), mejora de los paseos 
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de San Sebastián y de la Feria, construcción de los del Alto
zano y de la Cuba y principio de los de la Estación y del Ist
mo, el alcantarillado del Val-general y la construcción y 

mejora de muchos edificios, arreglo de calles y aumento cle 
alumbrado público. Contaba Albacete, en 1843, con 12.105 

habitantes; en 1857 tenía ya 16.607, yen 1862 llegó a 17.088. 
Nuevos reveses de los carlistas, el cólera de 1885, situa

ción económica, iniciación de modestas industrias a finales 
del siglo, cierran esta bien documentada parte de la obra. La 
tercera está dedicada a monografías históricas de templos y 
cementerios (detalles muy completos de iglesias, conventos y 
ermitas y proceso de la construcción de la nueva necrópolis 
en el paraje conocido por Haza de los Frailes, bendecido el 
1 de julio de 1879); establecimientos de beneficencia y ca
ridad; la feria, con los antecedentes conocidos, puntualizando 
numerosos datos; la provincia y sus oficinas y las Casas ,Con
sistoriales; la ciudad: sus viviendas, calles y paseos, alumbra:. 
do público, mercados y matadero (muy curioso el origen del 
nombre de algunas calles; el alumbrado eléctrico se inauguró 
el 1 de abril de 1888 con 254 focos de 16 bujías); caminos 
vecinales, carreteras, ferrocarriles; nueva alusión al Canal 
(definitivamente Hamado de María Cristina) con ocasión de 
tratar del abastecimiento de aguas potables; los juzgados, 
Audiencia, cárcel; las escuelas, instituto general y técnico, 
academias, ateneo, teatro, música,' casinos, plaza de toros: 
milicia urbana, cuarteles, etc. 

Queda bien reflejado en estas páginas él panorama fini
secular de Albacete. El señor Sánchez Torres, sobrio y atento 
a la verdad histórica, nos ha dejado una verdadera joya bi
bliográfica. 

* * * 

En 11)25, don Joaquín Quijada Valdivieso, secretario que 
fué del Ayuntamiento de la ciudad, publica su libro Albacete 
en el siglo XX. Es un volumen de tamaño folio, con 187 pá
ginas, en el que se recogen todos los acontecimientos más no
tables ele la viela local en los primeros veinticinco años ele la 
presente centuria. 

Abre marcha el capítulo dedicado al abastecimiento de 
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aguas, inaugurado por S. M. el Rey Don Alfonso XIII el 15 
de abril de 1905, mejora de indiscutible importancia para el 
desarrollo de la ciudad. Sigue la descripción de otra mejora 
no menos vital: el alcantarillado, proyectado y realizado por 
el arquitecto don Francisco Manuel Martínez Villena, quien' 
cedió sus honorarios a beneficio del Ayuntamiento, inaugu
rado el 20 de mayo de 19°9; Banca, Industria y Comercio (la 
Caja de Ahorros se creó en 1905 y el Banco de Albacete, en 
1910, con un capital de 250.000 pesetas); cuatro fábricas de 
electricidad, con saltos naturales del río J úcar; seis de harinas; 
innumerables las de navajas; de artículos de cemento, de cho
colates, de cera, de calzados, curtidos, jabones, cajas de car
tón, hielo y gaseosas, dulces, baúles, etc., los importantes es
tablecimientos comerciales de la ciudad en número muy cre
cido. 

En materia benéfica figuran la Casa del Pobre, La Cari
dad, La Gota de Leche y la Cantina Escolar, las Colonias Es
colares, la Junta de Damas de la Beneficencia de Albacete y el 
Refugio. El capítulo de calles y plazas se reduce al cambio de 
nombres de diferentes calles por el de albacetenses ilustres, 
dando una biografía de cada uno de ellos. Casas Consisto
riales (las actuales), edificios militares (cuarteles de la Guar
dia civil y de Artillería, que no llegó a construirse, y Aeródro
mo militar), el nuevo Hospital Provincial entre las carreteras 
de Valencia y Murcia, inaugurado el 15 de agosto de 1922; 
instrucción y cultura (Escuela de Artes y Oficios, Grupo Esco
lar de Don Saturnino, Escuelas Normales, Escuelas Gradua
das, Estación ele Agricultura General, Instituto General y 
Técnico ele nueva planta, cuya primera piedra se colocó el 13 
de abril ele 1923, yel Grupo Escolar Cervantes). 

La Feria y sus reformas en su edificio, embelleciéndolo. 
Iniciación de las obras del nuevo matadero de reses; construc
ción del mercado ele la Plaza Mayor en 1902 y del nuevo de 
la plaza de Mateo Villora, inaugurado en 15 de junio de 1924. 
Paseos y jardines: el hoy grandioso Parque, cuya primera 
plantación se hizo el 23 de febrero de 19II, y las reformas de 
los Jardinillos de la Feria y los de la Estación. Pavimenta
ción de numerosas calles. Periódicos. Plaza de toros (termina
da la feria de 191(Í. fué demolida la antigua y una sociedad 
denominada "Taurina de A1bacete" elevó la actual bajo la 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



Las aportaciones bibliográficas a la historia de Albacete I33 

dirección del arquitecto don Julio Carrilero, inaugurándose 
en la feria del año siguiente. Duraron las obras ocho meses). 
Obras de reformas en el templo de San Juan. Construcción del 
nuevo teatro Cervantes. Creación del Círculo de Bellas Artes 
en 1924. Y la brillantísima operación del. Empréstito Muni
cipal de 1916, merced al cual se dióa la. capital un impulso 
sorprendente para su progreso y crecimiento,. iniciado ya en 
1915. . 

* * * 
En 1958 se publica, por el Excmo. Ayuntamiento de la ca

pital, el libro Albacete contemporáneo (1925-1958), original 
del autor de estas líneas. Es un volumen en folio, de 300 pá
ginas, y en él se recogen los acontecimientos de la ciudad en 
el transcurso de treinta y tres años, su transformaci6n en la 
bella capital de hoy, su tendencia a superarse. 

* * * 
Dediquemos unas líneas a las diversas monografías y 

otras noticias aportadas a la historia de Albacete. 
Don Rafael Mateos y Sotos tiene publicados los siguien

tes trabajos: Un filántropo albacetense. Treinta y seis mil 
pesos legados por el capitán Don Bernabé Cantos (1908),66 
páginas en octavo; la manda estaba destinada a .una escuela 
de primeras letras, otra de Gramática y una alhóndiga de tri
go para los pobres; de todo, ni el recuerdo. La provincia de 
Albacete en la Guerra de la In:dependencia (1919), 104 pági
nas en cuarto; amplio detalle de la parte que tomó el pueblo en 
.la contienda y noticia histórica del paso de las tropas fran
cesas por este pueblo. Paseos por Albacete en el siglo XVI 
(1950, obra póstuma), 66 páginas en octavo; deliciosas evo
caciones de la vida de la ciudad. Y su mejor trabajo: Templo 
Parroquial de San Juan Bautista, de Albacete. Noticias re
lativas a su construcción, también obra póstuma, aparecido en 
el tomo 1 de los A nales del Seminario de Historia y A rqueo
logía de Albacete, 1951. Es lo más serio que se ha escrito so
bre el particular. 

Don Joaquín Sánchez Jiménez, ilustre cronista de la ciu
dad, ha publicado, amén de numerosos trabajos sobre arqueo-
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logía, un folleto de 12 páginas titulado N atas sobre el heroico 
albacetense Juan Mancebo Hurtado de Matamoros (1929)' y 
otro, también breve, sobre la primitiva imagen de la Virgen 
de los Llanos, patrona de Albacete. 

Del libro Mayorazgos españoles, de don Angel González 
Palencia (1930), entresacamos de su Catálogo los siguientes. 
que afectan a Albacete: "Núm. 633: Juan Carrasco, vecino 
de Albacete, marido de Eustaquia Rocamora Piquinoti; Cris
tobal Rocamora Madrona y Molino, vecino de Aste; sobre la 
tenuta y posesión del mayorazgo fundado por Nicolás Molins 
(25 julio 1724)." "Núm. 737: Antonio Carrasco y Castro, 
vecino de Albacete; Eustaquia Rocamora Piquinoti; y Cris
tóbal Rocamora, vecino de Axpe; sobre el mayorazgo de Ni
colás Molinos (25 agosto 1724)." Y "Núm. 854: Antonia 
Castellanos y Flores, madre de Francisco Fernández Cantos, 
\'ccinos de l\lbacete; y Diego Fernández Cantos, catedrático 
de Salamanca; soore la tenuta y posesión del primer mayoraz
~o que fundó el canónigo Antonio Fernández Cantos, lecto
ral de Cuenca (J2 diciembre 1772)." 

Tema de la Audiencia Territorial. Con motivo de su cen
tenario, el abogado don Rodolfo Martínez Acebal publicó 
(1935) un interesante folleto de veinte páginas. Muy curiosos 
los capítulos del ceremonial de inauguración y los años de in
estabilidad. Digno de atención es el artículo de don Manuel 
Ruiz Gómez, "Parva domus", publicado en la Revista de los 
Tribunales) de Madrid, el 7 de julio de 1934. Y el trabajo en 
colaboración de los abogados don Eduardo Quijada Pérez y 
don Rafael Quijada Serrano titulado La Audiencia Territo
rial y el Ilustre Colegio de A bogados. Notas sobre su historia 
y aportaciones al ambiente espiritual de la ciudad) premiado en 
los Juegos Florales de 1948 y recogido después en un folleto 
de 34 páginas. 

De la obra TispaJia 'vista por los espaiioles, de Ceferino Pa
lencia (Méjico, 1947). este párrafo: "Oído el informe del se
ñor Amador de los Ríos, de nuevo dejamos paso libre a un di
latado lapso. Durante ese prolongado paréntesis, Albacete. 
como es lógico. ha crecido y se ha desarrollado grandemente. 
Aquella capital f1l1e M adoz nos delineó un tiemi)o se ha tro
cado en bellísima ciudad, merced a su propio esfuerzo y a su 
razonada orientación. Hoy Alhacete es una población i~iciada 
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en todos los modernos adelantos y en toda manifestación cul
tural. " 

Final y modestamente, el autor de estas líneas ha publica
do dos folletos titulados Albacete: su feria (1944) y Albacete: 
sus calles (1945) Y algunos fragmentos -artículos en perió
dicos- de su próximo libro: Albacete: los mil años del Alto 
de la Villa. 
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Poemas inéditos 
por 

Ramon BELLO BAÑON 
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ALBACETE 

y o vivo aquí, donde el vivir es lucha 
diaria. Donde me van quemando 
los bárbaros agostos 
de mi desconocido calendario. 

Salgo a la calle y rompo 
esa costumbre de lo cotidiano, 
observo al niño pobre 
y sufro. Todo el año 
esta ciudad parece 
querer nacer a un mundo de silencios, y vamos 
con clla cubricndo los caminos 
sin saber si ha lIcgado 
el momento. Ahora canta 
junto a mi corazón un pájaro. 
Ahora la trunca torre catcdralicia esconde 
cl amarillo sol dc este muerto verano. 

9 
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Ahora pienso y me valgo de ideas aprendidas, 
ahora respiro y callo. 
Callo por esta calle mayor de las farmacias 
y del neón estúpido, por donde algo 
de otro tiempo se muere 
y se va al paraíso del pasado. 

No esperéis cantos dulces ni retóricos 
de esta ciudad. Vivo y declaro 
ser uno más de sus modestos hombres. 
Amo su cielo, su sencillez, y acaso 
esta oscura tristeza que entusiásticamente 
me llega al corazón. Rondo sus altos 
edificios con la mirada limpia, 
medito en sus minutos, y pensando 
que Dios me escucha en un instante bueno 
le doy gracias por todo. Un extraño 
matiz hay en la tarde 
cuando ceso en la voz y el aire aprende 
a subir a los árboles. Alado, 
alad:l1nente, el sentimiento inunda esta aridez continua 
donde me van quemando 
los bárbaros agostos 
de mi desconocido calendario. 
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HOMBRE VESTIDO DE NEGRO 

¿Qut oscura, qué invisible, que extrañísima 
pena te ha alzado el negro hasta tu cuerpo? 

Yo estoy ahora contigo, ahora que río, 
ahora que sé del aire y del recuerdo .. 

Mira la calle, escucha el silbo, rompe 
esa cadena, salta por encima del miedo; 
tímido hermano de una tarde oscura, 
ibérico doncel para 10 negro. 

Acaso ignoras que en el rostro 
y bajo este guadiana de mi cuerpo 
hay otro vendaval que arroja estrellas 
sobre d suelo; 
acaso ignoras que tu vida, bajo el signo 
de un capricornio antiguo, es sólo el tedio 
de una palabra, el rito de una mirada o el trámitt 
de un verso. 
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Hombre vestido sin saber qué pena 
has de ponerte en todos los momentos; 
negro de instinto, negro de esperanza, 
negro de angustia, negro, negro 
casi de Harlem, o de jazz-band o de 
conciencia sin saber el Padrenuestro. 

Ahí estás como para la historia. Ahí. 

Ramón Bello Bat"ión 

Sin adjetivos. Calle adelante, suspirar por dentro, 
luto en los ojos, brazalete al brazo, 
crespón sobre los aires, funeral de aliento, 
triste de risas, vencedor de gracias, 
verdadero ciprés de cementerio 
en tarde de algún viernes 
cortísimo de enero. 

Yo te comprendo. Yo te envío un amplio 
repertorio de libros que no vendo 
y te miro a los ojos 
y me venzo 
también esta alegría sin propósitos, este pasar 
la mano por el fuego, 
esto de estar conforme con mí mismo 
cuando más enemigo me contengo. 

Te miraré de nuevo y pensaré que existo 
porque tú estás ahí, luto por dentro 
y por fuera de todo lo que miras, 
de todo 10 que tocas, Midas, fuego 
que en lugar de hacer oro haces paciencia 
que viene a ser lo mismo bajo el cielo. 

Yo s6 que esperarás, que llorarás, que venderás 
tu alma a ese diablo verde del recuerdo. 

Mira la calle, escucha cómo el reloj parece 
haber envejecido, detente 

(pasa un viejo, 
rompe un cristal la tarde, sube un árbol 
la escala de los vientos, 
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canta en la tarde el tren de los retrasos, 
discurre el agua, se alborota el preso 
tras de esas rejas que abrirá el estío, 
y debo, debo pagar la deuda que te debo, 
hombre de España, compañero triste, 
camisa oscura con botones negros), 

ponte en marcha, 
vuelve otra vez al ritmo, mira el cuerpo 
de aquel hermano tuyo, y no te digo 
más que te aliente el aire; que me abstengo 
de no incitarte a nada, pero que pienses 
qué tristemente tuyo es tu silencio. 

143 
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A BENJAMIN PALENCIA 

(Teniendo la Mancha enfrente.) 

;()UÉ extraños, nuevos, fugaces amarillos 
encuentra tu mirada! No es Castilla 
esto que ves, no puede ser Castilla. 
Aquí la tierra es dura y el sol quema 
de otra manera, de otra extraña manera, siempre 
con ese nuevo y viejo amarillo campesino 
cansado de grabarte la retina. 

Todo cuadro es un mundo 
limitado por la órbita del marco. 
Todo cuadro es la vida 
y el paisaje; donde están los humanos para siempre 
junto a tantos kilómetros de púramo 
y a la quieta ansiedad de las encinas. 
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Pero la Mancha es otra cosa: su tierra está cansada; 
sus hombres miran de otra manera y esperan sus hembras 
de otra forma el mismo seco y la plegaria antigua. 
Hay otra concepción de la esperanza 
bajo esta geografía. 

¡Ah, Benjamín Palencia!, yo te pido severamente esto: 
"Lleva esta Mancha, haz1a a tu. pintura, doméñala 
a tu arte, porque hay prisa 
en que la pintes sobria y brevemente 
en toda su tristeza, 
en toda su grandeza incontenida ... " 
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VERANO 

[1~ s ya el verano. Rompe a decirlo el trigo 
y lo padece la piedra del camino. 
Tú sabes que no hace mucho tiempo 
otro verano puso rojo el vino 
en los lagares de esta pobre Mancha 
donde todo es monótono y antiguo. 

Es ya el verano. Grita y me lo dice 
todo el terroso surco del instinto. 
Se abren las tierras donde no hubo agua 
ni pan para el amigo, y la pedriza aguanta 
el infernal diluvio del camino. 

Yo siento ya el verano. Me lo explica 
el árbol y el paisaje. Cada cosa en su sitio 
menos el segador que busca un mundo 
sin alrnudes ni trigos. 
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Todo el alto poder del sol se queda entre nosotros 
como un amigo íntimo. 
Ha llorado ya el niño de esta tarde. Ha ladrado 
ya el perro de este sueño invencido. 

Definitivamente es ya el verano. 
Es el triste y brutal verano nuestro 

aunque te dé 10 mismo. 
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PREGUNTAS A JUAN 

.1 UAN, ¿no tiene la tarde un rito, un religioso 
sentido inexplicado? Cada tarde, 
,',no hay algo que sc muere 
v que renace? 

Cuando a las cosas voy nunca me encuentro 
má, ~;(1fprendid(). Algo distante 
me ~~cerl:a a su sentido y me retorna 
a lo p3sado y regresable. 

Dime, Juan, ¿cuando un niño llora, acaso 
la tarde no lo sabe? 
¡.Pues qué cs entonces 
c~t:! tr:sh:za quieta que nos abre 
levemente este Uris de la nostalgia 
p()r todo el cor:,zón de lo entrañable? 

ClI::ndo el l1lunúo sca viejo, cuando un pájaro 
sobre el árbol del tiempo ya no cante, 
"m!é barcmos. Juan, con todas estas cosas 
alJimdonadas en la tarde? 
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CESAR VALLEJO 

e É.sAR para un imperio de lluvia casi noble, 
casi indeleble lluvia por entre el ocre cielo 
donde París se muere en todos sus lirismos. 

Si no hubiera creado el tiempo sus murallas, 
tú, César de los vientos hispanoamericanos, 
te habrías traído el dórico conjunto de tus piedras. 

Un día vino a verte la muerte hasta tu alma, 
Ja detectó tu oído acostumbrado siempre 
a ese sülúJO leve que vibra en lo más último; 
mil veces muerte tuya sin ser tu muerte entonces, 
le abriste el falso pecho y la sonrisa inédita. 
Era jueves y bajo los asfaltos del París otoñal 
que un día cantara Rubén el siempreviva 
llovía el agua interna de las oscuras piedras. 
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Ramón Bello BaMn 

No he de decirte nada, César Vallejo, ingrávido 
y terrible, demoledor y mágico; 
no he de decirte nada, porque ya todo queda 
tal como lo escribiste. 
Tus hálitos, tus manos, tus sienes 
hace tiempo que duermen bajo el friso 
que orla una leyenda: "Que nadie rompa el aire 
de este cristal." Que nadie, ni tu mismo recuerdo, 
ponga un ápice al verso que dejaste incompleto 
porque, César Vall~jo, o tú escribiste poco 
o todo 10 que hacemos nosotros es un raro 
e inmoral pasatiempo. 

Que nadie diga nada para tu oscuro vuelo, 
para tus alas negras que se elevaron tanto; 
que nadie diga nada de tus poemas plenos 
donde un demonio fáustico dormía en cada estrofa; 
que nadie te conozca mejor que tú querías 
porque es torpe saberte cuando eres no sabido. 

Vientos nuevos han de arribar un día 
hasta la torre firme que frente al mar erguiste 
y arrancarán de ella, junto a las piedras grises, 
los duendes melancólicos de tus silencios. 

Pero que el mar se lleve a quien pensó que hablaste 
con la voz de la ira y el sonido del miedo; 
a los que sólo han visto un torvo gesto, un rápido 
manotazo a la vida de los que siempre cstán conformes; 
porque, César, no es justo que tu imperio se orle 
con una frase sola o un comentario mínimo. 

Quede quieto tu cuerpo bajo el ciclo dc otoño 
En Pans todo sigue C0l110 cuando soñabas. 
En el Sena las aguas saben ya de suicidios 
como el sol dc mañanas luminosas y estériles. 
Los am;mle,) se nlir,lIl otra vez a los ojos 
dejando en sus mir,ldas sexos vagos y antiguos. 
y se mucre la gl:ntc prc¿'.untando por cosas 
que se hacen miskrio sólo ser preguntadas. 
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Rompe un viento su silbo contra el gris de la estatua 
y en el Barrio Latino, duerme un sueño pequeño 
el fantasma beodo de un Utrillo de historia. 

Quede quieto tu cuerpo. Hasta que un día escriban: 
"Este fué, junto al tiempo, el llamado Vallejo", 
y estoy seguro, César, que quien así 10 escriba 
sentirá gravitándole todo un mundo de sueños 
Que tú va habías creado sin darte cuenta apenas. 
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El Gorrión 
(cuento) 

por 

Edmundo RODRIGUEZ HUEseAR 
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E L Gran Gorrión era casi tan grueso como un tordo; sus plumas 
pardas adquirían tonalidades casi negras en las puntas y amarillas en 
el nacimiento; su pico era corto, agudo, pulido y ligeramente encor
vado en su mitad superior; sus ojos, dorados, redondos, penetrantes; 
sus patas, menudas, nerviosas y charoladas, y sus alas anchas, de fuer
te contextura ósea y bien muscu1adas. En el mundo de los pájaros 
pasaba por el más hermoso, inteligente e intrépido de los gorriones. 
Tenía sagacidad de buho, gorgeo de calandria, ojo de águila, ala de 
golondrina y corazón de paloma. 

Habitaba con su esposa, Tri-gli, bajo la teja décima de la torre 
del reloj del Ayuntamiento de Valdellano, y bajo el arco de barro 
cocido podía contemplar, desde la aurora, sin moverse del nido, todo 
el ajedrez multicolor y de las techumbres; las terrazas y jardines de 
la casa grande. en las que tantas migajas y desperdicios solían en
contrarse; los estercoleros de la vaquería, tan saturados de sabrosos 
gusanos; los corrales de las casas de labor, en donde no faltaban 
abundantes granos de cebada fermentada, y el agro próximo, con su 
infinita variedad de insectos, semillas y frutos olorosos. No tenía el 
gorrión necesidad de entretenerse meditando sobre un alero a qué 
lugar habría de dirigir su vuelo cada mañana para hallar el alimento 
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cotidiano; no necesitaba perder tiempo volando de caballete en chi
menea para indagar el secreto de cada corral o huerto; ni siquiera 
temía los ataques directos a su hogar, porque el tejado de la torre 
del reloj carecía de acceso y en su cima anidaba la cigüeña, a quien 
hombres y niños amaban y procuraban no inquietar. Por todo ello, 
al instalarse en su dormitorio dos años antes, cuando lo desocupó el 
anciano vencejo, creyó haber encontrado la morada ideal para toda 
su vida, había criado pacíficamente dos hornadas de alegres y resuel
tos gorriones y esparaba dar al mundo dos o tres generaciones más. 
Aquel barrio pajaril no tenía más inconveniente que el sonido monó
tono y acompasado de la máquina del reloj, al que ya se había acos
tumbrado, pues las campanadas, lejos de molestarles, tenían tal dul
zura, que más que golpes metálicos parecían supervibraciones del 
viento, gorgeos sobrenaturales, voces divinas para brezar el sueño. 

Su probada superioridad le granjeó el respeto y la simpatía de 
todos sus congéneres, y en los tiempos adversos en la mente de éstos 
subsistía la fe de que mientras él aletease, estaría asegurada la espe
cie. Por ello, por la sana seguridad que tenía en sí mismo y por la 
generosidad y amor con que siempre trataba a los demás, le lla
maban El Gran Gorrión y era popular entre todos los pájaros de 
Valdellano y de los demás lugares del contorno. 

A pesar de su gran experiencia y vitalidad-o tal vez por ellas 
mismas-, aquella mañana del 27 de marzo, cuando amaneció, era 
triste el gorgeo del gorrión; quizá más triste que el de los demás 
pájaros que cotorreaban con amargura en los tejados del pueblo, 
porque tenía conciencia plena de la gravedad de las circunstancias 
como ningún otro. Después de aquella iniciación prematura de la 
primavera, que había hecho florecer los frutales, aovar a los pájaros, 
insectos y reptiles y hasta traer de sus lejanas tierras a golondrinas 
y cigüeñas, al contemplar, por séptima vez, el paisaje nevado y el 
cielo lechoso, a través de las estalactitas con que el agua helada di
vidía la arcada de su teja como un rastrillo de cristal, comprendió 
que otro día aciago nacía en su vida, y, si no sintió miedo por sí, le 
acongojó el pensamiento de que en aquella fecha habrían de morir 
muchos pájaros y acaso entre ellos su dulce esposa. 

Un fuerte golpe de viento, que agitó las hierbas secas de su nido, 
le caló el plumaje, y un estremecimiento de inquietud recorrió su 
cuerpo. En el eentro del nido se destacaba la albura de cinco huevos 
que podían enfriarse, y Tri-gli no regresaba todavía de su excursión 
matinal. El Gran Gorrión se situó sobre eUos, esponjando las plumas 
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para retener mejor la capa de aire caliente, y esperó con impaciencia. 
Así permaneció diez minutos, que le parecieron diez siglos, hasta que 
percibió el inconfundible batir de alas de Tri-gli, que le anunciaba 
su regreso; oy6 un gorgeo desconsolado y la delicada silueta de la 
hembra se recortó un .instante ocultando el paisaje y se deslizó en 
el interior del hueco suavemente. Era mucho más menuda que el 
gorrión; sus plumas. más pálidas; más rosadas sus patitas; el pico, 
tan minúsculo, que apenas sobresalía medio centímetro del perfil; los 
ojos, más pequeños, redondos y tristes, y hasta su negra corbata, más 
pálida y menuda. Venía helada. Por el lomo le rodaban largas gotas 
de rocío, en las que un rayo de sol recién nacido quebr6 su luz en 
mágico y diminuto arco iris. Se la notaba cansada; el delicado plu
maje se alzaba rítmicamente al violento compás de su corazón; mas 
a pesar de 10 mucho que había debido volar, su pico estaba vacío. 
El pájaro la contempló con mirada tierna y comprensiva y le cedió 
un espacio junto a sÍ. Y ella, después. de sacudir las plumas, se in
trodujo a su lado apretándose fuertemente contra sus robustas alas 
y así permaneció en silencio hasta que reaccionó. 

-Voy a probar fortuna-gorge6 entonces decidido el gorrión. 
y desprendiéndose de su esposa con un cariñoso frotamiento de 

plumas, se posó suavemente en la entrada del agujero. 
Era necesario encontrar alimento para los dos a toda costa. Si 

no hallaba semillas, migajas o restos de comida humana, encontraría 
hormigas, gusanos, abejas u otros insectos. Siempre le había repug
nado tener que matar para comer, pero ahora estaba en peligro su 
propia descendencia y era preciso subsistir. 

Con estos pensamientos salt6 sobre la arista de piedra de la cor
nisa del torreón, midió de una ojeada la altura que le separaba del 
tejado de la vaquería, replegó las alas hacia atrás, encorvó hacia 
arriba el abanico de su cola y se lanzó al espacio. Un sol templado 
iba derritiendo la nieve con lentitud, pero en la velocidad del des
censo se le introducía el viento entre las plumas y le producía la 
sensación de que volaba desnudo en medio de una masa de aire lí
quido, sin densidad. 

Cuando hubo descendido a la altura que calculó suficiente para 
poder distinguir los objetos del suelo, aleteó con lentitud, meciéndose 
en el aire, ahora más denso y cálido, pero también más impuro. Per
cibió en la garganta el picor del humo de las chimeneas, las sofo
cantes emanaciones de las cuadras cerradas, alguna reminiscencia de 
aceite frito y luego un intenso perfume de sándalo o hierbabuena, 
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que trascendía desde alguna maceta de un patio solitario. Obsesio
nado en su preocupación. no se detuvo a mirar lo que podría encon
trar durante este trayecto. En menos de veinte segundos alcanzó la 
altura del tejado de la vaquería y, describiendo un círculo, se posó 
sobre el caballete. Allí se encontraban Gurrichrito, Chri-chri, y Kri
glo y muchos más contemplando impacientes el centro del cercado en 
donde, sobre una supedicie nevada de un metro de espesor, se 
hundía, humeante, un montón de estiércol recién sacado del establo, 
y esperaban que el golpe de la puerta indicara que se había ausentado 
Francisco, el vaquero, para lanzarse sobre la pitanza. 

-¿Qué hacéis así?-gorgeó El Gran Gorrión-. ¿Hay peligro? 
-Francisco viene hoy con cara de hacer daño-respondió Chri-

ehri, que era el mayor de sus hijos y había heredado la virtud de la 
sagacidad-o Nos ha mirado varias veces, mientras vaciaba la carre
tilla, y después ha encerrado las gallinas. 

El Gran Gorrión se lanzó sin más explicaciones sobre el montón 
de estiércol, engulló rápidamente tres o cuatro semillas fermentadas 
y oteó el panorama. Francisco no se distinguía bien, pero por una 
pequeña abertura de la ventana de la cocina se vislumbraban como 
dos puntos de ansiedad sus pupilas explorando el cebo. Sin esperar 
más; el gorrión se remontó de nuevo al caballete, reuniéndose con 
sus compañeros. 

-¿No hay peligro?-interrogó un jovencito impaciente. 
-Creo que hay mucho-respondió el gorrión con gravedad. 
-¿Cómo entonces has podido regresar inc6Iume?-preguntó, pe-

tulante y desconfiado, otro jovenzuelo. 
-Porque fuí solo-le replicó sin acritud. 
Pero su gorgeo apenas se percibió, porque al mismo tiempo reso

nó con estrépito la portada del huerto y se inició un revoloteo ge
neral. 

Los pájaros miraron con emoción el rectángulo del corral. Gu
rrichrito se lanzó al espacio, explicando: 

-Voy a ver si se ha ido. Si bajo al estiércol es que no hay nadie 
y podéis seguirme. 

Chri-chri intentó decir algo; pero ya habían alzado el vuelo todos 
los gorriones menos su padre y él, y describiendo círculos que se 
fueron cerrando sobre el manjar, comenzaron a engullir con avidez, 
gorgeando de alegría. 

El Gran Gorrión movió la cabeza tristemente, observando el her
videro de pájaros, y gritó con toda la potencia de su voz: 
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-¡Gurrichrito, Kriglo, subid! ¡Estáis locos! 
Pero no tuvo tiempo de terminar la advertencia. Sonó un estam

pido horrible; una fuerza invisible barrió el grupo de gorriones im
prudente, y unos rodaron por el suelo sin exhalar un grito; otros se 
arrastraron quejándose agudamente y pretendiendo alzarse sobre las 
puntas de las alas destrozadas; alguno ganó hasta un metro de altura 
y se desplomó sin fuerzas, y otros volaron torpemente hasta la le
ñera y se introdujeron, llenos de pavor, entre las ramas secas, des
garrando sus carnes ensangrentadas. Sólo tres o cuatro consiguieron 
alcanzar altura y posarse en el caballete. Entre ellos volvía Kriglo, 
con una gota de sangre sobre el pico. Quiso explicar algo, pero no 
pudo; se contrajo con extraña agitación nerviosa, giraron sus ojos 
como ruede citas dislocadas y rodó tejado abajo sin exhalar una que
ja, hasta el extremo del alero. 

-No se les puede censurar....:.-comentó El Gran Gorrión, contem
plando la sangrienta escena con amargura-o El hambre es capaz de 
oscurecer la inteligencia más aguda. Todavía-sentenci6--han de 
morir muchos más en el día de hoy. 

Francisco había salido entre tanto de su escondrijo, con la esco
peta humeante inclinada sobre el brazo derecho, se acercó impasible 
~J montón de cadáveres y fué cogiendo uno a uno y guardándolos 
en su bolsillo. Después remató, arrojando violentamente contra el 
¡,uelo.los que se hallaban agonizantes, y luego se dedicó a buscar o per
¡;,eguir sin emoción alguna a los mal heridos para hacer otro tanto. El 
Gran Gorrión contemplaba desde el alero con incontenible indigna
ción su saña sanguinaria. De buena gana se hubiera lanzado a él y le 
hubiera picado en los ojos, en las manos, en todo el cuerpo, hasta 
expirar; pero sonaba la campana del reloj recordándole a su Tri-gli 
hambrienta y entumecida. No pudo soportar más tiempo aquel espec
táculo y levantó el vuelo sin derrotero fijo. 

Al pasar por la calle Mayor se posó en el balcón de doña Clara, 
para ver si había algún grano· de alpiste sobre el pavimento. Colorín, 
desde su jaula, le advirtió que todavía no le habían puesto el co
medero. 

-Vuelve esta tarde-trinó-, que acaso ya lo tendré y removeré 
con el pico para que puedas participar. 

-¡Esta tarde,!-suspiró el gorrión-o Si para entonces no he 
hallado algo que llevar a Tri-gli, habrá muerto de hambre. Lleva tres 
días sin probar otra cosa que las escasas semillas que he podido 
transportarle en el pico. 
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Colorín le contempló sin piedad y exclamó: 
-iPues qué! ¿Crees preferible vivir encerrado entre barrotes a 

morir en libertad? A mí no me falta comida, pero estoy siempre ex
puesto a perecer de frío cualquier tarde por un olvido de la sirvienta, 
a que me rasgue el pecho de un zarpazo la pata de Mika, mientras 
me ponen el comedero o el terrón de azúcar sobre la mesa, y no sé 
!oi aún resonarán en la paz de la alameda los amargos trinos de CHrrí. 
En el mejor de los casos, tengo que soportar la estúpida incompren
sión de doña Clara, que pretende que cante alegremente, cuando pasa 
el Secretario y la mira con sus ojazos de carnero moribundo y la 
constante amargura de tener unas preciosas alas que sólo me sirven 
para saltar de uno a otro de los palitos de la jaula, con riesgo de 
partirme la cabeza contra los hierros que me aprisionan. 

-Todo es malo--comentó el gorrión, recordando todavía la es
cena de la vaquería-o Pero acaso lo peor sea no poder luchar en 
libertad. 

y se despidió con un grito de simpatía. 

Reanudando su vuelo, fué a posarse sobre las bardas de una casa 
de labor. Le había parecido distinguir sobre la nieve del corral un 
buen trozo de pan abandonado. Pero distinguió en seguida que alre
dedor se encontraba la nieve removida. No obstante, descendió has
ta el pavimento nevado para cerciorarse, se aproximó al objeto y 
pudo comprobar que se trataba de un trozo de pan mayor que su 
cabeza, con la corteza hacia el suelo y su miga esponjosa y tierna. 
Con aquella porción podría resistir Tri-gli todo un día incubando; 
después, ya encontraría otra cosa para saciarla plenamente. Iba a 
lanzar un grito de alegría, cuando se nubló su mirada advirtiendo 
que, a través del cristal de una ventana, le espiaba un niño sucio, 
pecoso, con ojos feroces de un verdor impreciso, y a su lado, un 
hombre rudo, sin afeitar, de rostro tostado, que le iba mostrando la 
trayectoria del pájaro. 

A su lado se posó otro gorrión desconocido, que le saludó cortés
mente: 

-¿Quién eres tú? 

-¿Yo? ¿No me conoces? Soy El Gran Gorrión. Aquí lo saben 
todos. 

-Bueno-se excusó el desconocido-, es que yo acabo de lle
gar de Fontanar en busca de comida. 

-Pues aquí tampoco hay mucha-le informó El Gran Gorrión. 
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Iba a decirle algo más, cuando el desconocido viÓ el trozo de 
pan y se lanzó sobre él ávidamente. 

-jEspera un po ... ! 
Le quiso prevenir; pero no tuvo tiempo. Una rociada de nieve 

le salpicó el cuerpo y le quem6 los ojos. Y cuando los pudo abrir 
contempló al forastero que. se debatía gritando aprisionado entre los. 
fuertes alambres de cobre de un cepo. 

-jAyúdame! jAYÚdame!-gemía. 
Pero la puerta del corral se abri6 con estrépito y corrieron hacia 

ellos el niño y el hombre de la ventana, por lo que, tras un revuelo, 
inútil, tuvo que alejarse rápidamente. 

No volvió la cabeza. Sabía 10 que sucedería después. O un golpe 
brutal contra el suelo acabaría con la vida del forastero, o le saca
rían las mejores plumas para que no pudiese volar más, le atarían 
una cuerda en la pata para que el niño se solazase con sus gritos de 
dolor durante el resto del día y, al final, concluiría destrozado por 
la garra de un gato o aplastado por la propia bota del niño, o estre
!lado para ponerlo en la parrilla cuando el pequeño se hastiase de sus 
lamentos. 

Sin detenerse en su ascenso fueron hundiéndose bajo sus ojos 
los tejados, chimeneas y terrazas de la calle Mayor. El sol, desnudo 
de celajes, lucía ahora con más esplendor y aumentaba el deshielo 
en las canales que semejaban, vistas desde la altura, un mosaico de 
peines de cristal entrecruzados. Por las calles del pueblo transitaban 
sirvientas con roscas de churros en las manos, lecheros transportan
do ánforas de zinc, hortelanos pregonando sus mercancías en pos 
de los rucios indolentes y alguna devota dirigiéndose a la iglesia, que 
se agazapaba bajo la lámina rutilante de su techumbre de pizarra 
recién lavada, y, más lejos, siguiendo con la rirada la cinta rosada 
elel camino de la vega, la masa quieta de la alameda engastada en 
un repliegue de la albura cegadora de la campiña, tendida como un 
lienzo hasta la sierra, dormida en el confín. Sin duda, a aquella hora 
se estremecería la chopera en un hervor de insectos; pero la cam
pana del reloj volvi6 a tañir y era larga la distancia, habría que 
realizar un vuelo con escalas y al final sacrificar alguno, como estaba 
haciendo el hombre, en todas partes, con las aves. Le repugnó la 
idea y se lanzó hacia un huerto de labor, en cuyas bardas se enre
daba una copiosa reunión de gorriones. 

Frente a ellos se abría la puerta del gallinero y un chico en su 
interior extendía sobre el piso, con una espuerta, semillas de cebada 
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sobrantes del cribado. Cuando terminó y salía, aparentando marchar
se, se detuvo un momento echando una ojeada a los pájaros que no 
gustó nada a El Gran Gorrión, y volviendo sobre sus pasos ató una 
cuerda a la puerta y se alejó, tendiéndola hasta el portal de acceso 
al huerto. 

Un pájaro decidido saltó sobre un carro que reposaba junto a la 
habitación y después a su interior, y comenzó a picotear entre las· 
gallinas. Siguió otro su ejemplo; después, cuatro, diez, veinte... El 
Gran Gorrión fué el último en hacerlo, pero en lugar de penetrar en 
el recinto se posó sobre la cuerda y, notando que se movía, se apartó 
de un salto contemplándola en toda su extensión. Apenas lo hizo, la 
vió tensarse, sonó un portazo en el gallinero y se escuchó seguida
mente, entre una protesta de gallinas, el revuelo de los pájaros apre
~ados que buscaban inútilmente la salida. Seguidamente vió al mo
rillero acercarse corriendo con un palo en la mano y huyó de nuevo, 
consternado, presintiendo el desenlace. 

Ya no tenía tiempo que perder. Una hora más y su dulce Tri-glí 
moriría de hambre. Pasaba sobre la "casa grande" y se dejó caer en 
d tejado de un pabellón del oloroso jardín. Escondiéndose tras la 
celosía que servía de soporte al jazmín, examinó el estanque, que se 
alargaba al costado de la galería de cristales. Un pato, empinándose 
sobre la cola, batía las alas y salpicaba la nieve del contorno; otro 
zambullía la cabeza buscando algún insecto y un tercero reposaba al 
sol, entornados los ojos y hundido el cuello en el plumaje, junto a la 
estatua del centro. Dos gansos, en la orilla, picaban las hierbas aro
mosas y sacudían el rocío con que se humedeCÍan sus plumas al 
:1gitar las plantas con el pico. Algo más lejos, en el quicio de la 
puerta de servicio, se adormecía un gato, espiando las evoluciones 
de los palmípedos. 

Se abrió la puerta para dejar paso a un criado que traía en la 
'J1anO varios trozos de pan, se acercó al estanque y los fué desmi
gando y arrojando a los patos. 

El Gran Gorrión, de un corto vuelo, se posó sobre la estatua 
central del estanque. Dos veces estuvo decidido a saltar a las manos 
del criado y arrebatarle el pan y le contuvo la prudencia. Pero la 
campana del reloj cantó otra hora y entre la melodía creyó escuchar 
mezclado el gorgeo doloroso de Tri-gli, apagado, tímido, agonizante. 
Volaron de su mente todas las normas de precaución y de mesura. 
El era El Gran Gorrión .. el más sagaz, el más ligero, el más intrépido 
oe los pájaros, y haría honor a su nombre. Sin pensarlo más se 
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lanzó hacia el pan que sostenía el criado en su mano izquierda y, 
>casi sin posarse" prendió en el pico un buen trozo y continuó en vue
lo de retorno. Pero el pedazo atrapado era de gran tamaño, había 
sido débil la presa y rodó al pie de la estatuilla y fué engullido por 
-el pato, que ya no dormitaba. Obsesionado por la idea de que ya no 
podía esperar, se lanzó nuevamente al ataque, ahora, para recoger 
un trozo que había caído junto al pie del criado. Mas apenas 10 
había prendido sintió un golpe brutal que 10 lanzó contra un maciZo 
.de boj. Notó que movía las alas con dificultad entre la fronda en~ 
redada de nieve. Sacudiéndose con dolor logró salir al otro costado 
y divisó la negra silueta del gato que se abalanzaba de un salto. 
,Con todas sus fuerzas batió el aire y se fué remontando sobre la 
"casa grande", sobre la calle Mayor, sobre los tejados de la vaque
ría. En dos ocasiones perdió altura y la volvió a recobrar. Volaba 
sin dirección, sin ruta fija. Ni le obedecían las alas ni el cerebro. 

De pronto perdió la visibilidad. Le pareció que el cielo se pobla
ba de cigüeñas, de rápidos vencejos, de golondrinas... ¿Llevaban 
,en el pico ramas de almendro florecido?.. Ahora eran águilas de po
.derosas garras, con cabeza humana que le cercaban por todas partes ... 
Ahora ... Ya no pudo más que escuchar la campana del reloj del Ayun
tamiento~ 3llá lejos, muy lejos, como una supervibración del viento, 
como un gorgeo sobrenatural, como una voz divina que brezara su 
~ueño ... ¡Sí! ¡Era la voz de Tri-glil... ¿De Tri-gli? .. ¿Del reloj? .. 

En el centro de la plaza la capa de nieve estaba inmaculada cuan
,do quedó grabada su huella azul con las potentes alas abiertas. Sí, 
no cabía duda, no podía ser otra huella que la de El Gran Gorrión: 
era perfecta. 
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Decíamos en el número anterior que en esta sección nos propone
mos dar a conocer a nuestros lectores la bibliografía más importante 
sobre las cuatro provincias manchegas, en todos los aspectos. Y, efec
tivamente, así es. 

Estas noticias bibliográficas es imposible, sin embargo, darlas con 
cierto orden de materia y fecha; no obstante lo cual, procuraremos 
que cada número sea monográfico de una provincia. 

A la larga habremos conseguido-y ése es otro de los propósitos. 
que nos guían-tener material suficiente para publicar, de manera or
gánica y sistematizada, una BIBLIOGRAFIA DE LA MANCHA. 

También iniciaremos en próximos números la bibliografía de au
tores manchegos sobre cualquier tema. 

Sólo nos resta ya agradecer vivamente a cuantos han tenido la 
amabilidad de comunicarnos noticias bibliográficas, el interés que hall 
mostrado por esta sección, y repetir lo que dijimos en el número pre
cedente, es decir, que invitamos a nuestros lectores a que colaboren 
con nosotros. ofreciéndonos sus conocimientos sobre bibliografía de 
la Región, a cuyo efecto les rogamos nos envíen referencia cuidadosa 
de autor, título, lugar y año de impresión, número de páginas y de 
prabados y tipo de encuadernación originaria de las obras y folletos 
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Impresos que conozcan y de las manuscritas de que tengan noticia, 
respecto de las cuales es de sumo interés nos indiquen si son propie
dad de un particular o de una entidad pública y, en uno u otro caso, 
nombre de ,quien las posea y localidad en que se encuentran. 
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. Bibliografía de la provincia de Toledo 

J 
. AGUILAR, Alberto de: 

Illescas.-Notas hist6rico-artísticas. Madrid, S.· a., un tomo en 
4.°, de 30 páginas y 16 láminas. 

AINAUD DE LASARTE, J.: 

Toledo (de la serie Guías artísticas de España). Barcelona, 1960, 
un tomo en 4.° menor, encuadernado en tela editorial, de 208 pá
ginas, con fotografías. 

ALCAZAR, P. Bartolomé: 

Crono-historia de la Compañía de Jesús en la provincia de T 0-

ledo. Madrid, 1710, dos tomos en folio, encuadernados en per
gamino. 

ALONSO MALDONADO, Juan: 

Vida de San Germán, obispo antisiodorense, patr6n del lugar de 
Escalonilla, escrita por D. ----, colegial que ha sido en el de 
Santa Chatalina de Toledo. Madrid, 1731, un tomo en 4.°, en el 
que se contiene una descripción de la villa. 

AMADOR DE LOS RIOS, J.: 

Toledo pintoresca, o descripci6n de sus más célebres monumen
tos. Madrid, 1845, un tomo en 4.°, encuadernado en holandesa, 
con grabados. 

AMADOR DE LOS RIOS, Rodrigo: 

La leyenda de las sepulturas de Recesvinto y Wamba en Toledo, 
sus vicisitudes y sus consecuencias. Madrid, 1908, un tomo en 4.°, 
de 39 páginas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



17° Fernando de Cofta y Márquez de Prada 

AMADOR DE LOS RIOS, Rodrigo: 

Excavaciones en Toledo. Memoria de los resultados obtenidos en 
las exploraciones y excavaciones practicadas en el año 1916. 
Madrid, 1917, un folleto en tamaño 4.°, de 29 páginas y 3 lá
rninas. 

ARRARAS, J., Y JORDANA, L.: 

El sitio de! Alcázar, con una introducción histórica del P. Pérez 
de Urbe! y el Diario de Operaciones del Coronel Moscardó. Za
ragoza, 1936, un tomo en 4.°, con ilustraciones. 

CALLEJA, P. Fr. C.: 

Oración panegyrica a los desagravios del S. Sacramento y de las 
imágenes ultrajadas por las tropas de los enemigos de esta mo
narchia en 1710 en las cercanias de Madrid y Toledo. Salaman
ca, 1712, un tomo en 4.°, de 30 páginas. 

CAMA RASA, Santiago: 

Toledo.-La antigua ronda y la nueva ronda o carretera de cir
cunvalaci6n. Madrid, 1924, un tomo en 8.° mayor, de 24 pági
nas, con láminas y un mapa plegado. 

CASARRUBIOS DEL MONTE: 

Ejecutoria del pleito seguido entre Nicolás del Castillo y su mu
jer contra los hijosdalgos de -- (Toledo), sobre señorío y ju
risdicción. Manuscrito conservado en la Sección de Códices del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, signatura 1.116-B. Es 
del año 1618. 

CEDILLO, Conde de: 

La iglesia de S. luan de los Reyes, su claustro y edificio anexo 
de Toledo. Madrid, 1926, un folleto en 4.'>, de 7 páginas. 

COSSIO, Manuel Bartolomé: 

El arte en Toledo. Madrid, 1925, un folleto en 8.°, de 27 pá·· 
ginas. 
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CUADRA, L. de la: 

Bosquejo histórico de la Cofradía Hermandad de N. Sra. de los 
Desamparados de Toledo. Toledo, 1924, un tomo en 8.°, de 55 
páginas y varias láminas. 

FORADADA, F.: 

Apuntes varios sobre Toledo, por --o Manuscrito de letra del 
siglo XVII, conservado en la Sección de Códices del Archivo His
tórico NaCional de Madrid, signatura B-44. 

GARCES, c.: 
Album-guía de Toledo. Toledo, 1904, un tomo en 8.°, apaisado. 
de 41 páginas y 41 láminas, con texto en español y francés. 

GOMEZ DE LA SERNA, G.: 

Toledo. Vitoria, 1959, un tomo en 4.° menor, de 44 páginas, 
más planos, mapas y láminas. 

GUZMAN, P. Fray Antonio de: 

Historia del inocente trinitario el Sancto Niño de la Guardia, na
tural de la ciudad de Toledo y oriundo del reyno de Aragón, pa
trón de la muy ilustre villa de la Guardia. Escrívela el --, tri
nitario. Madrid, 1720, un tomo en 4.°, impreso por Diego Mar
tínez Abad. 

JESUS y MARIA, Gaspar de: 

Manifiesto de la columna protectora de Israel en la Carpetania 
y sacro paladión del antiguo Lacio de Castilla la Nueva, que la 
villa de Illescas venera en la milagrosa imagen de Nuestra Seño
ra de la Caridad, por el P. Fr. --, carmelita descalzo. Madrid, 
1709, un tomo en 4.°, impreso por Miguel Ruiz de Murga. 

LA FUENTE, Gaspar de: 

Capítulo General que celebró la Familia Seráphica en la Imperial 
Toledo, aHo de 1633, siendo Vicario General nuestro R. P. Fray 
Antonio Enríquez. Toledo, 1633, un tomo en 8.", de 4 hoj;¡s 
más 20 folios. 

11 
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LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, Jerónimo: 

Toledo en el siglo XVI, después del vencimiento de las comuni
dades. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en la 
recepci6n pública del Ilmo. Sr. --, conde de Cedillo, el día 28 
de junio de 1901. Madrid, ]901, un tomo en 4.°, de 271 pá
ginas. 

LOZANO, Cristóbal: 

Los Reyes Nuevos de Toledo. Descríbense las cosas más augus
tas y notables de esta ciudad 1mperial,. quiénes fueron los Reyes 
Nuevos, sus virtudes y sus hechos, sus proezas y sus hazañas y 
la Real Capilla que fundaron en la Santa Iglesia, mausoleo sun
tuoso donde descansan sus cuerpos. Barcelona, 1792, un tomo 
en 4.°, encuadernado en pasta, de 6 hojas más 452 páginas. An
terior a ésta hay otras dos ediciones, la primera de 1764, en 4.°, 
pergamino, con 4 hojas y 400 páginas, y la segunda, anterior aún, 
de 1716, también en 4.°, impresas ambas en Madrid. 

MACHADO, Francisco: 

Leyendas toledanas; poesías. Madrid, s. a., un tomo en 8.°, de 
132 páginas. Hay una edición anterior. 

MARIATEGUI, Eduardo: 

Crónica de la provincia de Toledo. Madrid, 1868, un tomo en 
folio, de 96 páginas más un mapa y 5 retratos. Forma parte esta 
obra de la "Crónica General de España". 

MARTINEZ, Comandante: 

El asedio del Alcázar de Toledo. Memorias de un testigo. Tole
do, 1937, un tomo en 4.°, de 247 páginas, con retratos, láminas 
y planos. 

MARTINEZ MORENO, Dr. D. Martín: 

Historia del martirio del Santo Niño de la Gl/ardia, sacada prin
cipalmente de los procesos contra los reos y otros testimonios 
existentes en el Archivo Parroquial de dicha villa, por el --, 
presbítero. Madrid, 1786, un tomo en 8.°, impreso por MarÍn. 
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MARTINEZ VEGA, Rafael: 

Catedral de Toledo. Valoración histórica del coro de la Catedral. 
Toledo, s. a., un tomo en 4.°, de 73 páginas y 3 láminas. Se tra
ta de un discurso pronunciado por el autor, al que contestó don 
J. Polo Benito. 

MIRANDA PODADERA, Luis: 

Un viaje a Toledo. Plano y guía. Madrid, 1930, un tomo en 8.°, 
de 174 páginas, con grabados y plano plegado. La quinta edición 
de esta obra se hizo en 1949, en un volumen de 156 páginas. 

MORALEDA y ESTEBAN, Juan: 

Numis11Últica toledana. Toledo, 1890, un tomito en 8.°, de 28 
páginas, con grabados. Tirada,de 150 ejemplares,' 

MORALEDA y ESTEBAN, Juan: 

Médicos y farmacéuticos célebres de Toledo y sus obras. Tole
do, 1911, un folleto en 12.°, de 35 páginas. 

OLAVARRIA y HUARTE, Eugenio: 

Tradiciones de Toledo. Madrid, 1880, un tomo en 4.°, encua
dernado en tela, de VIII más 308 páginas. 

PEREZ, Rmo. P. M. Fr. Miguel: 

La V ¡rgen de la Oliva. Discursos históricos y exornatorios de la 
milagrosa imagen de la Virgen Marta Ntra. Sra., que con este 
título se venera en Almonacid de Toledo. Autor, el --, del 
orden de S. Basilio el Grande, cathedrático de prima, etc. Sala
manca, 1717, un tomo en 4.°, encuadernado en pergamino, con
teniendo noticias históricas de la Villa. Portada orlada y a dos 
tintas, 15 hojas, 205 páginas y 11 hojas más de Índice. Un gra
bado en cobre. 

PONS BOIGUES, Francisco: 

Apuntes sobre las Escrituras Mozárabes Toledanas que se con
servan en el Archivo Histórico Nacional, por --o Madrid, 1897, 
un tomo en 8.° mayor, encuadernado en rústica, de 320 páginas. 
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QUINTANADUEÑAS, P. Antonio de: 

Santos de la Imperial Ciudad de Toledo y su AtY;obispado. Ex
celencias que goza su santa Iglesia. Fiestas que celebra su Ilustre 
Clero. Madrid, 1651, un tomo en folio, encuadernado en perga
mino, impreso por Pablo del Val, con portada grabada. 

REY PASTOR, A.: 

Restos del arte visigodo encontrados en San Pablo de los Montes 
(Toledo). Toledo, 1933, un folleto en 4.°, rústica, de 12 páginas, 
con 6 láminas. 

RIERA VIDAL, P.: 

Un día en Toledo (Guía artística ilustrada). Toledo, 1928, un 
tomo en 8.°, de 139 páginas, con grabados. En 1931 se hizo la 
impresión de esta obra en francés, y en 1949, la sexta edición 
en castellano. 

RISCO, Alberto: 

La Epopeya del Alcázar de Toledo. Relación histórica,de los su
cesos desde el comienzo del asedio hasta su liberación, 21 de ju
lio a 28 de septiembre de 1936. Burgos, 1937, un tomo en 4.° 
mayor, encuadernado en holandesa, con numerosas ilustraciones. 
En 1941 se hizo en San Sebastián otra edición, también en 4.Q 

mayor, con 207 páginas, un retrato, dos facsímiles, un plano y 
numerosas láminas. 

ROMAN MARTINEZ, Pedro: 

La muralla de Zocodover. Toledo, s. a., un folleto en 4.°, de 16 
páginas, 12 láminas y 3 planos, uno de ellos plegado. 

SAN ROMAN, Francisco de B.: 

Documentos de Garcilaso en el archivo de Protocolos de To/edo. 
Madrid, 1918, un folleto en 4.°, rústica, de 24 páginas. con fac
símiles. 

SAN ROMAN, Francisco de B.: 

El Archivo Histórico Provincial de Toledo.-l. Los protocolos de 
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los antiguos escribanos de la ciudad imperial. Notas e índices 
por --o Madrid, 1934, un tomo en 8.°, de 174 páginas, XII 
láminas y 1 plano, impreso por GÓngora. Publicaciones del Cuer
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

SAN ROMAN, Francisco de B.: 

Zorrilla, en la Universidad de Toledo. Valladolid, s. a., un papel 
en 4 .. " de 4 páginas. 

SANTA IGLESIA PRIMADA 

Defensa de los presbíteros D., Comelio Marracin y D. Ramón 
Foraster y del seglar Feliciano Díaz Rubio, por: la causa que se 
sigue a consecuencia del robo sacrflego de alhajas de la -, 
Toledo, 1869, un folleto en 4.°, rústica, de. 39 páginas. 

~ANTO OFICIO: 

Catálogo de las causas contra la Fe seguidas ante el Tribunal del 
-- de la Inquisición de Toledo y de las informaciones genealó
gicas de los pretendientes a oficios del, mismo. Con un apéndice 
en que se detallan los fondos existentes en este. Archivo .de los 
demás Tribunales de España, Italia y América. Madrid, 1903, un 
tomo en 4.°, de VIII más 689 páginas, impreso en la Tipografía 
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y.Museos. 

TALA VERA: 

Ordenanzas de la Santa Hermandad Vieja de -- (de la Reina). 
Año de 1588. Manuscrito conservado en la Sección de Códices 
de 1 Archivo Histórico Nacional de Madrid, signatura 817-B. 

TALAVERA: 

Ejecutoria de la Santa Hermandad Vieja de -- (de la Reina), 
en pleito sostenido contra la dignidad arzobispal de Toledo sobre 
jurisdicción de algunos lugares. Año de 1527. Manuscrito con
servado en la Sección de Códices del Archivo Histórico Nacio
nal de Madrid, signatura 819-B. 
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TOLEDO: 

El Arzobispo de -- y la Magistral de Alcalá sobre percepción 
integra de medias annatas. Alcalá de Henares, 1741, un folleto· 
en folio, de 15 páginas. 

TOLEDO: 
~ 

Escritura de concordia otorgada en nombre de la Santa Iglesia 
de --, sobre colectación, cobranza y paga del excusado por 
cuatro años. Madrid, 1791, un folleto en folio, de 17 páginas. 

TOLEDO: 

Informe de la Imperial Ciudad de -- al Real y Supremo Con
sejo de Castilla sobre igualación de pesos y medidas en todos los 
Reinos y Señoríos de S. M. Madrid, 1780, un tomo en 4.°, en.
cuadernado en pasta, de 2 hojas más 394 páginas y otra hoja. 

TOLEDO: 

Instiruciones que han de observar los Vicarios eclesiásticos Jue
ces ordinarios del A rzobispado de -- para la formación y se
guimiento de las causas de Fe y otras de qué corresponde cono
cer a la A utoridad Diocesana por la abolición del Tribunal de la 
Inquisición en la Monarquía Española. Madrid, 1820, un tomo 
en 4.°, encuadernado en pasta, con cortes dorados y adornos en 
las cubi~rtas y lomo. 

TOLEDO: 

Quaderno de las Cortes que en Toledo tuvo su Magestad del em
perador y Rey nuestro señor este presente año de 1525. En el 
qual hay muchas leyes y decissiones nuevas. Burgos, 1525, un 
tomo en folio, de letra gótica, de 18 hojas. En la portada, las 
armas de España. Está impreso por Alonso de Melgar. 
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BENJAMIN PALENCIA 
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BENJAMÍN Palencia nació en un pueblo de La Mancha-Barrax
el año 1902. Empezó a pintar desde niño, sin maestro alguno, por 
pura vocación. A los doce años vino a Madrid para dedicarse plena
mente a la pintura. Su escuela fué el Museo del Prado; sus maestros 
primeros: Greco, Velázquez y Zurbarán. Su taller, el campo de Cas
rilla. 

En 1918 se realiza en la capital una exposición de pintores ma
drileños. Invitan al novel a que cuelgue con las suyas alguna de sus 
rinturas; son dos las que envía, una de ellas "Homenaje a Larra", 
('scritor romántico español. El poeta Juan Ramón Jiménez descubre 
en el autor del cuadro un pintor extraordinario, entonces adolescente. 
-\ partir de este momen.to Benjamín Palencia es un valor conocido 
en Madrid; y de esta fecha data una amistad con la Poesía que se 
.. efleja en sus pinturas todas. 

1<)23. Viaje primero a Italia. Benjamín Palencia estudia los maes
tros florentinos. Giotto se convierte en su mejor amigo. Ese mismo 
<tño pasa unos meses en París, a donde volverá con frecuencia. Pinta. 
Conoce a Picasso; Juan Gris, Bracque-gran admirador del artista-o 

Vienen los años de la lucha para imponer su personalidad, que se 
jcfine clarísima en su primera exposición personal, Madrid, 1926. A 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



Galería de artistas 11lancherlOs 181 

partir de este momento, y hasta 1935, Benjamín Palencia expondrá 
:mualmente, y sus pinturas serán "escándalo". De este escándalo nace 
la costumbre, muy extendida hoy en España, de que los escritores con
fagrados den conferencias en las salas de exposición para explicar los 
lienzos presentados. 

1933. Exposición en París, con gran éxito. 
1934. Primera exposición en Nueva York, otro éxito. 
1936-1940. En Madrid, Benjamín Palencia no come, y pinta. 
1941. Por primera vez concurre Benjamín Palencia a una Expo-

t,kión Nacional: recibe la Tercera Medalla. En años sucesivos recibi
r" la Segunda y Primera Medallas Nacionales. 

1951. Benjamín Palencia es el Gran Premio de la I Bienal His
panoamericana de Arte. En la II y III Bienal ha tenido Sala de Honor. 

Benjamín Palencia ha sido el pintor actual más atacado en Es
paña. Hoy. sin embargo, está considerado como el maestro de su 
generación, y su obra se impone serena, libre, como una cima lograda. 

Benjamín Palencia vive en la actualidad en Castilla-en Villafran
ca de la Sierra-, donde tiene una casa para recoger por las noches 
sus lienzos y sus pinturas. De día planta sus telas en el suelo, las su
jeta con unas piedras y crea su pintura única. 

El mismo nos dice que "el Arte es el Arte. La Naturaleza es lo 
otro. La imagen plástica tiene que contar con lo otro, y con e I otro. 
Mis recintos creados-los recintos que yo dejo plasmados en el lien
zo-están ofrecidos a la contemplación del otro. No se hace Arte para 
que se baste a sí mismo--como Dios se basta a sí mismo-. Colores y 
tizas sirven para que el pintor plasme su mundo interior, y ofrezca 
un a creación a la contemplación de los otros hombres. Pigmento y 
pincel sirven para expresar un mundo plástico". 

"Yo voy paso a paso avanzando porla cuerda de una sierra de luz. 
En una vertiente está el mundo clásico, y en la otra el mundo abs
tracto-el arte que no cuenta con el otro--. Con ninguno de estos 
dos mundos puedo edificar esta imagen que yo veo en el más allá. 
Porque no se puede volver atrás por una vertiente; y por la otra 
está el abismo donde no hay luz. Yo voy por la estela luminosa bus
cando la creación de una pintura pura, mía en mí, que es intrínsica
mente del mundo plástico. Doy una obra intacta-inmaculada-no 
dicha antes, desde el empeño limpio y noble de traspasar la opacidad 
y 10 inerte. Desde el empeño de buscar la luz interior, la verdad de mi 
pintura." 
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"Mi imaginación me realiza la verdad y la vida. 
Mi soledad hace posible la realización plástica de mi mundo má

gicopoético. 
Yo creo el color antes de llevarlo al lienzo. 
Yo doy vida en el lienzo a un mundo nunca antes sido. Al mundo 

que es mi pintura. Ella habla por sí misma. Y yo no tengo nada que 
decir. : • i 

He nacido como todo el mundo. He crecido. He trabajado. He en
señado mis obras infinitas veces. Están ahora en todo el mundo. 
Pero nada de esto· importa para el hecho de mi pintura. Es la anéc
dota de mi pintura. Y no tengo ganas de contarla una vez más. 

Sólo importa decir, para terminar, que mi pintura ha abierto ca
mino a muchos jóvenes. Y esta anécdota sí me produce una gran 
satisfacción." 
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"El Escoria''',-(Foto Prieto,) 
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La '<'pir al ~~ en los 
viñedos manchegos 

por 

Joaquín rOYAR 
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Rafael MORENO 
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Expresamos nuestro agradecimiento a 
don Miguel Benlloch, Ingeniero Agróno
mo, Dirf'ctdr de la Estación Central de 
Fitopatología, por los datos que nos. ha 
proporcionado para la elaboración del 
presente trabajo. 

POR esa propensión de los males hacia su universalización, es raro 
encontrar alguna plaga específica de una sola región e incluso de un 
país, pues lo general es que aparezcan al mismo tiempo en puntos dispa
res en situación y caracteres. 

Es lamentable que tratándose de cualquier clase de daños, en la ma· 
yoría de las ocasiones no haga falta realizar grandes desplazamientos 
para encontrarlos, mientras que los factores causantes de beneficios siem
pre se presentan aislados y alejados unos de otros en el espacio y en el 
tiempo. Por todo ello, en este trabajo, aunque nos vamos a referir a una 
plaga que se presenta con frecuencia en la población vitícola de nuestra 
región, no por ello podemos decir que sea única y exclusivamente en 
La Mancha donde haga sentir sus nefastos efectos, siendo, eso sí, muy 
típica de ella, donde puede considerarse endémica \ lo que hace que 

I Véase Plap,as y ellfermedades de las plantas cultivadas, de don Francisco 
Domíngucz García-Tcjero, Ingcnicm Agrónomo. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. La Mancha: revista de estudios regionales. 4/1961, #2.



]()O Joaquín Tovar y Rafael Moreno 

tenga gran importancia desde el punto de vista de la economía no sólo 
regional, sino de toda la nación, habida cuenta de la influencia que sobre 
éHta tienen los viñedos manchegos y que, además, como dicho queda, 
no se reduc,e a ellosj y muchos años extiende sus ataques a otras pro
vincias :!. 

Todo esto hace que esta plaga figure entre las más importantes de 
las viñas españolas, sólo precedida de la filoxera y el pulgón 3. 

Como consecuencia de su difusión, la "piral" no sólo es conocida con 
c8te nombre, sino que recibe otros varios, de los que citamos algunos a 
continuación, aunque nosotros no adoptemos más que el mencionado: 
"pirala", "paiomilla de la vid", "torcedora", "gusano verde", "sapo", 
"oruga de rebujo", "lagarta", "lagartija", "pajuela", "gusarapo", "gata", 
"revolvedora", "revoltona", "rebujadora", "tiña", "cuc vert" y quizás 
algún otro más del que no tengamos noticia. 

CARACTERES MORFOLOGICOS y BIOLOGICOS 

Una vez hecha esta somera introducción, vamos a empezar ocupándo
r.os de la plaga en sí, es decir, de su agente productor, que es una ma
riposa de unos 12 mm. de longitud y 20 ó 25 de punta a punta de las 
alas, de las que tiene dos pares, las del anterior, que presentan un color 
dorado o rojizo amarillento, atravesadas por tres rayas oscuras, bien 
:-eñaladas en el macho, mientras que en la hembra aparecen como deste
ñidas y en distinta disposición y número; y las del posterior, de color 
gris en toda su extensión. 

Esta mariposa 4 es conocida científicamente con el nombre, estable
cido por Audouin, de Pyralis vitana., aunque posteriormente se la viene 
designando con el de Sparganothis pilleriana (Schiff). 

2 Las demás provincias atacadas de "piral" son las siguientes: Alava, Avila. 
Baleares, Barcelona, Burgos, Guadalajara, Huesca, Jaén, La Coruña, Logroño, 
1 ligO, Madrid, Murcia, Navarra, Orense, Pontevedra, Segovia, Tarragona. Te
ruel, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. 

:1 Para conocer con detalle la bIOlogía de estos insectos y medios de lucha 
contra ellos cmple,ados recomendamos la lectura de cualquier obra relacionada 
CO:1 la materia. entre las que nos permitimos aconsejar, por su amplitud y es
Illerada composición, las de los ingenieros agrónomos don José del Cañizo y 
don Francisco Domínguez, respectivamente, las cuales contienen un detenido 
estudio de casi todas las plagas y enfermedades hasta el momento conocidas 
de la mayoría de las plantas cultiv<'.das, así como de los tratamientos y apa
ratos adecuados en la lucha contra ('·stos enemigos de los vegetales. También 
podemos señalar de interés para el viticultor la publicación del Ministerio de 
. ~:';cllltll:-a "'gctos del l'i,-¡"lid, de don Aurelio Ruiz Castro, Ingeniero Agró

~:í.?,rrlO. 

4 La "piral", como todas las mar;posas, pertene,ce al tipo Artrópodos, clase 
Insectos o Hexápodos y orden Lepidóptcra. Dentro de este orden, la Sparga
Ilottis pillcrialla es tú inlegrada dentro de la familia Tortricidac. 
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Continuando la descripción de este insecto, hemos de fijar nuestra 
atención en su cabeza, de color' amarillo poco intenso, de la que parten 
las antenas, más desarrolladas en el macho y también amarillas, y los 
palpos labiales, de longitud triple a la cabeza., lo que es muy caracterís· 

. tico de la "piral" ¡¡.Estos palpos se dirigen hacia adelante, a modo de 
dos cuernecillos, dando el conjunto la sensación de una especie de pico. 

También presentan tonalidades amarillas el tórax y las patas, siendo 
éstas vellosas, mientras que el abdomen es de color gri¡;¡, ;más claro que el 
de las alas posteriores. 

Las 'primeras mariposas 6 . de "piral" aparecen en La Mancha hacia 
el mes de julio, adelantándose o retrasándose, según los calores estivales 
se anticipen o demoren, y análogamente se ven antes en regiones más 
cálidas que la nuestra, y viceversa. Unos veinte días después de la apa
rición de los primeros adultos es cuando hay mayor número de ellos 
(fdto 1). 

La actividad de estas mariposas es nocturna, como es fúcil deducir 
de la posición horizontal de sus alas en reposo 7, realizando los vuelos a 
la caída de la: tarde o de . madrugada, antes: de la salida del sol. La cópula 
se efectúa durante la noche,. y como consecuencia de ella, las hembras 
realizan la puesta de huevos en el haz de las hoj as, prefiriendo las que 
se hallan más próxima's a la cabeza: de las cepas. Los huevos de cada 
postura: aparecen ·en placas de forma regular, imbricados ligeramente y 
recubiertos de un líquido aglutinante que los une y protege, adquiriendo 

'el conjunto el típico aspecto de gota de cera cuando han transcurricto 
algunos dí/18 (foto 2). 

La mariposa, cumplida su finalidad biológica de perpetuación de la 

5 La "arañu(!la" o "polilla d .. ,l racimo" (Clysia ambigüella, Hb.) y el "hi
landero" o "polilla de las uvas" (Polychosis botrana, Schiff), también lepidópte-. 
lOS encmigos de la vid, entre otras diferencias con la "piral", presentan la de 
tener menos desarrollados los palpos. 

6 D(',be recordarse que el ciclo completo de la vida de los lepidópteros se 
·compone de una serie de fases consecutivas: los insectos adultos, o mariposas, 
se reproducen mediante huevos, de los que salen las larvas, llamadas orugas, y 
vulgarmente y con notoria impropiedad gusanos, en general muy voraces y fi
tófagas, por lo que en este período es en el que causan los daños, transfor
mándose a continuación en ninfas, recibiendo el nombre de crisálidas las dd 
orden l"cpid6ptcra que nos ocupa, debido a presentar brillo metálico (del gri.:
go zp"~"C' = oro). En este estado permaneoen sumidas en un letargo durante 
algún tiempo. transcurrido el cual han sufrido nueva evolución hasta adquirir 
la forrr~a de imago o insecto perfecto, volviéndose a repe>tir el ciclo a partir de 
éste. Como vemos se trata de insectos de metamorfosis complicada. 

7 Se observa que las mariposas que rea);zan su vuelo durantl' el día cuan· 
do se hallan en reposo tienen las alas formando planos sensiblemente per
pendiculares al que ha s<.'orvido para posarse al insecto, mientrns las que sólo 
salen cuando el sol se encuentra oculto, permaneciendo el resto del tiempo es
condidas, tienen sus alas paralelas al plano de, apoyo cuando están quietas. 
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especie, muere, sin que en ese mismo año vuelvan a aparecer nuevos 
individuos en su fase alada; a diferencia de la "polilla del racimo" y 
,lel "hilandero" 8, lu "piral" no presenta más que una generación anual. 

Una o dos semanas después de efectuada la puesta, avivan los hue· 
vos, de los que salen las oruguitas, de menos de dos milímetros de Ion· 
gitud, cabeza parda y resto del cuerpo amarillo verdoso (foto 3). 

Descolgándose del borde de las hojas por medio de finísimas hebras 
de seda que segregan, las pequeñas orugas bajan, aprovechando el bao 
lanceo del viento, sobre los tocones, en cuyas cortezas se refugian, y en 
C8S0 de caer al suelo, se trasladan, de todas formas, a estos escondrijos, 
siendo menos frecuente que se oculten en la tierra, entre las hierbas, et· 
cétera 9. 

Cuando se han escondido en lo más profundo de la grieta o resque· 
brajadura elegida, las oruguitas empiezan a tejer un capullo ovalado, 
de seda blanca, y en este estado pasan el invierno, protegiéndose así de 
los fríos. 

Desde que se produjo la eclosión de los huevos y salieron las larvas, 
hasta que éstas se ocultan para invernar, no comen, y, por tanto, aún la 
plaga no da la cara como tal, yel viticultor está bien ajeno a lo que se 
le avecina en cuanto la templanza de los días primaverales indique a 1"r, 
ltasta este momento escondidas orugas que el clima se hace favorable a 
su evolución. Esto suele ocurrir en La Mancha en el mes de mayo, ya 
que son frecuentes los fríos en las primeras semanas de primavera, que 
han hecho tristemente famosas las heladas tardías, que tantos daños cau· 
Ean a la agricultura de esta zona. Además de la temperatura elevada, vie· 
ne a colaborar en esta vuelta a la actividad de las larvas la sequedad 
del ambiente, lo que también sabemos es casi endémico en la región mano 
chega por esta época, en detrimento de las cosechas en general y de las 
(erealistas en particular 10. En los sitios donde se produce antes la ele· 
vación de la temperatura, la aparición se realiza en marzo o abril. 

Las larvas, llamadas "sapos" por los viticultores manchegos, inmedia. 
tamente de su salida se dirigen a las yemas, aún tiernas, envolviéndolas 
en un tejido de seda segregado por el insecto, dentro del cual quedan 
fJrotegid as. 

H La "polilla del racimo" tiene cos generaciones al año, y si éste es cálido 
aparecc 1ma tercera; y el "hilandero" tiene tres, y en condiciones muy favora
bles hasta cuatro, aunque en La Mancha estos últimos brotes son poco fre
cuentcs 

l) La kndencia de c<stos insectos es de situarse algo elevados sobre el suelo, 
en el que normalmente hay pocos refugios para ellos, si se tiene en cuenta 
lo limpios de hierba que los conservan nuestros buenos viticultores. 

lO Refiriéndose precisamente a esta sequía primaveral, hay conocido refrán 
manchego que dice: "Si no hubiera mayo, ya habría mal año." 
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Foto r.-Adulto de "piral" en posición de reposo. Obsérvense 
las tres franjas oscuras en las alas anteriores y el des
arrollo de los palpos. 

Foto 2.-Puesta de "piral" (tamalio natural, 8 nl11ls.). 

Foto 3.-0ru!/as de "piral" saliendo de la puesta. 
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Foto 4.-0ruga o "sapo" de "piral". 

Foto 5.-Capullo y hojas mostrando una crisálida en su interior. 

Foto (¡.-Cris,ílid" dI> "piral" vista por su cara ~'elltral. 
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Si las orugas cuando salieron del huevo sólo medían 1,5 mm.aproxi. 
madamente, y alcanzan en su completo desarrollo hasta los 3 cm. de Ion· 
gitud, se comprenderá la gran cantidad de alimentos que han de ingerir, 
toda vez que este crecimiento se realiza solamente en mes y medio. En 
cste momento, los "sapos" presentan una coloración verdosa 11, que en 
otras regiones se hace grisácea, abundando también las tonalidades roji. 
zas, con un par de abultamientos blanquecinos en cada anillo, de los 
tuales parten unas finas cerdas de naturaleza sedosa. Los flancos son de 
un verde menos intenso, llegando incluso al amarillento. La cabeza y el 
primer segmento del cuerpo 12 son más oscuros, pardos e incluso negros, 
pudiendo ser rojizo el protórax (foto 4). 

Inmediatamente despues de formar las mallas de seda envolventes de 
las yemas, empieza su ataque contra ellas, y a medida que van saliendo 
nuevas orugas, van juntando las hojas próximas con la misma seda se· 
gregada, formando los típicos nidos, fácilmente visibles entre el follaje, 
dentro de los cuales devoran cuanto encuentran, pero sobre todo las pro· 
pias hojas, que es su alimento preferido, recorriendo los sarmientos con· 
forme las van consumiendo, formando nuevos ovillos en otros puntos, 
l cuando ya van escaseando estos órganos, encaminan su destructora ac· 
ción contra las flores y los racimos, alrededor de los cuales forman los 
dásicos paquetes de hebras de seda. 

Durante este período de la vida de las orugas, realizan éstas cuatro 
mudas de piel, a intervalos de 10 días aproximadamente, con lo que has· 
ta bien entrado junio, en que terminan su desarrollo, están cansando 
daños, que, aunque la plaga sea JlQco intensa, deja las cepas completa
mente desnudas 13. 

Después de este período de actividad y destrucción de la "piral", se 
produce una nueva transformación en su morfología, correspondiente a 
la fase de crisálida, en la que, bien dentro de los capullos (foto 5) des-

11 A esta coloración se de,be el nombre de "gusanos verdes" con que de
signan algunos viticultores manchego, a las orugas de "piral". 

1~ El cuerpo de un insecto se compone de tórax y abdomen, y aquél, a 
su vez, de protórax, mesotórax y metatórax. 

1:1 Los nocivos efectos de la "piral" no solamemte se hacen sentir sobre 
la cosecha anual, en la que destruyen hasta los racimos, sino que afectan a 
las producciones venideras y, lo que es peor, a la vitalidad de la propia cepa, 
puesto que, lo más castigado por ella son las hojas, verdaderos laboratorios 
en los que se verifican las complicadas reacciones de la fotosíntesis, mediante 
la cual se transforma la materia mineral absorbida por las raíces, en materia 
orgánica, aprovcchada por la planta, y al faltar las hojas estos fenómcnos no 
pueden verificarse, cn dctrimento de la normal realización de las funciones fisio
lógicas de la vid, d\!bilitándola senSiblemente y pudiendo acabar con ella en 
poco tiempo. 
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eritos o en el interior de otros nuevos. si aquéllos ya resultaran insufi
cientes, permanece unos 15 días, o sea hasta primeros de julio. 

Durante esta fase de la crisalidación, permanece la "piral" completa
mente quieta, sin realizar más actividad que la de sufrir la transforma
ción definitiva que ha de convertirla en mariposa, por lo que ya no pro
duce daños directos, si bien, en potencia, es el origen de nuevos insectos 
(lue, en su estado de oruga, atacarán los viñedos, según acabamos de ver. 

Estas crisálidas son fusiformes (foto 6), de unos 10 mm. de longitud, 
verdes al principio, para adquirir un tono pardo rojizo según transcu· 
rren las dos semanas que hemos señalado como término medio de dura
ción de esta fase, hasta que finalmente acaba por transformarse en ma
riposa, a cuya descripción ya hemos atendido. 

Formado el insecto perfecto, se repite el ciclo biológico de idéntica 
manera. 

Unicamente nos queda ya para completar esta breve descripción de 
la "piral" hacer algunas ligeras observaciones sobre su ecología, empe-, 
zando por decir que si bien prefiere la vid (yen La Mancha es sobre esta 
planta donde realiza, todas sus funciones vitales), parasita también a 
elras, a expensas de las cuales puede efectuar su completa evolución lA. 

Otra particularidad de la "piral" es la de ser bastante resistente al 
frío; pero, no obstante, prefiere vivir en lugares abrigados, como las 
hondonadas. Por otra parte, las exposiciones muy soleadas tampoco le 
resultan convenientes, ocurriéndole lo propio con la lluvia y el viento, 
sobre todo si son intensos. 

TRATAMIENTOS 

Hecho este somero estudio biológico y fisiológico de la "piral", vamos 
a resumir aquí los posibles medios de combatirla, teniendo presente su 
forma de vivir, los medios de que actualmente se dispone y las épocas 
más adecuadas para emplearlos. 

Todo tratamiento debiera ser preventivo 1'1, relegando los propiamente 
curativos a complemento de los anteriores, recurriendo a estos últimos 
cuando por cualquier circunstancia nos encontremos con la plaga en ple
na actividad. Por ello, los expondremos por separado, para una mejor 
comprensión de cada uno de ellos. 

tt Scgún obra citada del ingeniero agrónomo don Aurelio Ruiz Castro, 
puede realizar todo su ciclo sobre al temisa, fresal, fresno, galio, olmo, zarza, 
('teétera, y utilizar refugios para el último período de su fase larvaria en he
lechos y algunas gramíneas, 

1, Bien dice el refrán: "Más vale prevenir que curar." 
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TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 

Estos se verifican durante las épocas en que el insecto no constituye 
una amenaza directa para la vid, por hallarse en forma de mariposa, cri· 
sálida e incluso oruga, pero cuando esta última aún nó ha' comeI1zado su 
fase voraz, que es .el período de su, vida en que permanecen ocultas entre 
los resquicios de la corteza y refugios. similares .• Este último ,momento, 
gue coincide con la parada invernal, es el más- oportuno en la lucha con· 
tra la "piral", por lo que nos ' extenderemos más en¡él;,aunque previamen. 
te daremos umol somensima id~a: de,los procedimientos directamente lle
vados contra crisálidas ymariposas~ .,. 

Para eliminar a las' primeras no hay otro' medio qUe. el. de recogerlas 
a mano durante los qninoo,días siguientes "al ataque a las, cepas por parte 
de los "sapos" 16; pero la imposibilidad de eliminar todas las ninfas, el 
encarecimiento en la mano\ de, obra que ,representa, y, sobre todo,;, el dis
poner de otros procedimientos. muchísimo más eficaces, nos' hacen pro
el amarnos firmes detractores de, la recogida directa. Tampoco es 'eficaz, 
por lo imperfecto y antieconómico, la atracción ,de ,las. mariposas' me-' 
diante luces, oon recogida final de.los insectos, por .lo que descartamos 
estos dos sistemas" enumerando a continuaciqn los tratamientos de in
vierno, entre los que tenemos los siguientes: 

'1' 

a) lIs~~o. 

Este método, que fuémuy bi~n ~cogido en Francia, ~'edcuentr~ aiH 
en decadencia, y, con mayor razón; es poco usado en España, :donde'nun
ca llegó a cuajar, ,cosa, explicable, pues al oonsistir en rociar las cepas 
con agua hirviendo, saltan a la vista los inconvenientes derivados de él: 
por mueho cuidado que se ponga, "siempre pUeden moJarse" algunas ye
IflaS, que sufren y llegan a, morir al ,recibir el .calor excesivo del agua; 
e" engorroso de practicar, puesto que 'es' necesario utilizar calderas poro. 
'á!ilcs, calentadas en la propia ~iña, y necesita disponer de agua en 
abundancia 17, que quizás sea lo. más grave, por ser de difícil obtención 
en los viñedos manchegos, cultivados en' secano en su inmensa mayoría. 
Todos estos inconvenientes hacen que, 'pese a la innegable ventaja de la 
buena penetración del agua hasta encontra~ el 'refugio de la oruga, a la 
que, con lo elevado de su temperatura, causa la muerte, sea un sistema 
poco recomcndable. Mucho mús interés presenta la práctica del descor-

10 Ya se h~ dicho que la crlsalidación era la fase siguiente a la de oruga 
y que en (,6te lasecto dura unos quince días 

17 Para escaldar una cepa se necesitan unos dos litros de agua. 
12 
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tezado, . usada pori muchos. viticultores' manchegOs,' .coma. deBtiriliin1ósi.:~~ 
guidamente/ " , 

" , 
b) , Descort~aJo; . 

Co~iste end~rend~rlas cOrtezas' baj~ rlis'~l1álbi'se.eilcuentranLls 
,(¡rugitas, (jan su consiguiente destrucción. E~' !:.la:' Manch'a; esta' operación 
si;, verifica 'después de alguna lluvia, con', el fin, 'de que ~sta, 'separación 
sea más . fácil de· realizar; distribuyéndose: elt'rahajo ~ne~iposj'c¿mpues~ 
tos generalnténtepot'un hombre que va d~lante provisto de; UIlanavaja, 
con la .que inicia el desprendimiento, y después, vienetf algunas mujere~ 
'que acaban laioperadón/Másventajpso es el empleo de,artificios. adhoc, 

, 'como g'Uai1tesd.e inana.· metáliaa, 'o de cuero; cepiUos;raederas,'. cadenas, 
etcétera •. 

, Las, cortezasideber{ recogerse para 'quémarlái8; 
!' Como 'Una vez desprendidas éstas, tarda en: formarse una nueva tres 

,o' «lustro,. años,:éste.8eJ:1á el período qUe !puede tr'a:nscutrir'p~ta 'fealizár 
.'el sigujetitedesoortetad618~' .'1 • . . . 

'., . ! Esta: práctica ptoporciona',además:"unverdader:cr:~neartiie~to:.(fe"1~ 
cepa, al: eliminar fungosidades· y'.: otrOs, fbcosde, :irlfección/Y·ftlcüita.'uÍl' 
perfecto acceso' de los. trataÍnient~s oontra.:otras' plagas 'y enfermedades, 
n contra la,propiai~'piral". ":. ' 

.C r 'p;Uverk~ci~~,con productoS arsenic~tes, 19. 
,.,' " ,. , ,,1 

: ":Alltique sabemos quélós imiectiCida:sdenvados' del arseIllcosdd. de 
acCión interna o ingestiÓIl20; 'la: apliblción" de'es~ds'prodtiCtas:contra las 

::,,..>. 
"1", 18. Tratando del>descbrtezaoo,enla',i:Jbta .. ,citadadet 'ingeniero'.air600rno 
:d'on .Aurelio RuizCastro,.se dice,: texttlálmemte: "Para,facilitar la operaci6n, 
espeCialmente costoSa cuando se trata de parrales, hemos. ensayado una modi
ficación del: ,procedimiento, que' ,co.nsiste, ·en embadumartronco. y.' ,brazos, sin . 
mo.jar los pulgares o ,sarmiento.s' del año; con la siguiente' mixtura: 

,.,SüIfato. de hierro.~ .• , o ••• ,,' •••• , •• ; 25 Jki1~gramo.s 
.. Acido sulfúrico. . comercial '.~.' ....: '.1' 2, litros. 
",.Agua !., ••. e ... ,' ' ••• 'le •• ,.", ..... '. '.:.:. :., .... " ".,.', :' '100,,'. ,",;", 

Se' disuelve 'el sil'1fato en 1Stitr~.deiagna'·y se:fucorpora'a·'continuaei6n, 
lentamente, :e1. ácido. sulfúrico, agregando, por.' tl)timo.,. el .. resto.. del agua. 

El tratamiento. debe hacerse cada tres .añoS, después. de .Ia poda, y al mes, 
aproximadamente, se fro.ta con 'un guante.metálico..,que.desprenderá co.n mayor 
facilidad la corteza vieja, economizando." así bastantes jornaleB; esta fórmula 
tiene también cierta influencia o.vicid~, yantieriptogamieida." . 

. 19 No podemos dejar' de advertir/de una 'vez para siempre, la gran t?XI' 
cldad de los productos arsenicales, por lo ~ue> deben o.bservarse las debidas 
precauciones para su empleo. 

20 Los insecticidas pueden reunirse en los siguientes grupos, de los que 
citamos algunos ejemplos: 
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\lrugas de "piral" es primordialmente con fines cáusticos, aunque sin 
despreciar sus propiedades tóxicas; pero desde este punto de vista son 
de efecto muy limitado, toda vez que las orugas no comen en la época 
invernal en que los aplicamos. 

Por lo tanto, los arsenicales más aconsejables son el arseniato y el ar
I!enito sódicos, sobre todo este último, pues, además de exterminar la "pi. 
ral", sirve para combatir una enfermedad de la vid tan frecuente en La 
Mancha como es la llamada "acedo" 21 en esta región. 

Una fórmula para pulverizar las cepas con arsenito sódico puede ser 
]a siguiente: 

Arsenito sódico del 60 % de riqueza 22 ••• 
Jabón blando de potasa ..... , ........ . 
Agua ............................... .. 

2 
0,5 

100 

kilogramos. .. 
litros. 

a) Insecticidas de ingestión.-Indicados contra insectos masticadores o chu
padores en su fase de larvas, que también mastican. Entre ellos podemos citar 
los siguientes: 

Arseniatos de plomo y de calcio. 
Arseniato y arsenito sódicos. 
Acetoarseniato de cobre (Ve.de de París). 
Fosfuro de cinc. 
Fluosilicato de bario. 
Fluosilicato sódico. 
Criolita. 
b) Insecticidas de contacto. Contra toda clase de insectos, pero insusti-

tuíbles en los chupadores: 
Nicotina y sus derivados (jabón, polvos y sulfato). 
Aceites minerakll 
Mixtura sulfocálcica. 
Pelitre y piretrinas. 
Rotenona. 
c) Illsecticidas de acción mi:(ta.-Que actúan por ingestión y contacto, por 

lo que es universal su empleo: 
D.D.T. 
H. C. H. o 666. 
H.24. 
Malathión. 
d) ll/secticidas fllmigantes.--Que por encontrarse en estado gaseoso pue

den penetrar hasta donde les sería imposible. a los anteriores, indicados, por 
consiguicntc, contra insectos que por su modo de vida o protección especial así 
lo reLjuieren: 

Acido cianhídrico. 
Sulfuro de carbono. 
Anhídrido sulfuroso. 
Todos estos productos y otros muchos, así como su pr('J{)aracIOn, aplicación 

y aparatos adecuados para la misma se estudian detalladamente en las obras 
ya citadas, a las que podemos añadir y recomendar por su sencillez Plagas del 
campo, cartilla rural de don Silverio Planes, Ingenir-ro Agrónomo. 

21 La "yesca" o "acedo" es una enfermedad producida por el hongo Stereum 
necator. Véase en obras citadas. 

2~ Si la riqueza en producto activo no fuera la más corrir-nte de 60 por 
100, la dosis se variará proporcionalmente a la misma, de forma que en total 
haya idéntica cantidad eficaz. 

12* 
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Cuando no se disponga de arsenito sódico, puede emplearse el arse· 
niato de este mismo metal, también soluble como el primero, 10 que con· 
tribuye a ensalzar las propiedades cáusticas y penetrantes de ambos. En 
este caso, la fórmula a aplicar será: 

Arseniato sódico del 60 % de riqueza 23 ..• 

Jabón blando de potasa ... ... ... ... ... . .. 
Agua ............ '" ... oo, oo' oo, oo •• oo oo. 

2,5 kilogr;~mos. 
0,5 

100 litros. 

El momento más oportuno de tratar las cepas es después que han sido 
podadas y antes de la actividad de las yemas, 10 que viene a suceder en 
La Mancha hacia la segunda mitad de marzo, dentro de amplios límites 
de unos años a otros. 

Para no dañar las yemas co~ estos tratamientos es preferible utilizar 
aparatos provistos de boquilla de chorro, con los que se consigue que 
el líquido caiga solamente en las partes necesarias. 

También se pueden emplear los arseniatos de calcio y de plomo 23, 

pero por ser insolubles deben preferirse siempre los anteriores. 

Como complemento de todos estos tratamientos preventivos podemos 
citar el deshojado, tradicional en La Mancha, sobre todo en la provino 
cia de Ciudad Real, consistente en suprimir las hojas ,próximas a la ca· 
heza de la cepa. 

No carece de fundamento esta práctica, ya que obliga al insecto a 
Jepositar los huevos en hojas alejadas del tocón, siendo muchas las lar· 
vas que mueren durante el invierno. 

Sin embargo, ingenieros agrónomos de tan reconocida competencia 
en la materia como don Juan Marcilla (t) y don Miguel Benlloch esti· 
man que el deshojado, con la intensidad con que se efectúa en nuestra 
legión, produce desequilibrios biológicos en la vid, mientras que no evita 
suficientemente el desarrollo de las larvas, por lo que con los ilustres 
profesores citados recomendamos efectuar la recogida de hojas escalo. 
nada, suprimiendo solamente en cada vez las que presenten la clásica 
"gota de cera", indicio inequívoco de que se ha realizado la puesta so· 
bre ellas. Desde luego, el procedimiento resulta caro, por aumentar el 
número de jornales; pero es innegable que su realización favorece el 
triunfo en la lucha contra la "piral". 

n Por su mejor adherencia es preferible el arsenito de, plomo al de calcio. 
El profesor Bcnlloch ha ensayado con éxito el espolvoreo con criolita, utilizada 
con talco. co,:!o materia inerte, a partes iguale-s, que presenta la ventaja sobre 
las pulVerIZaCIOnes arsenicales de ser menos tóxica y no necesitar agua. 
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La "piral" en los viñedos manchegos 20! 

TRATAMIENTOS CURATIVOS 

Estos tratamientos, mejor que darlos con el fin. de paliar la plaga 
cuando ésta se manifieste, es utilizarlos como complemento de los preven
tivos, con lo que se obtendrá así el máximo partido de u~os y otros. 

Entre las diversas soluciones que se han dado como medios de lucha 
('ontra la "piral", cuando los "sapos", protegidos por sus capullos, de· 
voran las hojas, consideramos más directo y, por consiguiente, más efi
caces los siguientes: 

a) Destrucción de nidos. 

Como los ovillos resaltan bastante, aunque se encuentren resguarda
dos por el follaje, no resulta difícil separarlos de la cepa para quemar
los después; pero la operación no es tan sencilla como en principio pu
diera parecer, pues las orugas no salen todas al mismo tiempo, por lo 
que con una sola recogida no se elimina a todas, lo cual aumenta la 
mano de obra, ya de por sí cara en esta clase de faneas, y, por otra 
parte, al desprender el nido se arrancan con él las hojas que haya en su 
interior, por lo que de todas formas queda la vid sin ellas, siendo este 
método, por lo tanto, de verdadera utilidad en contados casos. 

}:;) Empleo de caldos arsenicales. 

Por este sistema se consiguen resultados muy satisfactorios, pudien
do incluso bastar cuando se luche contra invasiones no muy virulentas. 

Al contrario que en los tratamientos preventivos, los productos deben 
ser insolubles, porque de no ser así quemarían la vegetación, siendo úti
les los arseniatos de calcio y de plomo 24, y mejor éste que aquél, por 
ser más adherente. 

Estos tratamientos habrán de darse en varias veces, para tener la se
guridad del exterminio total de la plaga. 

Se debe rociar bien toda la planta exterior e interiormente, dirigien
do la boquilla (que ahora debe dar un cono de pulverización muy abier
to) de abajo arriba y de arriba abaj o, para cubrir perfectamente todas 
las hojas con el arseniato, y como la época en que se dan es de mayo 
a junio, no habrá temor de que queden residuos venenosos en las uvas, 
teniendo en cuenta el tiempo que falta hasta la vendimia, que es suficien
te para que desaparezcan. 

24 El arseniilto de calcio es mejor utilizarlo en espolvoreo.os, mezclado con 
cal apagada finamenle molida; de esta forma recubre más y mejor. Sus prin
cipales inconvenientes son el mayor gasto de arse.niato y el resultar ineficaz en 
días de viento. 
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202 J oaquin Tovar y Rafael Moreno 

Una fórmula muy acertada para estos tratamientos es: 

Arseniato de plomo· en polvo, del 30 % de 
riqueza 25 00 ••••••• oo, oo' oo, oo, oo, ••• 

Agua oo. '00 oo' oo' oo, oo, ... oo' oo .... oo' oo. oo. 

500-700 gramos. 
100 litros. 

CONSIDERACIONES FINALES 

N ada de 10 que hasta aquí llevamos dicho es nuevo, ya que personas 
más capacitadas que nosotros han tratado, a través de numerosas publi
caciones 26, tanto ésta como las demás plagas de la vid. Hemos pretendi
do, no obstante, contribuir modestamente a extender el conocimiento de 
la "piral" con sus formas, biología y épocas en que suele atacar al vi
ñedo, con el fin de poder adoptar los métodos más adecuados para eH· 

25 Si fuera otra la riqueza, variará la dosis proporcionalmente, y si en vez 
de polvo el arseniato se encuentra en forma de pasta, se añadirá un kilogramo 
de ésta por cada 100 litros de agua. 

Por otra parte, en la fórmula señalada se ha prescindido del adherente 
por tratarse de pulverización sobre. hojas, pero puede mejorarse con la incor
poración de 100 gramos de caseinato cálcico con este fin. 

20 Aparte de los autores ya citados, han tratado el presente tema, entre 
otros muchos, los siguientes: 

BENLLOCH, M.: 
1930. "Cómo puede combatirse la piral." Bol. de Pat. Veg. y En/. Agríe., 

5: 110-119. Madrid. 

BENLLOCH, M.: 
1931. "Los tratamie.ntos de invierno contra la piral." Bol. de Pat. Veg. y 

En/. Agrfc., 6: 75-79. Madrid. 

FREZAL, P.: 
1942. Contribution ti ¡'étude morphologique el biologique de Sparganothi'l 

pilleriana Schiff. Essais de control effeetués dans le départemen/ d'Oran. Edi
tions Heintz Freres. Orán. 

MOREAU, E.: 
1937. "Au sujet des traitements d'hiver contre la pyrale." C. R. Sta. Rech. 

Vitieo/es du Fort Chabrol, 20-22. 

RAVAZ,L.: 
1937. "A propos de la pyrale." Le Progres Agrieo/e et Vitieole, 115 (11), 

248-250. 

STELLWAAG, P.: 
1938. "VorJaufige Mitteilung über Versuche zur chemischen Winterbekam· 

pfung der Tradben'Wickler". Wen u. Rebe, 20 (7), 8. (Resumen en Rev. App/. 
En/., 27, 102-103. 

MARSHALL, J.: 
1942. "Effect of lime. and lime-sulphur on tbe larvicidal value of cryolite." 

Proc. En!. Soco B. C., 39, 19-20. 

EDDY, C. O.: 
1942. "Cryolite as an insecticidc." Entomological Progrcss, núm. 3. La. 

Agr. Exp. Sta. Bull., 350. 
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minarla, particularmente en la región manchega, donde sus ataques son 
n.ás intensos. 

Finalmente, desearíamos que, como consecuencia primordial del pre
sente trabajo, se sacara la conclusión de que para luchar no sólo contra 
la "piral", sino contra cualquier plaga o enfermedad, los factores del 
hito, como muy bien enseña el ingeniero agrónomo del Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agronómicas don José del Cañizo, son los si
guientes: 

1.0 Conocer efectivamente de qué plaga o enfermedad se trala. 
2.° Fijar el tratamiento más ventajoso, que será aquel que a igual

dad de resultados nos salga más barato. 
3.' Dar el tratamiento en el momento oportuno. 
4.° No desanimarse ante aparentes fracasos, ya que 1a lucha ha de 

ser constante. 
Estas normas no siempre son tenidas en cuenta, a pesar de su fácil 

comprensión, con los consiguientes fracasos que han conducido al excep
ticismo a no pocos viticultores sobre la eficacia de la lucha contra esta 
plaga, por lo que afirmamos que la observación detallada y completa de 
las mismas es el único camino para alcanzar resultados positivos. 

(Las fotografías son debidas a don José María del Rivero. Ingeniero Agró
nomo de la Estación de Fítopatología Agrícola de Burjasot, Valencia.) 
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La cocina 11lanchega 
(recetario típico de la región) 

por 

Juanita SOBRINO MARQUEZ 
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AJO ARR1ERO~, 

Un kilo de patatas. 

Doscientos gramos de. bacalao. 

Una taCita de a:ceite~ 
Treshoovos ,cocidos; 

Se cuecen ,las patatas y'el bacalao. Se deshacen ambas cosas en el 

mortero: y se mezclllUperfectamente .. AI mismo Ú,empo se le ~a añadien. 

do aceite, batiendo como si fuera unamayones~: Se coloca en fuente 
, .' 

Hana y se adorna ,por encima c~ rUedas. de, huevo' cocido. 

COCHIFRITO: 

Se haceuna>pierna de cordero trocitos pequeños y se sonfríe. A 

esta cantidad de carne.se le ponen dos cabetasde ajo partidos. Se asan 

50 gramos de hígado y ·se tritura en .el mortero juntamente con un pi. 

miento morrón y un poco de perejil: Se añade"a la carne un poco de 

pimentón y un poco de agua, y se deja hervir hasta dejar la carne en 

su punto, dejándole poquita salsa. 
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Juanita Sobrino Márquez 

BARQUILLOS: 

(Se necesitan para hacerlos unos trozos de caña de unos 10 centí
metros.) 

Hágase una masa con un poco de vino, doble cantidad de aceite, 

zumo de naranja, anís dulce y la harina necesaria par,a que no quede 

la masa dura. Se extiende ésta con el rodillo, formando una capa muy 

:fina. Se corta en trozos suficientes para envolver cada trocito de caña, 

adaptándolos a ellos con la mano. Una vez hecho esto se fríen en bas

tante cantidad de aoeite, se dejan escurrir y enfriar y, una vez quitadas 

¡as cañas, se espolvorean con azúcar y canela. 
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I 

OLEIVINICOLA DEL CENTRO DE ESPAÑA, S. A. 

JABONES "Ol/VISA" (MARCA REGISTRADA) 

FABRICAClON y EXPORTAClON DE ACEITES, 

JABONES, VINOS Y ALCOHOLES 

Telegramas "Olivi" - Teléfonos 33 y 88 

DAIMIEL (Ciudad Real) 

Sucursal en MORA DE TOLEDO (Toledo) 

1--------:-----~~ 
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DE JUAN V AVALA, S. R. (. 
MANZANARES (CIUDAD REAL} 

Cosechadoras autopropulsadas Claeys 
de 2,50 - 3,60 Y 4,20 metros de corte 

Cosechadoras de arrastre Aktiv 

Tractores Steyr y Zetor 

Automóviles Peugeot y land Rover 

Camiones Babcock y Wilcox 

Remolques metálicos y de madera , 
Cultivadoras Tacyma 

Instalaciones de riego 

Electrificaciones de fincas 

'.' 
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SALITRERA DE TEMBLEQUE 

ABONOS MINERALES 

INSECTICIDAS 

AGRICOLAS-DOMESTICOS-GAN10fllOS 

MARCIAL S. DE MOllNA llAUSAS 
CONCESIONARIO 

1) 

CALVO SOTELO, 11 

TELEFONOS 182 y 186 

DAIMIEL 

• 
Abonos Minerales - Materias 

Simples - Nitrogenados 

Colaboración con el Servicio Nacional del Trigo 

Insecticidas Agrícolas, Domésticos y Ganaderos 

Herbicidas - Criptogamicidas 

Servicio Técnico Especializado 

a cargo de Peritos Agrícolas Titulados 

Consúltenos precios y condiciones 

Autorizados por el Ministerio de Agricultura para 

1__ la venta y distribución de estos productos. 

~------------------------~~------
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I I 
COOPERA TIVA 

DEL CAMPO 

"LA DAIMIELEÑA" 

VI" o S 

ALCOHOLES 

ACEITES 

CEREALES 

CAJA RURAL 

Teléfono 20 - DA I M I E l (Ciudad Real) 

L ____ _ 

. ~ . ' 
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I GUIA REGIONAL DE INDUSTRIA, COMERCI O Y PROFESIONES I 

ABONOS 
:f 

J. NA V ARROFÉRN ANDEZ.-Alique, 33, Villarrobledo ' (Albacete). 
RAFAEL DEL RIO y DEL RIO.-Fábrica de Abonos Químicos. 

José Cobo, 10, teléfono I 360.-='Cuenca. 
MARCIAL SANCHEZ DE MOLINA y LLAUSAS.-Almacén de 

abonos.-Calvo Sotelo, 11 , y Magdalena, 17 . . Daimiel , (Ciudad 
Real). 

AOEIT iES 

M. ALONSO GARCtA . ...:....José Antonio, 50, teléfono 120. Tarancón 
CCuenca). 

ACEITES ANDRES.-R. Plata. Malagón (Ciudad Real). 
OLEIVINlCOLA DEL CENTRO DEESPAlilA,S. A.-Mora de 

Toledo (Toledo). 
HIJOS DE FEDERICO PINILLA.-José Antonio, s/n. Daimiel 

(Ciudad Real). 

AGENTES COM.ERCIALES 

L. CALLEJA AGUINAGA.- Santísimo, 4, teléfono ' 8. Pozorrubio 
de Santiago ~Cuenca). 

RAFAEL DIAZ-SALAZAR ARCIS .~bispo Quesada, 12. Daimiel 
~Ciudad Real). 

L. ESCRIBANO GQNZALEZ.-Peñicas, 2. La Roda (Albacete). 
JUAN GAR!CIA FERNANDEZ.- Ríos Rosas.-Albacete. 
GABRIEL GAR!CIA-PARDO y POZUELO.-José Antonio, 23. 

Daimiel (Ciudad Real). . . 
E. IBAÑEZ TALAVERA.:-Av. de la República Argentina, 9, telé-
, . fono 1682.-'Cuenca. . ' 

JOSE MORENO MARTIN-CON~UEGRA.-:Ban;eros, 2. Daimiel 
(Ciudad Real). . 

ANSELMO VILLASEÑOR PEREZ.-Mata, 8..:.:...ciudad Real. 

AGENTES DE SEGUROS 

JOSE MO RENO MARTIN-CONSUEGRA.---':Barreros, 2. Daimiel 
~Ciudad Real). 

p; 
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ANSELMO VILLASE:t:tOR PEREZ.-Mata, 8.-Gudad Real. 
RAFAEL DIAZ-SALAZAR ARCIS.-Obispo Quesada, 12. Daimiel 

(Ciudad Real). 

ALCOHOLES 

A. MILLA GARRIDO.-Larga, 4. Madrigueras (Albacete). 

ARROCES 

MOLINO ARROCERO "CASTALIA".-Peñoncillo, 24. Daimiel 
(Ciudad Real). 

BODEGAS 

BODEGAS AMOROS CERDAN.-:-S. Ildefonso, 53, teléfono 100. 
Villarrobledo (Albacete). 

BODEGAS CANO.-Caba,9, teléfono 2507.-Albacete. 
BODEGAS GIRONA, S. L.~ampo de Criptana (Ciudad Real). 
BODEGAS MURVER.~olón, 56, teléfono I 874.-tCuenca. 
BODEGAS PALACIOS.-Carretera de Madrid, teléfono 19. Mota 

del Cuervo (Cuenca). 

BUTANO 

ERNESTO GARCIA MU~OZ.-Distribuidor número 158 de Gas 
Butano. Prim, 8, teléfono 125. Daimiel (Ciudad Real). 

CALZADOS 

CA~ZADOS MERA.-Mártires, 6, y Calvo S6telo, 10. Daimiel 
(Ciudad Real). 

CERAMICAS 

¡CALA TRA V A INDUSTRIAL.-Gonzalo Sobrino Bastante. Daimiel 
(Ciudad Real). · 

CERAMICA FERNANDEZ, LOPEZ.-Amores, 1, teléfono 96. 
Elche de la Sierra (A.lbacete). 

CEREALES 

GABRIEL GARCIA PAJ~DO POZUELO.-]osé Antonio, 23, Dai
miel (Ciudad Real). 
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OONFECCIONES 

NIETO DE FRANCISCO BLANCO.-Virgen de las Cruces, 8, 
teléfono 70. Daimiel ~Ciudad Real). 

ISIDORO MORENO LARA.-Plaza del Generalísimo, 18, teléfo
no 116. Daimiel (Ciudad Real). 

CASA SOBRINO.-Medias de nylon. Lanas de labores marca "Ses
sy". General Aguilera, 5.-Gu?ad Real. 

COOPERATIVAS DEL CA.MPO 

COOPERATIVA DEL CAMPO " LA DAIMIELERA". Daimiel 
(Ciudad Real). . 

COOPERATIVA DE "NUESTRA SE:RORA DEL CARMEN", 
Campo de Criptana (Ciudad Real). 

CUCHILLERIAS 

JOSE MARTINEZ SAEZ.-Feria, So, teléfono 1464.-Alb!1cete. 
VIUDA DE V. MUROZ.-León, 4, teléfono I807.-Albacete. 

C H O C. O L A TE S 

CHOCOLATES LOPEZ PEREZ, S. R. C.-Av. Ramón y Ca
ja.l, 12, teléfono 3503.-Albacete. 

CHOCOLATES MOYA.-Teléfono 16. Tarancón (Cuenca). 
CHOCOLATES NIETO.-Quintanar de la Orden (Toledo). ' 

DROGAS 

VICENTE MALAGON ABAD.-Almacén de Drogas. Almagro 
(Ciudad Real). 

E"CA.J ;ES 

JOSE GONZALEZ MOLINA.-Fabricante de encajes y blondas. 
Almagro (Ciudad Real). 

TORIBIO MARTINEZ ANDRES.-Encajero. Almagro (Ciudad 
Real). 

ESP,ARTOS 

ESPARTO INDUSTRIAL, S. 'L.-Carretera de Murcia, teléfo
no 553. Hellín (Albacete). 

PEDRO LOPEZ CUENCA.-Hilaturas del esparto. José Antonio, 
teléfono 187. Almansa (Albacete). 
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ESPARTOS R. ROLDAN ROLDAN.-Industrii,IS, teléfono 20. 
A yna (Albacete), . 

EXPORTADOR DE QUESOS MANCHEGOS 

l. FERNANDEZ CA&ADA.-Herencia (Ciudad Real). 

EXPORTADOR DE VINOS 

J. ,CARO SOLER.-Villar, 8, teléfono 182. Villarrobledo (Albacete). 
. '" • '. ,¡ .. iJ· ..... • ... ~ ... .. O 

FABRICA DE ABARCAS 
r " J. V. MARTINEZ ESTESO.-N. Vergara, 24, teléfono 67. San 'Cle-

mente (Cuenca). .' _ -_ ,'. '. 

~'ABHICA DE HARINAS 
• "'. ¡ • • 

HONEST A MANZANEQUE, S. A. Campo dé Criptana ' (Ciud3.d 
Real): ' . J: ~', " . 

FRUTAS 

CESAR RINCON POMAR......,-Ruiz de la Hermosa, 14,-tdéiqno ·24~. 
~. .' ,'" l '. . : 

Daimiel (Ciudad Real). . ' , .' .' 

HOTELES 
" -".1 

GRAN HOTEL ALFONSO EL SABIO.-Carlos Vázquez, 8. Ciu-
dad Real. ' ' ~~ ' . 

GRAN HOTEL.--jMarqués de Molíns,. . 1 .~Alb,a<;ete, . ' ... , 
HOTEL MADRID.-Magdalena, 9. Daimiel (Ciuqad R~9-I). ,_ , 
HOTEL POSADA DE SAN ]OSE.-Mansión Señorial del siglo 

XVII, sobre la Hoz del Huécar. La categoría. Teléf. 1300.-,-Cuenca. 
HOTEL RESTAURA~T.E SUIZO.-Plazade Zocodover.~Toledo. 
MOTEL "EL HIDALGO".-<Carretera Madrid~Cádiz, km. 193: V~:. 

depeñas (Ciudad Real). \ 

INSEOTIOIDAS 

MARCIAL SANCHEZ MOLINA y LLAUSAS.- Calvo Sotdd, tI. 
Daimiel (Ciudad Real). 

MATERIALES DE OONSTRUCOION . " : 
..... I • 

PEDRO RUIZ DE LA HERMOSA Y FERNANDEZ "ESPAR-

ti 
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TERO.-Ruiz de la Hermosa, 13, teléfonos 331 y 339. Daimiel 
(Ciudad. Real). 

MAQUINARIA AORICOLA 

J. L .. ARQUES MARTINEZ.-Alagón, 9, teléfono 212. Almansa 
(Albacete). 

HIJO DE MIGUEL PANADJ¡:RO.-A. Atienza, 23, teléfono 56. 
Tarazona de la Mancha (Albacete). 

J. TORRECILLA NI~.O.-H. Valdés, 26, teléfono 1982 (Cuenca). 

MOSAICOS 

MOSAICOS VALIENTE.-Travesía T. Altos A-l. Teléfono 1294. 
Cuenca. 

MOTOCICLETAS 

VICENTE GALLEGO REGUILLOS.-Subagencia de motocicletas 
" Montesa", "Ossa" y "Vespa" . Fontecha, 9, teléfono 220. Daimiel 
~Ciudad Real). 

VICENTE RODRIGUEZ DIAZ SALAZAR.-Motocicletas, acce
sorios. Calvo Sotelo, 33, teléfono 264. Daimiel (Ciudad · Real). 

MOTOR IES 

MATIAS RUIZ DE LA HERMOSA GALIANA.-'-Motores "Lis
ka". Calvo Sotelo, 9. Daimiel (Ciudad Re3.t). 

MUEBLES 

INDUSTRIAS AGUIRRE.-Fábrica de Muebles. Triunfo, ' 22, telé
fono 296. Daimiel (Ciudad Real). 

NIETO DE FRANCISCO BLANCO.-Virgen de las Cruces, 6, 
teléfono 70. Daimiel ~Ciudad Real). 

MANUEL DIAZ FERNANDEZ.-Fábrica de Muebles. Almagro 
(Ciudad Real). 

MUEBLES MENDIOLA.-Mártites, 2, teléfono 201. Daimiel 
(Ciudad Real). 

JOSE MARIA MOLINA VILbEGAS.-Calvo Sotelo, 19, teléfo
no 164. Daimiel (Ciudad Real). 
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PASTA DE SOPAS 

HONESTA MANZANEQUE, S. A.-Campo de Criptana (Ciudad 
Real). 

PESCADOS 

CESAR RINCON POMAR.-;-Ruiz de la Hermosa, 14, teléfono 240 
, Daimiel (Ciudad Real). 

PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES 

JOSE BASTANTE GARCIA.~Alcantari1la, 2. Daimiel (Ciudad 
Real). 

TRINIDAD CANTOS BUENDIA.-Tesifonte Gallego, 27.-Alba
cete: 

TRINIDAD CANTOS ROMERO.-Tesifonte Gallego, 27 . ....-Alba
cete. 

LUIS DIAZ RUIZ OLIVARES.-Pilar, 2. Almagro (Ciudad Real). 
~MANUEL ESPADAS TORRES.-Alforiso X el Sabio" 5 (Ciudad 

Real). 

AGUSTIN FERNANDEZ DONADO MAZARRON.-Calvo So
telo, 10. Valdepeñas (Ciudad Real). 

lOSE GONZALEZ DE LA ALEJA FERNANDEZ.-Prim, 25. , 
Daimiel (Ciudad Real). 

GALO LA ORDEN GARCIA.-Yeste (Albacete). 
]ESUS MEGIA CORRAL.-José Antonio, 9. Daimiel (Ciudad Real). 
ANDRES CARLOS MEJIA DIAZ.-Alcantarilla, 4. Daimiel (Ciu-

dad Real). 

ANTONIO MORALES GONZALEZ.-ViUanueva de los Infantes 
(Ciudad Real). 

FRANCISCO PAGADOR PARRA.-David Rayo, 28. Almagro 
(Ciudad ~ea1). 

FRANCISCO PONteE PIQUERAS.-M. Villena, 9.-Albacete. 
FRANCISCO PONCE RIAZA.-M. Villena, 9.-Albacete. 
MANUEL RODRIGUEZ PA.TI~O y RUIZ DE LA HERMOSA. 

José Antonio, 19. Daimiel (Ciudad Real). 

PEDRO SANCHEZ BLANCO PINILLA.-General Mola, 2. Man
zanares (Ciudad Real). ¡ 
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MAXIMIANO SANCHEZ GOMEZ.-P. Lizcano, s. Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real). 

MIGUEL SIMARRO GARCIA DE LA SANT A.-Almodóvar del 
I~ampo (Ciudad Real). 

PROPIEDAD INMOBILIARIA 

MARCIAL SANCHEZ DE MOLINA LLAUSAS.-Magdalena, 15. 
Agente de la Propiedad Inmooiliaria e Intendente Mercantil. Dai
miel (Ciudad Real). 

QUESOS MANCHEGOS 

M. L. SALAZAR ARCOITIA.-Mayor, 17, teléfono 12. Barajas d~ . WVl)" . 

RA:: Y(:-:;~~.'ON . l.$l 
VICE~~E R?DRIGUEZ DIAZ SALAZAR.~Calvo Sote~ 3· ' :i¡ 

DaImIel (CIUdad Real). . ~ .fi 
. ~J'lAINn . ¡¡'fr -

SEGUROS 

UN ION PREVISORA, S. A.-Delegado para Albacete: Telesforo 
López. T. Camino, 14, teléfono 3438.-Albacete. 

TALLERES MECANICOS 

RAMON GARJCIA CASARRUBIOS.-Convento 71. Campo de Crip
tana (Ciudad Real). 

TEJIDOS 

NIETO DE FRANCISCO BLANCO.-Virgen de las Cruces, 8, 
teléfono 70. Daimiel ~Ciudad Real). 

MENDIOLA.-Tejidos. Mártires, 2, teléfono 201. Daimiel (Ciudad 
Real). 

ISIDORO MORENO LARA.-Plaza del Generalísimo, 18, teléfo
no 116. Daimiel (Ciudad Real). 

CASA SOBRINO.-General Aguilera, S ~Ciudad Real). 

TRANSPORTES 

ABENGOZAR BÚITRAGO.-Herencia (Ciudad Real). 
CARRANZA.-Calvo Sotelo, 23, teléfono 139. Daimiel (Ciudad Real) . 
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A. CA YERO GIRON .-Los Dul<:es, s/n., teléfono 72. San Oemente 
(Cuenca) . . 

ANTONIO CRUCES.-Teléfono 15. Huete (Cuenca). 
ESPADAS LEON.-Pérez Galdós, 2. Porzuna (Ciudad Real). 
J. GARCIA BONILLO.-Santa Rita, 30. Tomelloso (Ciudad Real). 
A. GUERRERO JIMENEZ.-General Aguilera, 19. Sqcuéllamos 

(Ciudad Real). 

TRATANTlEB DE GANADO 

M. ALMANSA GONZALEZ.-San Antonio, 20. BolaÍíos (Ciudad 
Real). 

A. ANDUJAR CARMONA.-Cortes, 14. Tomelloso (Ciudad Reál). 
P: GOMEZ MARTINEZ.'-Ibáñez lbero, 20, teléfono 4029.-Albacete. 

·vE i'1"ER I N A R I 08 

BALnOMERO SALIDO CHU;MILLAS.-Villanueva de los In
'\, _', -íantes(Ci'~dad Real) . 

..... ... ,.,... . 

V I N 08 

A. CANTO LOPEZ.-Villarreal, teléfono 121. Hellín (Albacete). 
RAFAEL DIAZ-SALAZAR ARCIS.-ObisPo Qu~sada, i2. Daimiel 

(Ciudad Real). 
JOSE GALIANA DIAZ-SALAZAR.-Calvo Sotelo, 10. Daimiel 

(Ciudad Real). 
ERNESTO GARCIA MUROZ.-Prim, 8, teléfono 125: Daimiel 

(Ciudad Real). 
PEDRO GOMEZ GARCIA.---JCid, 7, teléfono 3 1 34.-A1bacete. 
J. A. LOZANO TORRENTE.-Carrasca, 2, teléfono 513. Villarro

bledo (Albacete). 
M. MARTINEZ MARTINEZ.~arretera de Cuenca, teléfono 298. 

La Roda (Albacete), __ - - , 
B. SELVA SEL V A.-:--Calvo So~eJo, 4, teléfono 83. Tobar:ra (Alba-

cete). -o ' 

A. SOLER MONDEJAR.-Cura, SI, teléfono 7. 'Quintanar del -Rey 
(Cuenca) . . 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

(por orden alfabético de apellidos) 

BARREDA Y HENRIQUEZ DE LUl\A. Miguel de la. 

CORCHADo SORIANO. Manuel. 

FLORES LLOR, Matías. 

GARlCIA MERCADANTE, Francisco. 

GARZAS SANCHEZ. Emilio 

GARZON TRULLA, Agustín. 

GEREZ IBA~EZ. Rafael. 

GUIJARRO MARTIN-POZUELO. Eririque. 
IBA~,EZ GEREZ. Ricardo. 

MALDONADO y COCAT. Ramón José. 

MARCILLA CAV ANILLAS. Juan José. 

MATA VAZQUEZ. Julio. 

PEREZ FERNANDEZ. Francisco. 

PlNiILLA CHACON. Federico. 

POZUELO GARCIA-MU1itOZ. José. 

REN.ESES PASCUARELLI, José Antonio. 

TREVIRO GRANERO; Francisco. 

La Revista no se solidariza, en modo alguno. con las opiniones que manten
gan los autores de los trabajos que se publiquen. 

O 

La Revista de Estudios Regionales LA MANCH,\ no autoriza la reproducción 
total o parcial de_ los trabajos que publique sin el debido permiso de su Director; 
en su caso. deberá citarse siempre nombre y profesión del autor y el título de esta 
Revista. 

PRECIOS 

Suscripción anual ... . .. 
Suscripción semestral 
Número suelto ... .... . . 
N úmero atrasado ... . . . . .. .. . . .. 
Inclusión en lá guía regional de indus-

tria. comercio y profesiones (Anual). 
Extranjero. un año .. . .. . ... .. . ..... . 

250 ptas., más gastos de envío. 
175 ptas., más gastos de envío. 
100 ptas. 
150 ptas. 
con suscripción ... ... ... ... 50 ptas 
¡in suscripciór. ... ... ... .. . 100 ptas 
6 $ USA, más gastos de envío. 

Las suscripciones' se estimarán prorrogadas indefinidamente hasta que se avise 
dentro del trimestre natural en que venza dicha suscripción. 

Para anuncios de página entera o en coior, consúltese a la Administración. 

Gr6f1cas Valera, S. Á. - lIbertad, .20 - Madrid 

. , 
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