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REVISTA DE ARTE Y LETRAS

i liografía Toledana
El pasado de la Tierra y el origen de los Montes de Toledo, por Máximo

A:!artfll Aguado. Toledo, 1960. 30 páginas.

CLEMENTE PALE CIA

«ESTILO»

DIRECTOR

Constituye este nuevo trabajo del catedrático toledano Martín
Aguado, el discurso en la solemne apertura del año escolar vigente,
en nuestro In-tituto. Con pluma fácil y amena, poco frecuente en la
literatura científica, acierta de lleno al poner, ante la sorpresa del
lector, con indudable sentido didáctico, una serie de problemas
tran cendentes, tanto, que a pesar de su novedad en el campo
científico resultan tan elaborados que pueden pasar sin inconve,·
uiente a los textos escolares. La sola enumeración de los capítulos,
eúdencia su decisi vo interé : Formación de los astros, Consolida
ción de la Tierra, Historia del Aire, del Mar, de los Continentes.
Finaliza con Llna geocronología que le completa y valora.

Martín Aguado muestra, con sencillez, su formación científica,
la certeza y original visión de las cuestiones, de las que trata con
habilidad y maestría, algunas estudiadas por él de manera exaus
ti va, como la alg-as del Archipiélago Canario.

Supone a los Montes de Toledo originados en el Infracambrico,
exondados en el carbonífero, con lo que su edad geológica viene a
cifrarse en doscientos millones de años.

Una nueva publicación toledana que enaltece a su autor y al
Instituto .. acional de Enseñanza Media que la patrocina y edita.
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FERNANDO ESPEJO GARCÍA
la provincia de Toledo, por Luis Moreno Nieto. Toledo, 1960. 772 pá

ginas, 2 mapas.
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POESÍAS ORIGINALES DE

ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO:

La activa pluma del periodista toledano Moreno Nieto, nos
ofrece en esta Guía un acertado compendio ele lo que es y significa
la gran festi vidad toledana. En la esmerada edición ha conseguido,
en breves trazos, comentar el abundante material gráfico. Abarca
la bella obrita los más variados aspectos: desde la custodia a la
propia ciudad, pasando por la carroza, los gigantones. los danzantes,
los toldos, la procesión en sí, con las impares exhibiciones que en
ella figuran. Para todo este complejo tiene el autor palabras evoca
doras, unas tocadas de lirismo, otras de alcance histórico. Resulta
el trabajo completo, armónico y de gran intel'és.

Como substancial ampliación a las dos Guías de Toledo, escritas
también por Moreno Nieto, culmina en la obra que comentamos su
afán de dar a conocer, con el detalle posible, la geografía y la
histoúa de nuestra provincia. Hasta el presente no existía trabajo
monográfico que abarcara el vasto tema provincial en esta ampli
tud, que resume una tenaz labor de veinticinco años; al cabo de
ellos, el autor puede mirar complacido este grueso y apretado volu
men en donde campea una riqueza gráfica única.

Se di vide el interesante acervo en siete fundamentales aparta
dos: Geografía, Historia, Entidades de población, Diócesis toledana,
Diccionario de todos los Municipios de la provincia, Guía artística
de la Capital y Toponimia. Facilitan la consulta un índice general
y otro alfabético.

Ya se dice en el prólogo las fuentes utilizadas en la redacción
de esta obra, contándose entre ellas las informaciones de los Alcal
des y Secretarios de las localidades toledanas. ~/loreno Nieto ha
sido, en ciertos aspectos, el avisado y paciente recopilador de un
tan vario material, disperso a veces, en trance de perderse otras;
por eso, en obra de tanta extensión y amplios horizontes, de tan
diversa procedencia, el sentido de unidad que en ella preside es
uno de sus más calificados valores.

Desde aquí nuestro aplauso a Moreno Nieto, que ha puesto a
disposición del gran público toledano un valioso instrumento de
información, añadiendo un título más a su ya abundante biblio
grafia.

6ula-recuerdo del Corpus Christi en Toledo, por Luis MoreftO Nieto.
Toledo, 1960. 100 páginas.
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lfijo e piritual de Ualclú.~} 110 es I/Ila s/lpel'clretlcia de
e,~(' g¡'a n g/'/lpo dp llol'rlisla : (JafcllÍ, , Pe1'N10, PiCI)1l Pala

cio ITnldés, yrt 'lite él 1l0Vellt [Joco y para esc/'ibiJ' se apoya
en la HistOl'ia. Esta .Qellel'aci()Jt de nO/jeli.~tas tenían 11láqui

1111 p/'opia: 110 e¡'an Ilorelas histól'icas al modo de Fe/'1Hín
¡fez y GOllzalpzl ' illo 'lItP elljlll'rta{¡nn I'Il'fJl/1llentos ]Ja/'a lJ.ue
inte/'e ara ct 111 Ul'llte qlte l/O dOl'míoll hasta ve¡' lo que le
I)(lSalJa a fulltllo, sielldo de ellos ('l último 'lile fielle tJ'ltmolJlt
JJlasco lbá il.c;:) que /10 en balde lla/Jia sido amanuense de
.fel'nállde:; y Gon::rllez.

Educad? y cl'iado COIl estcts gentes} 110 tiene I'sta capaci
dad de t/'amoyista ]JOI' lo /jite, n cllpacidad de escribil' la
ellcauza hacia edificios montados y con w'gl/mentos de las

'Vidas oCI/I'l'idas (bi0rJ/'a(ias)} y es cal'acteJ'istico de la época
el qltel'el' !lnce,' novelas sin (t/'fJumento (Bal'oJa, Azo/'íll, etc.),
compensando esta ausel1cia de illte¡'és de t"ltl/wlJa conp/'osas
pulidas ligadas al verso, de poetas qne hacen nOl'ela (o PO]'

lo menos ])1'osa) CL la plll' r¡ue vel'so: rillaespcsa., Rueda}
DCl/'io, Pel'tenece} ]Jnes, f¡'aneamente a esta generación más
estetisla, Estlt es ta he¡'eneia lite¡'/lI'ia que recoge y en donde
culminn nna p/'oset sencilla, sin aparentes (tlambicamien
tos, sill los ColO1'ismos ([f' los 1Jlode¡'nistas,; ll1/fc auténtica
P¡'OSlt empleada en temas ciPlltifico" lile¡'(l/'ios) histó¡'icos y
sobl'e el tema 'l'oloflo.

Académico de limero de Ja Real de Be! 1>1"
Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

POR GUILLER~1O TI~LLEZ

ToledoyMarañón
Bs di/lcil clIJllicial' S('/'eIU/l/lI'lIt(' n 1)011 (;l'c!JOI'io .1/111'((

iióII 1'11 Toledo, ya '1IIP 1:1 'flli, o )lI/.~al', y lo lité, c()mo 1111

!ll'all adllliNvlo/' de Toledo, pel'o que M l,U1ellt/'ú COII di/iclIl
tad ell la complpjidlul de su ca ca ul'!Jallo: ]JI/es C()lllO I'C!! ()
seiiol' á/'abe, hizo, IL almullia ell Iln ci!la/'I'ol cercallO, pe/'o
P.,'PlltO de la poblaciún. Sus visitas domillicales lIer¡fll/(1Il
lO, i ,~iemp/'e a , anta TOI/l/!, !! Slílo se odp/tll'ablt 1'11 la Clcte
dl'al CI({/llIlo ,~e hacía el acomlJltllallte dp 1lI1 ~/'lIlJO dp ('atp
,l/m'in lIl/lndial, .\?lIl1ca ,~lIpillto,~ que pas('(cS(' )JOI' ,~/lS ('stl'(,

clw.~ !! di(ieilps callejas ni se meliI','I' pOI' los laIJ('/'i/lto,~ de
I o,~ cO{¡('l'ti:;o,',

Sil ritln }JI'o(".~i()nal no le 1i!Jlt rt ('sta I)(){¡lacitl/l, SIL
'illt('I'I:,~ )101' Tolp(/o, 1'0IllCÍ/ctiCO, P.~ /In ¡'e/iejo litel'lII'i() dp

(Jaldós IIIlís 'lile /lnl! )n'eOcllpaC'iólI dh'ecta ((/'tlMica o
{l/'q/l('olúgica, JI hace ¡{('l Ci,qm'/'al dI' .l[enOl'e,~, 'lile C'oll/)lI'a
ye//lbe{{('cl', jllata{tn'/lw dI' contelllplocÍI)1l dI' Ir¡ ci/lrlad y
IUf/a/' dp d('''canso de invitado, illl,tl'es,

Es .1[(//'(/illíll, 1'11 ,11 eultlll'/I 110 p/'o/isional /1Il /,e{¡/,oir'
('81'iI'itllal de (:alclú,~. Galclús sentia ruilll;"/lcÍI)n directa

pllÍstica PO¡' Toledo como In tenin f'llstplm', 'L/u' lu/seaban
)lel'didos a las noche pOI' la, I'ÍlJos calle, de la silcnte
cilldad. El, df, de nill0, t/lVO la adll/il'aciólI ]Jo/' (;al¡[ós!l
como él 'LICi,'o ,~C¡' 1111 fj/'/I/1 hombl'e ell el campo de la til('I'a
tl/I'a, lpniend() pm'a '1'01('(70 Illla aclmil'aciólI lit('/'o/'ia !I Cf/'/'

In'al pOI' la L'il:jn cil/dad.

)-a Sil ]JI'ofpsil)1I lp 111lI/'ca Ulla dlllllidad ent/'e la .1Ir/lici

nll lJ la rulmi¡'ación pOI' la lptl'as r. il'se (((l('lltl'ando eH lo,
I'Pcodos tip la Histol'ia.

Seria ClIl'ioso aquilatal' l/ll.ta Ifllé PU/lto la ai'mil'aciúlI
de Toledo de su,q/'¡'üla ]JItS(/ rt /In )l1'illle/' plallo. '1'alllllOco

veo clal'o si esta lldlllirllCiú/I lJol' Toledo la intllY" () lit I'azo
na) ¡;fondo el plinto capilal /jlle e.~ Toleclo )J(/1'a nllestra
lfistori /t, o Sf' seelujo di /'ecllt/JI e11 tI' plll' el It pclt izo de la m'bp,

que se en¡'()sca en nosotl'os como olltlulllntr sierpe selll~jllllte

o la perl'za ondlllllllfe de S/lS pob/'es call~jlls, 'lile se le e¡¡¡'os
caron en pl C01'azón,

E,~ ]11 'tÍ clic I1 1I1Plllp i IIl¡J0si/¡le cap/m' a IJon U I'Pf/IlI'io ,IJ

ellrolrrl'l" PSjli1'itllalme/ltc P/l la lll'osa de II/las {//(ll'tilla,.
J[a},(1I1rJ/I, J.itpI'ato; J[Il1'(I11ón !/ la Pt'{la,//u!/ílt: Jlll1'llil,jn,

.1Lhtico: Jlm'llIl'JlI, l1isloriaclOl' !lIljlosi/¡l(' l}(Ira "11 rlll'io.~

ele estos al)(o·tlcdos, ('OlllO pl .1[a 1'(/ 11IÍ/I, JIt!clico: .11111'11 1)1)11,

lfi,tol'illllol'. /JI' ,I.~tp, como 0llill¡I;I/ )llI/'tiCUIIll', tli,'/: It ltl'

nUllca COlltll/'1Í !/ran CIJSIt .Iilll'/l/V)ll COI/lO Ili.~tol'iadOl·: l}(Isa

"IÍ IIllís iJien COII10 illit:/'I"'clltl101' )1111'0 ¡'inlrí!Jico dr. ciel'tos
]'1'1' 'olllljes que ir' intf'¡'eSIlI'O/1 1,m' alr¡lIwc cllalidad /jIU'/ilé
'ital]la 1'11 111, Sus /eI/l a,' It i,,/úl' ico, , /luís /j Ill' II/lid lul oiJ jd ira,

sistemática: /luís 'fue /'S/lItI/(I1' 1I/l11 ,lLloca o IIll IIS]U'elO ell' In
cultllTa ItUlllIlIlII, IJl/scl/ te//las clit'er,ws IIl1idos f'n /11111 Ilni

dl/d pel'sonal sllb jcli 1'1/, EI'IIII fe 11111 s Fi /'ido o ,\('n lidos.
a,'~elllilllie/llo 1'01' la. illcolllprell, ilÍlI, 1'1 f'Spaiíol (uerlt ele
E'~/}(uin pOI' c'¡"('ltnstllllclas jlolilica,',. aflín elf' IIU1I1l11l1': pro
ble/l/a di' la filltielez; I/ta/l/lllfo /l/ol'al de la IIUl)I'r en la
Padilla. Jl10ntlldl/s llls oúras COII f/rlll/ csll'uct/l1,(t de Idsto
"iado/', serlÍn sielllp¡'e leillas !! tenidrts f'n cnenta como
blll'IIOS COl'pllS docll melltrtles: pero nUllcrC ,e coliza/'IÍ ,~lI

/il'lIHt como hi8tOl'iaclor ele lIn }JI'illiel' plano. ¡ 'u ]Juesto en ln
CltltU/"C) dpspué, de la Jiedicil1a, SPl'ci el de 1111 gl'an literato
Ijue cOII,~igllió /1 I lit PI'O,W 'lile, juntamente con la de Ortega,
son las dos gl'andes JJI'OSa8 de la primcra mitad del siUlo XX}
llC'crcríndosele .11i"6 y buello, )lPI'O /'epeficlo Azo"ill.
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Paraiso de estos es snficiente dato pa7'a entr'm' en las filas
de la alta cultura,

resta volQ1'ización del cel'l'O toledano se debe a Don
OI'egQ1'io; sin él estas zonas se hubier'an valorizado, pero
nunca tan/o.

n descanso semanal I'n su cigarral ¡'acionnlizó en lo
postble el tl'ubajo del intelectual madl'ile¡10, sacándolo del
ago/ado¡' ambiente urb(tno, aunque 1mbiel'a sido mejor' q//e
en :;ábado y domingo /la hubiera hecho nada, ValQ1'izó el
snelo toledano, pe¡'o del meio¡' modo, in congestiona¡' Zoco
clUL'e¡', que es lo que asfixia a la w'be.

El Derecho ROllwno habla de personas, cosas y acciones.
us ncciones fueron I'legante ; socorl'ió conventos, atendió

gratis a mucha gente en silencio; no negó nn saludo. Bueno
con los poúl'es, lo {lié eOIl todo el pobr'e de espú'itu o 1Lno que
le ]le<Ua nn ]J1'61ogo o una cledicatol'ia de un libr'o snyo.

nas pob¡'es ideas mius sobr'e nn problema del Greco,
las acoge en su oh¡'a «Toledo y el Greco"', incluyéndome en
s c l)ibliogl'(Lfía, lo qne no han hecho otros autQ1'es de obr'as
con 7)1'etensiones de ser más e,rhaustÍl;as,

~\ o obstall te, c¡'eemo, qw' no se volcó aqui excesit;amen/e
con la gpnte, En gene¡'al, ]lm'cce que nos tl'atabn a honesta
distancw, pglÍn frase que achacaban a Don Cl'istino
.lIcl1'to., Tenia afecto reSj/ptuoso a Don Jnlio Pasc1'al; alabó
a Don Clemente: tenill buena omistad con los 1nédicos,
como el 1'. Delgado y el mnel'to Don Angel JIo¡'ello; a Don
Victoria JladlO, y llaCa. llUí , E,'a fiel al plan de l'ellltivo
descanso que (lIjlli e p¡'oponía, ).,TO que¡'ía a sn voz de
maes/r'o ]llLl'a cllntar la glo¡'ias ele Toledo; 110 que¡'ia, COII
buen gusto, que lmiera 11 n COI'O de ranas r¡lte snelen el'

los séquitos de admÍ1'(l(lores dp los grandes hombres, t u dis
cr'eta capa de colegial sumiso, er'a muralla flLel'te y segu/'o
ralladar a la populacheria y vulgaridad,

Cantor del hechizo de Toledo y de las glor'ias ele Toledo,
ha habido lnuchos, aunque no de su catego¡'ía; per'o su
glor'ia especial ha sido el hechizo con que ha sobido envolver
SIL admil'ación por su vieja urbe y sus fuel'tes peflascales,
EIZJI'e tigio de su porsona y el encanto de su. ejemplo ha
hecho que áspel'os l'oquedales valgan tesoros y chavalas vul
ga¡'es se vendan como palacios. Ouánto vulga¡' peñas
teniente se ha hecho ¡'ico por' elnmor' a la historia de Mm'a
11ón y de quien no es ~lIU1'añón. Lo único que queremos es
que un dlcL Wt autoteniente de éstos no atr'opelle nuestl'a
impenitente infantel'ia. Cuánto hombl'e motorizado entre
todos hernos alimentado con hojas de BistQ1'ia,

llJal'a¡1ón, como decía Zor'rUla, <cant(mdo de 1ni palma
las glOl'ias he vivido>.

A cuánta gente la plnma y la sombr'a de Marañón ha
e1l1"Íquecido; y si g¡'ande ha ido su eficacia, acaso lo sea
más Sil e.~tela familiar': SIL SI¿ceSOI'es, encm'iñados por las
empresas y gil tos del patriarca, acas/) en las cercanías de
la Estación l·pconstl'nyan palacios de Aladino en lo que ya
casi prall establos de cabr'as. De estas COS(LS Toledo debe
most¡'{(1'se agl'aLlecido !I aCICsar la sensibilidad del imp(Lcio
em·iqllecedor.

2-

U AMOR A l.'OLEDO.-Respecto a Toledo, no nos
cabe duda que lo amó intensa7nente, pero quizás amó más
al frágil caser'io, visto desde Slt ciga1'l'al y enseñado a 1'nos
sabios mnndinles que {/ las pe/'sonas que tildó de olvidadi
zas, como le oí decú' en ocasión dp un númel'o de la ¡'evista
habladn <Ecos> el mismo día 'lue actuaron il1ayalde y
Domingo Ortega,

Desde lnego que Toledo no ha tenido otro valQ1'izadol' tan
constante y de tanta categOl'ia, ni de más altos vuelos, ni
de más hond(L eficncia. lt cigm'1'al, con exquisito gusto
ambientado, es ellllgal' donde con más cm'i¡lo e insistente
mente se ha cantado la pe/lascosa pesadlL1nb¡'e de la l'OCO

toledana, Gente selecta de todo el mundo la ha admirado
desde allí, Ha sido el ministl'o intelectual plenipotencim'io
más desintel'c ado, elegante y galante con la m'be, acaso más
dedicado a elln que a la civitas en donde se adentr'ó menos
ql¿e en las callejas, Al inflnio de su palabl'a acm'iciadol'a,
las pied¡'os vulga¡'es y alacl'aner'os del conto1'/W ul'bnno se
han hecho teso¡'os de Aladino, y cada mQ1'tal qlte tenia lLn
peñlLscal, en donde en algún caso no teníct espacio suficiente
para cae¡'se muerto, lo ha vendido a valO1'ado en muchas
miles de pesetas.

Con el espacio suficiente pa¡'a t¡'es alba¡'icoqlleros, dos
almendl'os y tres peJ1as y lLua choza, se piden cifr'as astl'o
nómicas, en la seglt1'idad de que alglín aspú'ante a intelec
tual lo adquú'ú'á, pensando que el ser propietario de un

•'U C.1R.( 'TER.-So em Jlal'a¡1ón ni ser'ellO ni t¡'lot·
qnilo . • us oúrlls corl'esponden a SIlS pr'eocupaciones tempe
I'ame n/ales. 'e IJ1'eOCltj)(L de la timidez 'lite, obietiva, es
sirail, y sol)/'e tollo tiene la ]J1'eoclI]Jllción, no supel'ada, del
libel'rtli.~mo, no O/Istllnte Sil distanciador' aristoc¡'atismo in
telectllal, que proyecta y exteriol'izn en Slt horl'ol' al tll1'ismo
17Ulsivo, dato qlte anotamo simplr-mente sin c¡'itica¡',

'l'a1/l.bién le pr'eocnpn el tema de la ingratitud y delolvi
do, soln'e todo en el ol¡;ido de la gente de Toledo. El pueblo
110 a!p'adpce al que le hlLce Itn bien a tl'avés de la GacetiL,
hoy Boletin Ofieial, 'lite o no cenoce o C¡'ee que si hace bien
con SIL cuenta lo hal'á, en lo que, n veces, aciel'ta, La gente
¡'espeta ni 'lite conviee con ello modestamente y juntamente
con ellos SOllO/'tnn las chinas de liL calle y los fl'íos del
incie¡'¡¡o,

S(r' IDEA f PEIJ,lUrjUIC.1 ,-No pollía cstCtl' aieno
lI[(Ll'llílón siendo docente; pe¡'o lo tl'ata elegantemcnte, nn
poco III de,~gail'e; pal'ecc qne casi qui iel'a no tl'atll1' tltn
hil'iente proble/lla, pe¡'o hay /res idea;; que se le escapan: El
tema de las o]Josicionc,~, qlLe in istentemente j'ecue¡'¡[n COII

dolO/'. ~VU¡¡Cll ,[uiso hacc¡'lns; acnso confiase poco en SIL
(uel'zn di' memOl'ia no obstante que Cl'eemos que mucho de
los datos 'lile lla los l'ecoge de sn mentOr'ia.

r,a ollosiciones }lm'(L ,SI {uel'on un e olla y no quiso ir
a Ilas. Ya tPllia (allw de snbio y lo era ya a pl'incipio (le
siglo. (IIlIcill el 1,' YII le re/l'at() Vá=quez Dia=: Cll1'a ria,
amable, mil'nndo al miao eopio; r'('/r'nto (Jue plLblicó la
<EsfC!I'IL> y eemo en I(L reciente l'etl'OSpecUca de los ,-O jn'i
meros 1lI10s de arte de nnestro iglo) ,

La iden 'lILe con más soliw'n emitió en nn articulo del
A B (, al recQ1'da¡' el pocn e t¿nwlo que el pl'ofesQ1' tiene
plll'a ti trabajo en clase, es porque en los cll1'riculnrn se
cotiza lodo tl'abaio fnertt de cáted¡'a ¡¡ nada la labor que se
hnce dentl'o de ella, !/, en gener'al, ]J01'que no nos quitamos
la careta y confesamos qne lo que p¡'emia la administ¡'ación
es el t¡'almio qne se ha hecho Ct expensas de las hor'as qne
se deben a los alnmnos.

La labor de clase no se hace a la l//:: del l'ecunocimiento
ni en la espera de la g¡'atitud oficial,
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EL TOLEDA OFRAY FRANCISCO RUIZ
POR R FAEL 8RU

En la deslumbrante
exposi ión carolina que
se celebró en el Ilospilal
de Santa ruz, se reunie
ron de varias proceden-
ia~, más de millar y

medio de piezas en las
que no se supo qué admi
rar má si el valol' mate
rial el ~rtístico o el his
tóri~o, y que nue tra
o-eneración no vol verá a
~er juntas ni, po ible
mente, las venideras, ?,a
que, para otro cen tenano,
seo-uramente no se Ll.arán

b . ,
las circunstancIas propI-
ciatorias que permitan su
reagrupamiento.

De entre tantas mara
villas expuestas, vimos
un retrato aportado por
el Instituto de Valencia
de Don Juan, de Madrid,
p articularm ente gra to
para nosotros. Se trata
ba del toledano Fray
Francisco Ruiz, que si
de borroso nacer y desdi
bujado vivir, fué, sin
embargo, figura de des
tacado relieve, que no
tuvo ambiciones, qne no
quiso sobre alir, a pesar
de su mucho valer, todo
para hacer más fue~te y
vigorosa la personalIdad
de su compañero y . eñor

el Cardenal Ci nero , de
quien lué su má leal
olaborador duran te los

veintitrés años que le
a ompañara, si se excep
túa el tiempo empleado
en su viaje a Indias cuan
do desde Sevilla, efe 
tuÓ, por orden real, el
retorno de pri5ioneros y
rehenes que habianse
traído de por aquella
luengas tierras.

De Fray Fnlncisco
Ruiz. sabemo que en el
año 1493 proLe a en la
orden franci ana en Al
calá y que, poco despué ,

uando Cisneros es
designado provin ial de
la orden en a tilla, que
enton es comprendía
desde izcaya a evilla,
olicita la ayuda de un
ompañero al guardián

del convento de Alcalá,
fray Juan de ~1arquina;

éste le recom ienda a un
avispado mozo toledano
del que encomia sus dis
cre ión, ingenio y buenos
modos, además de ser
versado en lecturas y
escri turas y ha ber sido
mozo de coro en la Cate
dral toledana.

Con esta refere ncia
nos encontl'amos, por
primera vez, con nuestro
fray Francisco RuÍZ, sin
otros antecedentes que
nos hayan permitido lo
calizar dato alguno de los
primeros años de su vida,
ni el día que naciera, ni
la parroquia donde le
bautizaran. ni quienes
lueran us padres, aun
que de su madre sepamos
que vendía en la plaza
del mercado aceite para
lamparillas, lo que prue
ba un modesto o pobre
vivir.

u nacimiento, sin em
bargo, podemos situarlo
entre los años de 1477 al
78 ya que, ingresado en, .
la orden francI cana en
el9 , es presumible que
tuviera, por aquel enton-
es, entre los 16 ó 17 años,

y como su muel'te acae
ció en 1528, según reza
ba en la capilla del con-

vento de San Juan de la
Penitencia, que ofunda
ra con i nero , su vida
debió di cm-rir por entre
los 50 año ,de los cuales,
veintitrés, e tuvo ded.ica
do al Cardenal del que
fué compañero, paie,
. e retario, confidente y
consejero en lo más
graves problemas de
Estado, amén d e ser,
oficialmente, Consejero
real.

Fray Francisco Ruiz,
como decimo , se une a
Cisneros recién designa
do éste provincial de la
orden en Castilla y ya,
con la al vedad an tes
lUcha, le acompaña ha ta
su muerte en Roa, mejor
dicho, basta su entena
miento en Alcalá, iendo
el único que no le aban
dona incluso desobede
ciendo una orden real,
que entregada en mano
en el camino de la fúne
bre comitiva, le ordena
ba que cdejadas todas
las cosas sin poner dila
ción alguna, se Ueg se a
donde su Altt:za estaba
-era orden del Infante
Don Fel'Oando-, porque
así con venía a su servi
cio., y que desobedeció
y no cumplió hasta dar
tierra en Alcalá a su
señor.

Fray Francisco Ruiz,
fué mucho en la vida del
Cardenal desde que en
Alcalá se conocieran y
dieran comienzo a visitar
onventos uando su ~e

neralato en Ca tilla, en
la que se hizo famo o el
rucio cBenitillo» - de ji
nete Cisneros, de espoli
que Ruiz-, que era el
portador de lo más indis
pensable y, ni e o, mu-
ha veces. Como los

conventos de la orden
estaban tan distanciados,
en muchas ocasiones co
mieron teniendo que lla
mar de puerta en puerta
o cantar de calle en calle,
menester que lealizaba
fray Fl'ancisco Ruiz, por
que Cisneros, como aquél
decía, más había nacido

para dar que para pedir.
y cuando lendoza,

que ya en igüenza había
renido ocasión de cono
cer a Cisuero , le propo
ne a la Reina Católica
como su sucesor en la
silla primacial toledana,
que aceptó después de
las históricas incidencias
onocidas, el toledano

queda en u compañía
de Secretario para, más
rarde, ser preconizado

bispo de Ciudad Rodri
go y, posteriormente, de
Avila.

Cuando poco después
Cisneros ya en avanzada
edad cae gravemente
enfermo en el monaste
rio de Aguilera, aun tuvo
que ordenar a Ruiz, y
éste resuelve por la fuer
za, la rebelión de los no
bles que acompañaban y
aconsejaban al Infante
Don Fernando.

Empeorando de día en
día v transcurriendo las
fech~s sin poderse cele
brar la entrevista con
Carlos V, acabado de
llegrlr a la Penín ula, por
la oposición sistemática
de lns que le rodeaban,
fray Franci co Ruiz que
le atiende y cuida solid-
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po de Toledo, GobeJ na
dor de E paña, fundador
de esta ca a, u señor,
por lo cual se enterró
aquí. Falle ió año de
:-'IC' .TVIII a .TllI de

tubre).

Esta in cripción nos
di e bien a las laras
cuanto no otros pudiera
mosuponer de la iden
tificación entre RUlz y
Cisnero al que, 'egun
reza aquélla, allí e le en
tíerra por ser iundacic)n
de e te último, rimllén
dole así, Ruiz, plei tesía
de afecto y cariño (\1 com
pañero . .Y la mú. al ta c1e
\'0 ión y respeLo al supe
ri r jerúr4uico. al eñor.

El altar. elmau,oleo y
el lamoso artesonado del
convento d~ San fuan ele
la Penitencia. qu~dó todo
cal inado por el \'oraz
incendio que lo destruyó
al omienzo de la g-uerra
de liberación. no queuan
do aCLUalmente IllÚ: que
la cuatro pill'edes indi
cadora de lo que Jué, de
10 má bello'y evocad r
de lo que Toleuo tuvo y
que ¡ay!, ómo fué, será
muy difí il que vuel\'¡t a
ser.

Tales 'on a grandes
ra gos lo. dato biog-rúfi
co de este ilu, tre tole
dano, que e tuvo a punto
ele ser el sucesor de Ci 
neros en la silla primada
de España, pues ya el
Papa León .T tenia, en
secreto con\'enido con
él, en poner de g'oberna
dor .Y admini trador ge
neral de la archieliócesi
al Obispo de vila. por
lo que, de haber vivido
Cisnero algo má, su
PI'OPÓ iLO de sucederle
quizá hubiera llegado a
tener efectb'idad,

De:pués se detlica
lia:-.ta su muerte él cuidar
de las aLenciones de su
die) 'e.i. abulense y a
mejorar la ((¡lundación
del con\'ento y nlegio
de c10n ellas pobre. de
~an luan d' la Peniten-

ia. lle cuyo último, por
ierto, conocemos el ori

ginal tle las normas lun
ciad nales que dirtara el
Obispo ele A"ila, y que
en precio,l) librito con
sen'a un amigo nue. tro.
Me enas del arte, en la
catedral avilesina y bajo
su ponti fi ado . e realiza
ron obras admirables de
escultura y de ración
por Va co de la Zarza;
se a abó d trasaltar 011

el . epulcro del Tostado,
la de oración del bapti.
terio que en lo alto o. ten
ta u arma., la puerta
de la ala capitular, la
precio. a u todia de ala
bastro del altar mayor,
portada de la sa ristía,
púlpito y al tare del
crucero.

En an Juan de la 1 e
nitencia, del convento
toledano, empleó mucho
tiempo y dinero en cons
truir la famosa capilla
mayor, donde le enterra
ron, según expresaba la
siguiente inscripción que
rodeaba el arrocabe y
los escudos del alfarg'e
riquísimo que cubría la
bó veda: • E s t a capilla
mandó hacer el reveren
dísimo señor Don Fran
cisco Ruiz, Obispo de
Avila, del Consejo de
S. 1., com pañero del
señor Cardenal rzobis-

al que acompañó hasta
su muerte en 1-23.

Aún permaneció Puiz
algunos meses por aque
llas tierras italianas. En
l-~-l e encontraba en
'énova contratando su
epultura con e tatua

yacente que en "ida le
hicieran 1<IS e cultore
Juan ,\ntonio Aprile y
Pedro Angel de la cala,
que la L'rminaron en
Junio de dicho año y por

uvo trabajo fueron pa
gados (25 uuca los, De
est' mausoleo el ano
cilio Titico alem;inJusti,
dijo: • El prelado fUt- mo
delado en Cénova del
modelo \-¡vo rccordamlo
su ligura la dd dejo
(;oeLlle)

dor ~laximiliano,cuando
a éste le llegó u fama
tle hombre recto v abio
siendo rector de ia Uni
ver idad de Lovaina.

driano Dedel -que
tal e el nombre del des
pué- Papa tlriano \'1
elegido entre andidato
del pre tigio de los Far
ne io, ~rédici 'Wolsey,
Linie Papa holandés 'el
últi mo de los habidos no
italiano I fué el que on
firmó con ará ter deli
ni ti \"() el derecho üe lo
Jefe üe Estéldo espaíi.o
les a presentar en la
Santa SeLle candidatos
para proveer las diócesis
va antes en nuestro paí',
e,' epcional prerrogativa
que datando de 14 2 con
tinúa "¡gente en el a 
tual 'oncordato de 193'+.

Aunque mal \-i to en
Espai1a por 'u alidad de
e."tnlJ1jero, t tlo ambió
al cono 'ére\e \'i ario de
CrisL .• 'o a í en Italia
donde su 'evero a 'cen
tí "mo no e a \'I;~nía ni
en uadraba en la vida
muell I ómotla y pla-
entera de la Roma pa

g-anizada. Fran ¡sco
Puiz le iba bien la auste
ridad de su nuevo sei1.or,

4 -

tamen te, e 'ita que llegue
a u manos la tan traída
y lla"ada carta en la que
el Rey le pr pone su se
paración de lo' asunto
públi o', lo que suponía
su ina tiviüad, 'u jubi
lación; e 'o que tan mal
se llent por lo intere 'a
do de viLla atareaúa, ya
que el apartamiento de
su. actinuaLle' supone,
para muchos, la muerte

ivil, seg-uida, a no tar
dar, de la lisi a, Por eso
fmy Fran i 'LO Ruiz se
opuso tenazmente a que
Cisnerm; llegase a cono
cer aquella misi \'a y aun
otra do:, última:-, que se
le l'enliLieran, pues ono-
iendo al l'ardenal sabia

que habrí,lI1 de p"ecipitar
su muerte, que aun L'on
es cuidado -, no tardó
en sobrevenir '1 l) de

o\'iembre de 1317.

~luerLo Ci neros, fué
atl· rilO al sen'i -io uel

arLlel;al Adrian de
Utrech. bispo de Torto
sa, que a aquél su edi
en la reg-en ia y g'ober
nación de bspai'ia duran
te la au en ia de 'ar
Ios \', del que había sido
preceptor y 'onsejero,
designado por el empera-
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JosÉ M.a GAL EZ PRIETO

El río lleva el anzuelo
unido a un pez, y es el río
quien con el azul del cielo
va siguiendo su camino.

El viento lleva las hojas;
se arremolinan;
y en el camino
besa la tierra roja
un iprés que se inclina.

El viento va con el agua
y el agua va con el río,
Hay un hom bre tranquilo
que ha tirado el anzuelo
junto al molino.

La lluvia va con el viento;
y el vienlo, en la canetera,
se ha llevado el ombrero
de un peregrino.
Cuando e inclina
sobre el camino
sus ropas en su uerpo
se arremolinan,

y el hombre sigue tranquilo,
y el viento lleva las hojas,
y el ao-ua va con el río;
y el río lleva el anzuelo,
y. en el borde del camino,
ha. a.lcanzado su sombrero
el peregrino.

MONOTONIA

CUERPONUESTRO

* * *

Jo É ~IARf:\ GAL EZ PRIETO

(Quia domus mea domus orationis e t. Vos autem
fecistis illam spelucam latronum). ( 1i casa es casa de
oración; mas vosotros la tenéis hecha una cueva de

ladrones). Ev. de San Lucas 19, 41-47.

IIemos oído el relato evano-éli o muchas veces, y,
sin embaro-o, acaso no hayamos pensado nunca en
llevarlo a la práctica.

1 uestro cuerpo -:-nuestro de un modo l-elalivo ya
que tal posesión es similar a lo que en término jurídi

os se denomina usufruclo-, pues este cuerpo -repi
to-, es un templo con autonomía, con libertad de
acción, y como tal, al mismo tiempo, en coordinación
on todo!;, los templos humanos, forman un templo

giganlesco espiritual que es la Iglesia.
os sentamos a la puerla de nuestro templo con

ara de serenidad, con una sonrisa que pare e el' el
reflejo de un espíritu tranquilo ... y estamos vendiendo
nuestros más escogidos pensamientos.

Asistimos al a rificio... y recorremos luo-ares
ajenos al Misterio.

Hablamos de la glol'ia de Dios... y soñamos con
el oro.

Predicamos la justicia y obramos 1I11CUamente.
Hablamos de io-ualdad y hemos hecho un embudo

de nuestros corazones.
os construyeron en lo alto de un monte... y ¡cuánto

hemos descendido!
La campana de nuestra torre nos llama a orar. .. y

nuestros oídos están cerrados y el espíritu dormido.
Nuestras altas puertas e hicieron para dar. .. Doy

sólo las abrimos para recibir.
uestro Taberná ulo ... es lugar de contratación.

Hoy, que he sentido e ta inquietud, no puedo por
menos de hacel- extensiva a todos, aun de modo tan
incoherente ... y me pregunto ... , ¿qué haremos cuando
Cl-isto r..os diga que hemos convenido nuestro templo
en cue va de ladrones... ?
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ESTILO Y FORMA

JosÉ M.a GALVEZ PRIETO

... ¿Acaso no os dáis cuenta? ..

¿ Jo véis en mis cadenas

el signo de un esclavo? ..

Volved a vuestras casas

y soportad callados

vue'stros dolores.

¡Respetad los ajenos!

¡Callad!

Vuestros lamentos

me hieren en el alma

y acrecientan mi pena.

o recordéis el llanto

que se secó en mis ojo

hoy gargantas de roca.

Dejad que los esclavos

con sus canciones tristes

recuerden de su patria

la paz y la alegl'ía.

Si vivo entre las sombras

es por no verme.

¡Tampoco quiero veros.

¡Volved a vuestros campos

de flores y de esquinas...

Yo seguiré la senda polvorienta

del olvido.

ESCLAVITUD

TRO HERRERO

\'icentc Pérez Fernández es un
amante de Toledo. Aun cuando sus
o upaciones habituales -profesor
de dibujo en un Instituto laboral
le han llevado a las 1 las Canarias.

un cuando u ciudad natal sea
·ádiz. Y 11 egunda patria Madrid.

Pero él est{t ahora en Toledo. Y
modela en Toledo en un estudio
improvisado. Este e ultor, cuyas
vi ita primeras la hizo en Toledo
a <la Ro a Tarpeya), hace algunos
meses que en el PueHo de la Luz
(Islas anaria) inauguró una exposi
ción de Jo e obras, < uya ontem
pla 'ión no re uerda una vez más
que el artista e el trampolín que
se nos ha oLre ido para aptar lo
bello» en fra e de un ríLico de
Puerto ele la Luz.

T das las obras de arte quieren
y deben llevar un men aje. Pero la
obra, para llevar este mensaje, no
ne esita en mod algu!lo la tres
dimen iones. Las figura de icen,
te P. Fernúndez tienen u fuerza
emoti va, su men aje, su impacto
en palabra muy al uso; pero cree
mo ,oponiéndono al rítico cana
rio que ante men ionamos, que
este mensaje o impacto lo llevan
las obras de Vicente por sí mismas,
siendo el volumen totalmente acce
sorio. Este joven escultor enos babia
en escultura) porque su lenguaje
sentido y aprendido es éste, Pero
sabemos que lo entenderíamos igual
en pintura, que también hace, o en
poesía o en músi a, que jamás ha
hecho, si ese hubiese sido el len
guaje elegido. Porque tiene sensi
bilidad. Y fibra artística. Y algo
que decir.

Tres obras pre entamos en esta
página. Tres calidades en tres ten
dencias. La expre ividad del retra
to. La movilidad del desnudo. La
quietud almóni a de .la Criolla).
Tendencia moderna con espíritu
clá ico. Sin rebuscamientos inútiles.
Las obra son así, porque así salen
de su alma. Es curioso su punto de
vista sobre el arte abstracto. Se lo
decía a un amigo. Yo escuchaba
únicamelJte. Y ahora transcribo el
espíritu aunque no la letra. Como
todo artista de uuestro momento.
vo me he visto en la uecesidad de
buscar lo abstracto. Pero no deja
de ser una teoría. Por eso, cuando
cojo el bano, mis manos vuelan a
lo clásico. Y mi alma. Porque la
abstracción es pura. Y no necesita
del barro. i de mí.

6-
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•Visiol,es de Caslilla., 1960

Puchero que hierven

Como trenes in rueda,

artenes, especias,

Platos y fuentes,

Cebolla y lágrimas ...

Un jamón monta guardia

cA compota de fip 'tas»

(Pesadilla infantil

Que aprende Al'itmética);

El aceite que abrasa,

Que uena

y una figurilla

Con talle de junco

Que sueña, que friega,

Que plancha, que guisa,

Remienda y ordena

on la mente muy llena

¡Muy llena, ay!

De pagas ubérrimas

Con su alegre cortejo

De sábanas nuevas,

~latrícuJas, libros,

Camisas y tiendas.

La Faena

Med odía

.Visiones de Castilla., 1960

La muralla

Monta O"uardia a orbata,

ombreros y alpargata

y la espada pacífica del reloj

Hacia arriba, marca la hora

Al torneo de platos,

De risas y vasos.

La muralla,

Con sus dientes

erdinosos y ralos

.Mol'diendo los ielos

Cuajados de azules inta tos,

en el vasto horizonte

Las montañas ingentes

Con su manto de al'miño

De nieves perpetua

Ya sus pies,

La llanul'a paniega

ircundadade ríos de maslo

amo niños llorones,

• Jamando a la Tierra...

FER~.-\NDO C PITAI E

(Estas páginas 6 y 7 están ilustradas con reproducciones de obras del escultor
Víctor Pérez).

A Peler ¡¡ieh Tehaikowsky

•Visiones de Castilla., 1060

e oye música,

\" sus notas

ag-arosas y confusas

Acari ian

La dormidas emociones;

uena un piano

Que es vesticrio

De iudades alejadas

y misterios desvelados,

uavemente

Va calando

\" adueñándose

Del alma

Esa angnstia

De belleza deseada,

~lelodía

Que es la llave

De los sueños

\ un leng-uaje

'obrehumano

de imposibles...

M ú S e a

Esos pasos

Que no suenan,

Esos értig-os

Que sueñas,

Esas cad~nas

De tierra,

Esa invi ible

erteza

Que te sigue,

Que te cer a,

Que te agCtrra,

Que te aprieta ... ,

y esa g-rieta

Que se abre

que se cierra

Donde suenan

Esos pasos

Que no suenan ...

•VI iones de Castilla•• 1960

Inquietud
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El Topónimo "BISAGRA"
porque, ya en documento medievales,
se escribía XÉBALO, pl'onunciándo e
Jébalo. Es sabido que la X, con sonido
de J pasa, por disposición académica,
a escribirse J. Otros ejemplo, entre
mil: Una antigua puerta granadina de
la época i lámica se llama de BIBRAM
BLA, apareciendo escrito VIRRA 1
BLA, VIVARRAMBLA, y sin embar
go, sobradamente conocemos que esa
V debe ser B. En nuestra ciudad BAB
EL MARDON, o sea la puerta del
Mayordomo se escribe en el siglo XII
con V, diciéndose VALMARDO ,

Ahora bien, se dice que pudiera
originar e el topónimo bisagl'a en el
hecho de que terminase en nuestra
pu rta la Vía acra. Este significado
no concuerda con las inve tigaciones
ef ctuadas sobre el callejeo de Toledo
ni obre las vías romanas en la Penín-
ula. De Toledo partía una Vía de la

Plata, desconocemo que hubiera algu
na llamada "acra, que por otra parte
carece de motivación. ITO ha quedado
una ref rencia toponímica, salvo la
supuesta de bisagra, en Toledo ni en
sus aled~ños. Nuestra ciudad, como
ya hemos dicho alguna vez, no pasa
de ser, en la época romana, una peque
ñu urbe, in expecífico carácter sagra
do. De no haber sido como decimos,
mantendría la fuerza del topónimo,
pues nada permanece tanto como el
nombre que se dá a los lugares. Por
otra parte, en documentos mozárabes
del siO'lo XII, se habla del Arrabal de
la PlTERTA DE LA AGRA. A co
mienzo del XIII se cita la PUERTA.
DE LA AGRA. Y abido es que lo
mozárabe, a pesar de su arabización,
serian lo únicos que podrían haber
mantenido el sentido de vía sagrada,
puesto que son los legítimos descen
dientes de los hispano-romanos cri 
tianos y de los visigodo .

BI 'AGR : Así, conectamente e cri
to, e una voz de origen át'abe, que
significa Puel'trt del campo cultivado.
ro hay ba e para creer que sag¡'a

sig-nifique campo rojo, porque de nill
guna plirte del vocablo e puede obte
n r a acepción, a pesar de que la
pu rta se abra a un campo que, por el
óxido de hieno, tenga parcialmen te
e a coloración, En cam bio, campo cul
tivadr¡ tiene una significación apropia
da y más completa, como ahora vere
mo , La 'agra es una tierra cultivada
desde los tiempo primitivos; en ella
se han encontrado copiosos testimonio

Podemos decir que la ortografía hasta
la decisiva intervención de la Real
Academia de la Lengua, fué algo anár
quico y caprichoso, que, en menor
grado, continúa, por ejemplo: Dos
topónimos que tienen el mismo origen
y, sin embargo, lo escriben de manera
distinta: YÉBE E Y GÉVALO, los
dos están motivados en la voz arábiga
YEBEL, que significa monte, El pri
mero e3tá correctamente escrito, no
así el s gundo que d biera escribirse
JEBAL , merced a es origen y

POR FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO
Académico de Número de la Real de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

8-

in afán erudito "amo 8 tmtar esta
eue tión.

Desechado bisagra en su acepción
de herraje sobre el qu gira la puerta,
nos quedan dos interpt'ctacione : VI A
GRA Y BISAGRA.

VI AGRA: No debemo hacer hinca
pié en la ortografía de la palabra para
sacar consecuencias de su ignificado.
En primer lugar, nuestro término apa
rece en documentos ya del siglo XII
escrito con B. liurtado, en la s gunda
mitad del siglo. -yr, lo crihe con V.
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LIBERAL

-9

in tinto genésico según lo individuos;
de de 1 hipersexual ob esivo hasta el
temperamento frío y sin estímulos.

El vulgo en gen ral, ólo salva,
como irresponsable moral, al anormal
psíquico. 'in embargo, y como acaba
mo de ver, lo anormal, con repercu-
ione en l campo moral, es má am

plio d lo que a primera vi ta parece.
Los grado de mayor o menor libertad
con que e mueve el e piritu on iem
pre mi terio os; y por e o debemos
dejar todo juicio definitivo a la infinita
sabiduría de Dios.

Arquetipo de hombre lib 'l'al fué, sin
duda, nue tro eñor Don Quijote. En
los consejos que dió a Sancho en vi 
peras de ir éste a gobernar su ínsula,
brilla con auténtico de tellos, el res
peto, la prudencia y la misericordia
para el hombre pecador. 1 0 podemo
su traernos a transcribir aquí los re
lativo a cuando ancho tuviera que
sentarse en el Tribunal de la Ju ticia.
Dice así: «Cuando pudiere y debiere
tener lugar la equidad, no cargue
todo el rigor de la ley al delincuente,
que no es mejor la fama del juez l'igu
ro o que la del campa ivo.-AI que ha
de ca tigar con obm , no trate mal
con palabra', pues le basta al de di
chado la pena del suplicio in la aña
didura de la' malas razones.-Al cul
pado que cayere d bajo de tu juri dic
ción, con idérale hombre mi erable,
sujeto a las condiciones de la depra
vada naturaleza, y en todo cuanto
fuere de tu parte, sin hacer agravio a
la contraria, mué trate piado o y cle
mente, porque aunque lo atributos de
Dios todos son iguales, más resplan
dece y campea a nue tro ver el de la
mi Clicordia que el de la ju ticia».

¡Hermosa lección para los hombres
de todos los tiempos!-J. A TO .

y la Torre o Puerta del 01 por estar
orientada al mediodía.

El topónimo que hemos comen
tado, como otros tantos, permanece
gracias a los mozárabes que le mantie
nen en uso fl través de la reconquista
y dominación castellana en Toledo.
Asi llega a nuestros días,

publicano, de Pedro el dil cta. Cuando
en una h rmo a parábola n alzó la
bondad natural yel amor al prójimo,
no hizo protagoni ta de lIa al fari ea,
próximo y fiel "'uardador del « anta
sllnctorum»; ni al acerdote, ni al
I vita, El gran amant del prójimo fu;
un 'llmaritano, 1 odiado del pu blo
el gido.

El hombre liberalll 'va iempre ara
vada ,1(1U lIa palahra' de ri to: «~TO

juzguéi y no ser'i juzgado ». Porque
nada má audaz y p ligro o que juz
gar la falta de nue tro em jante .
Con urna fr cuencia será nllís grave,
ante el Tribunal de Dios, la dureza de
nue tro juicio que la re pon abilidad
ajena en el pecado cometido. Cada
hombre, interiormente, es un mundo
distinto y mi terioso. El libre albedrio,
no olam nte e tá má o meno coac
cinado por lo factor s ambiental y
educati\'o, ino también por influencias
má pod rosas dependi nte de la pro
pia constitución orgánica. A lexi Ca
rrel cribe: «Ea ta qu el plasma san
guín o quede privado d ciertas us
tancia' químicas para que las más
nobles a piracion d '1 alma e d 
vanezcan, uando la glál.dula tiroide ,
por j mplo, ce a de segregar la tiro
xina en lo va os sanguíneo f ya no
hay ni ntido moral, ni sentido de lo
bello, ni ntido religioso. i como lo
hizo :MI'. Gollum, se uprime eompleta
m nte el mangane'o de la alimentación
de una rata, ésta pierde 1 sentido ma
ternal. Es cierto que el e tado del es
píritu s halla condicionadl) por el
cuerpo. La actividade intelectuaJe y
afectiva dependen de las condicione
tí icas, químicas y fisiológicas de lo
órgano lO. La más to ca y vulgar ob el'
vllción, pueden apreciar, asimismo,
los di tintos grados de intensidad del

POI' si lo aducido no fuera suficiente,
añadimos que sag¡'a en Marruecos es
tierra de cultivo. En Hni, el término
lag/'ag/'a indica tierl'a de cel'eales. En
el ahara, las g/'apas on manchas de
vegetación leñosa que, rozadas, se cul
tivan de c barta.

A 'í, pues, es lógico que la puerta
que daba a La Sagra, se llamase B R-

AQRA, y de aquí el nombre actual.
Por que en historia lo mi mo que en
toponimia, una de us ciencia auxi
liares, hay que buscar iempre el pro
ce o má encillo. Igual que la Puerta
de Toledo, en Ciudad Real, se llamó
a í porque de allí anancaba el camino
para nuestra ciudad; n Tala\'era, la
Puerta de Sevilla, por entrar por ella
el com rcío procedente de Andalucía,

HOMBREEL
Al hablar de liberalismo, no no

referimo para nada 8 la forma po
lítica y económica que llevan u
nom1.Jl' , En e te a p cto, el liberalismo
s tan sólo un istema más, con SUl;

error y us acierto , como todo lo
humano.

Lo Iib I'al, como lo con rvador,
perten c n a un orden antropológico;
on manera de el', tructura p ico

lóaica , y no pued n, por ello, con 
treñir e a lo molde exclu ivo de lo
político, e es liberal o conservador en
las di tinta manifestaciones de la vida:
eostumbre , aficiones, ami tad, amor,
religión, ejercicio profesional, enjui
eiami nto d 1 prójimo, etc. Por eso,
en la naciones que han adoptado la
forma bipartidi ta, actúan siempre los
dos grupos bajo las influencia huma
nas de e ta do tendencia. Lo liberal,
eomo diría Pérez de Ayala, es el motor'
lo con ervador el freno' el mentas am
bo indi p n abl s en la marcha de la
humanidad.

Pero a nosotros nos int re a lo lihe
ral como norma d conducta indi\'i
dual, como razón ética, Marañón s
eribía: «El liberalismo ,pue, una
eonducta y, por lo tanto, e mucho
más que una política. Y, como tal con
ducta, no requiere prof ion d fe,
sino j rc da de un modo natural, sin
exhibirla ni O tentarla. deb. l' li
beral in dar e cuenta, como e e lim
pio, o como por in tinto, no' resistimo
.a men tir».

El hombre liberal e siempre com
prensivo y genel'o o. Conoce, por in 
tinto, la debilidad humana y está fácil
mente dispuesto a la disculpa y al
perdón. Cristo, ¡cómo no! fué el gran
maestro de la compren ión. El perdo
nador de Zaqueo, de Dimas, de fa ría
Magdalena, de la mujer adúltel'a, del

de la cultura ibérica, ce1tibél'ica, roma
na, visigoda y árabe. Es de las tierras
más desforestadas de la provincia de
Toledo y, seguramente, de España. En
ella no quedan testimonios apreciables
de vegetación espontánea, E el país
triguero de nuestl'a provincia,
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TOLEITOLA

(ROMA CE E PROSA)

I<ERN • DO E PE]

(Publicado en Méjico, diario EL UNIVERSAL,
Domingo, 30 de Octubre de 1960.

10 _.

I

Deseo ardientemente sumir mis sentidos aluci
nados en las arterias frías de tus calles angostas.

uiero que mis cansados pies de errante mendigo
se abra en sobre el ardiente pedestal de roca calcinada
de tu gesto imperial.

¡Cómo te envidio, Padre Tajo, que ciñes su fino
talle moreno de nazarita con un ascético cíngulo relú
ri o, con fuerte abrazo de liquida plata!

II

Angulo obscuro de en trecortadas leyenda aJi \'i
nadas, intuidas, celadas.

Óleo aromático, pétreo sendero, zarzas del amor,
espinas del senso, doloroso olivo, suplicio del pen
samiento.

Certeza cósmica, verso ancestral, ágape intimo de
un poema inacabado, devenir histórico de la abismal
entereza de tu rug-osa permanencia.

Apretado nudo de sangres y civilizaciones. Ceni
zas de Ave Fénix.

Alegre gárgola del agua inquieta, murmullo,
umbría huerta, patio recóndito, cendal de madrigales
susurrados, coto cerrado, pozo de placeres.

111

Templo cincelaJo, gl"ito contenido, báculo de pe
regrino, esbelto cirial de plegarias apasionadas, saeta
de fuego.

Bajo tu inmensa girola zafir, a través de los vi
trales violáceos de tu Poniente, adivino tu nuevo día.

Tiempo de amores sencillos, de maternidad fe
cunda.

Tú pervivirás en el corazón Y. en los sentidos de
los hombres. mante fiel, bija del Lucero de la Ma
ñana, Madre de la mayor gloria que el destino nos
reserva.

TOLEDO
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Talavera, pOI' el inquieto y levantisco infante D. Enri

que. Afios después, cuando ya D. Alvaro se encon

traba en la cúspide del poder, su insaciable codicia lo

recabó para si.

Ante el mutismo de tanta ruina recitaba, sin darme

cuenta, las célebres coplas:

¿Qué se hizo el rey D. Juan
los infantes de Aragón?
¿qué se hicieron?
¿Qué fué de tanto galán?
¿Qué fué de tanta invención
como trujeron?

D. Alvaro de Luna, primer hombre de su tiempo,

excelente político (uno de los primeros de nuestra

Historia), sagacísimo capitán, valeroso caballero, mo

nárquico fidelísimo y hombre leal, cometió, no obs

tante, aquellos graves pecados tan frecuentes en los

políticos que logran alcanzar las cimas del poder:

Despotismo, ambición y endiosamiento.

En la Historia política de nuestra patria, es corriente

creel' que la dignidad de un cargo exige un exceso de

fastuosidad y brillo externo, cuando en realidad basta

muchas veces con la propia dignidad personal del

hombre que lo ocupa. El exceso de brillantez y aparato

más daña que beneficia, pues en definitiva -y como

en este caso sostiene Lafuente- es pagado con la

pobreza y la estrechez del pueblo. Y aún da.iía más

cuando esta fastuosidad es exhibida con ostentosa

soberbia. El poder político, el mandar sobre otros

hombres, siempre tiene algo -como escribía Mara

.iíón- de «inmerecido privilegio>. Por eso, lo más

adecuado es un gesto pudoroso, como de disculpa.

D. Alvaro, hombre de su tiempo, no lo entendió así, y

deslumbró con destellos de poder y riqueza al austero

pueblo castellano. o tuvo en definitiva esa hermosa

virtud, indispensable a todo buen gobernante, de

chacerse perdonar el mando>.

D. Alvaro fUé, solapadamente, lo que hoy llama

ríamos un dictador. Es cierto que en aquellos afios

turbulentos era necesaria la presencia de un hombre

fuerte, pues la morbosa debilidad del monarca, los

pujos de los nobles y, sobre todo, la condición intri

gante y ambiciosa de los Infantes de Aragón, justifi

caban en cierto modo la dictadura. Lo que no podían

justificar era la sed insaciable del Condestable, su

-11
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DOJ I t\t'lt ItO DE tU

Recientemente he visitado los castillos de Esca

lona, Maqueda y Montalbán. o podla sustraerme a la.

evocación histórica de la figura del Condestable. ada

más llegar a Toledo, y como impulsado por esa fuerza

evocativa, visité una vez más el sepulcro de don
Alvaro.

La provincia de Toledo es escenario de la vida

cotidiana del ilustre valido. En Escalona reconstruía

imaginativamente las ruinas del castillo hasta con

vertirlas en aquella morada suntuosa donde era reci

bido, con frecuencia, el intelectual monarca D. Juan n.
En Montalbán, admiraba la estratégica situación

del castillo y sus enormes propol'ciones. Esta colosal

fortaleza fué heredada por la reina D.a ~aría (primera

esposa de D. Juan) de su madre D.S. Leonor de Aragón.

Aquí estuvieron cercados -en sus tiempos mozos

D. Juan y D. Alvaro cuando escaparon a la vil tutela

a que fueron sometidos en Tordesillas, y después en
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JESÚS SANTOS

cuenta del error, agregó: ~Dices verdad, que por

muchos servicios que yo hice al rey, me manda
degollan.

La muerte de D. Alvaro fué ejemplo de serenidad

y entereza. QuiZá contribuyó a ello el carácter de

víctima inocente: inocente ante el rey y sus ejecuto

res, inocente ante la sentencia, aunque no inocente

del todo ante el pueblo.

Pero en lo que me interesa fijar la atención, es en

una frase pronunciada por el Condestable en el mo

mento crítico de serIe comunicado su trágico fin. El

encaro-ado de la triste nueva era un fraile franciscano.

El religioso intentaba suavizar la noticia preparando

lentamente al reo. Este, al darse cuenta de lo que el

Ú"aile pretendía, con fuerte dominio sobre sí mismo t

l"espondió: ~Mientras un hombre ignora si ha de morir

o no, puede recelar y temer la muerte; pero luego que

está cierto de ello, no es la muerte tan espantosa para

un cristiano que la repugne y rehuse, y pronto estoy,

si es la voluntad del rey que muera>. La frase, de

indudable penetración psicolóo-ica, es digna de escul

pirse. Basta sustituir la palabra rey por la palabra

Dios, para que tenga validez universal.

12 -

arrogancia, su despotismo y, lo que es aún peor, la

privilegiada situación en cargos, gl"andezas y despil

farros de los que componían el grupo adicto al valido.

Pese a esto, la figura de D" Alvaro parece estar

reclamando un marco histórico distinto al que le

correspondió vi viL Sus extraordinarias potenciali

dades merecían empresas más altas que la lucha cons

tante con los Infantes de Aragón o la defensa de la

dignidad real encarnada en un monarca que apenas la

conocía.

Este hombre, de cuerpo pequeño pero bien pro

porcionado, galante y conversador, que despreciaba la

vida y, a la vez, como contraste, amaba las riquezas,

es una figura señera de la Historia de España. Si en

lugar de nacer en las postrimerías de la Edad Media

hubiera nacido en épocas posteriores, es posible que

el sign0 decadente de España no se hubiera pronun

ciado con tan acusado carácter. Imaginemos a don

Alvaro junto a Felipe n, monarca severo y fanático,

pero influenciable como hombre neurótico, ¿no hubiera

conseguido D. Alvaro con su intuición y sentido prác

tico replegar nuestros ejércitos de Europa, orientando

la política por caminos más eficaces y constructivos?

O imaginémosle también al lado de Felipe IV, ocu

pando el puesto del delit"ante Olivares, ¿no hubiera

sido decisivo para España un hombre de las cualidades

del Condestable en el reinado del penúltimo Austria?

Pero n0 soñemos; centremos la figura de D. Alvaro

en el momento más importante de su vida: la muerte.

D. Alvaro fué víctima de una muerte injusta. Es

cierto que cometió aquellos desmanes políticos que

quedan apuntados; pero en modo alguno merecía morir

decapitado por mandato de un rey que le era deudor

del trono y quién sabe, si también, de la vida. Don

Alvaro fué modelo de entrega y fidelidad a la corona,

y la corona, precisamente, le pagó al final con el

cadalso. Por eso, desde el patíbulo, pudo decir a

Bal1:asa, ayuda de cámara del príncipe heredero: ~Ven

acá, Barrasa. Tú, que estás aquí mirando la muert~

que me dan, yo te ruego que digas al príncipe tu

señor que dé mejor galardón a sus criados que el rey

mi señor mandó darme a mí;.. Momentos antes, cuando

elegante y sereno era conducido al cadalso a lomos de

una mula enlutada, el pregonero de la sentencia tra

bucó las palabras, y en lugar de decir ~por las malda

des y deservicios que hizo al rep, dijo ~por las mal

dades y servicios que hizo al rey>. D. Alvaro, dándose
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IMPOSIBLE

En vano te esperé por el sendero

azul - morado- i 11 Corpus toledano!

La columna de polvo fué en el llanto

ausencia de tomillo:} de 1'omero

CORPUS

DOCE
CANTOS

En \'ano te e peré y ahora te espero

con pluma readora en débil mano

para \-er si te crea el sueño sano

de mi anhelar artístico y sincero

Interesante y magnífico dibujo del

catedrático D. Emiliano Castaños, que

representa el estado actual de la puerta

de Doce Cantos.

Tiene la interpretación dudosa de Doce

Caños, aludiendo una posible fuente roma

na, la primera del acueducto romano en

la entrada de la ciudad.

La creemos de gran interés arqueoló

gico por quedar parte de la escalera que

daba acceso al torreón desde la entrada,

primer dato de la arquitectura militar de

la Toledo Medieval de tipo g'ótico. Del

torreón en saliente quedan los cimientos

que deben completarse para estructurar

su defensa en torreón único y en sa

liente.

GUILLERMO TELLEZ

Para ver si tu mística fragancia

invade mi alma ausente, por los campos

-rosa y violeta- de la e."traíla Francia

Para ver si en mi pecho nace y dora

la espiga -objeto de mi anhelo y llanto

del alma de Toledo, soñadora,

j.WIER DEL PRADO

LYON. 20-6- 1960.
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LAS FERIAS DE TOLEDO
Por JOSÉ MARIA GALVEZ PRIETO

LA VIRGEN DEL SAGRARIO

1

La irgen está de fiesta.

Junto al Sagl"ario

que no abandona

el pueblo, la corona

como su reina;

y ante la ou"enda

con oraciones

del toledano

la Virgen Madre

tiende su mano

llena

de bendiciones.

EL PASEO

II

Se respira su ambiente

y todo se engalana en estos días;

los matrimonios bajan con los chicos,

los novios de la mano,

las niñas y los niños en pandilla,

y también los ancianos...

No bajar a la Vega en estos días

eso casi es pecado.

LA ILUMINACIÓN

III

¿Por dónde habrán bajado las estrellas

para mezclarse con los farolillos?

Contemplan boquiabiertos los chiquillos

los guiños de las luces en sus ojos.

14 -

Los cielos están rojos,

y verdes y amarillos...

y entre tantos faroles encendidos

uno está ya apagado,

pues de lucir can ado

se ha quedado dormido.

LOS CABALLITOS

IV

¡Cógete fuerte!

¡Sujeta las bridas

del alazán de madera

que se escapa en las alas

de un mecanismo eléctrico!

Pica espuelas o frena

tú siempre el primero...

Hay una niña rubia

que te mira

y piensa en tu valor

de caballero.

LA TÓMBOLA

V

Como la carta ansiada

que se tarda en abrir con torpeza

y se termina

por destrozar el sobre,

así las papeletas de la rifa

se crispan en los dedos ...

csiga probando suerte~,

cacaso en otra~...

e van cambiando duros por boleto

hasta que se respira con más fuerza

y se recoge el premio.
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Por AMALlO MONZ6

AMANECER
Está sola la playa. Está dormida.
Hay un temblor debajo de la arena
que ha matado mi voz. La calma goza.
El barco se posó en la lejanía

amo una idea vaga y dibujada.
La noche ya ha perdido u ropaje
y el an ia de nacer acu ia al día.
El pe cador afió con las esu-ella ,
la casa de paredes blanqueadas
con el azul rendido de la aurora.
El barco sig-ue allí. Todo estú en calma.
El fantasma bonoso del recuerdo
se está meciendo suave en la marea.
La luz se ha t\escompuesto.
El soplo acari iante de la brisa
se va perdiendo lento entre las olas ...
E.·iste una quietud que me acong-oja
en la arena dormida de la playa...

DELELEGfA

ARRIBADA
La quilla de la barca, cara al cielo,
ha compuesto un poema sin palabras.
El mástil ha <.iejado al e queleto.
y el esternón gigante se ha manchado
del barniz asombrado de las algas.
¿Qué sueño dormirú la barquichuela?
¿Qué imagen retendrá entre sus astillas? ..
Hay un secreto nuevo en cada noche
y una noche distinta en cada sitio.
La barca se ha dormido entre rumores.
Cuando en su lomo blan o y adornado
la mano se po ó, hubo un instante
en que tembló bañada en la nricia.
y ahora que sonríe, suavemente
la brisa está diciéndole palabras
de amor. Es un idilio
que mantienen después de la jornada.
El sol se ha despedido. Las estrellas
e tán volviendo al mundo y al paisaje.
La barca se em bellece con las conchas
que le regala el viento.
y el pescador, feliz entre sus muros,
espera el arribar de otra alborada.

16

EL DIA
¡Qué lejos e ha quedado el horizonte!
El llanto e tá prendido de las rede .

e acunan en lo brazos femeninos
las e peranza • pue ta en la vela.
El ag-ua estú cantando una sonata
de cálices de ro a . El ambiente
se oza apri ionando la palabras.

na mirada ignota de la hembra
e pierde entre las manos. {;n .uspiro

ha exhalado el cangrejo entre la peñas
La roca está muv sola. Y la en enada.
1 o hay bar o eñ el azul. Sólo ternura
y eternielad despierta.
Lo pies sobre la arena estún trazando
una oración ele sig-nos escondidos.
El sol se e teí. ehando con la espuma.
El día con el sol. Y el sol y el día
están poniendo marco a la esperanza.
Los brazos, dulcemente, ontinúan
acunando al amor. ¡Qué lejos queda
el horizonte tibio de las ag-ua !...
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El tiempo me lee en voz alta, por LIBROS
Eduarda lIforo. La Colección
Alrededor de la mesa, que dirige
~1ario AnO"el :\1arrodán, publica
su décimo volumen con e te nuevo libro ele Eduarda Silva. Aguas
:\101'0, tan admirada y conocida enu'e nosotro .

CLEMENTE PALENCIA

Hemos recibido:

Como de entre los labios de una
herida, por Desiderio Madas

alientes ( Iéjico).

emocionada fraternidad para la que
onie Lobell la fundación de Lira Ilis-

CLEMENTE PALENCI

acertadamente Moelleí, puro y ardiente como los
versos de Kcats. Italia y Alemania después completan
en su adolescencia espiritual la geografía de su mundo
interior.

Bajo el signo de ietzche queda paralizada su
voluntad ha ta que llegan los momentos de exaltación
que encuentra, de forma extraña, en la vida y obra
de Mar el Proust; despué del apasionado estudio de
estos dos escritores du Bos hace reiteradas visitas
aJean B'lruzi, el magnífico entusiasta de nuestros
místicos, el autor de (San ruan de la Cruz y el proble
ma de la experiencia mística).

Como los pecadores de Berceo, du Bos acude a la
Gloriosa, a la Virgen de Chartres, para seguir peregri
nando hacia la esperanza. Peregrinación que termina
con la purificación de su cuerpo por el dolor físico y
con la entrega al prójimo, en aras de la caridad, que
al fin es el último estadio de la esperanza.

Si Charles Moeller nos hace gustar las experien
cias de seis almas cumbres, su maravilloso traductor,
Valentín García Yebra, nos regala una exquisita
versión, con notas aclaratorias, de enorme valor
biográfico, que hacen de esta obra uno de los mayores
aciertos de la ya prestigiosísima Editorial Gredos.

Juzgamos inmejorables los cuatro sonetos que ante
eden y siguen a la omposición, que tiene también

pasajes muy loables.

Calo y Abel, por Salvador Gallardo. Colección Espiga,
Editorial Paralelo. AO"uascalientes (Méjico).

En forma dialogada hace una visión lírica y muy
sugestiva de e tas dos figuras, llevándolas al plano de
nuestros propios problemas.

Oda al sapo, dI! O valdo Gltevara. Córdoba (Argentina).

Ver os de
comparte con
pana.

Colee ión de sonetos, logrados en todos los
aspectos.

Larga mano para Jeao, de Edmultdo Herrera. antiago
de Chile.

Seis figuras de la literatura de nue tros días apare
cen en esta obra que juzgamos definitiva bajo todos
sus aspectos: Ana Frank, que con su famoso Diario
es ya del dominio de las letras; 1iguel de Unamuno,
con su eterna angustia en torno a la fe y a la muerte,
poeta de Cristo en la Cruz, místico e incrédulo a la
vez, a quien Charles 10eller analiza con nuevos mati
ces literarios; Gabriel Marcel, preocupado también
por los problemas de la existencia, de la soledad
y de la muerte; Charles du Bos; Fritz Hochwalder
y Charles Pé6 uy.

Por no poder abarcar a todos, nos detenemos a
hacer unas consideraciones sobre Charles du Bos, al
que muy bien define como el peregrino hacia la
esperanza. Miguel de Unamuno soñó siempre con
recuperar el encanto de la infancia, mientras al con
trario, du Bos, considera la suya como fragmentos
de un reino mineral. Desde esta infancia perdida
comienza su peregrinación que parte desde el encuen
tro con Bergson y que se refuerza en Oxford, en aquel
clima de suave tolerancia, de sutil platoftismo. dice

«A la verdad le pongo cascabeles
de tArde infinitas por los ojos
y me digo: la tengo, la poseo
como un perfume de geranios rojos.»

Charles MocLler: (Literatura del iglo XX
y Cristianismo) (Volumell IV). Versión espaiio
la de Valelltilt Garda Yebra. Editorial Gredos.
Madrid.

Porque la amarga risis de la poesía actual es la de
convertir e en una eríe de gro el'as y desesperadas
palabras lanzadas contra Dios y ontra el prójimo.

La poesía. de Eduarda ~loro es siempre un rayo de
luna que embelle e; e la rama ele un andar de auce,
como dice ella misma; es una generosa. llamada hacia
el mundo que la rodea y ha ia todos aquellos que tan
sinceramente la feli itamos, como también felicitamo
por sus dibujos al insigne artista toledano Guerrero

lalagón.

u poesía, íntima versión de motivos poéti o',
juega con arpas, dedos sigilo o y ojivas de ramas.
Llega un momento en que C1"temos superado ya todo
lo que puede decirse en verso, cuando la autora siente:
·da tristeza infinita de la verde terraza).

y cuando vamo emocionados desde una altUl'a
poética a un uul e lago de serena observación al que
nos llevó esa fina y delicada voz que desue u zarza
suspira, nos en ontramo on este deli ioso modo de
-er la felicidad:
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