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y QCiencias 9Kislórícas. de ~o[edo. 

Nl E M O RIAS 
-----

1 

Toledo en la guerra de sucesión de 1700 a 1710. 

(Continuación.) 

IV 

A la evacuación de Toledo precedieron varios incendios, no 
se sabe si casuales o intencionados. Fué el primero en la casa dol 
marqués de Tejares, aquel D. José de Silva Niño de Guzmán, que 
llevó el estandarte en la proclamación de Felipe V diez años antes 
y que ahora era uno de los más decididos partidarios de Car
los III. Al enterarse el vecindario, por los repetidos clamores 
de las campanas, no quiso apagar el fuego, diciendo, según el 
anónimo: cque se queme la casa y él con ella., pero el Ayun
tamiento no pensó de manera tan inhumana y envió obreros que, 
ayudados por los vecinos colindantes, le sofocaron, para que no 
se corriese a otros edificios. 

Ardió también, y aún no se ha reconstruido, la casa llamada 
del Secretario Rargas, y como lindaba con el convento de San 
Agustín, abandonado por los religiosos que se refugl.aron en San 
Juan de los Reyes, creyó el pueblo que le habían prendido los 
soldados alojados allí y acudieron con armas, y aunque encontra
ron desalojado el convento, fueron matando por el camino los 
soldados que hallaban, y fueron 25. El incendio se apagó por sí 
sólo, por un cambio del viento, pero ocurrieron con esto explo
siones de pólvora, de las que murieron diez soldados austriacos. 

Por último, el dia 28 por la tarde, cuando ya había salido de 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1919, #4.



130 RE
0

AL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

la ciudad casi todo el ejército, anunciaron fuego las campanas de 
la Magdalena y éste fué en el .\.lcázar, donde por primera provi
<lcncia mat<1ron a cinco soldados, a quienes se acusó de haber 
prentlido el fnego y vaciaJ.o alquitrán para que se propagase 
mejor. Dice el antmimo <J ne duró dos meses, pero seguramente 
se apagó pl'outo, porque en las actas capitulares se habla de la 
extinciún lle los otros y no U.e éste, y aunque en las cuentas del 
real patrimonio hay documentos que acreditan que hubo incendio, 
do ninguno de ellos so puede conjeturar que fuera grande. Antes 
bien, consta que no se quemó nada del departamento que servía 
de viYienda a la Reina viuda, ni se quemaron los grandes depósi
tos de leli:.1 que lubía allí almacenados y que el Ayuntamiento 
mandó recogc1· en :Z:! de diciembre. Este dato basta para desvir
tuar c111c el incendio fnese intencionarl.o y grande porque si hu
biese sido así, lo primero fJlle hubieran alr1uitranado y quemado 
hubiel'a sido la leüa. 

En su huida, qul~ fué prncipitada, dejaron abandonada la pól
vora, que se mandó l'ecoger; gran cantidad de avena almacenada 
en el convento de la Merced y mucho material y pertrechos de 
guerra, entre ellos alguna artillería 

La cvacnació11, eomo queda dicho, fué el dia 28 de noviembre, y 
el sábado 29 la eiudad se reunió a las diez de la mai1ann. La noche 
antes, alborotado el vecindario, y libre ya de temor, so dedicó 
a saquear las casas de los partidal'ios del Archiduque al grito de 
mueran los cerveceros. Saquearon cinco, entre ellas la del merca
der de paños Mondragún, y hubiera continuado la algarada si no 
ocurre lo que vamos a referir, pero no sin que se repartieran los 
pobres tumultuariamente harina, trigo, cebada, aceite, vino, vina
gre, carne y tocino, que estaba almacenado en la cnsa de Bargas, 
do donde se cxtr:1jcro11 también, sacándolas de los pozos a donde 
las habían arrojado, granadas cargadas, fusiles, bombas, pedreros, 
molinos y hornos parn trigo y otros pertrechos de guerra. En el 
convento <le San Agustín quedaron camas, colgaduras, colchones, 
jergones y muchos barriles de pólvora, pero esto no lo robó el 
pueblo y se incautaron de ello los frailes, que lo cambiaron por 
bastantes ducados. 

Poco después de las diez del día 29, y cuando estaban reunidos 
los regidores, vieron venir •a caballo al capitán D. Eugenio Lobo, 
acompal'lado de algunos soldados; el cual traía un estandarte en 
la mano; y hahiendo llegado con 61 a las casas de Ayuntamiento, 
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dijo que de orden del Sr. Mariscal D. Pedro Ronquillo, que ha 
llegado de orden del Rey nuestro señor D. Felipe quinto a esta 
ciudad y su vista, con algunas tropas, traía a este Ayuntamiento 
aquel real estandarte que le había entregado el deán de la Santa 
Iglesia, y con gran gozo y alegría y aclamaciones dichos caballeros 
le admitieron y le tomó el señor D. Manuel Fernández de Madrid, 
regidor más antiguo, y puestos todos en forma, le subieron a la 
galería del dicho Ayuntamiento y en el claro de en medio se puso 
un paño de damasco carmesí con flecos sobre el balcón, y encima 
de él una almohada muy rica y sobre ella se fijó el dicho real 
estandarte, enarbolándole en nombre del Rey nuestro señor (que 
Dios guarde), y gran tumulto de pueblo que se había juntado en 
la plaza del Ayuntamiento, con gran gozo y alegría, con grandes 
voces, repitieron: e Viva el Rey nuestro señor D. Felipe V•, echan
do por alto los sombreros y disparando muchos alcabuzazos y 
pistoletazos al aire, con el mayor júbilo que se puede ponderar, y 
con continuadas repeticiones de todos, diciendo: Viva, viva el Rey 
nuestro señor D. Felipe quinto por muchos años.• 

Terminada esta manifestación de entusiasmo, el Ayuntamiento 
eligió corregidor interino a D. Juan Cid de Perea y alcalde mayor 
nl licenciado D. Juan de Zayas, y habiendo jurado sus cargos, se 
nombró comisión para llevar al rey la carta siguiente: 

cSeñor. Llega el tiempo de expresar a S. M. con lágrimas do 
alborozo ser restituido Toledo al suave amado dominio de Su 
Majestad, con la gloria de haber padecido más quo oka ciudad 
del Reyno por el fervor con que ha manifestado en todas ocasiones 
su fidelidad, sintiendo solo, no haberse sacrificado con temeridad 
por no padecer la tiranía o venganza de los enemigos, como lo 
expondrán a S. M., D. Pedro de Hobles y Toledo, D. Lorenzo de 
Robles y Toledo, regidores, y D. Sebastián de los Ríos y D. Juan 
López Ortiz, jurados. Suplicando a S. M. admita en su real agrado 
el nombramiento de corregidor que Ja ciucmd ha hecho en don 
Juan Cid de Perea, regidor, en el ínterin que S. M. nos le envía 
de su mano, cuya Católica y Real persona prospere nuestro señor, 
como la Cristiandad ha menester y humildes sus vasallos se lo 
suplican. De nuestro Ayuntamiento a etc.•. 

Aprobado el proyecto de carta y nombradas comisiones para 
rondar de noche por el pueblo, el Ayuntamiento se dispuso a con
tinuar los regocijos, para lo que dejamos la palabra al secretario 
del Ayuntamiento, que lo relata así en el acta: 
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"Y estnndo en este estndo y conociendo por la campnna de la 
Santa Iglesia se acercaba la hora de llevar a ella el Heal estandar
te, se levantó el Aynutamiento y en la galería se puso la Ciudad 
en forma, cmpezú1ulo~w por Jo,,; cuatro sofieles contadores, el ma
yordomo, los do:-:; <·apl'll11no;;, y del banco derecho se siguieron los 
s01lores ju1·ado:-i (po1w Jo;; nombres) y siguiéndose los caballeros 
regidores do di..tw liancu (los nombra). Y del banco de la mano 
izquierda los scnores juradus ..... siguiéndose los caballeros regi
doro:> en dicho banco ..... y cerrando como corregidor el scfior don 
Juan Cid do Perna. Y estando en esta forma se quitó el Heal es
tandarte <le donde estaba y se puso en manos del señor corregidor 
quien le entregó al Sr. D . .Josoph Antonio de Yepes, regidor el 
mas antiguo, y puniénrhso a su mano derecha, caminaron en esta 
forma hasta la puerta del Perdon y procesionalmente fue pasando 
el cabildo de la Santa Iglesia, y llegando a dicha puerta el preste 
que era el Sr. Dr. D. Francisco Venero, con diacono y subdiacono 
y otros que iUan delante cun reliquias, el dicho Sr. D. Joseph de 
Yepes pa,.;ó pol' nwdio de la Ciudad con el rliclio Heal estandarte 
y detra,; yo, el e,;cri ha no mayor, bajando las gradas ele dicha 
}>!Wl'ta 1\d Pe1·d1>11, rnllrng,'i l\i1·lw neal csta111larte al dil'\10 sui'lor 
don Frani'iseo \'1::1"co1 y eo1nti11t1ú la p1·oeesion por la 11anJ mayor 
d1: Xtra. Sra. 1k );1 E,;t rell:1 y sig11iú In Ciudad y luego por la nave 
de la .Magdalena hasta lkgar a entre los dos COl'OS, donde 1111edú 
el cabildo, ontr0 amha,.; l'ejns, cerrando junto a In del eo1·0, el <licho 
SI'. n. Fraucis<:o Yenul'O CO!l dicho Hcal cst:rnclarte, y la Ciudad 
entt·ó en la Capilla ~layo1· al sitio que siL·mpre ocupa, por su anti
g;·wtlad, y acalx1do el Te l >enm lauda mus, que entonó el cabildo 
do la Santa Iglesia, cu11 los órganos, toda la m (;si ea y las demás 
oraciones que e11 esto c>:1so aeostumura la Iglesia, l'i dicho D. Fran
ei::ico VenL'l'O entn•g0 a un ministro della, el Rl•al estandarte, que, 
twompa11a1lo <lu otro~, 10 lleYaron y pusieron en el sitio donde 
antes estaba puesto, y hahio::1ulose acabado las oraciones, el ca
bildo haeiendo eoi·tc,;ía,.; a la Ciudad, quo-lc 1·cspo11diú a ellas, 
¡.artió hacia la eapilla de Xuestra Seüora y habiendo acabado de 
pa::;ar, la Ciu1lad volvi·'J a ;;u,; casas en la forma que acostumbra y 
e,~sü e:;te aeto y lo fil·n1t'1 el Sr. Corregidor.-Juun Cid de Perea, 
Ceúrian Sernuw. · 

Duspués de esto p: 1eo tenemos que relatar. La Ciudad acordó 
rn11d:1s noctul'Ilas; qne s0 a hrieran las puertas de San Martín y 
( ~mnlH-,)11, que el enemigo tenía cerradas, poniéndolP nuevas ce-
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rraduras y llaves. Qne se rellenasen las zanja,; alliJrtas pot· los 
enemigo,; on el puente de San Martín. Recoger la madera de los 
polvorines y devolverla a sus due11os y todos los pertrecho!'l de 
guerra dejados por el enemigo, depositCtndolos en el Ayuntamien
to: que el capitún poeta Eugenio Gcrardo Lobo, se quedase en 
Toledo con 50 c;1oallos, lo que fu é concc<lidll por n .. José Grima I
do, y que :\fanzano volviese de corregidor. Y p:1r<l terminar este 
artículo, diremos que la Catedt•al aco1·tl(.> r1110 ol domingo 30 de 
noviembre, se hiciesen en acciún de gracias fiesta y procesión do 
la Virgen del Sagt·11rio con misa y Te Denm, y la Ciudad acordú 
celebrar la víspera por la noche luminari11s y fuegos de artificio 
en sus casas, y pregonar "con tamlloros y demás la celebridad, 
para que todos los vecinos concurran a ella y a poner en sus casas 
hachas y 1 u ces.• 

A pesar de haberse anunciado para el :!O, 110 fué la fiesta hasta 
el 1.0 de diciembre, a la que asistió la Ciudad. También asistió el 
día 4 a la procesión solemne con r¡iw los frailes de San Agustín 
trasladaron desde San Juan de los Beyes el S:rntisimo Sacramento 
a su casa, que como antes dijimos habían ahandonado. 

No andaban, a pesar de estas manifestaci1rncs do alegría, muy 
tranquilos los regidos, puesto qne en 3 1le 1liciembre encargaron 
al escribano Ballesteros que con cuatro hombres <le su confürnza 
saliera a averiguar por dónue andalun los cn0mig1l'"i, pero se tran
quilizaron al recibir y leer una carta del coronel D. José Vallejo, 
participándoles que el día 2 abandonaron Aranjucz los del Archi
duque en precipitada fuga, y que las tropas leales ihan detrás pi
candoles la retaguardia. 

V 

Aquí podíamos poner fin a este trabajo si no hubiésemos tro
pezado en el riquísimo e inexplorado Archivo diocesano, con un 
legajo que lleva el núm. 1.783 y cuyo rútulo reza: 

•Diferentes cuadernos e informaciones que de orden de su 
majestad y en virtud de Comisiones del Consejo se hicieron en ~i
ferentes lugares de este Arzobispado y especialmente, Vicarías de 
Alcalá y Madrid, Alcázar y Campo de Calatrava, de los sacrilegios 
que en las Iglesías y templos hicieron las tropas inglesas y alema
nas de úsares que vinieron auxiliando al Sr. Archiduque Carlos 
de Austria desde el año 706 que entraron en las Castillas hasta el 
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año 1710 que vinieron con el prctesto de conquistar el reino de 
E~pM1a y quital' al Sr. Felipe Y. n.º Sr. que estaba en posesion do él 
quieta y pacifica desde el a.º de íOO en que murió el Sr. Carlos 2.0 

• 

Las informaciones de este legajo no se refieren a Toledo, pero 
.sí a pueblos <le su provincia, y de las de Madrid, Guadalajara y 
Ciudad Real, es decir, a los pueblos de la archidiócesis, y en su 
inmensa mayoría están publicadas con otras de los obispados de 
Gu.cnca, Sigüenza y Osma, pero han quedado sin publicidad las 
noticias de dieciocho pueulos y los papeles del legajo modifican 
lo editado tle cuatro más, entre ellos Madrid, por cuya razón nos 
hemos deciditlo a dar por orden alfabético estas noticias inéditas. 

El folleto, hoy muy raro, en que se consignan los datos indi
cados, y del que hay un ejemplar en la Biblioteca provincial de 
Toledo, y cuyo conocimiento debo a mi buen amigo D. Francisco 
de B. San Homán, distinguido escritor e investigador toledano, es 
el siguiente: 

e Resumen y extrae to de los sacrilegios, profanaciones, exce
¡i:-;os, en lo Sagrado, que por las Informaciones auténticas, execu
tadns, de orden <le los Ordinarios Eclesiasticos de los Obispados 
de Siguen~'.a, Cuenca, Osma y ArQobispado de Toledo, se justifica, 
averse cometido, por los Soldados, y Tropas del Archiduque, en 
los mas de los puel.Jlos adonde llegaron, en las dos ocasiones, que 
internaron en este Heyno de Castilla (por su desgracia) en los a11os 
de 1706 y 1710.> 

En folio; 3!) folios numerados, una hoja blanca al principio, 
otra al fin para colofón y otra en blanco. 

Sin portada. El rótulo copiado está a la cabeza del primer 
folio, y enseguida empieza el texto, con el epígrafe: «Obispado de 
Siguern;a•, folio !l; , Al'whispado de Toledo., folio 31; ·Obispado 
de Cnenca>, folio :W; ·Obispado de Osma,,, folio 37; «Casos 
prodigiosos." A la vuelta del folio 39, en bastardilla. ~Todo lo 
referido resulta justificado en la manera dicha de las informacio· 
nes execntadas de orden de los Ordinarios Eclesiasticos, qúe por 
aora quedan en mi poder, de que testifico yo Don Miguel Rubín 
de Noriegn, Escrivano de Camara de su Magestad mas antiguo, y 
de GoYierno de el Consejo, Madrid, y Agosto diez y seis de mil 
setecientos y onze.-D. Miguel Rubín de Noriega.» En el folio 
siguiente, sin numerar, y en el centro de la página, se lee: c:lm
presso; en Madrid; por .Matheo Blanco; Vendese en su Casa en la 
Calle del Olivo Alto." 
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Signaturas, A-V, de a dos hojas menos la V, que 'tiene una 
sola.--Apostillas y reclamos. 

Las informaciones son 45 de Sigüenza, 114 de Toledo, 25 de 
Cuenca y 2 de Osma y 2 los casos prodigiosos, a lo que hay que 
ai\adir los siguientes: 

Alcorcón, provincia actual do Madrid. Eu varias ocasiones 
entraron en este pueblo partidas de ingleses, alemanes y portu
gueses y le saquearon, pero no entraron en la Iglesia, porque los 
curas y los vecinos les dieron dinero y refrescos. La última vez 
fué en 20 de noviembre, en que llegaron 150 caballos ingleses, y a 
pesar de que el general tenía allí un salvaguardia encargado 
de impedir estos daños, robaron a los vecinos 30 fanegas de 
cebada. 

Anchuelo, provincia de Madrid. Aunque la visitaron varías 
veces en septiembre de 1710 e intentaron violentar la Pal'roquia, 
no entraron en ella ni hicieron daños en el pueblo. 

Aravaca, pueblo de la actual proYincia de .Madrid, que, según 
l\liñano, tenía 126 vecinos en su tiempo y que ya no existe como 
Ayuntamiento. Al acercarse los sDl<lados del Archiduque, se refu
giaron en la Iglesia todos los vecinos. Una hora antes de amane
cer el 18 de octubre (1), un regimiento entró y cercó la Parroquia, 
y el sacristán, amedrantado, abrió la puerta, por lo que penetraron 
sin violencia y se llevaron 400 fanegas de trigo que habían alma
cenado allí, creyéndolo sitio más seguro, el Cura y los vecinos. En 
días sucesivos aparecieron varias partidas, que saquearon flasas y 
la tercena y se llevaron más cereales. 

Barajas, provincia de Madrid .. De este pueblo no se llevaron 
nada las tropas, respetando la Parroquia y las ermitas, aunque 
entraron violentamente en el hospital de San J ulián. En cambio, 
en su anejo, llamado Almnedu, entraron en octnhre y se alojaron 
en las ermitas de la Soledad y de la Guía, robando en la primera 
los vestidos de la titular, a la que rompieron la cabeza y los 
brazos, y dos frontales de damasco de seda carmesí, y rompieron 
otro que era de lienzo pintado. De la segunda se llevaron una 
caimlla y una cadena de cristal do roca fino que tenía la estatua de 
San Francisco y efectos que los vecinos habían escondido en su 
Parroquia. 

Casarrubuelos, provincia de .Madrid. Los vecinos escondieron 

(1) Siempre que no digamos el ano entiéndase que es 1710. 
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en la Iglesia cuanto pudieron, creyéndolo allí más seguro que en 
las casas, pero llegó una partida de portugueses y arramblaron con 
todo. Además rompieron el archivo y diseminaron sus docu
mentos. 

Cubas, provincia de Madrid. Entraron los ingleses a saco en el 
lugar y en la Iglesia, pero el cura y los beneficiados, suponiendo 
lo que había de suceder, la habían desmantelado, y no hallaron las 
tropas nada que llevarse. 

Daimiel, provincia de Ciudad Real. Era gobernador de la villa 
por el rey D. Felipe, el licenciado D. Juan Romero Solís, cuando 
el 21J de octubre, un destacamento de caballería al mando de don 
Pedro de Aponte, sargento mayor, cercó el pueblo. Enterado 
Homero de la llegada, tocó a rebato, y no sólo se aprestó a la 
defensa, sino que salió contra los del Archiduque, trabándose un 
combate en el que hubo muertos de una y otra parte y llevando la 
peor los de Daimiel so salieron del pueblo, e inmediatamente se 
constituyeron nuevas autoridades, desempe11ando el cargo de 
gobernador por D. Carlos III, D. Juan Heredia. De los vecinos 
murió en la refriega Juan Antonio Rodríguez de la Hubia, y de las 
tropas un tcni<>ntc. La mujer del gobernador legítimo D.M Juana 
Solís se refugió, llamándose gobernadora, en el convento de míni
mas, y como supusieran los enemigos que debía tener papeles do 
su mal'ido, Ileredia fuú a visitarla por encargo del comandante 
del destacamento para que los entregase. Eran unas cartas cogidas 
por Homero a unos confidentes. Dijo la se11ora que no las tenía y 
al día siguiente fueron al convento el comandante, el gobernador 
y los vecinos D. Baltasar de Medrano y D. Manuel Sedano, y ame
nazaron, de no entregarlas, con degollar a la Gobernadora y a la 
comunidad y quemar el convento. La intervención de un jesuíta 
cuyo nombre no consta, evitó el hecho, y aun que volvieron con 
igual pretensión el 1. 0 de noviembre, no hicieron daños en el 
monasterio. 

En 1.º de noviembre entró otro destacamento mandado por el 
general Amelitón y rc..baron las casas y en la del difunto Rodríguez 
de la Rubia, que estaba desierta porque la viuda con sus hijos y 
una hermana se habían refugiado en el convento del Carmen 
descalzo, rompieron a cuchilladas un Cristo que estaba sobre un 
bufete y un cuadro de la Virgen con el niño y San José. 

El día 8 otro destacamento fué desde Almagro exclusivamente 
a merodear y entre otras casas saquearon la del vecino Francisco 
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López y de un arca le sacaron un Crucifijo que estaba en una caja 
y del que súlo hallaron de:-;pués un brazo y la caja rota. 

El mismo día a las dos do la madrugada, rompieron las puertas 
de Ja casa de Micaela Palacios y la robaron 40 fanegas de cebada 
y algún centeno, mas ropas y alhajas <le plata. 

Entraron también en las paneras de los diezmos correspon
dientes al Arzobispo, y aunque el depositario Manuel de Arévalo 
se opuso, se llevaron 50 fanegas de cebada, dejándole cédula 
firmada por el nuevo gohernador D .. Juan de Heredia, y los sol
dados le robaron 30 más medidas y muchas sin medir, y sin 
dejarle documento alguno. ¿Por qué no incluirían en el folleto 
estos datos tan interesantes? 

Fuente la Encina, provincia <le Guadalajara. En 5 de diciembre 
el príncipe cardenal con ocho o diez napolitanos llegó a este pueblo 
e hizo caballeriza el pórtico de la Iglesia. Mataron, guisaron y se 
comieron en el templo un carnero, y durmieron en la sacristía, 
marchándose a la mañana siguiente. 

Fuente el Viejo, provincia de Guadalajara. Un destacamento 
inglés llegó el día 6 de diciembre y atacó la Iglesia, pero antes de 
que so derrumbaran las puertas se marcharon. Al día siguiente 
llegaron dos regimientos, y rompiendo las puertas de tres ermitas, 
se instalaron en ellas haciéndolas caballerizas. 

Gri>tón, provincia de Madrid. Fué allí un destacamento alemán 
en busca de granos, y se llevaron 30 costales de trigo del convento 
de monjas franciscas y algunas partidas de cebada que quitaron a 
los vecinos. 

Leganés, provincia de Madrid. En la ermita de San Juan de 
Obera, entraron rompiendo las puertas y se llevaron los granos 
almacenados en ella, que eran los de los diezmos y los de los veci
nos, y además toda la madera del retablo, las alhajas, y lo que es 
más raro, las tejas. 

Lupiana, provincia de Guadalajara. Saquearon las casas de los 
vecinos, y en el anejo despoblado llamado Pinilla, se hallaron 
quebrantadas las puertas de la extinguida parroquia y tirado en el 
suelo el sudario de un Cristo. 

Madrid.-La información de la capital de Espatia está incluida 
en el folleto reseñado, y súlo publicaremos lo omitido allí. En el 
Convento de Carmelitas Descalzos no difieren las dos relaciones, 
pero la inédita nos da el nombre del Prior, que era Fray Alonso 
de San Antonio. 
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En el Convento del Espíritu Santo se relatan los registros 
llevados a cabo, pero en la información inédita se dice que una 
de las cinco veces que fueron a allí y que fué de noche, iban 
mandados por un D. Nicolás, vecino de Barcelona. que se decía 
Secretario de D. Hamón Vila11a Perlas. 

Eu el Convento de i\Ionjas Capuchinas ol alcalde lle casa y 
corte D .. Jorge de Palacios, entró violentamente en la casa del 
capellán y le maltrató de palabl'a y obras, así como a las religio
sas porque no habían querido decir en la misa la colecta por el 
archiduque, y estuvo presente hasta que el capellán la dijo. 
Además le abrieron un cofre y so llevaron 2UO reales de a ocho y 
algunas alhajas, pero habiéndose enterado el vicario de Madrid 
D. Felipe Antonio Gil Taboada y el Conde de Pintos, consiguieron 
que se las devolviesen. 

En todo lo demás no hay variantes. 
Molar (El) provincia de Madrid, es una de las informaciones 

más curiosas y en la impresa se omite el que de Ja refriega que 
hubo entre los soldados y los paisanos, hubo :.l-! heridos de éstos 
y un muerto, que era la persona más principal del lugar. Al rese
ñar los objetos 1 obados, omite lo siguiente: t1·es ternos, •el uno 
negro bordado muy rico, otro encarnado de terciopelo de imagi
naria tan rico como lo pueda tener esa iglesia (la de Toledo), otro 
blanco; de éste dejaron una dalmática y el collar 

Aunque el impreso se refiere a lo que Yamos a ai1adir, lo hace 
con muchos menos pormenores y con exclusión de nombres, por 
lo que creemos oportuno repetirlo aquí. 

En una carta de 9 de octubre dirigida por el maestro D. Este
ban Pérez Cabello, cura del Molar, al Sr. D. Juan Pérez de Lara, 
dice así: ·Pasaron al Sagrario; y aunque lo resbtí al principio, 
poniéndome delante, dándome muchos empellones, y amenazán
dome con los fusiles y pistolas, lo defendí, ayudado de un portu
gués que sacó la espada a mi lado, mas después hicieron pedazos 
las puertas del Sagrario, quitaron tres cálices, tres copones, ver
tiendo las Santas formas por el suelo, haciendo pedazos el viril de 
la custodia, llevándoselo, excepto la custodia que teníamos puesta 
en otra parte; desnudaron dentro de la iglesia, por dos veces, a 
los sacerdotes, sin poder remediar cosa alguna por más que llorá
bamos y nos oponíamos ya sin temer la muerte; después pasaron 
con la misma furia y descolgándose con sogas y escaleras por una 
ventana de la torre al tejado, entraron en un nicho o bóveda 
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donde estaba la plata de la iglesia; se llevaron unas vinajeras 
grandes, las cadenas de una lámpara grande, unos ciriales de 
plata, ecepto las arandela~; a este tiempo, otros, cavando la iglesia 
por bajo de los difuntos que se habían enterrado pocos dias 
había; con este horror desamparamos el lugar, yéndose cada uno 
por donde Dios le ayudaba; desnudos y pidiendo limosna. Han 
ido y venido y se han estado duefios del lugar, desierto siete 
días, hasta que ya no teniendo que llevarse, se han ido volviendo 
la gente a el lugar donde damos gracias a Dios por no habernos 
quitado las vidas y quemado las casas.» A11ade que lo mismo ocu
rrió en San Agustín, El Vallún y Pedrazuelos, y en una posdata 
dice que se llevaron las colgaduras que eran de tafetán listado, 
desnudaron muchas imágenes y no dejaron frontal ni sábana. 

Mandada hacer información por el Deán y Cabildo de Toledo, 
la empezó en 19 de noviembre el cura de Santa María de Tala
manca, Lic. D. Joseph Suárez, y de ella además de lo relatado re
sulta comprobado que robaron los granos de los diezmos y que a 
los beneficiados Lic. D. Ignacio Gerónimo Ibáñez, teniente cura, y 
D. Antonio Baeza que durmieron aquella noche en el Convento 
de San Antonio de Cabrera y que al día siguiente volvieron con 
el propósito de recoger y consumir las formas tiradas, les llevaron 
seis soldados a una casa y les quemaron las caras y las manos y 
dieron otros tormentos para que dijesen dónde había cosas de 
valor. Al primero le dieron un escopetazo y estuvo a la muerte 
y a ambos les echaron después a la calle casi en cueros y sin 
calzado. 

También resulta que el muerto a quien al principio nos refe
ríamos estaba atravesado por el costado de parte a parte; que 
murieron dos de los heridos y que los cadáveres exhumados en 
la iglesia fueron dos, y después de registrarles las sepulturas les 
dejaron insepultos. 

Parla, provincia de Madrid, saq u ca ron todos las casas y respe
taron la parroquia: 

Pinto, provincia de Madrid. Aunque está comprendido en el 
folleto no contiene nada de lo que vamos a decir. El cura de este 
pueblo Dr. D. Juan Marroquín y Mondragón era partidario del 
Archiduque, y esto le facilitó la defensa de su parroquia, pero 
como había allí unos alfolíes que eran del Arzobispo y este afran
cesado, no se opuso el cura a que se llevasen los granos en varios 
viajes que hicieron para ello 116 soldados de a caballo desde el 
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real de Villa verde. Sus opiniones políticas no estorbaron pam que 
al pasar el real para cstablccer:-;e en Valdemoro y Ciempozuelos 
recibiese un culatazo de u11 soldado q 110 le estropeú el dedo pul
gar de la mano derecha y le tu\'o sin deeir misa un me,,. Esto fué 
con ocasiúu de que el soldado eogió en el cementerio de Pinto al 
paisano Lub de Toro para que Je sirviese de guía, y como Toro 
no fJllisiera fr, el cura se puso du su parte y le afo·.J el hecho al 
soldado quo ya saberno:-; cúmo lo <~011lc,;L,). 

Esto mismn cura rescatú, por :-;us ideas políticas, algunos obje
tos robados, y refiere (¡ne el alguacil de casa y corte D. Manuel 
Gümez, le entreg-'> las estatuas de San Francisco sin el brazo 
derecho y la mano izquierda, y de San Antonio sin ni11o, ni libro 
ni dedos en la mano derecha; un Cristo de plomo quebrauo el 
twazo izquierdo y sin crnz y varia:-; pinturas que fueron de la casa 
de Po11as, en el lugar llamado de G1izqnez, término de San .\fortín 
de la Vega. También un sargento de dragones del regimiento del 
Condu de GJ.lvez, le entreg,) una boba de co1·po1·;tlcs de damasco 
anteado, una hoja dc corporales, dos ca11delel'O,.; de azolar, una 
campanilla de bronce y nn pafíito <~e cornialtar que un soldado 
robó en el oratorio de la casa real de Espartinas. 

Hacia el JO de novicmhrn llegaron a Pinto desde el Heal Jo 
Villaverde los caballos ingleses ma11tfados por el general Carpen
tel, y se alojaron en el pueblo; 20 de estos ingleses pernoctaron 
en la casa del licenciado D. Gabriel de Toro Orozco, clérigo, quien 
declara que aquella noche se habían ~hecho de todo el manejo de 
la casa, bebiendo a su voluntad el vino que querían y dándolo a 
]as personas del lugar que les daba gana, de forma que le gastaron 
más de 20 arrobas y echaron a perder una tenaja de más de cua
renta, y se llevaron tres capas, cantidad de cebada, paja, harina y 
todos los demás bienes que había en la casa•. Después, el día que 
pasó el campo de Villave1·de a Valdemoro y Ciempozuelos, le 
quitaron a este declarante dos mulas y un caballo que tenía en el 
convento de San Francisco, y no fué esto súlo lo que robaron allí. 
Sabido es, porque lo hemos dicho antes, que los vecinos, temero
sos de las correrías de los soldados desmandados y aun de los 
mismos destacamentos regulares, llevaban a las iglesias y conven
tos sus bienes, y en Pinto habían considerado como el Jugar más 
s~guro el convento de franciscanos. De allí, pues, so llevaron los 
granos acumulados por el vecindario, además de los semovientes 
~el clérigo Toro. Fr. Felipe de Moraleua, guardián del convento, 
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declara el hecho, pero añadiendo que un salvaguardia le habia 
devuelto dos camleleros de Iglesia, una caja do hojalata, una saba
nilla y un alba robados pot· los soldados, pero sin decirle de 
dónde procedían. 

Rozas de Madrid (Las), provincia de Madrid. Aunque inva
dieron el pueblo en el mes de Octubre, no entraron en la Iglesia 
porque se lo impidi0 un salvaguardia del general, pero se llevaron 
alguna cebada. El centinela uo pudo impedir que saquearan las 
casas de los vecinos a quienes quitaron hastas las capas y los 
zapatos. Tampoco pudo estorbar el saqueo de la ermita de la 
Concepción, donde desnudaron a la Virgen, llevándose los vesti
dos y la corona, y adem:ts sábanas, cortinas, adornos y algunas 
alhajas. 

San Amlrés del Hcy, pro\'incia de Guadalftjara. Cuando se mar
charon de este pueblo los soldados del Archiduque, se halló 
pegado con obleas en el púlpito 11n papel que según el impreso 
decía así: 

"Nos autem IllL'llÍni11111s 1>011111,.; Domini, non occidcs; Dei cujus 
Coelus cosmcdit nos Ollandiae militares ne h:ec qum sub Sancti 
.Andree titulo ejus que pcramenta pen·ant, nisi mcrccneri non 
Pastorb c11l¡i:1. 

En el ma11uscrilo til'llC :ilgu11:1s \'al'i<111ks y se copia así: 
-1Hcmini11rns prece¡;li Domini; Non occides; Nos autem memini

mus Domus Dei, t~ni11s c0\n3 come1lit111H Ollandicz militares ne 
hecq11c sub Saudí .\rdrn~ Titulo, ei11s qne pa1·amenta poreant; nisi 
me1·cenarii non Pastoris cnl¡w. , 

Tembleque, proYincia ele Toledo. El gf•ncral Staremhcrg, desde 
Yillacal1as una n·z ~· desde .\.ldzar de San ,Juan otra, envió desta
camentos a Ternbkquc para recoger granos y llevarlos a Aranjuez. 
La srgu11da Ycz, el 18 ele noviembre, iban m:rndadoii por el coro
nel David Luis Broch, y de::occrrnjando las cámaras, sacaron 51 
fanegas de tl'igo, :~2 de centeno, 2G9 de cebada, y obligaron a los 
vecinos a transportarlos a Aranj1wz, 

Vcildeconclws, provincia ele Guadalajarn. Ynl'ias \'eces entraron 
en el puchlo dcs1<1came11tos, y en 5 de diciembre saquearon las 
casas de los Sacerdotl's, hasta dejades desnudos. 

Valdileclia, pruvi11cia de l\ladrid. Estuvieron en este pueblecito 
los soldados dierior:ho días, n partir de Ja tarde del 21 de septiem
bre. Se Jleyat·on los granos de los diezmos y los que los particula
res habían escondido en la Iglesfa. 
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Vnlverde, provincia de Guadalajara. No se sabe qué día una 
partida robó la Igle5ia. Otra llegó el 21 de septiembre y a su apro
ximación el cura y los vecinos sn encerrnron en la parroquia. 
Rompieron las puertas y se llevaron lo quo los otros habían deja
do de los diezmos. 

Villarta de San Juan, provincia de Ciudad Real. Al acercarse 
a este pueblo el general Amelitón, huyó todo el v~ciridario menos 
el alcalde. No hicieron dai1os en la iglesia y las casas, pero sí en 
las paneras, cuyas puertas rompieron y quemaron y so lle\·ai·on 
todos los granos. 

* * • 

Estas informaciones, que han servido para redactar las notas 
que anteceden, serían mucho más interesantes si los informado
res las hubiora11 ampliado a los da11os causados a particulares y 
no se limitaran casi exclusivamente a los destrozos de las iglesias. 

----
11 

llafnrl Eamirn br !\rrllanu 
Numrrarlo 11 Btrrrtor. 

ijospital bt &antiago bel .Arrabal. 

D. Sixto Hamón Parro, en su meritísima obra titulada ·Toledo 
en la Manoa, en el tomo JI, cap. JI, párrafo l.º, al ocuparse de hos
pitales u hospicios desconocidos, se limita a consignar estas pa
labras: •otro en la de Santiago, ai·rimado a la ermita de la Virgen 
de la Estrella, bajo la advocación del Santo Apóstol Patrón de 
Espada•. Al resonar el mismo autor la dicha ermita, en el párrafo 
2.0 del capítulo III, menciona que el Dr. Pisa, en los Apuntes para 
la 2.ª parte d~ la Historia de Toledo, afirma: "que aquélla tuvo 
agregado un hospitalito para albergar de noche pobres.• Consul
tada una copia que de tales Apuntes inéditos posee nuestro erudito 
compai1ero de Academia D .• Juan l\loraleda Esteban, se encuen
tra sólo en ella esta referencia: •Hay también otro hospital con 
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título de Santiago, con una Cofradía, cuyos cofrades para ver de 
entra1· en ella hacen probanza de limpieza de linaje, este hospital 
es de hospetlería.:o 

Estas someras notiei11:;, que copiamos textuales, es todo lo que 
dichos historiadores nos han legado sobre ello. 

Registrando un libro de actas, (mico que hemos podido haber, 
de la Cofradía de Santiago, patrono de dicho hospital, recogemos 
algunos datos sobre la manera <le funcionar este establecimiento 
y la Cofradía <le referencia. El libro que tenemos a la vista, y que 
se titula: «Libro de los Cabildos de la Cofradía de Seüor Santiago 
dei Arrabal de esta ciudad de Toledo•, comprende desde el afio 
1596 hasta junio de 1615. La mayor parte de los acuerdos, sucin
tos y sin razonar, se refieren al nombramiento de mayordomos, 
ingreso de hermanos, aprobación de cuentas, y algunos particula
res que nos proponemos rese11ar, y que indican el régimen inte
rior, constitución y marcha de la Cofradía. 

Pudiera dcsperta1· el título del libro el pensamiento de la 
existencia de una hermandad de Sa11tiago ajena al hospital, 
puesto que en la cubierta y título de dicho libro para nada se 
menciona aquél; pero este juicio se desvanece, pues todas las actas 
indican como local donde tienen Jugar la:-i juntas la sala alta o 
baja de la Estrella, lo que tiene confirmación en algunos de los 
apuntes de que se hablará. 

El sitio que debió ocupar este ho . .;pital fué, sin duda, el de 
las casas y terreno colindante con la ermita de Nuestra Sei'lora 
de la Estrella en la parte derecha de la fachada actual, exten
diéndose hasta el comedio de la cuesta de la Granja. Fundamos 
nuestro aserto, en que de ese lado se levanta la sala mencionada, 
extendiéndose hasta la dicha cuesta los corrales q ne aún posee la 
ermita, de los que tomnn Ja~ luces las casas cpw forman la calle 
Real, y las grandes ventanas del camai·ín de la Virgen caen hoy 
dentro de otros patios, de propiedad particular, por venta en la 
desamortización, de Ja subida de la Granja. 

Al examinar las actas a que nos referimos, vemos confirmada 
la indicación de l'isa, pues no se trataba de un hospital para la 
curación en enfermos. Xada se lee sobro médicos, enfermeros o 
medicinas; lo que induce a creer en un asilo o refugio de pobres. 
Sobre esto darían más luz Jos liuros de contabilidad, si pudieran 
hallarse; porque en los cahihlos de aprobación de cuentas sólo 
se consigna, y esto rara Yez, las cantidades que existían en 
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poder de los mayordomos del dinero o de la cera. Pnrece que 
consistían las rentas en las cuotas de entrada de Jos hermanos; en 
dinero empleado a censo o tributo, como llaman las actas, y dos 
o tres casas, legadas por cofrades, y qno de ordinario estaban en 
pleito o próximas a arruinarse. 

En la primera de las actas examinadas, de 28 de diciembre 
de 1596, se cong1·egú el Cabildo, según consta, para la publicación 
y promulgación del Eslululo y Ordenanzas establecidas y confir
madas con la autoridad del Heverendísimo C(tmilo Caelano, Nun
cio Apostólico en los reinos de Espmia, y con 11rn11damiento del 
Viwrio general de este Arzobispado (1). 

&Daría principio entonces esta institución? No parece así, antes 
juzgamos que se trataba de modificaciún o reforma de otros regla
mentos más antiguos; pues en el acta nada se dice de constitución 
de la Cofradía, antes bien, aparecen al margen de aquélla los 
nombres de los Mayordomos y hermanos asistentes. Teniendo en 
cuenta la afirmación de Pisa, que dice se reedificó en su tiempo la 
Capilla do la Estrella, y que en los muros de la antigua existía la 
fecha de la anterior edificación el al1o 1335, podría deducirse que, 
si con dicha iglesia se lo\'antú el hospicio, y consiguientemonto la 
cofradín, el trascurso dol tiempo, on esto caso, hahría hecho 
necesaria la reforma de estatutos. Si ;1 esto se ai1ade que por 
aquel tiempo (15'il) rn publicaba en E,;pafia, como ley del reino, 
el Concilio de Trento, y que conform1~ a él todos los institutos 
religiosos se ocupaban en la reforma, tendríamos una razún más 
para afirmar que no se trntaba de la fundación de tal hermandad. 
Es Jástima no aparezcan las Constituciones de referencia, que a 
más de aclarar esto, darían datos sobre la forma de regirse la 
hermandad de Santiago, teniendo hoy que rastrear algo sólo por 
la lectura do las Actas. 

El personal a cargo del establecimiento se reducía a un por
tero, al que se le daba casa, seis ducados anuales, los aguinaldos 
de costumbre y los demás derechos que se suelen. En 15 de 
noviembre de 1598 se acordó jubilar al portero Hornando 
Díaz, y en atención a sus muchos y buenos servicios se le 
dan casa y tres ducados. En lugar de aquél se nombra a Mi· 

(1) Era Nuncio Apostólico en Espana el Rdmo. Camilo Gaetano, Patriarca de 
Alejandría; y el Vicario de Toledo, el que ejercia la jurisdicción a nombre del 
Cardenal Archiduque Alberto, posesionado de la Mitra en 1595. 
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guel Pérez, al que se le seflalan tres ducados de renta mien
tras viva el antecesor, y por muerte de éste entrará al disfrute 
de toda la renta. Además de este empleado había un escribano 
o secretario, cuya renta se desconoce, y sólo aparece ul dato 
que en Cabildo de 18 de octubre del mismo año, se acuerda 
aumentara la asignación con 2.000 maravedís y los aguin(tldos to
das las pa3cuas. 

En el año 15!18, Jos fondos de la Cofradía eran lG.972 marave
dís en poder del Mayordomo del dinero, y 1.980 en el de la cera. 
Los ingresos por este concepto último, se deben a la costumbre 
de acompal1ar con cera y un pal1o mortuorio, no sólo a los cofra
des, sino también en los otros entierros que reclamaban este ser
vicio: el que parece muy estimado, porque en acta Je 1.0 de enero 
del dicho año 1598 se prohibe hacer entierro con cera y paño de 
la Cofradía si no pagan la limosna de 1.000 maravedís; y si algún 
mayordomo asistiera con ello a entierro alguno sin haber apor
tado esta suma, tenga él que aLonarla a los fondos. Sobre este 
particular también se dispone, en cabildo de 6 de abril do 1602, 
que en los entierros que hiciese la Cofradía, lleven pobres para la 
c~cra, y cuando aquéllos sean de lwrmanos, vaynn junto al ca<lávcr 
cofrades con las hachas . 

. \unquc explícitamente esta aeta no lo Jice, hay que creer que 
no so prestarían tan voluntarios los hermanos a estos actos 
públicos, cuando ya en cabildo do 3 do enero do 1599 so con
signa la obligación de los mismos de acompaüar a la Virgen ele la 
.Estrella cada vez que saliere, y debió caer en desuso o 110 sor 
eficaz este recuerdo, cuando en el acta antes mencionada de 6 de 
abl"il de 1602, insistiendo sobre ello, se determina ~que el día de 
Sta. María la Blanca vayan nuestros santos adornados y acompa
fiados de nuestros hermanos, que sean seflalados por cédula, que 
se repartirá el dia antes• y al que faltare se multa en una peseta, 
no presentando causa que le excuse (1). 

(1) Conocidísima es en Toledo la tradición referente a San Vicente Ferrer, que 
en 1408 (no 1105), dió misiones en Santiago del Arrabal, logrando con su predi~ 
cación, como en otras muchas poblaciones, la conversión de multitud de judlos; 
por lo que, dedicó una de sus sinagogas al culto católico, y organizó una proce
sión desde el Arrabal para inaugurar en aquélla el de la Santísima Virgen bajo 
el título de la Blanca. Desde entonces, y por espacio de siglos, subia anualmente 
de dicha parroquia una procesión a IJ mencionada sinagoga en conmemoración 
de este hecho, y a ella se refieren las actas. Esta magnifica sina¡o¡a lué profa-

10 
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Además de esta función religiosa celebraban los Cofrades la!! 
do Santiago, su titular y patrono, y la de Santa Ana; esta última 
po1· lo que luego se c.füá. Respecto a la do Santiago, se <tcordaba 
l1acurla anualmente con lo solemnidad que más conviniere al ser
·vi..:io ele Dios y utilidad de la Cofradía, con minislriles y sermón y 
colgada la iglesiti. Pero en 1599 debió surgir alguna dificultad ya 
por escasez de fondos en la Cofradía. o por diCerencias con el 
Pát·roco, lo que no se expresa, y en cabildo de 4 de junio del 
mencionado año, a!ií como en el siguiente, se acuerda hacer la 
función poi· mitad de gasto;:; entre la Hermandad y la Fábrica; y 
que en caso do no avenirse el Cura, se haga llana con sermón. 
De esta limitación de fondos o tirantez de relaciones no se hace 
ya mcnciún cu años posteriores, sino que la Cofradía ordena 
siempre hacerla con la solemnidad acostumbrada. 

La funciün de Santa Ana, de que se hace mención, no parece 
cosa de la constitución de la Cofradía, sino do una manda de Ana 
Hernándoz, mujer do un Juan García. Legú ésta sus bienes a la 
Hermandad de Santiago para que, con las rentas, se dieran anual
mente seis dotes de seis mil maravedís cada uno a otras tantas 
c.loncellas huérfanas de padre, parientes de la fundadora o su 
marido, y que hubieran de contraer matrimonio. En el caso de no 
haberlas en estas condiciones, se darían dichos dotes a otras que 
fueran naturales <le la parroquia de Santiago. 

En cumplimiento de esta fundación, el viernes de Lázaro de 
cada un ai\o se rcm1ia el cabildo, y los doce hermanos que cons
tituían la Ifomiandad, lwcí:m sendns propuestas de doncellas que 
pudieran e,;tar en c011diciones de obtenet' las dotes, y allí se 
uumbraban dos lit~i·nwnus <¡ne informaran de his circunstancias 
dri las júvene,.; prnpue!itas en relación con las condiciones que la 
Íll:1dadora exigía. El día segundo de Pascua de Resurrección, 
HHrnida Ja Cofradía en su sala de juntas, y en presencia de un 
~·:otn·io pí:1blico, colucakm sobre la mesa dos Jarras vidriadas de 
U.wco y pi1;twlas de a::ul con insignias del Set1or Santiago; y en 
Lt 1<;:;¡ se de¡JL•í:'itahan tantas papeletas como cofrades, que conte-

1;,,¡J¡¡ a fines ¡Je) si1lu xvm, para hacerla servir de cuartel, y después de almacén 
úe cf~ctos militar.:s; hoy esti restaurada y en poder de la Comisión provincial de 
Monumentos, y la ilm1g-cn de la Virgen, en aquélla venerada, está en Ja iglesia 
de San Cipriano en un rincón de la capilla bautismal. Es de mármol blanco 
policromada, y es el original, acaso, o si no copia de Ja Vir~en del Coro de I~ 
Ctttcdr'11 que está en él nlt'lr d<' Prima. 
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nian los nombres de éstos, y en la otra jarra seis papeletas con 
premio y otras seis en blanco, para completar el número de Co
frades; y sacando do una y otra jarras las papeletas se adjudica
ban las dotes. 

Debieron éstos abonarse religiosamente h~sta que en 23 de 
mayo de 1612 se dió cuenta al cabildo de que Pedro Caballero, 
receptor de las memorias de Ana Hernández, no tenía pagados 
dotes a doncellas en el aJ1o pasado; y acuerda la Hermandad se 
supriman las süei·tes hasta tanto quo las hechas ostún pagadas; que 
se tomen cuentas al dicho Pedro Caballero, que tenía prestada 
fianza, y que en 111 sucesivo el receptor do esta memoria no dó 
empleo al dinero, sino que lo retenga conforme lo recattde para 
este objeto. 

No debió liquidarse tan pront() este débito, cuundo el receptor 
pide un plazo para satisfacer las dotes del ano pasado y actual, 
alegando no ha podido hacerlo por no haber cobrado a los deu
dores. Sobre este asunto no encontramos ya más que un acta de 
diciembre, en que la Cofradía recibe y deposita en arcas 130 
dncados de los 5.230 mar::ivedís del censo de Ana Hcrnández. De 
sospechar es que mediara en esto negocio la Autoridad eclesiás
tica, aunque nada se dice en las actas, puesto que a Jos quo en lo 
sucesivo piden dinero a eenso, se les contesta que hagan la peti
ción por el Consejo del Ilustrísimo do Toledo, y que n ó~tn se 
pres~nten los resguardos según mandato de Vi.sita. 

Con reforencia al mismo mandato se acuerda que los Estatutos 
se pongan en romance, y en una tabla en la sala de juntas. 

Debía tener esta Cofradía cierta importancia y respetabilidad, 
scg(m los numerosos memoriales que se presentaban para ocupar 
las plazas vacantes. Formaban la Hermandad doce hermanos y un 
secretario retribuido; y en 12 de abril de 1609 se acordó aumen
tarla en otros doce, para lo que primero y ante todo se hable con 
su merced el Sr. Deán, como Juez Apostólico que era para la 
gum·da y cumplimiento de los Estatutos. Del resultado de esta 
gestión no vuelve a hablarse. 

La afirmación del Dr. Pisa sobre probanza de limpieza de 
linaje, está plenamente confirmada (1). Las solicitudes que para 

(1) Se habían hecho odiosos al pueblo y eran mirados con repÚgnancia 
muchos cristianos nuevo:. o conversos del judalsmo por su arrogancia, prácticas 
J doctrinas que sustentaban¡ hasta el punto que la Reina Católica mando por ello 
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ingreso so presentaban eran entl'cgndas a dos cofrades que, por 
juramento, se ol1ligah:u1 a hacer bien y fielmente la probanza e 
informaciún del peticionario. Estas informaciones se ampliaban 
también n las mujcl'es do los casados; y cuando eran solteros, o 
Yi11dos que pasalxm a segundas nupcias, volvían a hacerse soure 
fas mujeres que tomaban; excluyendo de la Hermandad a los que 
en estos casos no la hicieran. En sesión de 25 de julio de 1604, se 
presenta la peticiún de ingreso de un Francisco Jiménez de Toledo 
y su mujer, y el ral>ildo, visto y consultado ser hombre benemérito 
y tener las parles que se requieren para ser udmitido por cofrade, 
según reza el acta, no por ello se le dispensa la información, 
noml:mrndo pnra ella comisarios. A Jos forasteros o casados fuera 
Re hacían las informaciones, no súlo en Toledo, sino también en 
los pneblos de su naturaleza o residencia Súlo se exceptuaban 
<lo tales informaciones los que tuviesen título de Familiar del 
Santo Oficio o hubieran ingresado en corporación donde dicha 
formalidad se hiciera, siempre que presenten certificación de 
ella. 

El acto de Ju udrni;,;ión reve;,;tía siempre especial solemnidad. 
Heunido el cabildo, sobre cuya citaciún de todos los cofrades 
respondían y dab:rn fe el pol'tero y el secretario, los comisionados 
entregaban los pliegos cerrados y sellados al presidente, que era 
el mayordomo del dinero; éste procedía a la apertura del cierre 
co1t un cuchillo, y entregnha los pliegos, para su lectura, a uno de 
los hermanos más caracterizados, procediéndose después a vota
ción secreta, y a la admisión sí le era favorable. 

Una nota de car:tetcr artístico encontramos en el acta do 16 de 
fourero de 1614. El cabildo acuerda que se lwgn un Santiago a 
cCf.ballo para sacarlo en procesióu, y que los mayordomos lo traten 
y concierlen coii quien lo haga mejor y más barato y den razón al 

expulsar cuatro doctores del Colegio de San Bartolomé de Valladolid, que para 
lo sucesivo estableció los expedientes de limpieza de linaje. El Carden<il Siliceo, 
de acuerdo con el Cabildo de Toledo, aunque c0ntradicic11do al;:-unos capitulares, 
estableció en Sil tiempo esta costumbre. Igual hicieron en Colegios, Cabildos y 
Cofradías, etc., exigiendo ttlcs requisitos, como lo vemos en Ja que nos ocupa. 
No obstante, lil iglesia, atendiendo sólo al mérito y la virtud, honró con la mitra 
a Pablo de Santa Maria, Obispo de Cartagena y Burgos, de universal renombre; 
a Francisco de Toledo, Obispo de Caria y célebre teólogo¡ a Andrés Bertrán, 
Obispo de Barcelona y notable hebraísta, y a otros conversos que ilustran laa 
pá~inas de la historia edcshística. 
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cabildo (1). Deja esta nota el sabor desagradable de que yn no se 
habla más de este asunto, terminando el libro en 4 do junio de 1615. 

'l'ales son las noticias que del funcionamiento de la Cofradía 
de Santiago del Arrabal y de su hospicio nos dan las actas exami· 
nadas; y que vienen a suplir en parte el laconismo y falta de datos 
suministrados por Pisa y Parro sobre tal instituciün. 

Jo!li SI.• Qlampoy. 
Nu111rrarto. 

Toledo l'.I Mayo 1917. 

111 

(!Jupires he lu Jgleniu he &an llirentr. 
-------

Los seis paños que forman la peque1ia, pero muy notable, 
colección que posee la iglesia filial de San Vice11te Mártir de 
Toledo, salieron de los talleres <le A. B. D. Drics, conocido fabri· 
cante de Bruselas, por los años rn:u. La circunstancia ele no habur 
por entonces otros pintores de cartones que Hubens y su discípu
lo Jordaens; el estilo propio de aquel famoso pintor que a simple 
vista nos recuerda sus cuadros y la composición de sus cenefas, 
acusan indudablemente su ép·oca, la del siglo xvrr. 

Corno reza la cartela superior, representan estos tapices la 
historia do Alejandro Magno, de aquel hombro prodigioso, cuya 
fama servía de inspiración a muchos artistas de la antigüedad 
clásica en sus obras, algunas de las cuales figuran hoy en los 
grandes Museos. La tapicería, suntuosa manifestación del arte 
industrial, que, por su riqueza y efecto decorativo, es la que en 
primer término contribuyü a ensalzar en el período del Renaci
miento <le las artes los actos extraordinarios du Ja historia, repro-

(1) Visitando un dia la capilla lateral del Evangelio en el templo 1le San 
Marcos de Toledo, me extrañó ver fuera del altar, y sobre una mesa en un rincón, 
un Santiago a caballo, de tamaño procesional, y que no daría gran renombre a 
un escultor. No me explicaba cómo estuviese allí tal efigie, sin llenar lu¡:ar nin· 
guno en el culto. Traté de averiguar la procedencia, y el Sr. Cura lile dijo haberlo 
llevado allí, en nuestros días, un sacristán, cuyo padre lo había comprado en 
la almoneda de una casa de esta ciudad. Como no es una oLra de proceder 
de una iglesia rica, como sería Santiago de los Caballeros, antes bien, se ajusta 
en su factura a la advertencia del acta, y más barato, ¿,no podria ser ésta la 
efigie proyectada por la Cofradía, y que al desamortizar el hospital, cargnra 
tal vez alguno con el Santo y aun con la limosna? 
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dujo algunos de los episodios de la vida de aquel famoso con
quistador. 

Nuestra Casa Real poseo una colección de tapices en que se 
rcprosentan varios de aquéllos, y cuyo colorido y dibujo revelan 
una época anterior a la en que fueron tejidos éstos, de los cuales 
nos ocupamos ahora. No es, por tanto, aventurado conjeturar 
que los primeros sirviesen de modelo al artista para pintar sus 
cm·tones; y hasta nos induce a afirmarnos en ello el hecho de que, 
figurando en uno de aquéllos la reconstitución del sepulcro de 
< ''iro, mandada ejecutar por Alejandro, y la muerte de Polímaco, 
el arfü;ta reprodujo este segundo a!!unto prescindiendo del 
primero, tal cual se oh:;erva en el tapiz número uno. El número 
dos es, por su factui·a, tan parecido a otro de los primeros, aunque 
no tan rico en detalles, que nos atreveríamos a afirmar que repre
ta la sumisión de los Hoyes de Chipre y de Fenicia. 

Siu que pretendamos acertar, por falta de datos suficientes, 
creemos que los números tres y cuatro nos recuerdan la familia 
de Dario a los pies de AleJandro y la batalla de lpso, en la que 
Alejandro venció a Dario; y el número cinco, en que se destaca 
Alejandro dominando con su brazo izquierdo al Hey de las fieras, 
nos recuerda lo alieionado que fuó el personaje en su juventud a 
la caza de leones, así como el sexto, a nuesti·o juicio el de mayor 
importancia por la composición y correceiún en el dilrnjo, corno 
por su colorido, y del que damos roproducción fotograLatla, re
presenta la decapitación de Besso, mandada ejocutnr por Alejan
dro en las cei·canías del Oxo. 

El estado de conservación, en genaral, es bueno, aparte de 
alguno otro rasguño fácil de corregir y la pérdida sufrida en el 
colorido de algunos de ellos debido al equivocado uso de que 
venían siendo objeto. 

El regente de la parroquia, quien, como sabéis, se muestra 
favorablemente dispuesto a cuanto pueda y deba hacer en favor de 
las obras do arte que están bajo su custodia, que por algo nació y 
se educó en Gua1lalupc, se propone procedc1· a la restauración de 
estos tapices, contando con la autorización eclesiástica y el consejo 
de esta Academia. Y en cuanto a los antecedentes relativos a la 
procedencia de aquéllos, careciendo el archivo parroquial hasta 
de inventarios, cosa bien extraña, tratándose de una riqueza como 
la que suponen los mencionados paños, el mismo señor cura tuvo 
la suerte de tropezar con un viejo libro de inventarios conservado 
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en el archivo <liocesano, en el cual libro so lec lo siguiente: •Col
gadura tapicería fina, que so compone do siete tapices mo<lorno3 
de Bruselas de primera suerte; bien ti·atados con Jos celajes 
<le seda y unas tarjetas con sus rl'>tu'os on modio 11,~ ias cenefa~ 
de arriba y tienen cinco annas y moJia <le caí:la y cuarenta y 
cuatro y un tercio de corrido qne hacen en cnailro 2-1:3 annas y 
dos tercios. D\} cuya colgadura se hizo donación a esta parroquia 
por los aluaccas y testamentarios <le D. Franci!"cn F'ernández rlo 
Madrid y Rojibal, canónigo y dignidad Mayor qno fué de la Santa 
Iglesia Primada, y por auto do este trilrnnal pl'l)n~íilo en 9 de ,Julio 
de 1802, so admitió dicha donación y mandó qnc por el cura 
pr0pio se cuide de su conservación y ª"ºº y du quo so use de ella 
en las funciones pliblicas de su iglesia y c¡ne sn hacen por Ja:;; 
cofradías hermanda<les y congregacionc,; estableeiilas en la parro
quia, scfialanJo la cuota fija que se use de olla, r·~eihiendo su 
importe e invirtiéndole, como tal cura, en el socorro do algún 
pobre pnrroqniano a su arbitrio, llevarulo razi'Jll del producto y 
distribución para acreditarlo al tiempo de la visila; en cuya con
secuencia, dió recibo en 15 del mismo D. Francisco García, cura 
propio de la parroquia>. 

Como se ve, por este sólo documento no :00 puede afkmar si 
la donación futi debida a los albaceas testamentarios, o si las 
cláusulas contenidas en esto escrito fueron con;;ecuencia del cum
plimiento de la voluntad expresa del tllstador, para lo cual sería 
preciso consultar el testamento cuyo encuentro no sería difícil 
conseguir. Pel'O es un dato intel'csante que ha venido a demostrar 
lo infundado de la traJiciún, Yolviendo por los fuero3 de Ja verd~l'l 
y el buen nombro del donante, por c11ya monte no pud<> pasar la 
intenci(m de que estos hermoso,; pni'lo,;, ol,jcto do sn donaci<'>n 
espléndida, fuesen colocados a modo do alfomhras, y por tanto,.a 
ser profanados por las pisadas de los fieles el día del Santo titular 
de la Iglesia, o sea el 22 de enero, como venía haciéndose, sino 
por el contrario, para que el párroco se cuidase de su conserva
ción, y pal'a que se. expusiesen al público, en las solemnidades 
propias de la iglesia, así como en aquellas otras que celebraren 
las cofradías y hermandades, con su cuenta y razón, on beneficio 
de los pobres <le Ja parroquia y de la pública cultura, fines, por 
consiguiente, altlmente cristianos. 

iftlario '50111álu. 
Toledo 29 de Septiembre de 1916. 

-----
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RESUMEN ...... BISTORIA 
corrtaµoubttutt al curso 1910-19 

redactada por el Académico Secretario y dado a conocer en Junta pública 

celebrada el día 6 de Julio de 1919. 

limo. Sr.: 

Sres. Aca<lómicos: 

Señoras, Señores: 

lJna vez más que, por precepto legislativo, húnrome en dirigir 
Ja palabra a tan escogido e ilustre 11uditorio, para dar cuenta del 
Hesumen-Historia corre:-;pontliente ni curso de 1918 a 1919. 

Conmemoramos hoy el tercer aniversario de ~a creación de esta 
Real Acadomia, a la que, rom1. en cursos antel'Íorcs, han venido a 
~mnarsc a 11osot1·11s, modestos Numerarios, hombres de elevada 
prosapia 011 las hellas artes, en la literatura y en las ciencias histú
ric'.as, (•rwarifladns, cu honor a Toledo, poi· pertenecer como Co-
1Tespondie11t!· . .; a JJtH·slra Hc:ll .\cadcmia. 

l'crn tamhién, por desgrada, d111·nnte el curso ltn11 uesapare
cido, para no \'olvct· 111C.s, ilustres prúcercs de la inteligencia, de 
la lahoriosida'l y <le la nhrtcgneión. Ha experimentado la Acade
mia doloro~;as e irreparaliles pérdidas. Escuchad: 

. D. ,JuAN ELO\' DíAZ Jrní-::'<li:Z VILLAMon, Corrcspon<liente en 
León, falleció en dicha ciudad el día 19 de julio de 1918. Era, tan 
querido compar1cro, Director del Instituto General y Técnico, 
Vicepresidente de la Comisión de Monumentos, Correspondiente 
de las Reales Academias de la Historia y de la de Ciencias, Bellas 
Letras y Noble!! Artes do Córdoba y Comendador de la Orden 
civil de Alfonso XII. 

Traductor de la Historia ele Roma, escrita por Lucio Anneo 
Floro; recopilador de Noticins bibliográficas y del Catálogo de loa 
Códices de la Calctlral, y esct·itor ameno en cuestiones histórico
artísticas, cual patenfüó en sus obras tituladas: Reliquias de la 
lglesia de León, El Retablo de la Catedral y San Isidoro de León, 
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Jiutugrafía ilr 11. llrilru ilumáu. 

Nunu:rano. 
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dejó también muestras de su laboriosidad e ilustración en intere
santes trabajos, insertos en el Boletín de la Real Academia de la 
Historin, entre los que recordamos el estudio biobibliográfico de 
D. Carlos Espinos del Pí; el redactado acerca de la Inmigración 
mozárabe en el Reino de León, y el que trata de la Autenticidad de 
los restos mortales de Alfonso VI y de sus cuatro mujeres: Inú, 
Constanza: Zayda y Berta. 

D. A:\"TO:\'.LO Yf:u:z Hrn1mo, Correspondiente en Madrid, y 
fallecido en su finca toledana denominada •Venta del Hoyo•, el 
dla 8 de Septiembre de 1918, fué el distinguido abogado que, en 
la Diputación provincial representó al distrito de Toledo-Illescas, 
y para con nuestra Corporación mostróse cual uno de los más 
generosos colaboradores del tesoro artistico. 

A la entrada del Museo Arqueológico provincial de Toledo, 
instalado en el monumental edificio de Santa Cruz de Mendoza, 
preséntase una interesante y original lápida sepulcral hebraica, 
ejemplar único en España. 

Esa envidiada joya de epigrafía, que esta Real Academia tiene 
depositada en el Museo toledano, es patente demostración de la 
generosidn<l de nuestro malogrado compm1ero. Allá por los últi
mos días del afio de 1U17, tuvimos noticias do la existencia del 
preciado monumento epigráfico, y favorable acogida hubo de 
dispensarnos su propietario Sr. Vélez Hierro, que iniciado el 
deseo de que nos cediera la lápida, a ello accedió gustosísimo, 
con una sola limitación: con la de que si esta Real Academia lle
gara en algún momento a desaparecer, como entidad científica, 
la lápida volverfa a ser propiedad del donante o de sus herederos. 

La Academia, en sesión de 9 de diciembre de 1917, a la vez 
que se honró nombrándole Correspondiente, hizo constar en acta 
la gratitud más sincera hacia el Sr. Vélez Hierro; así también, en 
sesión de 6 de Octubre de 1918, al conocer la irreparable pér
dida de tan generoso donante, la Academia patentizó su más sen
tida demostración de justísimo y sincero sentimiento. 

D. ANGEL DELGADO y DELGADO, Correspondiente en Belalcázar 
(Córdoba), murió en aquella Villa en 27 do octubre de 1918, victi
ma de rápida y traidora enfermedad. Cultísimo abogado, Corres
pondiente de las Reales Academias de la Historia y de la de Cien
cias, Bellas Letl'as y Nobles Artes de Córdoba, Caballero de la 
Orden de Carlos III. etc., perteneció a nuestra Academia desde el 
5 de noviembre de 1916. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1919, #4.



154 REAL ACADEMIA DE ~ELLAS AHTES 

Con la muerte del Sr. Delgado, perdió la cultura un laborioso 
investigador, de quien esperábanse interesantes descubrimien
tos, porque tan í{llürido compaüero, era un arqueólogo infati· 
gahlc e inteligente que, dedicado con verdadero cariüo al estudio 
de la autigua geografía, consiguió <leslinda1· \'Ías romanas y dedu
cir poblaciones de emplazamientos dudosos e ignorados en la 
regiún cordobesa, donde Bolakázar, sn patria, está enclavada. 

I> .• Josí-; BorrnÁs BA YON~:s, Correspondiente en Madrid, falle
ció en la Corte cuando el alto cargo administrativo que había al
canzado brindáhalo risueüo porvenir. 

El 1iomhre de Horrás Bayonés, era conocido y pronunciado 
con cariüo por cuantos le conocimos, pues, tan distinguido escri
tor e ino;pil'ado poeta, funda(lor de El Diario de 1'oledo, en julio 
de l8H4, en todo momento demostró aprecio n nuestra ciudad con 
sus trabajos y manifestaciones. Por ello, esta Heal Academia, en 
sesión cclelmida el día 22 de diciembre último, expresó su sen
timiento de inte11so pesar por la muerte de !ªn t¡uerido com
paiíero. 

Exm.10. S1t. D .. ruuo BUHELL CuÉLI.c\R, correspondiente en 
Madrid, también en aquella Villa pagó sn tributo a la muerte el 
día 21 de febrero del año ::ictual. 

El nombre de tan ilustre Académico es de grata recordación 
para todos nosotros. Sus aptitudes periodísticas guiáronle hacia 
envidiados destinos; sus condiciones políticas eleváronle hasta los 
Consejos de la Corona; sus cualidades culturales columbráronle 
hasta la Real Academia Espa11ola, y, no obstante, en toda ocasión 
y momento, otros más modestos puestos recordaba con mayores 
demostraciones de afecto. Como si el vic~o de la vanidad hubiera 
podido entral1ar en su alma, envanecíase de haber sido Goberna
dor civil de la provincia de Toledo. 

El cari1\u que guardaba a esta ciudad, hubo de reiterarle en 
ocasión de ser nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. En comunicaciones señaladas con los números 31 y 32 de 
ftnal de agosto de 1916, y como contestación a los escritos de tan 
insigne Correspondiente, felicitábale esta Academia por su deci
dida protección para que, en plazo breve, se instalara el Museo 
Arqueológico de Toledo en el edificio de Santa Cruz de Mendoza 
y rogábasele que a la Academia so le concedieran las prerrogativas 
que disfrutan sus homólogas en J.<.:spa11a. Un cambio político obligó 
al Sr. Burell a dejar la Cartera, pero en el Ministerio de Instruc-
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ción Pública quedaron muy adelantados los expedientes respec
tivos. 

En honor a Toledo, esta Iknl ~\.cademia hubo de aclamarle 
Correspondiente, y así como hace tl'es años rendimosle merecido 
homenaje de gratitud, así al conocer su muerte tributámosle la 
más sincera demostración de sentimiento; porque no menos que 
gt·atitud y cariñoso recuerdo merecía de Toledo quien, cual el se
iíor Burcll, fu.S un eficaz defensor del arte y de la historia tole
danas. 

EXCMO. SH. D. MANUEL DE TOLOSA LATOUR, Correspondiente 
en Madrid, en Madrid falleció repentinamente el día 12 de junio 
de 1919 y en Madrid nació el día 8 de Agosto de 1857. 

Su imaginación, brillante y fecunda; su sentimiento, acendrado 
y altruista; su \'oluntad, incansable y trabnjadora, reflejaban, fiel
mente, cuán hermosas virtudes atesoraba en su alma nobilísima 
aquel hombre sabio, caritativo y laborioso. 

Hubía nacido para practicar constantemente la acción bien
hechora de proteger al huérfano, al desvalido y al indingente y 
consagrado a esa excelsa misión, desde los primeros años de su 
vida, así continuó su vida toda. Porque ol tema que desarrolló 
para doctorarse en Medicina y que intituló Bases científicas a qui 
deben ajustarse la educación física, moral y sentimmtal de lo1 
nüios, viúse seguidamente obligado a ponerlo en práctica para 
con unos huérfanos para él muy queridos: para con sus pequeftos 
hermanitos, menores de edad, a quienes como hermano mayor 
tenía la obligación de educar. Y desde aquella remota fecha, has. 
ta el último día de su virtuosa vida, consagró ésta al altruista sa
cerdocio de educar física y culturalmente a los niños, de inculcar 
veneración sociológica para con las madres de familia, de impul
sar virtuosa protección hacia el hombre desvalido, de hacerse 
acreedor a gozar de la humanidad entera. 

Pero no voy a recordar aquí lauros inmarcesibles que con
quistó por su acendrada caridad y entraftable amor al prójimo, 
virtudes que modestamente de él aprendí a ejercer y a sentir, ni 
voy a evocar la preeminente personalidad de quien eslabonó titá
nicos esfuerzos por defender las vidas de millones de seres, desde 
antes de que asomaran a la vida terrena, ni voy a cantar lo mucho 
que yo veneraba a aquel mi estimulador Maestro, en la práctica de 
la envidiada legislación sociológica que supo aconsejar¡ voy, tan 
sólo, en nombre de esta Real Academia, a tributar, de la mejor 
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manera que yo pueda hacerlo, el más sentido y cnril1oso recuerdo 
al infortunado compaflcro. 

l'Ol' cientos pueden contar,,;e l:i:; ohrns 01·igiualcs y traducidas 
que ha dejado publicadas; casi todas ellas cnca11zadoras 11e an
helantes efluvios hacia una vitalidad humana potente, foliz r es
plendorosa. 

Niiierfos, título de 1111 precioso libro que lleva prólogo de don 
Benito Pérez Galdús, y El Niiio, que da nombre a otro do apuntes 
precedidos do una carta de D .. José Ortega :\lunilla, y cuyo pro
ducto de venta lo dt)dic(i al sostenimiento del Sanatorio de Santa 
Clara, en Chipiona, son plú"ticos y consoladores cuadros orlados 
pol' el amoroso marco de sahrosida<les de elocuencia, de filigrana 
de estilo, de galas de IJic11 decir y de sencillas redacciones, donde, 
con una lluidez encantadora, y una ternura rebosante, aparecen 
los más utilísimos y prCteticos consejos a las maures. 

Por que eso sí, 1·1 I>r. Tolosa Latour fué un estudioso ~lédico, 
1111 ominente Acadl":111íco, un sahio Catednítil'o, un infatigable 
publicista, fuú todo lo que puede ser un hombre laborioso, un 
homhrc bueno y santo; w~ro tambi{in fu0 llll ohservador privile
giado, un inspi!'adísimo y castizo escritor, como dej.J patentado en 
aquella tan anwuí"irna l'oleceiúu de cuentos, firmados con el 
pse11dú11imo de el Doetor Fausto., y que, cunl el intitulado 
Nochebuena lfr un 111i'rlico, son latentes plasticidades, páginas del 
libro <11.1 la vida real. Y es que, eu aquella hermosa alma del Mé
dico, dd Académico, del Catedrático, del publicista, rcndíase 
culto al amor y a la belleza, a la caridad y al arte, porque sus 
amorosas il11sio11cs alternábalas entre la defensa del niño y del 
desvalido, y la amistad del escritor y del artista. 

Uno ue nuestros ilustres Académicos Honorarios, el excelen
tísimo Sr. D. José Francos Hodl'Ígucz, sincero admirador y amigo 
devotísimo del cApóstol del niüo•, há pocos días publicó una 
fotografía, evocadora de la escena familiar y simpática, que en la 
casa del malogrado y querido compañero, y ante escogidas amis
tades del sabio Doctor, entro las que figuraban artistas de abo
lengo cual D. Francisco Pradilla y D. Juan Comba, el veterano, 
hoy, H. Benito Púl'CZ Galdús, antes que a los Académicos de la 
Española, quiso leer a sus amigos entrai1n bles, Elisa Mendoza 
y Manuel Tolosa, su discurso de recepción en aquella Heal Aca
demia. 

Era tan amante de Toledo, y tal veneración sentía hacia lo 
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que a Toledo ensnlzara, que, no obstante sus múltiples ocupacio
nes, a Toledo aé1Hlió el día 5 de l\layo del año anterior, gozoso de 
asistir a la sesiún pltLlica y solemne con 1pie esta Real Academia 
tributó homeiwje al arcpwülogo Amador de los Ríos, autor de 
'l'oleclo pinloresw, en ocasión del primer centenario de su na
cimiento. 

Recientemente, 1·ecordando que el día 11 del pasado Junio 
cumplía la Academia el tercer aniversario de su fundación, y 
conceptuando que en ese día celebraríamos la Junta anual, mani
festaba el deseado proyecto de acompañarnos en este acto. Con él 
vendría, tamuién, Gúmez Cano, entusiasta de Toledo, y algunos 
otros Correspondientes tul vez, nos dccia, pues promete ser una 
sesi.Jn singularbima, simpCttica y alentadora, con la recepciún de 
un artista orfebre, la contestaciún de otro eminente en el arte de 
la pintura y la entrega del •Premio al Talento•, a un escritor, que 
quizás sea uno de tantos anúnimos merecedores de mejor suerte 
y que gracias a ustedes logrará ser conocido ..... 

¡Infortunado! ¡Aquel día, 1 l de junio, qué ajenos todos que 
fuese la víspera de otl'o nefasto día, de luto grande para Espana 
entera! 

¡Rindiú su vida el hombre aquel que toda su vida la dedicó a 
los que a la vida tenían derecho! 

Perdió la humanidad un in1~ansable defensor; un apóstol, la 
infancia desvalida; uno <le sus preclaros hijos, la madre Patria: 
España, y uno de sus más irree111pl:1zables Correspondientes, la 
P.eal Academia de Bellas Artes y Ciencias Histúricas de Toledo. 

* * • 

Y terminada, en mi honrosa misión, la tristísima tarea de enu
merar los ilustres nombres de aquellos nuestros prestigiosos com
pañeros que, <lur.inte el curso acad~mico, pasaron a sumarse al 
horripilante cortojo de preclaras inteligeneias, <le estimuladoras 
laboriosidades, de entrañables afc1:eioncs, <le preciadas activida
des, truncadas por la muerto, pa"ar0 a citar, de manera rápida y 
concisa, la labor realíza<la por la Academia en pro del teso
ro de Toledo y las tareas impuestas durautc el curso de 1918 
a 1919. 
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Por el tesoro de Toledo. 

Como en anos anteriores, esta Real Academia, perseverando en 
sus laudables fines, no ha cesado de eslabonar estímulos y activi
dades en pro del tesoro histórico-artístico de Toledo, y así, en su 
labor gestora, figuran: recomendar la realización de algunas con
venientes obras que corrijan los desmanes que vienen cometiéndo
se en las inmediaciones y en las fachadas del .Monumental edificio 
de 3an Juan de los Reyes; recomenrlar la desaparición del muro 
que oculta la antigua Mezquita del C!'isto de la Luz; impedir que 
se enajenara y desapareciera el escudo correspondiente a la casa 
del Conde de Cifuentes; evitar c¡ue, a causa de la saca de tierras 
quo venia practicándos0, q1wdaran las mnrallas dosprovbtas de 
base de sustentación y en peligro do próximo abatimiento; procu
rar que no salieran de Toledo las rnatleras labradas 111ie existen 
desmontadas en una casa de la calle del Sacramento; iniciar la 
declaración de Monumento Nacional de la casa núm. 4 de la calle 
de la Soledad, que conserva preciosos detalles de construcción 
del siglo XLV; incoar expediente para que tambiün se declare 
Monumento Nacional la antigua Mezquita de las Tornerías, etc. 

Con destino a nuestro Museo y Dil>lioteca se han sucedido 
importantes donaciones, mereciendo especial mención las si
guientes: 

A la esplendidez de D. E\'encio Martín de Olivares, correspon
den do:-; cabezas labradas en piedra y policromadas, obras del 
siglo XIV. 

El Numerario D. Juan Morale<la y Esteban, nos facílítú: un 
ejemplar de los billetes que se usaban en el siglo XVIII, para ocu
par localidad en los balcones de las casas de Zocodover en días 
de Corridas de Toros, y restos de cerámica correspondientes a las 
centurias XVP y XVIP, y medallas y monedas de la XVIII3, halla
das en las inmediacienes de <La Granja•. 

Al numerario D. Aurelio Cabrera Gallardo, se debe el vaciado 
en yeso de una lápida s~pulcral, correspondiente al al).o 1298 de 
la Era (1260 J. C.), desconociéndose la procedencia. 

D. Bienvenido Villaverde nos hizo entrega de unos calcos de 
pinturas murales existentes en el Cigarral cPintado• y que el pro
pietario ha ofrecido conservar; y 
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El Correspondiente en Habana {Cuba) D. Esteban Domenech 
Fernández, ha tenido la atención de regalarnos una de sus hermo
sas producciones pictóricas para nuestro proyectado Museo. 

A estas donaciones hay que añadir las que se refieren a libros 
y folletos regalados por particulares con destino a nuostra Biblio
teca, que actualmente cuenta con más de 500 ejemplares; número 
que en corto plazo ha de duplicarse, a juzgar por los envíos que 
nos han ofrecido distintas Corporaciones oficiales, entre otras Ja 
Biblioteca Nacional, la Rea! Academia de la Historia, etc., etc. 

Todo ello no ha de negarse que confribuye a fomentar el teso
ro de Toledo, y como cuanto a favor de Toledo y por tal de sus 
centros de cultura, se labore, es preciso y dignísitllll de ser ccmo
cido, permitásenos citar dos casos aureolados por los destellos de 
laboriosa perseverancia y nmor patrio, c¡ue entrai\an elogiables 
ejemplaridades y que han sido llevados a feliz término por dos 
de nuestros AcadL·micos de Número. 

Hace muchos m1os, treinta quizá~, que de Ja Biblioteca provin
cial de Toledo, y consignados a la Iliblioteca nacional, salieron, 
mejor dicho, fueron sacados, treinta y ocho manuscritos y obras 
raras. Alguien conceptuó como despojo nquella dcterminaciím; 
pero variaron Jos tiempos, y con éstos los destinos de los hombres, 
y llegó un día .• el 23 de Septiembre de 1916, en que esta Heal Aca
demia tomó el acuerdo de que el Numerario D. Francisco de San 
Román Fer11á11dez, gestionara "la devolución de tan importantes 
manuscritos y obra:-; rarns. Y desde aquel día, sin desmayar ante 
enojosos formnlismüs, conJt:nzú sus tareas el Sr. San Homán, y las 
prosiguió sin arrl'dr<lrsc ante los atrincheramientos que levantaba 
el tradicionnl ex podien te, no cesando en sus gestiones ha::;ta 
conseguir que todos los ejcmpL1res sacados de la Biblioteca pro
vincial toledana a ella focran reint1!gr;1do:.. Bien merece elogio fa 
labor realizada por D. Fr:rncisco ele Uorja de San Uomán Fernán
dez, en defensa del te;,;oro histórico de Toledo. 

Hace también algunos años que, en el sin p;ir ,.\Joúzar toledano, 
el Arma veneran<la ínaugl1r0 su Museo, designando como Subdi
rector-conserrn:J1Jr a nue-;tr.) ilustre compatlero D. Hilario Gon
zález Gonúlez. 

Fué una acedada y feliz designación. Conocía y conoce la 
reina de los combates cuánto guarda el Yeterano jefe militar para 
con las glorirts patri1s, para con los lauros de Ja Infantería y para 
con la histórica Uiudarl, y desde aquel entonces, perdurando en su 
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fe inquebrantable, laborando siempre en honor al Arma y a To
ledo, fu6 ampliando y enriqueciendo el .Mnseo de Infantería. 

Y llegó nn día, el 25 de ~forzo pr.himo pasado, en que el 
pueblo de Toledo se engalan-.J por completo y contempló el más 
hermoso y emocionante espectáculo. Gloriosas banderas, que tre
molaron en victoriosas contiendas, y bajo sus pliegues cobijaron a 
héroes sin cuento, eran transportada~ con todos los honores 
merecidos al Museo do Infantería, procedentes de el do Ar
tillería. 

Ha de recordarse que tan sagradas reliquias de heroísmos y de 
amores patrios hoy las atesora Toledo, en su histórico Alcázar, 
gracias a la encomiástica e infatigable actividad de D. Hilario 
González Gonúlcz que, con una paciencia verdaderamente bene
dictina, ampliador incansable del Toledo histórico-artístico, ha 
avalorado su tesoro con la adquisiCm del .Museo Romero Ortiz, 
cedido y trasladado desde la Coru11a al Museo de Infantería que se 
conserva en el Alcáta1· toledano. 

Bien merece sor conocida y elogiada la incansable laboriosidad 
que, en pro del tesoro artístico de Toledo, ha venido y viene 
realitando el AcaJ.úmico dn N limero D. Hilario Gontúlez González. 

Las tareu de la Academia. 

Durante el curso de 1918 a 191~, lil mayoría de los Sres. Aca
démicos Numerarios hau redactado y presentado estudios y tra
bajos a la Corporación. 

D. TEODORO DE SAN Roi\l..\N MALDONADO.-Disertación respecto 
a Dos efemérides de la Guerra da la Independencia, fechas 14 de 
diciembre de 1812 y 25 de mayo de 1813, inspiradas en documen
tos del antiguo Archivo de la Universidad toledana. 

D. PEDRO ROMÁN MARTÍNEz.-Indicaciones acerca de una esta
ción probablemente prehistórica, a juzgar por los trozos de cerá
mica hallados en el cerro de la Virgen de la Cabeza. 

D. RAFAEL HAMÍREZ DE ARELLANO.-Un estudio de investiga
ción histórica-artística, referente a la Iglesia del Convento de la 
Encarnación, denominado de la Vida Pobre, del que no queda 
nada en pie ni existen descripciones. 

Otro inportante estudio redactado sobre El .Mesón del Sevilla
no, en cuyo estudio se aclara y concreta el emplazamiento del que 
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en realidad íuese, en época de Cervantes, el hist6rico Mesón dis
tinto por completo del que hoy se titula Mesóti de lci Sangre, y 
que viene conceptuándose como del Sevillano. 

Bajo el título de Miscelánea una colección de trabajoi; relacio
nados con Esteban de Garibay, El Obispo de Maxulea, La Ermita 
del Pradillo, y Una procesión ya olvidada y otros más. 

Y en su perseverante laboriosidad, y como Discm·so prelimiuur 
del Catálogo de la exposición de objetos artísticos de hoja de lato, 
organizada y celebrada por esta Real Academia, redactó un 
importante estudio que ha merecido elogios laudahilísimos de 
doctas personalidades que cultivan el saber en los campos artís
ticos e históricos. 

D. Josf: MARÍA CAMPOY GAHCÍA.-lnforrnc relativo al libro 
intitulado El Corpus Christi y las Custodias procesiorwles de Espa
ña, cuyo documento, en copia certificada, se remitió al autor 
Sr. D. Anselmo Gascón de Gotor, en la actualidad f'orrcspondiente 
de esta Ueal Academia, en Hucsca, y se iusel'tó en el níimero 2.0 de 
este Boletín. 

v. ADOLFO AHAC>O;'o.;Í~s l>I~ LA ENCAHNAt'IÚI". -Tra!ISl'l'ipciú11 y 
disquisición histúrica de La Bulu, de Meco, con apuntes genealú
gicos de los Mendoza, e infom1e correspondiente a la interesante 
obra llistoria de la Cerámica de Alcora, del Acadúmicu Honorario 
Excmo. 81'. Cunde de Casal, ambos insertos ya en este Boletín. 

D. VIU1'.:NTE CnT.\NDA TOitAYA.-Discurso de contestación al <lel 
recipiendario Sr. Pascual, respecto a Rejerüi Toledana. 

D. JUAN MonALEDA EsTEBAN.-Notas relativas al Convento de 
Franciscanos, desde su fundaciónen 1610, hasta la exclaustración; 
a la Guerra de la Independencia; a los Tributos ele Ajo{rín; a las 
Mouas de Pascua, y a la Beata l\foría Ana de .Tcsús, cuyo retrato 
ha venido confundiéndose con el que, de D.ª Isabel <le Contreras, 
se conserva en la Ermita de la Bastida. 

D. FHANCISCO DE BOHJA DE SAN ROMÁN FERN.~NllEZ.-Estudio 
basado en curiosos documentos inéditos, y que con el título de 
Cisneros y el Cabildo Primado, al "finalizar el año 1503, ilustran 
un pasaje de Alvar Gómez de Castro, primer biógrafo del Car
denal, inserto en el número 3.0 de este Boletín. 

D. AURELIO CABHERA GALLARDO.-Copias de documentos rela
cionados con la villa de Alburquerque. 

D. BUENAVENTURA SÁNCHEZ CoMENDADOH GUEHR1mo.-Conf ec
cionó un artístico pergamino policromado, estilo renacimiento, 

11 
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con que esta lkal Acadümia tef'timoniú respeto y cariño, a su 
Aca1lémico Honorario fünmo. Sr. Cardenal Uuisasola, en el XXVº 
al'lo de su consagración episcopal. 

D. NAucrno EsTENAH.\ ECHE\'AHHÍA.-lnforme relativo a lo:; 
trabajos que fueron presentados con opción al Premio ul talento. 

D .. Juuo PASCUAL MARTÍN.-Discurso que en el acto de su 
recepción ha dado a conocer, sobre Rejería. toledmw.. 

Y no menos entusiastas y decididos colaboradores a la cultural 
misión de esta Academia, mostráronse los Correspondientes don 
Angel Vegue Golrloni, con descubrimientos hechos en los templos 
de San Andrés y de Santo Tomé, y D. Felipe Huhio Piqueras, que 
presentó: un Estudio histórico crítico sohro músicn moziírabc y 
músicos toledanos; una J)isquisieión hiogrúfiea relativa al composi
tor Cristóbal de Mo1·alc:-1, y un trabajo que refleja la "Protección 
q1w a la música dispens¡¡ha la Iglesia Primada en el siglo X\' .. 

La exposición artística de objetos de hojalata. 

En Sesión de 6 de Octubre, tomósc el acuerdo de organizar una 
Exposición de objetos artístico;i de hoja de lata. Se proyectó con 
carácter retrospectivo, a fin de conocer cuanto de valor artístico 
existiera en Toledo, y se amplió con una sección moderna, con la 
idea de estimular a los actuales artífices. El resultado ha sido 
franco y alentador para proseguir organizando otras exposiciones 
de ofieio~ modestos; que todos cuanto al trabajo manual se 
dedican, son merecedores de respirar el amhiento del arte en sus 
diversas manifestaciones. 

Ahora con el acto realizado, con los trabajos elaborado:; por 
los contemp01·áneos artífices, se han confirmado nuestras optimis
tas ilusiones. Los maestros hojalateros I>. Alberto Ancos Monroy, 
D. Francisco Martínez Díaz y D. Jacinto Díaz Bracamonte, así como 
el nino Mariano Moreno Toledo, y especialmente, el joven Daniel 
Muragbn Miguel, han patentizado no sólo pericia, laboriosidad y 
gusto artístico, si que también que, en los humildes materiales de 
que hacen uso en su oficio, saben renacer el arte quo en otra edad 
florecfa, y que, aun por fortuna, tiene Toledo hijos que honran el 
nombre augusto de su Patria. 

No todo ha de ser certámenes de literatura, exposiciones de 
arte pictórico, de labores en preciados metales; nos separamos de 
esos derroteros imitativos. Como modestos que todos somos, nos 

-----------~-
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idcntifieamos con el o 1 >rnru q ne muéstrase anhdanto de ilustración 
y que estudia y trabaja con animosa fe y constancia, y así ~omo el 
ano anterior; en esta misma sala, se ofreció el hermoso y original 
espectáculo de otorgar prl'mios en metálico a los más humildes y 
aplicados alumnos, que cursan estudios en los centros docentes, y 
conferir otros premios, consistentes en herramientas de sus oficios 
respectivos, a obreros que más se distinguieron por su aplicación 
e inteligencia, y todos tributaron emocionante ovación a un mo
desto hortelano cuando ,.;e acercó a recibir el premio conquistado 
por su abncgadora Yirtml, en la perseverante labor cultural que se 
había impuesto; así como hoy, todos también, tributaron efusivos 
aplµusos, al honrarnos, asimismo, recibiendo como Numerario de 
esta Heal .\eademia, a un obrero inteligente, laborioso, hncno, 
prudente y culto, así, en plazo breve, volverá a rt~protludrse el 
simpático y al1~ntador momento en que lo:-; ;1plau,.;o:-; s1w11e11 y se 
escuche delirante ovaciún en honor de otro,; obreros; que cutre 
las sagradas misiones qnc, volnntm·iamcntc, 11ns hemos impuesto, 
ha sido la de saea1· .. ctd olddo a los humildes con prefereneia a los 
podero,.;os '· Por p,.;o, como deda mrnstt·o il11st1·c Di1·eetor cu el 
disc111·,.;o preli111i1iar de la 1•xposiciCrn, autos q1w 1111<1 de orfolirn::;, 
que deslumhra,.;e, lw 01·ganizado est~1 Heal .\cadcmia 1111a exposi
ción de artífic1~s modcstísimos, de humildes hojalat.erm:; pero no 
menos anhelantes 1lc difundir y expresar la belleza, no menos 
acreedores-a alenL1doros estímulos y expresivos elogios. 

Premio del Excmo. Sr, Conde de CasaL 

El nunca suficic11tcme11te cusalzado patriotismo del Excelentí
simo Sr. Conde de Casal, nos permite una vez más otorgar un 
premio. 

La idea de tan espléndido donante, fuú que se otorgase en la 
Sesión solemne con que conmemoró esta Real Academia el IV." 
Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisncros, el dia 8 de 
Noviembre de 1917; mati no habiendo sido adjudicado, hízose 
nueva convocatoria, ampliando el plazo de entrega de trabajos 
hasta el 31 de Octubre de 1918, con snjeción a las base:;, insertas en 
el Boletiu Oficial de la prcwincia y en oteo:; pc1·iódicos de España 
y del extranjero, y que decían: 

Se otorgará un premio de quinim1las pcsclas al autor de la 
mejor monografía histórica, en que se traten, con datos nuevos, 
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las rPlacio11es que mantuvo el Cardenal Cisneros <'On Toledo, 
capital de su Archidiócesis, y todo lo que hizo en ella y para Pila. 

Podían concurrir al premio todos los españoles, excepto los 
Numerarios de esta Aciukmía, y los trahajos liabían dP estar escri
tos en correcto castnllano, cou letra muy legible o a máquina y 
autoriz:idos con un lema. En pliego aparte, cerrado y lacrado, guar
da ríase el nombre y domicilio del autor, y el sobrn llevaría el 
mismo loma. El plit~go del trahajo premiado se abriría por la Aca
demia en cuanto dictam su follo para a visar al autor el día y hora 
on que hahía de presentarse a 1·1~cogc1· el premio. 

Las monografías hahían de entregarse bajo recil,o p<•r llna 
persona extrafia al autor, y las no premiadas ,.;crían den11·ltas con 
el pliego cerrado, a quien presentare el rPribo que ;-;1; liuhi<~ro 
dado por el Acad(:mieo Set~retario. 

Terminó el plazo de admisión a corwurso, hal>ié11do,.;1, prt~ilPll

tado dos trabajos: I .", •El Cardenal Cisnero8», e8tudio sobre lo 
que hizo on Toledo y por Toledo. Lema: Quid plura si nemo tanta. 

2.º Cisneros y Toledo, con otros hechos 1le Ja vida del i11sig11e 
Prela1lo. Lema: Es Fray Francisco el Arzobispo más erlifi,r,rwle qu~ 
ha tenido la Mitra de Tolrdo. 

La ponencia, encargada de 1lictaminar, informó que, c1J11cep· 
tuaba merecedor de premio al trabajo que ostentaba por lema: 
Quid plum si nemo larila; y, en Sesión celebrada e! día 29 de Junio 
último, la Academia acordó la adjudicación, y se procediü a la 
apertura del sobre respectivo donde se contenía el nombre del 
autor. Hesnltó ser éste el Correspondiente en Toledo, D. Hicardo 
Aánchcz Hidalgo, a quien, en nombre de esta Real Aeademia, 
tengo el honor do felicitar, rogándole se digne pasar a recoger 
del Sr. Presidente el premio a que hízose ncrcedor por su ilus
tración y laboriosidad. 

Para terminar. 

Sean mis últimas frases de sincera y efusiva gratitud pará todos 
los que, con su presencia, contl'ilmyen a da!' esplendor al acto 
que hoy celebramos. 

A las Autoridades que nos dispensan el honor de asistir 11 

cuantas Juntas públicas celebra esta Real Academfa.; a las ilustres 
representaciones del arte y de la ciencia, de la magistratura y del 
ejército, del clero y de la industria; a las distinguidas damas y 
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encantadoras senoritas quu intt•gran el hermo,.;u plantel del umor 
y de la belleza, de la bondad y de la alegría, quo ha venhlo a abri
llantar el acto; al inteligente escritor y a los laboriosos obreros que 
conquist:.iron premios; a la Prensa, que encauza ei:;tímulos laudables 
y alienta al que trabaja; al auditorio todo, porque todos los aqui 
congregados merecen gratitud de la Academia, porque cuantos a 
esta Junta han asistido, han patentado amor a la cultur.i y amor a 
Tolcdo.-lh: DICIIO. 

>.bnlfu >.ragouí.11 bt lu i:tttacnartóu 
&rtrrlutP prqirtu. 

-----

l"\ISCELANEA 

V 11. - Un poco de m úaica. 

Hevulviemlo archivos se eucuentr.-au mudws noticias, en las 
que no se había pensado. Tal me ocurre con las que voy a dat· de 
músicos, de órganos y de organeros. SolameHte pensaua yo hablar 
de estos instrumentos y de sus fabricantes, pero la casualidad me 
hizo dar, en el archivo de la parroquia de San Justo, con los liLros 
de la Cofradía de San Acacio, establecida en una capilla de aque
lla iglesia, y como la corporación estaba formada casi en su totali
dad de músicos y cantores de la Catedral, he creído conveniente 
dar a conocer los nombres de estos artistas, modestos muchos y 
otros muy notables, exhumándoles así del olvido en que yacen y 
facilitando los datos hallados a quienes de lleno se entreguen a 
estudios e investigaciones musicales. 

Los libros que constituyen el archivo de la Cofradía son seis. 
Uno de actas, en que faltan las primeras hojas, y el acuerdo más 
antiguo consignado en lo que queda es de 21 do junio de 1610. 
Otro de actas que empieza en Hi40. Otro de lo mismo desde 1674. 
Y dos de cuentas comenzados en 1711 y 1766, consignádose en 
éste, como final, la cuenta de 1785. El sexto es el que contiene las 
ordenanzas y del que daremos razón más adelante. En el primero 
de estos libros hay un inventario formado en 1609, que voy a ex
tractar por creerlo interesante: 
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Empieza por el retablo de escultura doi·ada con dos cuerpos: 
en el primero San Acacio con su cruz y en el segundo Nuestro Se
nor. Kstá adornaclo con unas columnas de azul y oro, fijas en la 
pared. ~Tiene de ornato a los fados el dicho retablo, dos cuad1·os 
grandes de pintura, con guarnición de madera dorada, on que están 
pintada la historia y martirio de los gloriosos mártires, conforme 
a las liciones de su oficio y maitines. 

<Tiene un frontispicio de madera y oro y azul quo toma todo el 
retablo con una historia do la gloria con unos ángeles, y tiene un 
cielo de madera pintado de oro y nzul, estrellado de oro, que toma 
toda la fachada del retablo. 

~Debajo de los cuad1·os do pintura, e,;tán dos tahJa:; con lllHIM 

fajas doradas, con dos letreros; el primero contiene el Martirio de 
1os glm·iosos Mártires y el segun1lo, el jubileo perpetuo que se 
trujo para la hermandad do los gloriosos Mártires, que As plenísi
mo: gánaso el día <le la entrada, en la víspera y día del Santo y 
en el articulo de la muerte, y los días <le San Justo y Pástor y 
todos Santos y Asunción dt> Ntra. Seiiora y otros días como 
por él parece. Todo lo cual, excepto los dos cuerpos del retablo, 
lo ofreció por su devoción a los gloriosos mártires, Gaspai· López, 
solicitndor general de la obra de la Santa Iglesia de Toledo, criado 
de la buena memoria do don Oar0ía de Loaisa Girón, arzobispo 
de la dicha Santa Iglesia.• 

Un cajón de nogal para la CPra, ropas y otrmi u:-ios, •sohro que 
carga el r·etahlo•. 

Una tal'Íma, j1111to al altur, p;ira tfodr misa. 
Una casulla de raso carmesí vieja. 
Un alba de lienzo casero. 
f<~stola, manípulo, faldonus y hom1m;m14as do torriopolo cnr-

nw>i~. do lah01•1is sobro campo amarillo. 
m cuollo del alba citada. 
Un frontal viejo de red. 
•Otro frontal de guadamacil dorado, con las insignias del glo· 

iioso santo, que lo ofreció el diho Gaspar López.• 
Uua lámpara frente al altar, donación de Gaspar J,ópez. 
Uno$ candeleros altos, de metal, dados J>OI" Gaspar López. 
Una sábana de Huan, que diú Oaspar López, guarnecida de 

puntas. 
Una sáhana d1~ altar víejH. 
Un libro encuadernndo tlel oficio y canturía de los Santos. 
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Un candelero grande de madera para poner la cera en la!! 
ti.estas, cen el cual están pintados los martirios de los santos y 
dorado. Púsose en el altar una peana con las palabras de la con
sagración.~ 

Doce hachas blancas de un pabilo que van sirviendo en las 
fiestas. 

Y no tenían más. Gaspar López, generoso donante de varias 
cosas, no fué cofrade hasta el ailo 1610. 

Hay otro inventario de 1692 con cortas variantes con el rcse
tiado, pero que vamos a anotarlas. En la descripción del retablo 
Be dice que la estatua de San Acacia estaba sobre una peana do
rada que la dió el Dr. D. Francisco García Dávila, canónigo y 
arce<liano do Guadalajara en la Catedral de Toledo, que había sido 
mayordomo de la cofradía. 

Se aume11ta un frontal de lienzo pintado con el santo en medio. 
Un órgano con palos y correones para mudarlo y alquilarlo, 

del qne hablaremos más adelante_ 
Un frontal de damasco encarnado «todo gayonado <le galon 

de oro y fluecos de Milán• y en medio un escudo bordado con el 
santo, y por último, 

•El libro de las ordenanzas escrito en pergamino y con encua
dernación de tablas aforradas de cabritilla y con sus manecillas, 
y advierto que la aprobación de dichas constituciones es del 
Sr. Cardenal y Arzobispo de Toledo D. Fr. Fran.'º Ximénez de 
Cisneros, como consta por su firma, que la escribió en la villa de 
Illescas al año 1502, y advierto esto para que se tenga mucho cui
dado con ellas por estar para beatificarle y haber muchos golosos 
a esta reliquia.• 

Sabido es que la bcntificaci611 do Cisneros 110 so liiio, y isin 
duda por oso los golosos dejaron el libro en el archivo de la , 
parroquia, de donde pasó al diocesano que le conserva y en don
de le hemos visto. Su portada dice: e Reglas r ordenarn;as>. En 4.0 ; 

diez folios numerados y una hoja blanca al principio; pergami
no; texto en rojo y negro. Iniciales rojas y grandes sin adornos. 
En el folio 10 la aprobación firmada por Cisneros. La encuader
nación en madera y piel con adornos hechos con hierros sin colo
res, y en los adornos abundan coronas. El texto se divide en XXXII 
capítulos, y algunos son muy curiosos, sobre todo los que se 
refier_en a bodas y a barraganas. 

En los libros de acuerdos hay algunas noticias interesantes en 

---------
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materia arti:.;tica, pero éstas van en un libro que preparamos 
sobre las parroquias toledanas, limitá.11dono,; ahora a las refcren
teH a rní1sicos. 

El más antiguo qui~ hallamos es .Juan de la Pef1a, cun el título 
de Maestro de la Melodía <le la Catedral. Era rnayorcl<imo de la 
cofradía en 1619, y lo volvió a ser en 1633, y en mite ano era tam
hié11 mayordomo el racionern Juan de la Bermeja, maestro de 
capilla, de modo que había do~ cargos parecidos, pero distintos. 
No lrnmos hallado otro maestro de la melodía más que l'e11a. Los 
maestros de capilla que fueron cofrades de San Acacio son nueve. 
El primero, el ya citado .Juan de la Bermeja, que volvió a ser ma
yordomo, y en su tiempo se hiz.o d frontal de lienzo pintadu, que 
inventaríamos antes y murió siéndolo en 1642 y la cofradía hiz.o 
decir :10 misas por su [mima. 

Dnhiú sustituirlo Lui:-; do (.laray, que se reeibió de eofrado a 
:.!:.! de junio de 1644, al mismo tiempo que el cantor Vale1·io de la 
Torre, y como les pidiu::;en la limosna para sufragios de f'Ofrades 
difuntos, dijeron que no la daban y que les borrasen d~ los lihrns 
de la he1·mandad. Entonces se acordó que a quien repitit>s1· tales 
frases se lo bo1·raso de horman(), pero no rezó con ellos C'l acuerdo 
y si~1Jipro11 l'll la cofradía. 

Siete a11os después, a 6 do junio de 1651, eutl'ú de cofrade Tomás 
de Miccim•t\S y en 1. 0 do abril del 5~ le hallamos ya de :\1ayordnmo 
presidiendo, en unión del otro Mayordomo Simón de Morales, or
ganista, la visita para ganar el jubileo santo. Esta procesión, for
n:ada por 43 cofrades, salió de San J u¡i;to yendo en dos coros, 
•llevm1do por estandarte y guión, la Santa Cruz que tiene en la 
mano nuestro glorioso San .Acacio• y la llevaba D. Carlos Spínola, 
Canóuígo y dignidad de la Catedral y a sus lados los Canónigo!! 
D. Antonio ~fonrique y H. Diego del Múrmol. En esta forma visi
taron las iglesias de San Juan de los Reyes, San Pedro Mártir, San 
Marc9s y la Catedral, no sólo ese día, sino también el 2 y el 3 si
guientes. 

En la junta rle 23 de junio de 1687, hallamos de cofrade al ra
cionero y maestro do Capilla Pedro de Ardanaz, que propuso se 
'hiciera un arco para el santo a fin de no tener que buscarle o al
quilarlo todos los años, y en 26 de junio de 1688, le encargaron 
buscase quien hiciese un órgano mejor y más barato, cuya comisión 
cumplió fielmente como veremm1 más adelante cuando nos ocupe~ 
mos de los maestros organeros. 
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No sabemos más de Ardanaz ni de su sucesor, si lo hubo antes 
de 1707, en que a 13 de junio se recibe de cofrade el notable 
compositor ,Juan Ilonet de Paredes, cuya biografía se encuentra 
en varios diccionarios, y que murió en Toledo en 24 do febrero 
do 1710, y detrás aparece otro compositor aún más cólcbro que 
Bonet, o sea el gran músico, honra de la capilla de la catedral, 
Miguel do Ambiela, que so recibió por cofrade en 8 do junio de 
1713, y le hallamos ele mayordomo de la cofradía en 1717. 

Revestido con el cargo de mayordomo hallamos en 1722 otro 
maestro de capilla, D. Gregorio Portero, pero no de la catedral de 
Toledo, sino <le la de Granada, y a quicu no volvemos a hallar, y 
en 12 de fehrmo de 1735 entra de cofrade D. Jaime Cassellas, 
racionero, como los anteriores, y maestro de capilla, quo fué 
mayordomo en 1738. Este tenía nn sohrino de sus mi,.;mos nomLre 
y apellido, quo prometia set• un grnn m(1sico, y le presentó a la 
cofradía, admitiéndosele en 23 de junio de 17:36, y quo, desgracia
damente, seis días después, el 29 tlol mísmo mes, había dejado de 
existir. 

El último mac,.;trn de capilla cp10 lwrte11t~ci(i a h1 cofradía y de 
quien tengo noticias, es n .. Juan Hossell, que fuó recibido por 
cofrado t~n 31 de agosto de 17G5, y dada e1wnta de éstos, pasomos 
a citar los músicos que hemos encontrado. 

Violines.-8610 tres hemo,; hallado que tocasen ose instru
mento: Juan Frías, en Hl9.t; D. José Hocatalla, en 1735; D. Fran
cisco Lel>lic, que vivía en 1774 en una casa de la plazuela de San 
.Justo, y a quien la fábrica de esta parroquia tenía retenido ol 
sueldo para pago de lo::; alquileres; murió en 1799, y D. Francisco 
Madrona, en 1744. 

l'iolón o cmdrabu_jo.-D. Tomás Núfiez Santin, .en 1707; don 
Francisco Romero, en 1727, y don Pedro L6pez de Bargas, en 1728. 

A1·pislas.-En lti82. D. Diego Hernández Hucte, y en 1713, don 
Mutias l{odríguez. 

Obur. ~D. Llaimundo Castaoo, en 17:l2. 
BaJonistas.-D. Santiago Bias Martínez, en 1715, y D. Manuel 

Silvestre, en 1757. 
Músicos, sin que se sepa qwí instrumento focaban.-1610, Juan 

Peraza es el primero que se sabe ingresara de cofrade, 'al mismo 
tiempo que el cantor Juan García. 

1618, Juan de Villegas, que en este 31'10 era mayordomo, y por 
lo tanto cofrade antiguo. 
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1645, Tomás Montes, músico capellán. 
1672, Miguel L6pez y Juan del Campo. 
1689, Alonso de Avila, era contador y visitador de la cofradía. 
1706, D. Diego de Quiñones. 
1713, D .. José Ferrer. 
1725, D. Manuel Solano y D. Alfonso de la Cuesta. 
1728, D. Tomás López de Aguilera. 
1735, D. Juan Manuel Calvo. 
1749, D. Jerónimo Bertolucci, presbítero, y D. Pedro Palacios. 
1755, D. Isidro Cataneo, D. Francisco Montalí y D. Tomás 

Gironda. 
1760, D. José Casanova. 
1765, D. Francisco y D. Vicente, cuyos apellidos no se consig

nan en las actas de su recepción. 
Citados ya todos los músicos instrumentistas, pasemos a hablar 

de los músicos de voz o cantores, que son los siguientes: 
Tiples.-1641, Juan García y Juan López. 
1715, D. Tomás de Añorbe. 
1754, D. Cayetano Lanetti. 
Cvnlraltos.-1701, D. Francisco de Peralta, que murió en Ura-

nat.la no se sabe el afio. 
Tcnores.-17;l7, n .. Tuau Escolano, racionero <le la catedral. 
17lJ7, D. Fr<lllCÍ:cwo Homero. 
Sochunlre.-16\)4, D. Francisco Díaz. 
Cautores cuyo timbl'o de voz no se dice: 
1610, Juan Garría, vivía aún en 1641. 
1611, Juan Nieto. 
Alonso Carrillo, fué mayordomo en 1618, en compaflía de 

Oaspar Téllez, que erv Ministril. 
Francisco Gutiérrez. 
Pedro de Alcaraz. 
Pedro Martínez. 
Diego Montero. 
Alonso de Aguayo. 
1613, Alonso Díaz, era mayordomo; murió en 1642 y le dijeron 

30 misas. 
1619, Juan Femández, era mayordomo en unión del Maestro 

de la Melodía Juan de la Peña. 
1638, Gregario Núñez. 
1639, D. Pedro Montesinos y el señor Sebastián de Borunda. 
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1644, Juan García Pérez, Melchor Rubio, Francisco de Benito 
Martínez, Gregorio de Bustos, Valerio de la Torre, de cuya recep
ción hablamos anteriormente al hacerlo del Maestro de Capilla 
Luis de Garay, Miguel Ros, que era capellán, Agustín de Santa 
María y Esteban de Aguilera. 

1646, Luis de Vidaurri. 
1647, José de Vidaurri, seguramente pariente cer~ano del 

anterior, Francisco del Paso, Juan Gómez de la Osa, que fué 
ayudante de mayordomo, en 1665, y Juan Gal·cía Vidal. 

1650, .Juan Correa y Juan López Ruhio. 
1653, Pedro de Chavarri, Cristóbal M11ño;1,, y Gabriel Oonzález 

Trejo. 
1654, Fra11ciscu Serrano. 
1655, Francisco do la Fita y Uristóbal Hodríguoz, 4ue babia 

ingresado antes y este mlo le nombraron ayudante de Mayordomo. 
1657, Antonio Bemabó de Bermuda hace su ingreso en la 

cofradía y nombraron oficiales a Gabriel Martín e Ignacio de 
Izqua, que debían ser cofrades más antiguos. 

1684, Miguel del Valle. 
1714, D. Diouisio Fita y I>. Pedro Hivcra. 
1718, D. José de Mena. 
1751, D. José Ramírez. 
1755, D. Juan Palacios, a quien se le clasifica de músico de voz. 
Terminados los músicos instrumentistas y cantantes, vamos a 

ocupamos de los organistas y de los organeros, que a veces eran 
ambas cosas, y seguiremos con ellos el mismo método cronológico 
empleado hasta ahora. El organista más antiguo que hallamos es. 
Antonio de Benaventc, que en 1518 compró una~ casas de la 
parroquia <le San Andrés, de la capellanía de Mari Gutiérrez, y 
que estaban frente a la puerta de los Escalones de la misma iglesia, 
extendiéndose la escritura a 10 de enero ante el escribano Juan 
Sánchez Montesinos. ·En 163!1 era organista de la catedral Juan 
Bautista Gascón, que ingresó en la cofradía de San Acacio en 21 
de junio, y continuaba en ella en 1645, y en unión de su mujer, 
D.ª Catalina del Castillo, firmaron en 9 de abril una escritura de 
imposición de censo a favor de la fábriaa de la parroquia de 3an 
Andrés, cuyo instrumento pasó ante el escribano Juan de Sala
manca. Es de advertir que en la catedral había varios orga
nistas al mismo tiempo, en algunos anos había hasta tres, que 
yo sepa. 
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Sigue en antigüedad Juan Sclmstián, racionero, del 1¡110 sólo 
sabemos que se murió en 1642, y la cofradía le dijo 30 misas. 

En las listas de cofrades de San Acacio de 1646, aparece Simún 
de .Morales, y en las de 1667, se anota al margen de su nombre que 
murió en Toledo, así como Miguel Díaz que había ingresado en Ja 
cofradía en 1647, al 111ismo tiempo que Miguel del Alberca, de quien 
nada más sabemos. 

En 4 de julio de 1672 se recibió de cofrade al racionero D. José 
Sanz, y en 18 de octubre de 1681 Pedro Gaude, que murió en 24 de 
marzo de 1701. 

Síguelo en antigüedad D. José Solance, racionero, que se 
recibió de cofrade en 21 de junio de 1682. En 8 de julio de 1684, se 
recibió .Jadnto de Apestegui, y ya en lo que 1pwda del siglo XVII, 
no so encuentra más que a Domingo de l\lendoza, que no pertenece 
a la cofradía de San Acucio, pero era organista de la Catedral 
eu lGU9, como veremos al tratar del organero y organista Antonio 
de Chavanía. En 1670 haLía un organero, Francisco Díaz, que era 
también organista, 110 se sabe de dónde. 

En el siglo XVIII hallamos solamente ocho, que son D. Jacinto 
del Hío, que ct'a racionero y se recibió de cofrade en 24 de junio 
de 1714; D .. Joayuín l\lartínez que ingresó en 25 de junio de 1725, 
y seguía en la corporación en 17 40, y otro del mismo nombre, 
a quien para distinguirles llamaron el menor. D. Joaquín de 
Ojiuaga, recibido en 26 de junio de 1751, D. Tomás Martínez, que 
en 1752 intervino en la construcción de un órgano de la parroquia 
de San Antolín, como veremos más tarde, y D. José Joaquín Bel
trán, que se recibió en la cofradía en 31 de agosto de 1765. Todos 
los organistas citados lo fueron de la catedral de Toledo, y, aparte 
de éstos, aparecen Juan Guerra Juan de Luna, que tocaron el 
órgano en la parroquia de San Juan Bautista el Real en 1775 y 
1776 en las fiestas de San Francisco Javier, por lo que cobraron, 
20 reales el primero y 30 el segundo, pero en las cuentas de la 
cofradía <le este santo jesuíta no se consigna si eran organistas de 
la catedral o <le otra iglesia. 

Entremos ahora a tratar de los organeros, de los que en el 
siglo XVI conocemos un Francisco Gómez y Gaitán, que en 1547 
afinó el órgano de San Cristóbal por 1704 rnrs., y en la misma 
iglesia, otro Francisco Gómez, o el mismo, sin ponerle el apellido 
Gaitán, echó fuelles nuevos al órgano en 1579, por 3740 mrs. 

Acaso hijo de éste fuese un Juan Gómez, que en 1609 le puso-
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cañones nuevos al órgano de la parroquia de San Bartolomé de 
Sansolcs, y no sería extraño que do la misma familia, aunque no 
debe ser el mismo, hallarnos muchos años después otro Juan 
Gómcz Arias, de quien hablaremos a su debido tiempo si no 
hemos de perder el orden cronológico que nos hemos trazado. 

En 1610 encontramos un Francisco Rivas, que hizo órgano 
nuevo o reparos grandísimo:> en el de San Cristóbal, en cuya 
fachada trabajó en aderezarla en 1626 un Sepúlveda, a quien se le 
da el nombre de Maestro de Carpintero, pero no el de organista. 

Fernando de Arribas adernza el órgano de la parroquia de San 
,Juan Bautista el Real en 1623. Quintín de Mayo adereza el de San 
Antolin en 16:!6, y otro Nicolás de Mayo, adereza el mismo órgano 
en 1644, y el de San Justo en 1646. 

En 16:l8, .Juan Gúmez Arias, citado ante~. aderezú el úrgano <le 
Santa Justa. y 1111 ailo antes el de San Cristóual, y pocos aüos 
después apal'ect.: el más antiguo de una familia de organel'Os dis
tinguidos, de apellido Puche. De éstos, Juan, en 164\l, llamándose 
afinador de los órganos de la catedral, adereza el órgano do San 
Cristóbal, sin que le volvamos a hallar; pero en el año de 1644 y 
45, aparece Miguel del Puche, acaso su hijo, aderezando el órgano 
de la Magdalena; en 1650, el de Santa Leocadia, lo que repite 
en 1674, y el de San Andrés, en Hi83. Al mismo tiempo que éstos 
vivía un Joaquín del Pu che, que sería el más joven de todos, pues 
alcanza al siglo XVIII, como veremos después. Este hizo una com
postura del órgano de Santa Justa en 1688, y el mismo afio, ha
biendo acordado la cofradía de San Acacia de la parroquia de Sán 
Justo hacer un órgano, el Maestro de Capilla Pedro Ardanaz, 
comisionado pnra buscar quién lo hiciera mejor, se lo encomendó 
a Puche, por acuerdo de 24 de julio, y en 30 del mismo se exten
dió escritura de obligación, ante el escribano Diego l•'cmández 
Dávila, comprometiéndose nuestl'O organero a construirle por 1520 
reales, más 42 de los cort·eones y 15 de las palancas para moverle, 
que hacían un total de 1.577 reales. El órgano era de los llamados 
realejos, para que la cofradía lo pudiese alquilar para otras igle
sias, y por esto acordaron que no le echase trompetas, por la faci
lidad que tienen en desafinarse con los movimientos. Después se 
alteró el precio, ajustándose definitivamente en 2.300 reales, que 
le acabaron de pagar en 1690, y aún no hacia un afio, cuando nece
sitó una compostura, que hizo el mismo autor en lü91. En 1698, 
hizo un reparo importante en el órgano de la parroquia de la 
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Magdalena, por el que eohró 41.2(j8 maravedís. En 170:í hizo un 
órgano realejo nuevo para la ¡Jarroquia mozárabe de Santa Eulalia, 
dándolo el viejo y 1.106 reales encima. 

No eran los Pucl1e los únicos organeros 411e hahía en Tulcdo, 
¡i1ws, ('ll rn:t!, hi;w nn reparo muy grande al órgano de San Bar
tolo111~ dG San,;ole,; Hoque de Hivilla, quien, en 1656, atlerezó el 
<le San .\11drés. y e11 1664, el de Sunta Justa. Pocos años desput'Js, 
ep 1670, Fr:mcisco Díaz, organero y organista, aderezaba el de Ja 
iglesia de Sunta .Ju:-ita, y acaba el siglo con la construcción de 
uú úr¡;anu para la parroquia de San Bartolomé. Lo contrató la 
fáudea con Antonio de Chavarría, •organista que fué en la Santa 
Jgle:::ia de e::>ta ciudad•, y sin duda era más organista que organero 
o estalia y:1 muy viejo, lo cierto es que el órgano salió defectuoso 
y no h uuo 111ane1·a de que lo compusiese, •por ser muy pobre•, dice 
la c:1wnta de Ja fábrica, y entonces tuvieron que acudir a Domingo 
lle ~1e11<loz:;1, oI"ganista y maest1·0 de hacer órg;rno;;, y este le dejó 
pcrfeetu por UHi6 1·eales, de modo qne costó el órgano 4.26li reales 
<¡ne 110 liubiem podido pagar la i~lesia si el Cardcn<il Hu Je ayu
clar:t. E..;to o<.:uni1'i eu tmm. 

Entrando en el ~iglo XVf[[, hallamos, l't!eil>i(;ndose de cufrade 
en Ja de S.1n Aeacio t111 t;l de julio <le 171G, a un· ,Juan l\lanuel 
Sá11elim:, Ol'ga11ero q ne saliú de sci;;e en 13 de febrero de 1728, y 
en 171 \J \'cm os construir órgano nuevo, co11 eaja do madem tallada, 
en Ja iglesia de San Justo, a U. José Martínez Colmenero, a quien 
dieron el órgano viejo con i:;u caja y 4.600 l'cales por el nuevo. No 
sabemos si sería toledano o habría venido de otra parte, porque 
no se hallan más í10ticías suyas. 

En 17.J3, la parroquia de San Cipl'iano pagó ü.\J24 reales a 
Franci::;co Antonio Día:t, pur un órgano nuevo, dándole además el 
viejo. El mismo maestro hizo en 1756, por 70.448 mrs., órgano 
nuevo para la parroquia Je San Ginés, y, como en Ja anterior, le 
dieron el viejo. Lu reconoció y aprobó el Ol'ganista de la catedral 
Joaq11ín .Martínez, y lo doró Juan Martín Corrales. Cuatro años 
~ntes, cu 1752, hizo otl'o para la parToquia tle San Antolín por 5.500 
reales, y también Jo nprohó el citado Martíncz, organista mayor de 
la Catedral, y, finalmente, en 1557, apeó y compuso el de la Mag
dalena por 6..160 mrs. Perteneció a la cofradía de San Acacia, en 
Ja que ingresó en 4 de noviembre de 17 45. 

Otro organero, más notable que los otros, pues además de 
maestro organero se denominaba retablista, es Luis Berrojo, a 
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quien hallamo8 en 1733 construyendo un órgano nuevo pnra la 
iglesia de Santa .Justa por 5.965 reales y 22 mrs., por cierto que 
sólo le dieron on dinero 1.124 reales y 12 mrs., y lo restante on 150 
onzas de plata tiue pesaron unos cetros y una demanda de la 
extinguida cofradía de la virgen de los Angeles, y la cera que tenia 
ésta, adcmág de algunas limosnas de los feligreses. Cinco ailos 
después hizo otro para la parroquia de Santa Lcocadia por 5.077 
reales y 4 mrs., y le dieron de guante 30 reales y 4 m1·s. Al año 
siguiente, durante las grandes obras que se hicieron en la parro
quia de San .Justo, apeó y volvió a armar el órgano, cohl'ando por 
ello :lOO reale..:;. gste mismo, contrató en 20 de abril de 1744, con 
la fábrica de la parroquia de San .Juan Bautista ül Heal, la construc
ción de un úrgano por 5.500 reales de vellón y con las siguientes 
curiosas l'ondieiones: •Primeramente ha <le t.-11Pr un tlautado de 
trece, colocados on trns castillos; su entonaeiún ha do ser do tér
mino de capilla, admitiendo que los dos caños mayores han de 
ser de madera, que han de estar dentro de la caja qn~ es el faud 
y el de la, sol, re, y salo a la fachada el clami; tiene este registro 
cuarenta y cinco caños. 

<Mas otro registro de octava abierto de cuarenta y cinco cano:i. 
cMas otro registro do docena clara, de cuarenta y cinco caflos. 
e Mas otro registro de quincena de cuarenta y cinco caños. 
·Mas otro registro de diez y novena do cuarenta y cinco caflos. 
«Mas otro registro de lleno tres de cm1os por punto con sus 

aumentos donde corresponda ciento y treinta y cinco caños. 
•Mas otro registro de zímbala de otros tres caños por punto 

con sus aumentos ciento y treinta y cinco caños. 
«Mas medio registro de corneta de cinco caños por punto y 

ésta ha de estar en un secretillo apunientc ciento viente can.os. 
<Mas un tambor en término de sol, re y pájaros. 
•Y para toda esta obra se ha de hacer un secreto de pino con 

cuarenta y cinco canales con sus tapas y registros con sus tornillos 
y los registros han de ser partidos y han de salir a los lados del 
teclado. 

•Mas una tal>la de reducción con sus molinetes y tornillos para 
el movimiento del teclado, mas un teclado de gueso con cuarenta 
y cinco teclas y las negras han de ir perfiladas y han do ser de 
ebano. 

e Mas árboles y tiradores de pino para usar de los registros, . 
mas dos fuelles de dos varas de largo y una de ancho con sus 
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palancas y puente para entonar y los eonductos correspondiontes 
- para conducir el aire desde los fuelles al secreto y un tablón de 
acanalado para la conducción del aire al fiautado, y asimismo se 
ha de hacer una caja correspondiente a esta obra con la talla y 
arquitectura que demuestra el diseño, y así me obligo a ejecutar 
esta obra con las mismas circunstancias referidas y dándome el 
órgano viejo, y a satisfacción de persona de ciencia y conciencia 
en precio de cinco mil y quinientos reales vellón a que me obligo 
y ¡)ara que conste lo firmo en Toledo y marzo treinta de mil sete
cientos cuarenta y cuatro.-Luis de Berrojo • 

Informó sobro este concierto el organista de la Catedral don 
Joaquín Martíncz, proponiendo que se afiadiese: •el registro de 
lleno, 1p1e ha de co11star de cuatro caños por punto y el de Zímbala 
de tres para que se junten con más viveza las voces•. 

Se l1abía de dar terminado para octubre, y en 30 de septiembre 
iul"ormú Martíncz <1ue estaba muy bien hecho, y en la certificación 
que diú hace constar que Berrojo era afinador de los órganos de 
la Catedral. En 6 de octubre le acabaron de pagar la obra. 

Otro organero de este tiempo fué Pedro Berroso, que en 1752 
hizo órgano nuevo para la parroquia de San Andrés por 7.000 
reales que probablemente no sería de Toledo, porque en la cuenta 
do fábrica dice residente y no vecino. En 21 de junio de 1758, lo 
hahía terminado y lo tasó D. Pedro de Echevarría, organero de Su 
Majestad, residente en Toledo, acaso el D. Pedro de Libonia Eche
varría, autor <le uno do los óeganos de la Catedral. La caja la hizo 
un ensamblador, cuyo nombre quedó en blanco en la cuenta y la 
hizo en madera en blanco por 1.600 reales. 

Entre los años de 1766 y 72 que comprendo una cuenta do la 
capilla de la Epifanía en hl parroquia de San Andrés, aparece 
componiendo el órgano realejo de la capilla el maestro organero 
José ArratP. por 916 reales, pero a pesar de este aderezo, el órgano 
estaría muy malo, porque le hizo nuevo en 1778 Pedro Llaneza 
por 3.446 reales. En 1784 compuso el de la parroquia Francisco 
Díaz, y al de la capilla le puso ochavos y cañones nuevos en 1794 
Francisco Martín y Pastor. 

En 1781, Llaneza, antes citado y Francisco Antonio García, 
compusieron el órgano de la parroquia de la Magdalena por 2.070 
reales, lo que supone haber sido una compostura muy grande, y 
ya entramos en el siglo XIX, en cuyo tercer aiio el ya nombrado 
Francisco Martin y Pastor, hizo una gran compostura al órgano de 
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Santa .Justa por 3.500 reales, 1:11yo aderezo fué i11formado por 
D. José Verdalonga, organero de la Uatedral. 

Concluyamos estos apuntes diciendo que en 1815, .José Monzón 
compuso el órgano de la parroquia do San Juan, y un nuevo 
aderezo le hizo en 1818 Luciano Monzón; que este afio compuso 
el de San André8, Leandro García Martín, y en 1841 le puso fuelles 
nuevos al de Ja iglesia de San Andrés D. Ramón Monzón. Los 
Monzón formarían una familia do organeros distinguido8, pues 
éste Jo era de Ja Catedral. 

Como aún no he terminado el examen de todos los archivos 
parroquiales, saldrán seguramente nuevos organeros, y las noticias 
1¡ue encuentre en adelante serán objeto de un nuevo artículo. 

VIII.-La iglesia de la Vida Pobre. 

Ni Parro ni el Vizconde de l'alazuelos, al ocuparse en el con
vento de monjas .Jerónimas de la Encarnación, conocido por la 
Vidu Pobre, dicen otra cosa sino que fué fundado por una l1ija 
b:1starlla del Hcy de Portugal D. Femando I, y que vendiendo 
cuanto poseía, hasta sus alhajas person:iles, se retrajo con otra 
mujer n una casa cedida para ello por D.ª María Díaz de Scgovia. E1 
ejemplo de D.ª María de la Vida Pobre, que así di6 en llamarla la 
gente, cundió y llegó a tener comunidad, a la que se Jo concedió, 
por autorización apostólica, Ja regla de San Jerónimo en 1493. El 
con vento construí do frente a aquella primitiva morada, fué dos
truí<lo o incendiado por los franceses durante Ja guerra do la 
Independencia, y lo que quedó de iglesia y claustros, vendido a 
un particular, so deshizo, para aprovechar Jos materiales, prúxi
mamente, en 1840. Hasta aquí los escritores citados; todo lo que 
va a leerse es, por lo tanto, nuevo. Los justificantes están en el 
archivo de Ja parroquia de San Andrés, que hoy radican en el 
Diocesano y cuyo examen nos ha facilitado nuestro buen amigo 
D. Ricardo Sánchez Hidalgo, a quien públicamente damos las 
gracias. 

En el año 1609 (1), Alonso Castellón, natural de Córdoba, nota
ble poeta en latín y romance y secretario del Santo Oficio de la 

(1) Libro de "Memorias y capellanlas de Alonso y Hernando Castellón en la 
Vida Pobre •. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1919, #4.



178 REAL ACADEMIA DE BEi.LAS ARTES 
-----~---_::-:.:=::.-:=.:-: --

1 nquisieión do Toledo, otorg(i una escritura pública en 1 O de .Julio, 
por la que la priora Angela Bautista y las monjas de la Vida 
Pohre, dieron a Castellóu en propiedad el altar que llamaban de 
la Piedad y bóveda para entllrramientos a cambio ele la creación 
de unas capellanías y de dotes para huél'farn.is. Le autorizan para 
enterrarse allí, a él; a sus mujeres D.ª fsabcl de Torres y D.ª Pe
tronila do Avila, y su hijo Hernando de Castellú11, cnptdlán de 
reyes viejos; IJ. ª María Carrillo, deuda del fundador, a quien 
había criado, y a los sucesores directos de ésta, autorizúndole 
tmnbién para poner en el altar un frontal de mármol con su 
nombre. 

Hasta este tiempo no se había hecho aún la iglesia nueva, por
quo en Ja misma escritura se estipula que al hacerla se le diese 
entierro en la capilla mayor y en el retablo se pusiese cel cuadro 
grande de San Jerónimo que yo tengo y trage de Homa, con una 
imagen de Nuestra Señora encima del {Jtt"O retablo <le propósito 
pintado en pared o madera a el parecer de mi sucesor ..... •, y por 
k.intal Ja losa del 1·etablo de la I'iedad. Consta del d1wumento 
que para la iglesia nueva habían comprado las monjas una casa. 
I.a fundación íuó aprobada por el !~:mkn:tl S:mrloval. 

En 5 tle enero de 1638 olo1·g(> su tü:,;lanwnto, ante el m;criliano 
Diego I>íaz, F'ernando Castcllún, canúnigo de la santa iglosia, ca
pellán mayor de la capilla de la Heina D.ª Catalina, vecino y natu
ral de Toledo e hijo legítimo de Alonso Castellún y de IJ.ª Jsabol 
de Torres, difuntos, esto es, del primer matrimonio de su padre. 
Dejó por él todos sus bienes al conYento, pero aplicando prime
ramente las rentas a la terminación de las ohras de la iglesia y de 
la capilla mayor; por consiguiente, en 1638, la ohra estaba empe
zada, pero aún lejos do terminarse, tan lejos, que hasta 54 años 
después m> se inauguró, tmsladándose a ella el Santísimo Sacra
mento en 1& de .Junio de 1692. Todas las noticias que ahora vamo~ 
a dar son de un cuaderno de ·Cuentas de la testamentaria del 
Sr. Hernando Castellún, que diü el Sr. Juan García Dávila Muñoz•, 
y comprende desdo el ai1o 1654 hasta 1700. Claro es que D. Juan 
García no hace más que empezar las cuentas y que las continúa 
D. Fernando García Bávila y Carrillo, canónigo arcediano de Ta
lavera en la Catedral de Toledo, y por ellas sabemos que Ja obra 
de la capilla mayor so empezó en 16 de Agosto de Hi61, con pro
yectos de las obras, probal>Iemente, de D. Bartolomé Zumbigo, 
maestro mayor de la Catedral, y decimos probablemente, porque 
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en lGGH lo vemos medir la obra y hacer la planta para el coro, así 
como asistiendo a todos los ajustes con carpinterns, hurreros, cal
dereros y doradorns, y es de suponer que igual intervención tu vie
se de,;de 11ue las obras se proyectaron, a no sor que los planos íuo
sen de otro arquitecto y éste los continuase por fallecimiento o 
cesaciún del proyectista. La <lirecci.Jn inmediata o directa la llevó 
por contrata el alarife Juan Hamos hasta 1667, en quo, por su falle
cimiento, la continuó Diego de Medina hasta 5 de octubre de 1673, 
en que falleciú y se la pagó a su viuda Felipa Baptísta lo que la 
fábrica la estaba debiendo. También intervinieron otros de este 
arto, como Juan de Vega, alarife, que en 1663, a 15 de abril, midió 
la obra hecha hasta ese día, y Pedro González, maestro mayor de 
oLras de esta ciudad, acaso sucesor de Zumbigo, a quien en 22 de 
febrero de 1692, meses antes del estreno de la iglesia, se le paga
ron 480 reales por su trabajo y las trazas que había proyectado. 
Este pudo ser quien diese los últimos toques a la obra y quien 
dirigiera las de la decoraciún. 

No existen descripciones de cúmo fuera esta iglesia, pero de los 
datos encontrados por nosotros puede afirmarse que el crucero y 
la capilla mayor, dohían paroecrso a la iglesia en San lldefonso, 
vulgarmcute llamada de San Juan Bautista; esto es, que tenía una 
gran búveda central terminada en una linterna y en los brazo::i de 
la cruz qae formaba la planta, había dos altares: el cuerpo de la 
iglesia no so sabe si tuvo una o tres naves, poro es probable que 
fuesen tres. La linterna terminaba al exterior con una gran bola 
de cobre de cinco arroLas y una libra de peso, obra de Manuel 
Carrera, a quien se le pagarou por ella 1.H.16 reales en 1674. Sobre 
ella se levantaba una cruz de hierro sujeta por cuatro escuadras 
y tres abrazaderas que pesaban 405 libras, obra del maestro 
herrero Alfonso Gómcz y que costó 600 reales, y todo fuú dorado 
a fuego dus años después por José Vise!, maestro dorador. 

La gran cúpula era simulada como son todas las de este tiempo, 
es decir, que había una armadura do madera, y por debajo un 
cascarón de listones y yeso. La armadura la hicieron los carpin
teros Juan Barrajón y Gregorio Gómez, que cobraron, sólo de 
manos, 1.460 reales en 1674, pero el cascarón no se hizo hasta 
muchos años después, en 1691, en que el carpintero Alonso Luengo 
hizo los cercos de las ventanas que lo iluminaban, cobrando por 
ellos 460 reales. El enlucido y las molduras de yesería que lo deco
raban, las hicieron en 1679 Pedro Ximénez do Revenga y Alonso 
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[háf1ez, así como toda la yesería de la capilla. Las pechinas iban 
decoradas por el pintor .Jo!'.!é Ximónoz Angel o José Angel sola
mente, como en otros lugares se le nombra, acaso nieto del famoso 
Pedro Angel, y en la clave de la linterna iba un gran florón de 
madera que talló el escultor Josó Machín y doró Francisco 
Fuertes (1). 

Tenía la iglesia una puerta principal con clavos de bronce¡ eran 
las hojas de nogal, muy grandes, con postigos y las labró Alonso 
Luengo, antes citado, y Miguel Martín, maestro latonero, dió los 450 
clavos que las adornaban a :l realcs cada uno. 

Esta puerta estaba resguardada por de dentro por un cancel 
con dos postigos, que era de pino con los tableros de nogal mol
dado a dos aces, llevando de herraje cuatro pasadore~ y dos pi
caportes, obra de Alonso Corrai, empaoonaaos por Martín de Iba
rra, que probablemente serán los autores de tantos picaportes 1 
fallebas bellísimamente tallados que hay de ese tiempo, en casi 
todas las iglesias toledanas. Corral hi:m también los dos aldabones, 
cerrojos y cerraja do la puerta grande, también empabonado~ por 
[barra. 

Estaba la iglesia cspléndidamonto iluminada, entrando la luz 
(lOL' catorce ventanas con vidrieras blancas distribuidas por el 
cuel·po de la iglesia, la capilla mayor y la linterna, que medían nada 
menos <¡ne 516 palmos de vidrio, comprados a dos reales palmo 
el maestro latonero Gahriel do Torres, y otras once vidrieras ilu
minaban la sacristía, los coros alto y bajo, las trilrnnas y los pasi
llos, hechas también por Torres. 

Las tribunas del convento a la iglesia eran seis, con rejas como 
los coros y las ocho fueron forjadas por Diego Carmena, así como 
la reja que cerraba el enterramiento de los patronos en la capilla 
mayor. Las pilas para agua henditu eran dos, de mármol, una 
grande y otra pequeña y las Jahrú Eugenio Diaz, maestro de can
tería. 

El prehisterio tenia dos gradas de mármol labradas por Euge
nio Diaz y Miguel Cabezas y había en la capilla mayor tres altares, 
el mayor sobre las gradas y los otros sobre tarimas y todos tres 
bnjo doseles hechos por ol maestro bordador de la Catedral Pedro 

(1) Podríamos dar lai; noticias de lo que cada cosa costó, pero lo omitimos en 
eracia • la brevedad. 
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de Carmona, utilizando unas colgaduras carmesí y verde que po
seía y diú el albacea D. Fernando Dávila. 

De como fuesen los altares colaterales, no podemos decir nada; 
pero sí del retablo mayor, que se reducía a un gran cuadro de la 
Encarnación comprado por el fundador en 320 reales no se sabo a 
quién, al que le puso un gran marco tallado José Machín y lo doró 
Francisco de Fuertes. Delante había un pedestal muy fuerte y 
sobre él ol tabernáculo y mág delante, la mesa de altar, que era 
obra de Machín. Cómo y de qué fuese el pedestal, es de dificil ave-
1·iguación, pero se sabe que en su composición entraron 960 libras 
de plomo vendidas por Pedro del Sol e importaron 1.920 reales y 
que asentó y doró el latonero Francisco Carlos, dándole do colores 
:José Visel, maestro pintor; solH·o él se veía una g1·adilla, do la que 
se levantaba una custodia, obra de Machín, y dorada por Juan 
Alonso, que tenía Hi vidrios traídos de Madrid. Es muy probable 
que no fuesen tales vidrieras, sino espejos, porque la pue1·ta no era 
transpurente y la pintú José Angel. No eo11sta quién hizo la ccrra
duritrt, llave y bi:-;agras, pero sí que las dor6 a fuego Martín de 
lharra. 

Esto es lo que sabemos de la capilla mayor; además hemos 
averiguado que el comulgatorio de las monjas tenía dos puurtc
citas y dos altareitos, tallados por Machín. Que el monumento de 
Semana Santa, de la iglesia vieja, se llevó a la nueva, aumentán_ 
dole, y que la carpintería nueva era obra de Esteban del Campo y 
Ja pintura de José Angel. Que en la torre se puso una campana 
nueva de 8 arrobas y 18 libras de peso, fundida por Gregorio Bar
cia, vecino de Madrid; que la puerta del coro fué trabajada por 
Juan Barrajón y los seis tirantes y la solera visible que soste11ían 
el mismo, los talló Juan Díaz Marcote, vecino de Toledo; que los 
guadamaciles para los altares, en número de 24, se trajeron de 
Madrid, y, finalmente, que como se tardaron tantos ai'ios en la 
construcción del cuerpo de la iglesia, necesitó reparos de los que 
se encargaron los maestros de obras Juan Fernández y Pedro 
Ximénez Revenga. 

No sabemos más; entre los muchos nombres nuevos de artistas 
y de artlfices, al~unos son de verdadera importancia, como de
mostraremos en otros artículos en que daremos a conocer obras 
de alguno de ellos que aún no se conocían más que como anó
nimas. 
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IX.-La Calle Jcl lfo;bfo. 

En la numeuclatul'il (fo las callo,; toledanas 110 hay nombre al
guno que excite más la curiosidad respecto a su significado, que 
el que encabezn estas líneas. Confieso que desde mis primeras 
visitas a Toledo, se clavü en mi inrnginación y le he dado mil vuel
tas y me ha inspirado otras tantas preguntas con resultado abso
lutamente negativo, pero hace pocos días que, registr.ando pape
les del archivo de la extinguida parroquia de San Ba1·tolomü y San 
Zúylo, conocida por San Bartolomé de Sansoles, he hallado la 
clave de este enigma, que como verá quien leyere, resulta senci
llísimo. 

Es cosa sahida y harto repetida, que las calles no tenían anti
guamente nombre alguno y el vecindario les dal>a el que le pare
cia con arreglo al apellido del vecino más conocido o má!'! impor
tante de los que vivían en ellas; por algún editicio religioso o pú
hlico que en ellas hubiese; p01· habitar en sus casas y tener la>'! 
tiendas los maestros de tal o cual oficio, o por cualquier objeto 
quo fuese permanente en cada una o simplemente por algún por
menor chocante de alguna fachada. Por esta rnzún, en Toledo se 
llama de las Armas, de la Chapinería, de la Borceguinería, etc., a 
las que albergaban a los armeros, chapineros o borceguineros; dol 
Nuncio, de la Cárcel, a las que tenían el hospital de dementes o la 
prisión de Jos delincuente:>; de la Mano, por haber clavado la jus
ticia en el dintel de una casa la mano de un asesino ejecutado en 
Zocodover; del Hombre de Palo porque en ella había una figura 
de un hombro que con un cepo pedía limosna para los locos del 
Nuncio Viejo, y así sucesivamente. Respecto a los habitantes, sirva 
de ejemplo el c:illejón de Monegro por haber nacido, vivido y fa
llecido en una do sus casas el célebre escultor, y cito este ejemplo, 
porque lo es tambión de cómo el vulgo altera los nombres, hasta 
degenerar Monegro en Monago, que es la palabra que hasta hace 
muy poco figuraba en el azulejo de las esquinas de aquella estre
cha vía. Esta misma degeneración es la que ha creado la palabra 
Bisbfa, como vamos a ver, aunque según me dicen personas dignas 
de crédito, no ha faltado quien viese en ese nombre un recuerdo 
de la época árabe, asegurando que significaba castillejo o cosa pa
recida. 

Nosotl'os podomo11 afirmar hoy que en 1747 aún no tenía nom-
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hre oficinl. Pocos aflos dcspné~, en 1766, se llamaba de Vilhís, y 
así 1~ontinuaba denominándose en 1817; de modo que desdo ese 
atlo en adelante fué la transformación de Vilvís en BisLís con que 
aparece ahora rotulada. Pero es que tampoco se debe llamar de 
Vilvís, porque esta palabra es corrupción a su vez de Belvís, ape
llido de un propietario y morador, de quien inmediatamente nos 
vamos a ocupar. 

En esta calle había unas casas principales, i,;ohre las que radi
caba un ceuso, de 400 mrs. en favor de la parroquia de San Barto
lomé de San Soles desde tiempo muy antiguo, pues ya lo tenía en 
1488, en que Catalina Ximénez, mujer del comendador Juan de 
Córdoba, las compró al convento de Madre de Dios, Existen 
escrituras de reconocimiento de este censo, de Mayor Alvarcz en 
1492; de Lui::; de Bclmonte el mozo en 1506; de otro Luis de Bel
monte, hijo del anterior, en 1542; de Pedro de Madrid en 1546, y 
por el hijo de éste, Diego de Madrid y Ahendaño, en Hi01. En 
1665, D. Diego de Santa Cruz Busto C:111edo, veciuo de Toledo, 
poseedor de las ca::;as por don:ieión de D. Félix de Toledo y Lo
sad::i, las veudió a Juan Carriero, maestro del arte de Ja seda, 
quien reconoció el tributo. Testó Carriero en 1680, y dejó por 
hered,•1·a de las casas a su mujer D.ª María Espinosa, 4ue contrajo 
segundas nupcias con Gal>riel Sánchez Belvís, también maestro 
del arte de la seda, y que heredó a su mujer por testamento 
cerrado de ésta, abierto en :H de marzo de Hi98. Sánchez Belvís 
se volvió a casar con D.ª Feliciana de Avila, viuda de Alonso Díaz 
de Contruras, y como ésta falleciese en 1704, reincidió en el ma
trimonio, por tercera vez, Bel vís, casándose con D.ª Inés Pél'ez de 
Gálvez, que le sobrevió y heredó. La muerte de Belvís debió ser 
en l 7:l9, pon¡ue en ese año la viuda reconoció el tributo o incor
porú toda la casa a una memoria de misas fundada en San Ilarto
lomé por su marido, viniendo figurando desde entonces la renta 
de este inmueble en las cuentas de la parroquia cada vez que eran 
visitadas por el ordinario. Véase cómo este maestro de la seda 
vivió, y probablemente tendría sus telares en aquella calle, más de 
cincuenta años, con lo que a la calle sin nombre le quedó el de 
Bclvís, apellido del sedero. Hay que tener en cuenta que durante 
la vida de éste la gente le había corrompido el apellido, y en mu
chas cuentas se lee Vilvis, que es el nombre con que la calle fué 
primeramente conocida, según hemos visto. La transformación 
Bisbís es natural y sencilla. La v no se ha pronunciado nunca por 
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d puchlo e~paflol, y poi· lo b~nto, o} cambio en b es natural, y lo 
ú11ico que se ha alterado, en sustancia, es la l por unas, también 
por deficiencias de pronunciación, muchos afíos después do falle
cido el sujeto apellidado Belvis. 

Hemos di<1110 antes que en 17.!7 esta calle no tenía nombre, y 
vamos a demostrarlo copiando las palabras con que on esa fecha 
se la situa en los libros de cuentas de fábrica de la parroquia, y es 
como sigue: ·dos casas a la collacion do Santo Thomc, junto a el 
Arquillo, donde dicen Cai\os de Oro ..... • Así dice en un lugar, y en 
otro: •casas a Caños de Oro que poseen los herederos de Gabriel 
Sanchez Bel vis, maestro del arte de la seda ..... •, y más terminante
mente, en una nota: •La casa en esta ciudad en la collacion de 
Santo Thome, en la cuost;i de las Recogidas, que es la callejuela 
qne del Banco, y Plazuela del Herrador del Arquillo, suho a la 
calle real de Caiios de Oro (que es la que desdo las espaldas do las 
Carnecerías sigue hasta ni remato de la calle de Bullas viexas) y 
está hoy dicha casa la segunda do mano izquierda como so sube 
desto dicho Arquillo .. Está cl;1ro qnn la calle no tenía nomhro, y 
tan claro que, si hubiera tenido alguno, uo hubiera sido necesario 
ponerlo la determinaci!111 comp1·e11tlida entre paréntesis. El inqui
lino do 1~sta casa en 1776 y muchos mios después era Pablo Sán
chez Comendador, tal vez ascPndie11t1) del notable artista D. Bue
naventura, tan conocido por sus admil'ahlcs obras de motalistcría 
y ele iluminaciones. 

Perdone el lector quo le hallamos entretenido con estas menu
dencias, ptiro huono es ir poniendo en claro todo lo toledano, por 
insignificante quo soa, y no será ésta la sola menudencia con que 
lo distraigamos de hoy en adelante. 

X.-Algo de Toros. 

Para que haya de todo en los at·chivos parroquiales, también 
so encuentran algunos datos referentes a lo que ahora llamamos 
fiesta nacional, aunque no precisamente do las corridas de toros, 
pero sí do lo qne costau:m los halcones cuando éstas se celebraban. 

D ... Catalina do la li'uento hizo, por su testamento, una fundación 
do dotes que aím perdura y se dan por la parroquia de Santo 
'fomé, y entre otros bienes dejó para ellos dos casas on el portal 
de la carpintería de Zocodover, que era desde el arco de la Sangre 
de Cristo hasta el cuartelillo actual. Las casas de IJ.ª Catalina eran 
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las que estaban carrimadas a la Sangre de Cristo,,,, es decir, las 
que hoy posee el conocido industrial D. Angel Cantos, Presidente 
de la ComisíCm del turismo. Los albaceas, Dr. Alonso de Arias y 
Juan de la Fuente, el primero cura y capellán mayor de San Pedro 
y el segundo hermano de la testadora, rindieron las primeras 
cuentas en 1611, y están entre los papeles de la Parroquia de Santo 
Tomé en el archivo diocesano. 

Los balcones y ventanas de estas casas eran los más a propósito 
para presenciar las fiestas que en Zocodover hubiese, y lo primero 
que hicieron los albaceas fué asegurarse de poseerlos cuando la 
ocasión se presentase y los alquilaron por escritura. Esto se deduce 
del asiento en las cuentas de 1611, que dice: cAlquiler de los bal
cones de las dm~ casas 9.044 mrs: los 6.800 mrs. que paga el doctor 
Alonso Arias de dos años del vn balcon a rra0on de cient reales, 
cada ano en que declararon tenerle alquilado por e::;critura y los 
seis ducados en que se concertó el otro valcon con .Juan de la 
Fuente albacea que lo ocupo por la tarde los dichos dos años, por 
que por las mai1anas le ocupo el corregidor de esta ciudad•. 

En la misma cuenta, en Ja data, hay este asiento: .. Itcn dan po1· 
<loscargo veynte y vn reales que repartieron al balcón que queda 
por quenta de la hacienda en las casas a la Sangre de Christo del 
repartimiento de la pla((a. El ai'\o de seiscientos y diez mostraron 
carta de pago•. Entiéndase que esto corresponde a una contribu
ción que el ayuntamiento ponía sobre los balcones siempre que 
había fiestas y que nunca era igual. 

El arrendamiento del Doctor Arias, esta La ajustado en cie11 
reales al año, y ol año que no hubiese fiestas, cno pague blancn" 
Hubo toros en 1610, 13, 14 y 15; y en 16 hubo ·fiesta real do nues
tra se11ora del Sagrario•, y caunquo hubo otras dos iicstas 011 e~to~ 
dos años en las vnas se fuó el corregidor a el balcón y en las otros 
puso la ciudad un tablado delante,,, de modo que no se pudieron 
aprovechar los albaceas de los balcones. Hubo fiestas también en 
los anos siguientes, ecepto en 1622, hasta 1630. Hay una interrup
ción en las cuentas de varios ailos, y sólo consta que no hubo 
fiestas en 16.U y 45, y que en 1661 se alquilaron los balcones de 
las dos casas en 974 reales. 

Por el libro de cuentas que empieza en 1666, se sabe que est~ 
año produjeron Jos balcones 32.402 mrs. No hubo fiestas en 
1667 y 68, ni el 70, pero si en el 69 que cobró la Memoria 38.040 
maravedís, y en 1671 produjeron los balcones y la azotea 48.280. 
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No hnbo toros hasta 1685 que produjeron los huecos 18.360 
maravedís en esta forma: l.ª casa, l." balcón 200 reales; 2.0

, 116 
reales; 3.º, !i5 reales, y el terrado se le dejó al inquilino. 

2. ª casa, 1. cr balcón se dió al patrón de las memorias por 100 
i·e:iles; 2. 0

, 110 huho c1uien lo alquilara y estuvo cerrado, y 3.º, 65 
rc:1les. 

En Hí8() no hubo fiestas y después en la cuenta de 1701 se lee: 
,Iten se le cargan seiscientos reales que balen veinte mill y 

quatrocientos mrs., en que se beneficiaron los balcones que 
que(laron libres de las dos casas a Qocodober en las fiestas de toros 
que se corrieron a su Mag.d que santa gloria aya, en los ail.os de 
nolwnta y siete poc oetubre y el de nobenta y ocho por 1\Iayo, los 
quinientos reales dellos de la fiesta del al'l.o de nobenta y siete y 
lo~ dunto restantes de el de nobenta y ocho; constó por su decla-
1·n('i(m jurada.• 

En otro libro de las memorias de D.ª Catalina que empieza en 
l t>~)fl, con rnforencia a esto mismo, se lee al margen: • fi c>sta de 
todos en Otnbrc de W97•. Texto: cEn la fiesta de toros que ubo 
on Qocodobcr en el mes do Otubrc do el año d{I 1697; estando sus 
Ht~alcs Majestades en ella, de el tcrecro y quarto suelo que dejaron 
a los tlnc1i'h de las casas ~=de ambas casas se sacaron libres para 
las Memorias quinientos Reales.» 

Al 111:1l'gei1: •Fiesta de toros a11o de 1698.» Texto: .. Mas de las 
doH Hest;is de toros que uho en Qocodober en ol afio de nobenta y 
ocho que asistieron a ellas sus Majestades tan solameute se sacaron 
cien Hoales. ~ 

Estn;: noti('ias como se ve son interesantísimas·, pues no súlo 
dan a conocer la presencia en las fiestas 1le Carlos lI y su mujer, 
1ino que dicen cuáles fueron los balcones qno ocuparon y sería 
muy conveniente que el Sr. Cantos pusiese una lápida en sus 
balcones primeros conmemorativa de la presencia de los royes en 
aquel sitio y con qué ocasión, teniendo en cuenta que cuando 
aconteció ésto estaban ya reedificadas estas casas después del in
cendio de 1642, de modo que los halcones son los mismos. 

Vol viemlo al libro an tecedeRto, veremos que en 1704, a 11 de 
Agosto, hay fic."las r¡tw producen 800 reales, valiendo los primeros 
balcones a 180, lus 2.º a 140 y los terceros a 80. 

En 26 de Septiembre de 1707 hubo toros, y se pagaron por los 
balcones de estas casas 853 reales. En estas fiestas puso el corregi
dor los precios para los duei'ios a 220 reales los balcones bajos y 154 
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y 100 los 2.01 y 3.ª', encargándose él mismo do repartirlos y csuco
dió (dicen los cuentadantes) que asta la víspera no se supo a 
quién los repartió, y abiéndose sabido a quién, le devolvieron las 
voletas lo uno por lo caras porque además de los precios referi
dos los subió una tercera parte en cada uno más, para ayudar al 
gasto de las fiestas, y lo otro por estar a el Sol y habiéndome 
valido de todos los medios posibles para que no so quedaran 
cerrados como se quedaron otros muchos en la casa ..... • 

No volvió a haber toros hasta 25 de junio de 1732. •Con motivo 
de la traslación que se hizo de el Santisimo Sacramento a el nuevo 
trasparente que se hízo en la Santa Iglesia Primada; y se advierte 
que aunque dichos balcones importaron mil quinieP.tos y quarenta 
reales a setecientos setenta cada casa, los cinquenta reales de la 
diferencia pagaron menos los que la vivían en atención al sumo 
trabajo e inquietud que tuvieron., respecto a esta misma función 
se dice en otro lado: <repartió el Sr. Corregidor los tres primeros 
balcones en cada casa y puso precio en todos, los primeros a 300 
reales, los segundos 220, los torceros 150 y los cuartos 40. • 

No debió haber fiestas hasta 1766, pues no so consignun íngrn
~os en los años intermedios, y eu esto año los hubo en 1 !J do junio 
en que el Corregidor puso los precios de 240, 175, 120 y 80 reales 
a cada balcón respectivamente. Hubo otra on 21 del mismo mes y 
los precios fueron de 180, 130, 90 y 60 reales. Finalmento en 1.º de 
octubre hubo también toros, y a ellos se refiero el asiento siguon
te: No habiendo quien tomase los balcones, dice el cuentadantc, 
•me valí de poner cédulas en ellos para ver si habia quien los ocu
pase, porque no se quedasen vacíos, y habiendo po(lido conseguir 
el que Jos tomaran rebajando del precio que habia puesto el sefHll' 
Corregidor, saqué <\e las dos casas lo siguiente. Primeros halcones 
180 reales. Segundos baleones 152 y medio, terceros y cuartos 80 
reales, que hace todo producto de la casa 552 reale::i y 16 mr::i.~ 

Con relación a algunas de estas fiestas, en el archivo de la pa
rroquia de San Lorenzo hallamos una casa en Zocodover en el 
portal de la vidriería que Juan Bautista Monegro, había grabado 
para una fundación en aquella iglesia. 

La fundación es de 1603, pero no hay cuentas de ella hasta 1686, 
y éstas comprenden englobadas las de los 15 años anteriores. En 
este período sólo hubo en Zocodover dos fiestas de toros, y los 
balcones de la casa produjeron 420 reales. En 1707, hubo otra y 
dieron por los balcones 400 reales, de modo que se habría ca.:;i 
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duplicado el alquiler y por lo tanto la afición y siguió en progre
¡.;ión, pues en las fiestas de l n2 dieron por ellos 720 reales. 

La fnntlaciún de D. Alonso de Acre en el Convento de San 
Ag1Htín, cuyos papeles e,;tán hoy en el archivo do la Parroquia 
rlo San ~l:trtín, tenía otra casa en los mismos portale.:; de la vi
driería, y el ayuntamiento, en 1732 le mandó a la fund:wión cubrir 
el pmtal, que no lo estaba, y elevar un piso a la casa hasta igualar 
con la:'> laterales, ele modo que la casa quedó con tres halconrns, uno 
en eada piso. El mismo año hubo la fiesta última, citada anterior
mcrnte, que fuú el 25 de junio, y produjeron los tres balcones 660 
rcah~s en esta forma: <Trescientos reales del primer ualcon en que 
Je tubo D. Jo,;eph de la Cueva, regidor y vecino de esta ciudad; 
trescientos y veinte roales el segundo balcon, en que le tubieron 
D. Franci3co Gallego de Llamas y D. Joseph Jacinto Sanchez, jura
dos. Y los ciento cincuenta reales restantes el tercer balean, que le 
tubo el preinserto notario todo en conformidad de la rcgulaciún 
hecha por el smior corregidor de esta ciudad•. En la cuenta se 
conso1·van los billetes (pudiéramos decir) que son una papeleta en 
octa\'O, con orla de imprenta y dentro dice: • Vidrieria 1 En la casa, 
numero 61 t¡iw es 1le la Visita 1 Ecle::;s. en que vive Jnº Ayapilo Se 
reparte 1 para la fiesta de Toros del día 25 deste mes, a 1 loa 
S.m D. Fr. ··0 Gall: y D." Jph Xag.'ª San.wz el suelo segundo por 1 

el 11nal ha Je paga1· al <luei1o de la Casa 220 1 reales. Toledo y Ju
nio 23 Jo 1732, mios. 1 Olias. 

Todo es impreso menos lo subrayado, que está manuscdto. 
Hasta el año de 1750 parece que no hubo nuevas fiestas de to

rmi, al menos en Zocodover, y en este año se alquilaron los balco
nes en 670 reales, es decir, diez más que lo que costaron en 1732. 
En 1776 hubo dos cm·ridas en los días 19 y 28 de junio, y 
otra en octubre. Bastante antes, en 28 de abril, mandó el ayunta
miento reconocer y reparar las casas -de Zocodover, y como la 
capellanía no tenía dinero para los reparos, tuvo que tornarlo 
prestado de Juan de Mata Arabio. En las fiestas de junio 1,1roduje
ron los balcones 1.190 reales, y en la de octubre 320. 

K;ta fiesta de octubre no Cué corrida de toros, sino de Bacos, 
y se celebró para allegar recursos con que acabar las grandes 
obras de la parroquia de la Magdalena, que la dieron el aspecto 
moderno greco-latino que hoy tiene, haciéndole perder el ojival o 
románico que antes tendrla. Para ellas se hicieron ritas de un reli
cario de oro que produjo 1160 reales; de una docena de cubierto• 
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que alcanzaron la cifra de 2.100; una medalla grande de la Virgen 
del Sagrario trajo un ingreso de 1.343 con 20 maravedís; un juego 
de hebillas de plata facilitó 214 reales con 8 maravedís; una bande
ja de plata 644; otra medalla de la Virgen del Sagrario, 50 reales; 
otras rifas diarias en Zocodover desde el 9 de diciembre de 1775 
a 11 de agosto del 76, produjeron 9.071 con 18 maravedís, y por 
último, la corrida de Bacos dió 2.649 ieales con 18 maravedís. 
Con esto y las limosnas facilitadas por el cabildo catedral y cofra
días, que fueron 2.600 reales, y lo que se pidió por las casas, que 
fueron 6.454, se juntó lo necesario ptira la conclusión de las obras. 

Y no sé más por ahora de las fiestas de toros. 

Xl.-La Brmita de la Roa. 

En el archirn diocol'lano so guarda entni lo:; papeles de la pa
n·oquia de Santiago del Arrabal, un libro de inventarios de la 
Virgen de la H.osa, y su ermita, quA empieza en 1671, pero que 
no ofrece interés hasta el formado en 15 de marzo de 1775 en que 
se lee lo siguiente: 

•Primeramente un retablo en donde está Ntra. Sra. de la Ro8a 
que es de pintura primorosa en una losa de piedra al parecer de 
.alabastro, metida y encajonada en una urna con su puerta de cris
tales finos por delante y su cerradura y llave, tione a los lados sus 
dos columnas de madera vestidas de talla, con sus targetas que 
hacen juego y correspondencia al adorno que entiva sobre una 
gradilla de la misma talla: sobre las dos columnas quo forman el 
primer cuerpo, sale el segundo con que cierra y es un quadro 
Pintura de lienzo de S.10 Xpo de Burgos, como de vara y quarta 
de alto y más de vara de ancho, su marco guarnecido de talla y 
su targetón por remate. El campo de dho retablo está imitado a 
piedra jaspe y toda la talla y molduras doradas: tiene su mesa de 
altar de madera Grande y Capaz y su tarima <le lo mismo a lo 
largo. Al pie del 1quadro del S.1° Xpo de Burgos, salen quatro 
mechero:-; para poner luces•. Dentro do la urna hahia dos nii'los 
de Nápoles, que uno era San Juan y otro era Jesús, con diademaa 
y rayos el segundo y con corona el primero, al parecer ~ plata. 
Delante del retablo había dos aranas de tres mecheros y en las 
columnas se veían dos cornucopias do a tercia de alto, doradas. 

A los lados del retablo se veían dos mesitas de altar con sus 
.adornitos, y en la derecha una Santa Catalina de Sena, de piedra, 
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de tros cuartas do altura, y en la iz<¡ uiercla un San Este han del 
mismo tamaüo, y amuos con cercos do madera dorados. Los fron
tales do ostos altarcitos eran encarnados con cenefas de damasco 
y sobrepuestos, y sobre cada mesa había una cruz de bronce y 
dos ramillete8. 

Había altares colaterales. El del lado derecho, adornado de 
talla, lucía una pintura grande del Divino pastor, de cuerpo ente
ro, con mareo de talla; dos gradillas talladas y arriba, por remate. 
un tarjetón. Todo imitaba jaspe con las molduras doradas. 

m de la izquierda, era de arquitectura igual al otro y el cuadro 
ropre:>entaha la impresión de las llagas de San Francisco. Delante, 
sobre una gradilla, estaba una Virgen de vestir, de dos tercias de 
alta, con peana de serafines, corona do bronce, rostrillo con perla11 
do eera y piedras falsas y encajes finos, y el vestido era de persia· 
na encarnado con flores blancas. 

I fahía en la iglesita además dos urnas con el nacimiento del 
Salvador y San Juan, hechos en cera y que ahora están en la igle
sia de la Magdalena, y ante el altar mayor alumbraban una lám
para de azolar y dos arai'l.as de madera de a cuatro mecheros. 

Había púlpito de hierro; muchos cuadros, sobresaliendo un 
San Pedro y un San Pablo, que flanqueaban el retablo mayor y 
tenían tres varas de altos por una y tercia de anchura. En el techo, 
pintados, se veían San Francisco y San Agustín, de medio cuerpo, 
a los pies do la Virgen de la Rosa. 

Sobre la puerta se hallaba un •Víctor de madera con pintura 
de Nuestra Señora•. · 

También se consigna en el inventario e Una bandeja de hoja de 
lata dorada y plateada•, y una plancha de cobre para tirar estam
pas de la Virgen. 

La ermita tenía casa y jardín. 

llafarl llamiru ilr '-rrllatto 
Numrrarto 1 ltttrtor. 

-------++------- -
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NOTICIAS 

Recepción académica.-El día 6 de julio del corriente ano se 
celebró, en el salón alto de las Casas Consistoriales, Ja recepción 
académica de D. Julio Pascual y Martín, presidiendo el acto el 
Gobernador civil D. Alejandro de Castro, eón el Alcalde D. Justo 
Villarreal y nuestro Director. El recipiendario leyó un interesante 
discurso, en el que, después de dedicar un recuerdo a su antecesor 
D. Juan García Criado, hizo un cbmpleto estudio de la rejería 
toledana y de los grandes maestros rejeros de Jos siglos XV, 
XVI y XVII, no menos notable que en la parte histórica, en la téc
nica, pues, siendo un maestro en este arte industrial, habla de 
los procedimientos usados por los rejeros, con perfecto cono
cimiento de la materia. Contestó al Sr. Pascual ol numerario don 
Vicente Cutanda Toraya con otro discurso no menos ameno e 
ilustrado, siendo muy aplaudidos ambos trabajos. 

Terminada la lectura de ambos discursos, el Secretario perpe
tuo Sr. Aragonés entregó al Sr. Pascual el diploma de numerario, 
y el Director Sr. Ramírez <le Arellano le impuso la medalla, apro
vechando esta ocasión para dirigir al nuevo ¿icadémico las siguien
tes frases: 

cEn nombre de la Real Academia que indignamente dirijo, yo 
doy un abrazo cariI1oso al nuevo académico n. Julio Pascual, 
quien, por su laboriosidad, por su constante trabajo, por su talento 

1 
indispttible, ha sabido elevarse de modesto obrero a maestro 
espcrtísimo, sabiendo crear un taller, escuela de futuros notables 
artífices, donde se forja el hierro y se cincela y se corta y ~e abul
ta y se retuerce con igual perfección y con el mismo exquisito 
gusto que lo hicieron ep los talleres <le Andino, de Maestre 
Domingo, de Villalpando y Corral, de aquellos grandes rejeros 
<4ue inmortalizaron sus nombres, mediante la constmcción de las 
rejas maravillosas de Burgos y Palencia, de A vila y Sevilla, y las no 
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monos ramosas de Toledo, que son aun asombro de las gentes en oi 
Presbiterio y el coro do nuestra Catedral incomparable. Yo doy al 
Sr. Pascual la l.iienvenida, alegrándonos todos de que venga a com
partir nuestros trabajos, a ayudarnos en nuestra Jabor cultural, en 
Ja que nos será muy útil, pues nos enseñará lo mucho que sabe de su 
arte y de los similares, que no Je son desconocidos ninguno; y al 
propio tiempo, nosotros, a los extraños, a los que vengan de fuera, 

. bien do España, bien del extranjero, podremos llevarles al taller-
de] 8r. Pascual y decirles: ved ahí las entrañas de nuestra ciudad~ 
la creéis dormida, muerta, perdido su pasado esplendor, perdidos 
sus talleres, apagadas sus fraguas, yacentes sus martillos y silen
ciosos sus yunques; y no es así, porque, aunque escondidos, sin 
arrogancias ni altiveces, en ese rincón toledano del viejo barrio 
mozárahe de San Lucas, cerca del templo visigodo donde lo~ 

Angeles n1\ día cantaron h.1 salve do modo milagroso y mi:>toriosa
mente; misteriosamente también cantan los lllartillos al chocar en 
Jos yunques y chispol'rotea el ruego en las ardientes fraguas, y de 
aquel taller misterioso salen ohras espléndidas de rejería que van 
a l'cverdeccr las glorias de Andino y Villalpando. 

Sea Líen venido D. Julio Pascual y ayudemos a hacer renacer 
lodas las antiguas industrias toledanas, con la misma bizarría y 
pujanza con que, mediante su labor inteligente y tenaz, ha hecho 
renacer y abrillantar la portentosa rejería del siglo XVI•. 

Termin6 el acto haciendo entrega a nuestro correspondiente 
D. Ricardo Sánchez Hidalgo del premio al talento, instituido por el 
Sr. Conde de Casal, de cuyo concurso queda hecho mérito en la 
memol"ia anual inserta en el presente número, y redactada por 
nuestro secretario perpetuo Sr. Aragonés. 
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9~cof 1"Rcadernía de 9pcffas 1°Rrlcs 

y (f iencios 9f-{is[óricas de 1}fol'edo. 

MEMOl~li\S 

<}¡arrilnnn. 1trntrrrn1to 1tr wnlr1tn. 
~------- -

Examinando hace pocos días, en el archivo de la Diputación 
Provincial, antiguos documentos tole(lanos, que me fueron facili
tauos por el digno jefo del expresado Estalilccimiento-mi que
rit1o amigo y eompanero, D. Andrés Alvare:.i: Ancil-, fijó mi aten
ci\'m en varia,; sentencias y apelaciones ( 1) relativas a 11na causa 
instruida el aiw 151\) •sobre cierto alboroto que :wat~srio en el 
ospital del nun~io ucsta cibdad •. Observé, con la natural sorpre
sa, qno una de las sentencias se dictó cont1·a 1111 ·Uarcia Laso de la 
Vega•; y al punto me asaltó la dnda de si t'.·ste seda el famosísimo 
vate toledano. La duda se me desvaneció muy pronto, pues bastó 
la simple lectnrn de los documentos para convencerme de _que, 
en efecto, Garcilaso, el poeta, era quien figuralia en dicho 
proceso. 

N:wido el poeta Garcilaso l'l 1503, ~egún anotan todos sus bió
grafos, y mth·rto su pad1·e en 1512, en 151H, en que habría cum
plido dieciséis aüos, debía tener su curador, conformo al derecho 
entonces vigente en Castilla. Pues bien, el G:ircilaso a que se 
refieren estos documentos del archi\'O de la Diputación Provin
cial, era menor de edad y tenía un curador llamado «Juan Gay
tan•, que le representa en el acto Je notificá1·sele la sentencia y 
en el escrito de apelación; tales coinciuencias Jicen ya lo bastante 
puesto que 110 parece verosímil que en el año de 1519 hubiese en 
Toledo dos personas del mismo nombre y de edad aproximada. 

(1) Doc. proc. del Hosp. del Nuncio. Sign. ant.: 4-1. •.o. S. 1, 19 (5 doc.). 
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Mas prneba de una manera decisiva la identidad de ambos Garci
Jasw:, Ja drcuustancin de que val'ius de los acusado" tigurcn como 
ccriados• de Ja Casa de Garcilaso y de la de su cuñado el Conde 
de Ja Palma, Uu1'l'egidor de Toledo ( 1 ). 

D1)sconocemos las particularidades del suceso que motivó la 
condena de Gnrcilaso. Las sentencias súlo dicen que fué «sobre 
eit~rto alboroto que aeaeseio eu el ospital del nunc,:io ..... e sobre 
otras cosus• . . \1 dorso de una de dlas se iudica, en letra de la 
é¡11w;1, que fueron dad;is •coutra los culpados sobl'e la posscsion 
del patl'Onadgo del hospital del 11un1.~io año liJUh. l'al'eee, pues, 
4111: en ese motín populm·, algarada, riña, pendencia o como 
q11i1·¡·a llamársek, se disputal1a la posesiúu del patronato del Hos
pital, que era ejet·cido, des<h su fundaciúu, por el Cabildo Pri
mado. fntervi11ic1·011 en él personas de distinta pnsiciún social; 
algunos llcgarou a :-;acnr arma!'i. El hecho ocurriú dentro del 
mismo llospitnl. También se deduce de los documentos, y es un 
dato interesantP, que el movimiento estaba consentido, o tal vez, 
inspirado por el Corregidor y el Alcalrle ordinario de la ciudad. 

En nuestro concepto, 110 se trata de un suceso que afecta sola-
111entn a la hi:-;tol'Ía particular del Hospitnl del Nuncio; por la fecha 
un que ueurrió, cn~emos <111e tiene mayo1· significación. En 1;:, 1 ~ so 
había i11iciado ya d movimiento de las Comu11id1tdes: Toledo so 
aprestaba a la lucha; los regidores de Ja ciudad se di:-;ponínn a 
extt•1·iorizar su viril.protesta; el mismo Corregi<lor, Conde de Ja 
l'alma, simpatizaba con ellos, tanto, que al poco tic111pu f11é desti
tuido. El 7 de uoviewlire de dicho alio (a los dos meses j11stos do 
dictarse aquellas sent1rncias) es cuando el Ayuntamiento de Tole
do dirige una cal'ta a las uermís ciudades del reino sol1t·e los abu
sos del mal gobierno. Hacía más de nn ai\o que había sitio nom
brado Arwbispo do e:-;ta Santa Igle:-;ia el flamenco Ch1illenno de 
Croy, y seguía ausente de Espaüa. En el Cabildo Primado rei1wba 
la confusión y la diseordia y la mayor parte de los canónigus era 
afecta a la eausa de Jos Comuneros (~). ~ada tiene Je extl'afJo 
que meuud('arau los incidentes toeantes ni gobierno y admini~tra-

(1) D. Luis Fernández Portocarrero, Conde de Ja Pdlma, estaba casado con 
D.ª Leonor de Vega, hermana de Garcilaso. 

(2) Vid.'Jlfortin-Gamero.-llistoria de Toledo, pá~s. ffl7 y sig-11it~ntes. -Posch
mann, Adolfo.-El Carden<il Guillermo de Croy y el Arzobispado de Toledo. 
(!Jo!. de lec R. A. de la H. Agosto-Octubre 1919.) 
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riún del propio Cabildo, y que las gentes do 1:1 ciu<lad so aprove
chast~ll par·a pr•>mover fn•euentes all>orotos; 11110 de ellos fuó, sin 
<luda, l'l dl'l Hospital del Nuncio. 

/\. con,.:ec11erwia del í11rliea1l1) suceso, f1H·1·011 p1·o(·esado.~: "Diego 
llc·rná111h•z Or·riz, jurado de:->ta ci!J<la<l •; «el sc;tor g1U"cia laso tic la. 
vega•; • Pcdl'o de Esc1 >bar, alguaeil, vc1·i no de Toledo»; • Franci8-
co tlo Biedm:1, criado del Conde de la Palma, corr<>gi<lor de Tole· 
do•; •Arjona., tamhi0n cria1lo del Uon<le de Ja Palma; •Francisco 
de \'era, aiado de D.a. Sancha de Guzmá11•, y .~forún•, criado de 
Diego Ht'l'nández, ju1·at!o do Toledo .. 

Dil•go Hern:índez Ortiz es condenat!u •1.'Il de:-1ticrro 1lusta cih
dad y sus ar·1·alrnles poi' seis mesus ..... e diez mil maravedís para la 
Canrnra e Fiseo du sus altezas ..... e perdimiento de una espada y 
u11a ballesta q111: ;;acó en el dieho roydo (rnido) e mús su lo conde
nó e11 t~osta:-; y s:lla1·io .. Se lo mnnda quo c11mpl:t el (1ustit·r1·0 ·den
tro de ll'l'S días qno saliere de la prisi(111 ell que t•stCt•. Se notifica 
la senteneia , a ;:,11 padre el l>aehiller Frand,.;1·0 Ol'liz en su nombre 
y 1·omo procuradot· suyo•. Este apl'l;t en 1w111lirn de sn hijo. 

No lta1·cnws extrado du Ja senlt'nria de ll:11·cilaso, porq1w la 
publicamos ínkµya con s11 ap1:l:ll'iú11, a ('u1tli11uaeiú11 (fo estas notas. 

A Pedro de Est'ul>;u· st' le cu11de11a a «dPstierro dl'sla l'il1tlad y 
~us arralial(:,.; JH>r' ti·1·s nw:-;1·:-1 ..... o cÍIH'º mili maravedí:-; para la Ca-
mara e Fisco de sus Altl'zas ..... e que salga a cumplir d dt:Jslil'rro 
dentro de tres día::; quu s;diere do la cú1·ed y pri.,;i1'i11 du esta, . 
.AdPm:ís le condenan •t'll pcrdirnie11to dt: las arrnn:-; q111• s:ict) e11 el 
dicho roydo e ..... en el s:tlai·iu y eo,;tas•. En el c::;crito de apelación 
se ddiende dicieudu quu ~:11¡1H•llo que hize lo hizo poi· manda
miento de j11rz conpctentc que me lo pudo ma11d;11· que fuú el AJ
cnldn Venlugo, .fuez onlinarÍI) destn ci!Jtlad•; ma11ilicsta q1w el co
nocimiento de esta causa ~i1H:11nhía al CorTegidor Condo de la 
Palma•, y que él, al intenenir en el suceso, no hizo mús qno •usar 
hien su oficio sin perjuicio du nndiü>. 

Francisco de Biedma es condenado trmbíi'·n a "destierro desta 
cihd:1d o sus arrabales por un mes ..... tres mill maravedb para la 
C:rnw1·:1 e fisco de sus .\ltez:i,.; ..... e perdimiento de arn1as que tenía 
en !') dicho roydo ..... e l'll costa,.; e salario•. !\o eon:;ta que estuvie
se preso. Apelú en su nombre •el bad1iller Franeís1~0 Ortiz'. 

Arjo11:1. Fra11cisco de \'t·ra y '.\1orú11 huyeron de Ja ju,;;tieia, y por 
eso t:tl vez le::; eoudennron a penas mús graves. A Arjona •a que 
pudientlo ser avi<lo sea cavallero en un asno e una soga a lagar-
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ganta e atadas las manos y Jos pies por debaxo e traído por las 
calks publicas desta cihJad con buz de pi·egonero que publique 
Ja t'.;di . ..;a de su delito e le ::;can dados cient a~'.otes pnblit'.amente ..... 
11 de:.;tiu1·1·1¡ fHH' un afio y que no lo qnebra11te so pena 11ue le sea 
col'tado un pie ..... o a Francisco de Vera ..... e a Moran ..... a que pu
<lie11tlo ser avidos ..... sean traiJos a la verguenza publicamente 
por las calles acostumbradas ..... y enclavadas las manos derechas 
en Ja picota pul.llíca desta ciLdad o de otra quelquier parte donde 
íuer:in tomadol!! ..... e que ninguno sea osado de Jos quitar de allí.. ... 
fasta ta11to que la jnstieia ..... Jo mmHle)). Adcmús se les condena 
cu c~~tas, pero «llo en salado• •porque son persona;; pobl'es•. 

l'or lo que se refiel'c a la biografía de Garcilaso, lo;; Llatos que 
nportamos en este mode~tbimo trubl'!jo ofrecen cierto iuterós, 
por corresponder al lH'ríodo menos conocido de s11 vida. Sus anti
guos liiligrafos, Herrera (1) y Tam:1yo de Vargas (2), aseguran pasó 
en Te.ledo sus primeros aftos, ha;;ta q1w tuvo edad para se!'\'Íl' al Em
pnmdor, y estc1s afü·nrneiunes ti1•11en ahora su plena l'.01tfirmal·iún. 
Es de interés tmuhi(,n el que se nos haya reveiado el nombre de 
su e1m;dor Juan Gaytán, bajo cuya protección, tal vez, se educó 
d gran poeta. Seda eurioso poseer noticias sobre este ¡wr,;onaje, 
para el conocimiento de sus relaciones con Garcilaso. I'rol>a!Jle
mente es el mi.:;1110 .Juan Gaytán, toledano que figura como •exeep
tuad1u en el Pcrdún general otorgado por Carlos \' en \'aliado
lid, después dol vencimiento de las Comunidades (3). Debía ser 
hermano suyo el regidor Gonzalo Gaytán, que tomú parte muy 
activa en dicho levantamiento. Pero el hecho de que Gal'cilaso a 
lo:> dieciséis afios <le su edad intervinier:1, como en efeeto i11ter
vino, en el nlboroto acaHcido en el Hospital del Nuncio, es un elo
cuente indicio del carácter decidido y valeroso de e~tl' héroe, que, 
después de pelear en tantas cmnpnilas al lado de las tropns lmpe
riHies, había de caer mortalmente herido en el asalto de la torre 
ele Muey. 

" • • 

Numrrarta. 

(1) Obras de Garci-Lasso de la Vega, con anotaciones de Fernando de Herre
ra. Sevilla, 1580, fol. 14. 

(2) Garci-Lasso de la Vega, natural de Toledo, de Don Thomas Tamaio de 
Vargas. Madi-id, 1622, fol. 3. 

(3) Martín Gamero. Obra citada, pág. 377. 
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Sent.,-nc;:ia dicto.da contra. el poetn Go.rcila .. o 1le Ja Vega 

on '7 ele Heptíernbre de 1919¡ y su npelnció11 

cEn la muy noble cibdad de toledo siete dias del mes de se
tienbre año del nascimiento de nuestro salvador jhnxpo de mill e 
quinientos e diez o nueve mios el señor licenciado pedro de mer
cado juez pesquisidor de la Reyna e Rey su hijo nuestros seüores 
en la dicha cibdad sobre cierto alhoroto que acaescio en el ospital 
del nuncio desta dicha cibdad e sobre otras cosas en las provisio
nes qnc de sus Altezas para ello tiene contenidas en presencia de 
mí Juan de mena escrivano do sus Altezas para la dicha cahsa do 
los tcsligos de yuso escritos dio o pronuncio el dicho seflor juez 
en cierta causa que ante el pendía una sentencia por escrito ~u 
tenor de la qual es este que se sigue= 

visto este presento proceso criminal de la nm1 parte como 
abtor (kmandante el <lean e Cnbildo de la santa yglcsia desta 
cibdnd e de la otrn parte gnrcia laso de Ja vega reo tlefcntliente e 
visto lo que cada uno de ellos quiso decir e ahig:u· fasta Ja final 
conclusion y como yo concluy con ellos e Yisto todo lo demas <1ue 
ver se debio e pudo para dar sentencia definitiva en esta cabsa-

fallo que por la culpa que de lo procesado resulta contra g} 

dicho garcía laso de la vega que le <levo de condenar e r:nn<leno en 
destierro <lesta cibdad e sus arrabales por tres meses e que no lo 
quebraute so pena que por la primera vez que lo quebrantare le 
condeno en un año de destierro e veinte mili maravedís para la 
Camara e fisco de sus Altezas y mas le condeno en perdimiento 
de las armas que llevo al dicho roydo e mas le enndeno en el sa
lario y costas deste proceso de mi el dicho juez y escribano dusta 
cabsa del tienpo que nos ocuparemos en fenescer con la dicha 
cahsa de lo que fuere repartido por mi que le sera notcftcado e 
asy lo pronuncio e mando por esta mi sentencia difinitiva juzgan
do tribunali sedendo e estos escritos e por ellos-el licenciado 
mercad o-

la qual tlicha sentencia que de suso se contiene fue dada e pro
nunciada por el dicho sefior juez pesquisidor este dichq día e mes 
e aüo susodichos en presencia del dicho bachiller francisco dervas 
en nombre de los dichos señores <lean e Cabildo de la dicha santa 
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yglosia o 1·11 al1,.;(•111·ia tl1·l di..!10 gar('ia laso de la Yf'i-!:l e .Tn:rn 
gayta11 .-11 t·111-;1dor a lo,; qu;de,; o a qnalcsq11icr de ello,; 111a11do le 
sea n<•lilh-:ida-tl'>'ligos gareia d<: 11rue11a e Juan de vitoria c1·iados 
del didw scüur juez e diego gareia de clW\'es vecino destll 
1·ibdad--

c J1wgo el diclto li;1d1illc1· franeisco dervas en (jl dicho 11om
liru dixo que lo oye testigos los susodichos-

e 1ksp11L·s dt: lo snsodicho (·n la dicha cibdatl e:-tc dicho día 
sit·lc di;1s 1kl did10 llH'S de sutiemlirc del dicho afío por mi el 
ll i1·li11 L'>'('J'Í l 111111, f1u: 110ti lk·:ida la dirha sentcnria contra el diC'ho 
gar .. ia laso dada o ¡11·011111wiada a .Juan gaytnn Sil curador el qual 
dixo qia: la oyo l1·stigos pcdrn diaeo11 vecino dbta cibdade diego 
1k 1·ardt·n:1...; 1·1·i;ulo de mi el dicho esniuauo-

e de,.;pues d1~ Jo susodicho en la dicha eibdad nueve días del 
did10 HH•,; do scptie11lm.i del did10 aiio, ante el dicho seüor juez 
e en [J1't•s1•ncia de mi el dicho eserivano e testigos de yuso escritos 
prnk,;to el dicho gayti"w ou nonbre e como curador del dicho gar
cia la,.;o de la vega e prc::>ento su escrito de apclacion so tenor del 
qua! es t~stc qne se sig11c-

ponpw la apcl:u:ion l's n·n\\•dio de lt>S ngravia1lu,; yo .T11:rn gay
ta11, t~ll 11<i11brn l\ eoml) t·11r:Hlor que soy Jnl sefior g;u·cia laso de la 
veg:i s.' 11tie11dosc d clil'!w scllo1· garcía Ja,.;n mi pnrt1~ muy agra\·ia
do ¡;yc11dolo do l'1•d10 de \'Os e por vo,.; el seüor licenciado pedro 
de 11wn .. 1do .l111·z pe . .;qubidor de sus Altezas e ele 111ia ascrta sen
tencia que distes e p1·on11nciaste:0 contra el Jid1·1 mí pa!'te e11 favor 
de los diehu,; seiiure,;; dean o Cabildo de la Santa yglesia de Tole
do condenandole en pena de desti0rro por tre:> meses y en perdi
miento de arma:,; y en quatro mill maravedis de vuestro salario y 
del escribano desta cab::ia en costas segund que mas largamento en 
la dicha :0entencia se contiene Sil thenor a vi do aq ui por repetido; 
digo que la dicha sentencia fue y es mala ynjusta y muy agraviada 
por muchas cabsas de nulidad e agravios e injusticia que resulta e 
1e pueden colegir del proceso dosta causa, e por otros que protes
to dczit· e alegar ante el Superior, por ende de salvo jure militan
tes npelll 1h~ vos seflo1· e de la dicha sl'nte11cia para ante sus .Alte
zas e para a11tu los 8ef10rc,; de ;;11 muy Alto Consejo en cuya pro
tccci1111 me 1mp;1ro e pongo al dicho mi parte e a ,.;u persona e 
bienes e la ¡>L'escntc eabsa, e pido vos seüor e requiero eo11 la ma
yor instan<:ia que p1;edo e <levo de derecho que me de derechos e 
otorgue derel'hos }o¡; apostolos desta mi apelucion los quales otra 
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vez pido con mas instancia sepl' st'pius et scpisimc o pidolo por 
testimonio e ruego a los presente:; que sean dello testigos -

e asy presontado el dicho escrito ele apel:icion en la manera que 
dicha es luego el dicho se!ior juez <líxo que lo oye e que con su 
respuesta testigo,; Juan de vitoria criado del dicho soilot· jue:t e 
diego de cardenas criado de mi d dicho escrivano-

e despue . .; de lo susodicho este dicho din e mes e año susodi
chos el dicho 5ei1or juez dixo que respondiendo a la apelacion 
ynterpnesta por parte del dicho garcía laso do la vega r¡no su sen
tencia fne justa o a derecho conforme e su yntcneion no fue de le 
agraviar e que dontle no ay agra\·io no ay apelacion pero que por 
reverencia de los juezes Superiores para ante quien apela que Je 
otorgava e otoi·go la dicha apelacion para ante sus Altezas e lo~ 

Senorcs de su muy Alto Consejo e no para otra parte resen·ando 
como reser\'O en si la exencion Lle! salario e costas e mandava e 
mando que se presente dentro del termino de la ley so pena de 
desercion. Testigos Francisco de valencia e .Juan ele vitoria cria
dos del dicho seüor juoz e yo el dicho Juan de mena escrirnno e 
notario público do sus Altezas su:-;odid10 en uno con los dicho11 
testigos presu11t~ fui a todo lo que dicho e:-i seguro qne ante mi 
paso• 

------

ll 

Visita artística a la Iglesia de San Lorenzo. 

El martes de la semana antepasada fué visitada la iglesia 
parroquial de San Lorenzo por varios Sres. Académicos, entre los 
que tuve el honor de contarme. La visit:1 no fué rica en impro,;io
nes artíst ieas, pues la Iglesia ofrocu uscasísimo in torés en genei·al, 
empcza11do [llH' su planta, aunque, como casi tuda:-; las Iglesias do 
Toleuo, parece primitiv:rn1cnte trazada dentro del tipo de las 
basílicas latinas. Lo que se ve bajo aquellos teehus, no se remonta 
más allá do! siglu XVII, sino por excepción, y pertenece a Ja ópoca 
más pobre y desorbitada del barroquismo y, por lo común, a las 
manos de los artistas más inexpertos. Si se exceptúa un retablo de 
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huc11 gusto grecuromano. i'll rn traza e~ reg11lar y biPn pensadn, y 
otro 1wq1WÜ(J, 1·\·idP11k11ll'llLt) t1·aído de olro sitio, t:1111híé11 e1111cu
l1id11 l'll el l:Aílo ank lidio, 1111 liay uada en el templo qtH' !lll·L'l•;,ca 

la a11:1ll'i")11 de los arli . .;tas. El pl'i11w1·0 contiene varias pi1,luras 
nada mú,,; 1pw tlb•Tetas, y a mús casi invi.~ibles pol' una orla de 
pequ.,fws e,.;pejos, qne, parn embellecerlo, ha siuo colocada 
encima. m segundu contiene dos tablas pequeüas apreciables y de 
m11cl10 carúet~r. 11ue repre:>ent<tn un San Juan y un santo obispo; 
están pintadas ea la ¡11·imera mitad del siglo XVI, con carJ.cter 
gótico, pero, tlt-sdichadamente, rnstaurada:i por manos pecadoras, 
que h:m easi cubiei·to el San .Juan por una capa roja pintada a 
bror·ha gorda, y mnbadurnado ambas con una recia capa de barniz 
dtd 1¡111: s1) empka para las J>ll•~rtas, y que se lia enranciado de 
mnd11 la:-;ti1110:;0_ :-ion do,; cuadrus que pueden cou,,;idcrarso como 
i r!'Clll j..;j l 1!1-111t 'll h' J H' l'I 1 ido,;. 

llay un e..;te tl·mplu un l'l•,.:tu de eo11,;lrncciún ;1rúl1iga de indu
d;Jl1li: i11ll'rl·s, que J111'!'C1·e ser cstuuiado. Lo constituyen tres 
gra11tl1·,.; ;1r1•u,; dt' lw1·1·adura, qne se dibujan en Ja s11liida de la 
torre, lo,; t'.uale,;; llev;111 e11 ;;11 interior otrus lolrnlados, acompa
flúndolo.~ e11 nn úng11lu un fu,;ic de col11m11a clcl mi,;mo tiempo. El 
eu11ju11tu pat'L''~º formar la parte mús alta tlc una eon,.;t1·uceiún de 
pl:rnta t·11adrada, que debe c,;tar l'nterrada y se1'\'Í1· de fllndameuto 
a la tOJ'l'L); sil estilo 1·1·1•11erda b:1,;t:111te Ja,,; húved:1,.; tk la rnezrp1ita 
tl1: 1:1 <'ai11'. dL~ To1·11u1·ías, a1111q1w tal vez sea du [;p ... -;1 algo po=sto
l'ior. Abura hír,11, ¿t:,; la pal'tt~ alla de una h\;v1•da o alhamí, o lo 
forman los resto,; de 1111 milirali'L .. , nada puede asegurarse sin 
practiea1· nueva,; explora,~irnws q1w pongan al descubierto algo 
más del l\1llll1111w11to que delte (•,.;tar 0C11lto, y que todus lo=s visi
tante,,; e1111ví11í1110,; en quo deberían emprondcr,,;p, Si ,;11 oxcPptúa 
la pila bautismal, de 1 raza he111isl'é1·iea y adornada poi· gallones, y 
que lleva la:i palabras del Sacramento talladas en su borde con 
caracteres monacales, pudiendo remontarse al siglo XV, y una 
chapita de bl'onco cincelada, colocada en el respaldo de un tosco 
banco de madera, y que en su tlisc!'eto trabajo representa el mar
tirio de San Sehastián, no hay nada mús en el templo que merezca 
rnencionar,;e, pues, las cinco tablas pintadas, tan elogiadas por 
Amador de lns Ríos, qne figurnban en un altar, han sido hace 
tiempo trasladadas a la parroquia de San Justo. 

Saliendo del templo por la puerta del lado <lel E\raugelío, se 
extiende un calhijún costanero y quebrado que baja a la calle del 
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Barco. Por aquel lado, los muros de la Iglesia aparecen mucho 
miís :rntig110,;, pre.~L~11ta11do varios ángulos entrantes, en los quo 
hay colocadas esculluras, llevando escudos, al par(:eer, todo ello 
del siglo X V. El aspecto del callej(m lh1111atlo de los Muertos 
no puede ser más romántico, constituyendo un hermoso fonJo 
para un cuadro de los que tan en boga estaban hacia la mitad clel 
siglo anterior. Es una de aquellas calles fantásticas por las que el 
Estudiante de Salamanca seguía a la blanca dama del gallardo 
andar. 

• • * 

A corta tlistancia <le la Iglesia <le San Lorenzo se alza una casa 
del siglo XVI, que ostenta en su fachada una galería de arcos 
rebajados sostenidos de cuadt'ados pilnres con capiteles, con 
bellbimo antepecho, todl> cuajado de primorosos adornos de 
estuco, a la manera <le los llarnr1dos grutescos; adornos de poco 
relieve que el renacimiento tomü <le la edad antigua sin alteraciün 
apenas, y de que tan hermosa muestra se ve en las termas <le 
StaLies en Pom~,eya. 

La casa <le referencia debiú tener, sin <luda, lujo:-;a portada y 
gr<llldes rejas, que serían probablemente de rica labor; hoy está 
dedicada a casa de vecindad y completamente de::;fignrada. Perte
ncei1'.i al Cardenal Arzobispo do Sevilla D. Fernando Niilo de 
Guevara, y era conocida por la Casa del Jardín. 

1 

* * * 

Los individuos de la Academia que formaban la expedición, 
visitaron también los restos del palacio de Munárriz o de Monarre, 
que se alzan en una plazoleta a poca distancia de la casa do la 
galería. 

Este palacio fué sin duda una de las más ostentosas casas seflo
riales de Toledo en el siglo XVI; hoy no queda de él más que la 
gran portada, formada <le dl>s medias columnas jónicas, que sos
tienen un cornisamento terminado por un frontün semicircuJar y 
rematado por candelabros de buen gusto; y la fachada, de hermosa 
mampostería, con ángulos y verdugadas de ladrillo que ostenta en 
1us ventanas, hoy casi todas tabicadas, preciosos arrauás de gusto 
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mudi':jar, ")' rlehi.J completarse con g1·an1k" lialconajes ele hierros 
es\'ar11lados y rt·jas dt) IH·rmu:-:a lalior. 

E11 la p<·q1wf1a parte dP l'Stt' edilicio q11n hoy qiwda crt pie, 
vi,..it;11111is 1111 IH;llo galiinde t~11:tdl':tdo, cuyo techo es 1111a preciosa 
cúpula c11aj;1d;1 dn 1klic:1da,.; bl1urc.s de estu1·0 d1~ gusto re11:wie11tc. 
La t•i1·1·111i,;ta1wia di: con,.;p1·y;11·"t~ al lado 1111 l:11·go s:ilt'i11 de tl'elio 
nrk,.;onado )' Jo,.. l'l):-lo,.; de g11,;t1i m11déjal' t¡llt~ ];\ f;wliatla dd edifi
cio 01'1·e1:t·, h:wi:11 1w11":1r ,.;i sn tratal'ía d1: una tu rf1er1 eo11 dos 
al/111111i1's :t 1:1 lll:llH:l':t a1-_'t1,i.~:1 ÍLLtitada y d1•1·01·;1d:t poi' vi rr·1iaci
lllit·uto dd T:11l1·1· dt)I ~ltH'O y otrns eo114t'Ll<'t'Ío1w,.; :-:imilat·<·s qno 
e11 Tull'do t•xi,.;tt·11. La p1·0111i,.;c11id:td de estilo,.; q11e ['OI' tudas 
p:1rt1·s m111~ . .;tra l!:-'t:t c·i11dad, pt't>1·i":tm1•11te Pn la ~[>lW;J a que uos 
l't•ft)l'ÍllltJS, Ji;i1•t•JI ;tdJlli,.;j(¡j¡) ];¡ l1ipt'>tesi,.;, }' :-il'l'Í<I elll'ÍOo;O precisar 
hasta q 11é pu u lo los magnates eastcl la nos del siglo X\'[ eo11::;erva
b:t t1 en sus ca,.:a,.: las co,.;tumbrcs úrnlws. 

Este palac>io, rieo y gra11dio;;o, se eo11sl'J'\'Ú intado hasta poco 
:11Jtcs de 1870, nn quu l'ué comprado por un indu,.;tl'ial, de funesta 
n1011101·ia para !as at'tes, con objeto de derribarlo y apmrnehar los 
matei·iales. Entonecs cayeron mnehas f'asas de la mi,.;ma manl'ra, 
sin prn1l·,.;fa d1~ nadio, lo qitt· l'l'llt'ha la ig1wr:1111·ia 1·1t a1·tp,.; dn 
U!Jlll.lllu,.: liu111pu . .;. 

Sct·ía 1111 trabajo de ,·erdadcru interés una rcsefia de los edifi
cios parti1·11lan's r¡11c de este modo desapai·ecit)l'Oll, y tengo el 
ho11or de invitar a los Sres. Académico,,; do la sccei('in de estudios 
históricos, a cmprendcdo. Algunos datos puede suministmrles, 
para ello, la colccci<'.m de vaciado,,; que la Escuela de Artes viene 
formando pacientenwnte hace algunos aüos, . aunc1uc la mayor 
parte se refieren a los monumentos recientemente perdidos. 

* * * 
Para terminar la excursiún, examinamos detenidamente la bella 

portada del Colegio de Infantes, 11ue por lo conocida no hay que 
describir, y que es una de las nüs hdlas que l~ll 'l'uledu existen. 
En la misma f:teltatla existen, ol'la11do lns \'entan:is, delicados 
ar1·ali:1s de g11,.:to aridJign, lo q11e eor1·olwra la olhcl'\·aciún que 
hemos lwel10 al Ot'.llJl<IL'tlth del palacio du :\l11nC1l'riz, sob1·e Ja pro
miseuidad de amha,.: arquitecturas en el siglo XVI. 

En el zag11ún del Colegio de Infantes existe una soberbia reja 
cou cspléu<li<lo copete, que tal vez sea olJra de Villalpan<lo. Siem-
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pre que tengo ocnsiún ele admirar estos primores ejecutados en el 
hierro, 110 puedo nw1105 Je recordar un artículo de la revista 
inglesa The Slwlio, en que, ocupán(lose el autor de una colección 
de clavos de Toledo y Segovia que existe en Londres, y en la quo 
figura una pequeiia cabeza de chapa repujada, afirma que la figura 
humana es demasiado delicada para tratada en el hierro, y que 
por eso hay tan contados ejemplos de ella. Sin contar con las ma
ravillosas rejas de la Catedral, pudiera ver esta reja de Villalpando, 
en que el hierro está manejado a martillo con la misma soltura 
que la plastelina o el !Jarro bajo el palillo de un gran escultor. 

El oratorio del Colegio de Infantes es un salún con techo arto· 
sonado, de elegante gu,,;to. Alli quisimos ver un cuadro quo forma 
el altar, y sülo pudimos ver la cabeza de una figura admirablo
mente pintada y que denuncia un gran maestro. El resto del 
cuadro está cubierto por un monigote de pasta adornado de flores 
de papel... .. 

• 
* * 

Ante la hollbíma puerta do Lnoncs de la Catedral so tli~ol\'il'1 
el grn po Je .\eadü111icos expedicionarios, 110 sin sentir honda 
vergiicnza por ver esto monumento aún tapado por asquerosa 
valla <le tablas. 

Hcspecto de este asunto, me permito manifestar que la Acade
mia está obligada a gestionar, por cuantos medios pueda, se res
taure la reja y pueda otra vez contemplarse esta admirable puerta. 

30-1-17. 

-------

rn 

llirrntr C!!utnu~a 
l'iumrnrl11. 

Antecedentes sobre un documento toledano. 

Hccreábame días pasados 10y0ndo la lfosluria ele los comuneros 
de Leúu y de su i11fluenciu en el movimiento yenrrul de Castilla, escri
ta por nuestro compaüero D. Eloy Díaz Jiméncz, correspondiente 
en la vieja ciudad castellana, obra premiada por la Real Academia 
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de la Historia, y a la vez que de su lectura iban tomando relieve las 
figuras de los Osorio8, Villafañ.ez, Lunas y Guzmanes, desfilaban 
por delante de mi memoria las no menos interesantes de Padilla, 
Dávalos, Laso de la Vega, Gonzalo Gaytán, los Ayalas, los Silvas y 
otros más que actuaron en un mismo drama, aunque en diferente 
escenario, y confirmándose iba en mi ánimo la idea de que aquel 
levantamiento general que todos conoC'emo:o: por el de las Comuni
dades de Castilla, promovido en ambas ciudades por unas mismas 
causas y mantenido con igual entusiasmo, no tuvo, sin embargo, 
en una y en otra un mismo fin, un mismo desenlace. 

Comenzaron coincidiendo en la tenaz resistencia que algunas 
ciudades y pueblos ofrecieron n la formación de las milicias 
urbanas tan sabiamente ordenadas por Ci~meros. A la ,·ez levanta
ron su voz protestando contra la opresión ejercida por gentes 
extrañas, el cercenamiento de las riquezas <le sus iglesia;; respec
tivas y otros abusos. Con la mi..-;ma energía, sn;; procuradores se 
negaron a prestar acatamiento al nuevo Monarca en las Cortes de 
Valladolid, si éste no juraba antes g1rnrdar los usos, libertades y 
buenas costumbres del reino. Y cuando aquél acordó reunirlas de 
nuevo en Santiago y Coruña para obtener en ellas recursos con que 
volver a Alemania y coronarse como Emperador, a la conducta 
resuelta de los Diputados por Toledo (l) que se negaron a tomar 
parte en ellas, y del leonés Vázqnez de Acuña, que protestó y se 
opuso a los acuerdos tomados en las misma;;, sucedió la rebeldía 
capitaneada en Toledo por Juan de Padilla, joven de preclaro 
linaje; y en León, por Ramiro Núñez de Guzmán, de nobilísima 
progenie, quedando ambas ciudades por los comuneros en abril y 
en agosto, respectivamente, del año 1520. 

Re11ida y sangrienta al principio la de León, mantúvose después 
serena y, en cierto modo, digna y caballerosamente, dándose el 
caso de que, más de una vez, pueblo y clero, que siempre se guar
daron incondicional fidelidad, trabajaron en poner término a las 
diferencias entre los dos bandos capitaneadas por el imperialista 
conde de Luna y el comunero marqués de.Toral de los Guzmanes. 

De hidalga y generosa, tornúse en turbulenta y belicosa la de 
Toledo, desde el momento en que, asediada por el prior de San 
Juan, atrajo a su defensa al tristemente famoso D. Juan de Acuña, 

(1) Pedro Laso y Alfonso Suárez. 
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cuyos excesoR, restando simpatías a la causa, hiciéronla cambiar 
de carácter y sumirla en una verdadera anarquía. El imperialista 
conde de Luna que, al ser expulsado por el comunero .MarquGs de 
Toral, marchó con su gente a engrosar el ejército realista, perdida 
que fué la cansa de las comunidades, vémosle regresar a su ciudad, 
y al mil'mo tiempo que penetraba en ella por una de sus puertas, 
Ramiro Núñez de Guzm:m salía por la otra, retirándose con los 
suyos al vecino reino de Portugal. Y cuando el Emperador, no 
pudiendo ya cal'tígar la rebelión en la persona del ilustre repre
sentante de los Guzmanes, quiso vengarse ordenando el derribo 
de la propia señorial morada, es de notar la presteza con que el 
clero, la nobleza, el concejo, todos, concurren a evitarlo, y logran 
por la fuerza mantener en pie la primitiva casa de los Guzmanes 
hasta que. por voluntad de los mismos, fué destruida en 1560 para 
levantar de nueYo, y con más pujanzn, el suntuoso palacio que en 
nuestros días sirve <le ornnto a Ja ciudad castellana (1 ). 

Pero después el licenciado Lerma dirigiase a Toral y otn1s villas 
con la orden de proceder al secuestro de los bienes y fortalezas de 
Guzmán, y sabedorn dP ello D.ª :\tnría de Quiüones, su mujer, se 
sobrepuso al dolor, y arrostrnndo los peligros, avisan sus vasallos 
y alcaides de sus castillos, sale de Leún, y una vez en Toral, repara 
los muros que rodean su pnlaeio y se apresta a su defensa, y lo 
hace con tal ,·alentía, que aún hoy, después de casi cuatro siglos, 
vemos mantenerse erguidos los típicos torreones de la casa sola
riega de los Guzmanes. 

No así en Toledo, donde los escombros de las moradas de los 
Silvas, Hernán Pérez del Pulgar, Portocarrero y otros, pero muy 
singularmentt} el solar de la de l'adilla, prueba cierta son de lo 
encorrndos que aquí estuvieron los ánimos, tanto de uno como de 
otro bando, y de cuán dif Prente manera terminaron las cosas en 
ambas ciudades. 

Acababa de ocurrir el desastre de Villalar el 27 de abril, y el 
l." <le mayo siguiente, Jos leoneses, sintiendo ya la necesidad de 
congraciarse con el Emperador, se dirigían al Cardenal regente en 
súplica del olvido y perdón de lo pasado. Ambos cabildos desig
naban, a la vez, y de común acuerdo, las personas eclesiásticas ~ 
seglares que habían de ir a poner en manos de los regentes 101 

(1) Hoy palacio de la Diputación Provincial. 
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respectivos memoriales, con la extraña y favorable circun"tancia 
de unir a ostns gestiories la suya el n•alista <~onde Luna. !\lientras 
'JIW ToI.~do, 1¡1w, así 1~11mo hal1ía :-;i<lo la primera en levantar el grito 
dula 1·P.l1elh'lll, so empPfiaba en se1· la última en <lnpo11c1· l:is a1·ma8, 
conti11u.J dando frent1\ al pl'ligr·o, y p1wsta a la cabeza de sus hues
tes la ,.al'lJuil y uné1·gka viuda d1· l':idill::i, unas n·ce:-; vu1wiendo y 
otras Ye11cida, se ntreviü a dictar leyes ni n·nccdor autes que 
allanai·se a la ohedieucia, hasta que por fin, ¡wrdida toda esperanza 
en el tl'iunfo, rcnJíase al C'jGrcito imperial, previa eapitulación 
firm:Hla en el monasterio de la Sisla. 

Es pues, indudable, que si en Toledo, comu Pn Leún, y como 
en las otras ciudades de Castilla, el movimiento de las comunida
des tuvo su origen en el olvido de la política nacional de Isabel la 
Cat0lica, sustituída por otr·a de un exagerado imperialismo traído 
n Espafla por los extranjeros que rodearon al Hey Carlos I, por lo 
que, de acuerdo con un escritor moderno, pl"o<ldamos lh1marle 
moYimiento trarlicionalistu con mús propiedad que liberal, puesto 
qno l>:ll'a nada son.J la palabra liberlrtd, y aristocrútica, más bien 
q1rn popular, es lo t'Íe1'to qne ur¡ní en Tol1~do ocurriú lo quo en 
todas l<1s revul1ll~io11e::; que s:llen del c:111ce marcado por sus inieia
du1·e:::, 1¡11e faltos do cordura, lo8 comuneros, se ent1·egaron a tuda 
c111se do cksafueros ( 1 ). 

No es de ext1·u11ar, por tant1), qne Dª l\laría l'aclie1·0, aparte el 
infortunio que la trágica muerte de su marido hizo pesar sobre su 
alma de espu:o>a, le estuviese reservada muy dístint;1 suerte que a 
J>.ª María Quiüune:s. Una vez restablecida la tranquilidnd entre los 
leoneses de ambos oandos, la defensa del propio hognr realizada 

(1) Los revolucionarios de nuestros diits, al conceder el carilcter de liberal a 
este movimiento, y suponiendo que el estandarte que tremoló Padilla fue de color 
morado, pretendieron alguna vez que nuestra ensella nacional llevase este mismo 
colür, a semejanza <le lo t¡ue hiciera en la segunda época constitucional l<t socie
dad secreta llmuada los Comaneros, que al decir de sus estatutos, tenia por 
objeto imitar las virtudes de Padilla. La especie quedó desacreditada porque la 
dit,!nidad de Capitán General con que lué investido Pmlilla, y la sig-nific<icíón 
nacional que pretendieron dar a su ejército, hace mas verosímil que fuese el 
estandarte real el que les guiara, y de color carmesí, como el que llevaron siem
pre los Reyes de Castilla. El mismo M. Gmnero, sin fundamento que lo justifique, 
después de referir el suplicio de Padilla, anade: "Su sacrificio y il de los otros 
bravos capitanes que corrieron igual suerte, rasgaron la bandera morada, a cuya 
sombra habían estado congregados tanto tiempo 101 populares~. 
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por ésta parece ante la crítica imparcial y serena más disculpable, 
simpática si queréis, y digna de que, andando el tiompo, por ella 
se consiguiese ver en él reunidos a su esposo e hijos. Mientras que 
aquélla, vémosla tomando el oro del Sagrario de la iglesia, arran
cando por la fuet'za al cabildo cuantiosas sumas, consintiendo los 
mayores excesos a las puertas de su palacio, y, según opiniün 
generalmente aceptada, reuniendo en él con siniestt·os fines a 
muchos de los partidarios de Ja causa vencida, después de Jo pac
tado en la sisla y resultando más que probable su intervención en 
los sucesos del 3 de febrero que la obligaron a· huir disfrazada 
para no volver a pisar el suelo patrio. 

Sin embargo, de todo esto no debemos mantener hoy la opinión 
generalizada por mucho tiempo de que con el vencimiento de las 
comunidades y la fuga de la viuda tle Padilla, quedaron anuladas 
las bases concertadas en aquel pacto, y con ello como ahogadas las 
libertades de Toledo, perdiendo la autoridad que tuvieron. Sería 
tanto como olvidar que las más importantes peticiones q no flgn
raron en el ordenamiento sancionado en Valladolid, consignadas 
estuvieron en las instrucciones que Toledo confiü a sus 1·e1a·o"l'll
tantes al pa1·tir para las Cortes celebradas en aquella ciudad 
en 152:1, y son una prueba de intlujo que aquéllos debieron ckl'Ccr 
sobre las mismas. 

Para Jos que así piensan, nada significa el hecho de ha her sitio 
fijada en Toledo, poco después, la residencia imperial, y el haberse 
reunido en ella las Cortes de 1525, en las cualei' se lliCi una prueba 
del más elevado sentido político, proponiendo al Monarca contra
jera nupcias con D.ª Isabel, hermana del Rey de Portugul, como 
feliz augurio ele la unidad ibérica, que cincuenta ar1os después 
babia do realizarse. Por Jo demás, en las respuestas dadas a los 
capítulos propul·stos por los comnner11s como bnsos para aju"tar 
aquella concordia, se decía en una de ellas: «]lle puestas las 
palabras con aquel acatamiento que conviene y se debe a su Bey 
y Seüor, por el Arzobbpo se p1·oc111·a1·á un rlird.'in general para 
toda Ja ciudad y personas ¡wrticulm·es de olla de cnalqnier estado 
que sean; y porque en esto so haya alguna duda de algunas pm·
sonas acebtuadas, que! dicho Arzobispo procurará con todas sus 
fuerzas que sean menos que ser pudieran o no ningunas. Cuando 
a lo que toca al seüor Juan de Padilla, así a sus sucesores y poste
ridad como a su hacienda, que procurará que así se haga todo lo 
que estaba concedido en Ajofrín, y que procurará, si posible 

-------------- --------------
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fuere, r¡uc se reponga la seutcncia y totlo !1> <kmús en el e:ipít11!0 
co11tc11ido• (1). 

Esto no es más que una m11P,;t1·a de lo favoral1lerne11te dis¡rncs
tos 11ne estaban a pactar l11s imperiales, y pactado qnedú en la 
coneordia firmada en la :Sisla. Es Ycrdad q 11e, en nota piwsta al 
final de la transcripción por los autores, se dice: que la eapitula
ciún no tuvo efecto, y es porque éstos no conocieron el perdón 
especial otorgado pot· Carlos V. El mismo M. Gamcro, al l1acer 
mención de aquellas proposiciones, asegnra que hast.a entonces no 
fuó conocido el documento (2). Firma<lo úste poi' In,.; r1~gentes el 28 
de Octubre de 1521 en Vitori::i, <lesde esta fecha quedó en vigor el 
perdón y olvido de todo lo pasado, concedido a la ciudad do 
Tolmlo, ol roconodmirn1lo d1~ su lealtad, de sus privilegios, liber
tades y franqnezas y otras impol'tantes concesiones, sin excluir la 
rehahilitaciün de la memoria del infortunado tole1la110 y la rointe
graciúu de sus bienes y oficios para su hij11. 

Si los comuneros, al abandon:Jt• Ja ciudad, en ri;;ta de los graves 
sucosos ocnrridos en ar¡ 11el iufa 11,;to dia, queda ron exceptuados 
del pertl:,11, 1lc modo alguno pudo serlo L1 l:indad. Esta debió 
continuar disfr11ta111lo el dictado de :\111~· Nohln y ~l11y Leal, así 
corno <le todos sus a11tig110s privilegios, siundn una prueba duque 
así fu.j el interés con quo g11:1l'd,) e,;te d•>1:1111w11t11, como cjPcuturia 
de un timhre que c1)n tanto orgullo 111!\'Ú siemprn p¡. Punto es 
éste que mcn~da adat·a1·,;e mu1liantu 1111 e:-;t11 li11 Sl'l'l'll•> e impar1:ial 
como el q ne aea lia 1k hacul' el il u,;tr0 1~at1:1l1·:1t i1~0 leonús, val iún
rlose de (H'O\'C<~ho:-u,; Íll\'t~stigal'io111~s. e11a11do p:11·1·cía :1g-111:tda ya 
la matel'ia, 1lesp11l)s 11L: la olira r0alizada por !>. :\fa111wl Dall\·ila. 

Yo, al recor11aros hoy persnnajes y :-\ll!'.l~~m,; q uc todos conocéi~, 
vi11ie11do a parar al <lc,;enlace que aquí en T11led1) t11vie1·on éstos 
cuaiulo en las 1ler11,'1s cind:tdL~S <¡ 1wd:tl1an t1·a111}llilos, 1w 1110 ha 
movido otro propúsito que el de encarecer la impo1·tancia yue 
para la historia de aquella ciudad puede tenel' un documento que 

(1) Colección de documentos inéditos, t. 1.0
, p. 310. 

(2) Historia de Toledo, p. 313. 
(3) Todos los antecedentes relativos a las comunidades desaparecieron del 

archivo municipal, incluso las actas capitulares de aquellos a11os. Sólo quedaron 
este documento y un extracto de aquellas, publicado por M. Gamero en sus 
apéndices, documento éste que no hemos podido ver, e5trellandose nuestros de· 
seos cuantas veces lo hemos pretendido. 
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estuvo extraviado y expuesto a perderse hasta que la fortuna le 
trajo, si no a su propia casa, a su misma ciudad, ponnrlo a vuestra 
vista y sep:tis el hoiu·o;o albergue que recihi.J y las gestiones que 
hizo el Ayuntamiento p:1ra su nueva pososiún y por si algún día, 
efecto de la:-> m111la11zas a que están sujetas todas las cosas en 
España, corriese peligro de salir de Toledo, esta Academia lo evite, 
reclamando para sí o para quien estimase más legítima o conve
niente su posesión. 

El Museo de Infantería, creado como sabéis con el fin de reunir 
en él y admirar los recuerdos gloriosos del Arma, como en todos 
los demás Museos, existen objetos que, al parecer, no encuentran 
clasiticaciún adecuada, pero qne sin embargo, figuran en él muy 
dignamente. Nada m:ís natural, después de atender a la especiali
dad, qne recibi1· y dae colocación a los muy interesantes por 
cualquier concepto con gue los pai·ticulares quieran obsequiar al 
Mu:-;eo pol' motivos de afecto, gratitu1l u otros diferentes. De ahí 
c111c, ann cuando ciertas co~;as dooan co1bidet'a1·:Se como accesorias 
o secundadas l'ülativamente a la í111lole p1·i11cipal del Museo, no 
podamos desentendernos por comploto Je ellas y excluirlas sola
mente 1~orque no son banderas, a1·nws y ti·ofeos, siempre que 
cla:-;ilicadas y sopat'ada:; 1·e0ilia11 una prusuntad.Jn digna y de
corosa (1). 

F'und:índonm; en este criterio, recibimos entre varios docu
mentos, donados por el cultísimo jefe y entrañable amigo D. José 
Ibáflez l\Iadn (q. e. p. d.), este documento sobre cuya cubierta en 
letra moderna dice: Perdón concedido a Toledo por el Emperador 
Carlos 5.0 con motivo del alzamt.0 de las comunidades. 

Hecha la confronta del original con la copia inserta por 
M. Gamero con el número XXIX entre los apéndices de su 
obrn y vista la nota puesta por el autor al final que dice: ·Es copia 
del original que existe en el a1·chivo del Ayuntamiento en cuatro 
hojas de a plieg1J, y al revei·so de la primera que está en blanco, 
hay puesto, en letl'a usual de la época, excepto el año, que parece 
del siglo XVIII, lo siguiente: «52l=perdón de tpo de las comuni-

(1) Esto que decíamos entonces, repetimos hoy en defensa de nuestra con· 
ducta al gestionar y conseguir para el Museo de Infantería, el que, a fuerza de 
una constancia poco común, consiguió formar el ilustre ex Ministro D. Antonio 
Romero Ortiz; Museo que, a pesar de su carácter hetereogéneo, no debe ser 
desdenado. 
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da<lcs=:J,0 -P. T.•, la originalidad del documento y su procedencia 
no of1·ecieron la menor duda. 

Su presencia en el Musco no pudo por menos de llmnar la 
curiosidad general, y la prensa de Madrid primero y la de Toledo 
después, se ocuparon de él, lamentándose ambas del olvido o 
abandono en que debió estar durante muchos años y sin que por 
nadie hubiese sido echado de menos•. Y por último, d Alcalde 
interesó su devolución, mediando entre dicha Autori<la<l y el 
Director del Museo las siguientes comunicaciones: 

«E,;te Ayuntamiento tiene noticias, por indicaciones que se hnn 
hoelw en pública sesión y por los pcriútlicos locales, que en el 
Museo de ese Centro de su digno cargo, se encuentra una carta 
Real del Emperador Carlos 1 de España y V de Alemania, conce
diendo, a instancias de la viuda de Padilla, un amplio perdón al 
puel>lo toledano por su participación en el alzamiento de las 
comunidades do Castilla. 

Esa carta, perenne testimonio de una epopeya qno abrillanta 
nuestra historia, estuvo guardada en el archivo de este Municipio 
hasta desconocida fecha en que, por motivo igualmente ignorado, 
pasú a las manos que la hayan legado a esa Academia l\lilitar. Si el 
Ay1111t:1miento no tuvhwa la ulili~p1ci..'111 incl11dilllo d1) 1· JllS<~t'\':11' los 
testimonios de los mús notahlt~s hechos dti (•sta viuja Col'k, 110 haría 
rcclamaciúu alg111rn, porque eu11oeo el vivisimo i11tc1·ús con qne esa 
Academia aprecia y gtrnrda las reli11uias que atestignnn las glorias 
toledanas; pero siendo rc,;;ponsalJle de ollas para la 11istoria y ;into 
el pueblo, vése precisado a solieitar de V. S. la de\•oluciún a 0ste 
Ayuntamiento del expre:;ado doeumento. La ciudad h~ quedará por 
esto profundamente agradecido.• 

Contestación dada por el Di1·cetor del l\lusoo al Presidente 
del Municipio toledano: ~He recibido, con el respeto y consi
dei·aci(rn que merece, la ntenta y razonada comunicacíún que 
V. S. me dirige con fecha 23 del actual, solicitando qne sea de-

' vuelta a la muy Ilustre Corporaciún que dignamente preside la 
•carta Heal del Emperador Carlos I concediendo amplio perdún 
al p11eblo de Toledo por su participación en el alzamiento de las 
comu11ida1le,; do Castilla, que, por indicaciones hechas en públi
ca sesión y excitaciones de la prensa local, sabe se enc11e1lt1·a 
en este ~fusco de la Infantería. En su contestaciún, me honro en 
manifestar a\'. S. que, entre los documentos que atesormnos en 
el mismo, figura, con el núm. 74 del catálogo provisional repartido 
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el día en qne S. l\1. el Rey inauguró dicho Museo, uno designado 
con ese mi,,mo título; y nada podría serme más grato que acceder 
n lo que solicita, cuando con ello, al mismo tiempo que compla
C(·1·ía al digno l'residllnte del riiunicipio toledano, daría una mues
tra patllnte de mi interés por todo lo que pueda abrillantar la 
historia de esta imperial Ciudad y de mis afectuosos sentimientos 
p:tl'a con ella. l'cro es el caso, que aun siendo este documento el 
mismo que gunt·dara en tiempos el archivo mt111ieipal <le Toledo, 
lo cual seria prnciso comprobnr, no está en mi mano ni en mis 
fa1·11ltades disponer du él, por habel' sido constituido en depósito 
ptH' el clottantc, y porque, de cuantos objetos se reciben en este 
M11scu, se da cuenta al Ministerio de la Gue1Ta, que es el que, en 
todo ca:-io, pod 1·ía a utot·izar la restitución que se pithl. El Teniente 
Coronel D. J osó l liát1e1. i\larin (de grata memoria), que fué el 
donnnte, al dt~positar aqttí este documento, no le guió otro propó
sito que el de testimoniar su acendrado amor al Arma do Infan
tería, y con ocasiCm del solemne acto de la inauguración de su 
Mnsco, unir con Pstrocho lazo las glorias d1i sn querida Arma y las 
glorias do esta Ciudad, poi' él tan admirada, y a quien la primera 
tuvo sit)lllpl'o por ou11:1, ofreciendo de este mudo a la contempla
ei0n de pr•lpios y cxt1·aüos, en lo má:-i alto de olla, l~n sn Aldzar 
majestuoso, esta página gloriosa de un pueblo que lueh(> celoso 
por sus privilegios, y la clemencia de un Soberano, q uo, con ser 
de origen extranjero, y con tenuencias o intereses contrarios a los 
rnw"t l'Os, se con virtiú en porta-estandarte de nuestro poderío 
militm· en el mundo. Siento de todas veras no dar una contestación 
más satisfactoria a la obligaua solicitud que me dirige; pero, no se 
le ocultará a V. S. que sería sentar un mal precedente perjudicial 
a los derechos e intereses de este nuevo Museo, si no defendiera, 
por todos los medios que e:-itén a mi alcance, lo que con tantos 
esfuerzos hemo:-i logrado reunir•. Dios etc. 

El Director del Museo estaba obligado a erigirse en defensor 
de sus intereses, y por grandes que fuesen sus deseos de compla
cer al i\I unicipio, y, aun comprendiendo lo justo de la petición, 
tuvo que negarse a ella; y sea porque, a falta de índice u otros 
documentos en el archivo municipal, no pudo demostrarse la 
preexistencia y propiedad del documento, o porque pareciesen 
convincentes las razones expuestas por el citado Director e impo
sibles do vencer las dificultades que poddan surgir, si se llevase 
el recurso por otros caminos, o tal vez, por no ser tan vivo 
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como debiera el interés en poseerlo, ello es que cesaron las 
gestiones. 

Y entonces fué cnan(lo surgió la idea en nosotros de presen
tarle al público, en la forma más decorosa y adecuada, al estilo de 
Ja época propia deJ documento, que consiste, como véi.-;, en un 
cartapacio, imitando a pergamino antiguo; en la cubie1·ta el escudo 
de Carlos V, al pie del cual se lee, en caracteres romanos, el título 
del documento que guarda, y el conjunto orlado con detalles de 
estilo renacimiento, tomados de un misal que perteneció al Cm·de
nal Cisneros y existe hoy en la Biblioteca Nacional. Lleva pen
diente de una cinta color carmesí un sello en cera diferente al que 
ostenta la cubierta, y cuya diferencia debo explicar. 

Sabido es que Carlos prim1wo conservó en los sello,.; de Canci
llería el escudo de sus padres, cortado en dos cuarteles horizonta
les; primero, arriba, España, íntegramente, el do los Hcyes Cató
licos en su primera forma, esto es: dos cuarteles latcr;dcs, primero 

· Castilla y segundo Arag.~m, con la granada en la punta. El cuartel 
de Austria, auajo, con su,; cuatro cuarteles: Au,;tria, Borgolia 
antiguo, Borgolia moderno y Brabante, con el escudillo de Flandes 
y Tiro! soh1·c el todo. 

Pe1·teneciendo el docunwnto objeto de 1rnc·,;;tro estndio a una 
época en que, como dice Sentenach, comenzaron a ilustrar las más 
importantes construcciones suntuosos blasones imperiales, entre 
los preciosos ejemplarns existentes en Espaüa, parecía 11atural que 
escogiésemos el que a 111wstl'O modo do ve1· parece d mú:-> a rlís
tico, el que iigura en una tic las entraclas del Mo11asterio de Yuste. 
Generalmente se eita como modelo el de la entrada pl'Íncipal de 
nuestro Alcüzar, sin que llegue a sel'lo tanto como aquél. 

Consta de cuatro cuarteles, contracuartel:idos, q 1JC dicen los 
mae.-;tros en Heráldica: l.º y 4.0

, E,.;pa11a; 2." y 3.0
, Aust1·ia. Los dos 

¡wi111cros, a su vez, contracuartelados, siund,) el 1.° Ca,;tilla, el 2. 0 , 

compue,.;to de dos cuarteles en pal: l.º, Aragún y Navar1·11, 2.º, Ná
pole,;. El 3. 0

, igualmonte•compuesto do dos: l.'', A1·agú11 y Narnrra, 
2.0

, Sicilia. C1)illO se ve, cstún colocndos los diforeutcs est1ulos eon 
tal sencillez, dentro del complicado sistema, que, rksde luego, se 
ve la preferencia dada a los diferentes estados espaüoles sobre los 
otros de la casa do Austria; y aún en los primeros ocupan preferente 
lugar por su orden los que están comprendidos en la península, y 
en segundo término, y alternando con aquéllos, los estados de 
Nápoles y Sicilia. Eutado en punta el reino de Granada. Otra 
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singuladdad nos ofl'cce este escudo, y es, que lleva el propio 
escudo corona ducal, además de la imperial, sobre las cabezas del 
Aguila. El de nuestro Alcázar, es quizá más artístico en cuanto a 
la forma en_ general, pero no en cuanto a la distribución de los 
estados. Bien está que figurnn en el t.er cuartel Castilla y León, y 
en el 4.º Aragún y Sicilia; pero no el que alternen Navarra y 
Nápoles, qiw son astados espafloles, con Borgoña, que lo es de 
Au;;tria. El trabajo pertenece al di,;tin~uido profesor de la Escuela 
de Bellas Al'tes lle l\ladrid D .. Jos8 Or¡f.'.Jfi.ez, conocido por otros 
trabajos lle Lt mis1m1 índole destinados al Museo de Infantería. Y 
con esto pon~o fin a lo m11le:,;to qne vengo siendo, pidiéndoos 
pcrd.Jn, en gracia a los deseos 111rn me han movido de evitar 
vuelva a extraviarse el Percl.Jn conceJitlo por Carlos V a la Ciudad 
de Toledo. 

Tol1do 21 Mayo IQJ7. 

IV 

ijtlariu "uulálu 
Wumtrart11. 

Vía Romana entre Toledo y Ajofrín, Orgaz y Yébenes. 

I 

Dos vías militares o Caminos de la Plata, denominados tam
bión Cnñnda Real, •parten de Almadén para Toledo>, dico don 
Francisco C0t~llo e11 Sil estudio VL\s no!'IL\N.\S ENTlrn Toumo y 
l\límIDA, publiendo en ol Boletín de la Renl Academin tle ln Histo
ria en el mes de julio-septiembre de 1889. 

En esto trabajo de erudición histórico-geográfica, esmaltado 
de noticias de gran interés referentes a descubrimientos de ruinas, 
sepulturas, inscripciones, ánforas, estatuas y monedas, que aduce 
el autor de referencia como comprobantes de sus afirmaciones, 
resultan solamente esbozados los dos caminos o VíAS DE LA 

PLATA. 

Era necesario, pues, que dada la altura que este gúnero de es
tudios ha alcanzado en nuestros tiempos, se ampliara, completara 
y documentara en lo posible lo que con relación a las antedichas 
Vías o Calzadas se contiene en la memoria del Sr. Coello; en el 
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discurso de D. Aurcliano Fcrnández Guerra y Orhc, contes1aciún 
al de D. E<lum·do Saavedrn en sn rceepciún en la Iteal Academia 
dü la Historia en J8(j:! (1), en Jo,; Cuadros de la Geografía llisló
ricn ele E:;pwia de D. Eduardo Chao, Madrid 18-19, tomado de la 
entonces última cdiciún de Wescling; en el discurso de rccepciún 
de D. Antonio Blúzquez, mas en el estudio del mismo Sr. Bláz
quez y de D. Claudio Sánche:t. de Alho1·noz l'íus Ro111a11us del 
Valltl tlel Duero y Castilla la Nueva (2). 

Ocupándose de la Oeogrufin de lttipwin en el siglo XYI don 
Antonio Blázquez y IJclgado-Ag11ilera, en su Discurso de recep
ción en la Heal Academia de la Historia cu 1909, dice, págirw 26: 
cEn el l'eino de Toledo, desdo Alcázar de San .Juan luwia el Norte, 
hasta la c01·dillcra que separa amlias Castillas, y hasta la Serranía 
de C11e11ea, Jos caminos son aliu1Hlantr~s·: 11aua m:is. 

La llisloria de ltt Ciwlrul de 'l'uledo, del <To11ista de la f'iudail 
Impetfal D. Antonio l\rnrlín Oame1·0 y llo11z<Íh·z (;!),en sus p;ígiuas 
13a y siguientes, expone lo que el lli11ernrio de Antonino l'ío, o 
de Teodosio, y en una 11olu de In pilgina antedicha recomienda 
examinar la ediciúu del historiador Andrés Sehotto, que !km el 
comentario <le Jeróuimo de Zul'ita y fas notas Je l'edro \\'esse
Jingio (4). 

No puntualiza el Sr. Gamero lugar ninguno, prúximo a Toledo, 
por <londe cru:t.aran las vías romanas. 

El Hr. D. Manuel Castaüos y Montijano, en su librito titnlado 
Entre ntiiurs, dado a lu:i: en Tokdo en el aiLO d·· IUl \,en su artícu
lo Un pue11le y Ult castillo rum111ws, inserto en la púgina ~¡;3 y si
guientes, se expresa como signe (página 6i"í), rnspccto de la vía 
milil<tr que diú paso a las legiones romauas y sus pesados carros 
de gucrrn en Toledo: •¿Por dúnde, pues, seguía ésta"? ¿l'or qué 
parte cmza ba el ifo'? » 

En párrafos sucesivos menciona los apoyos de puwle que 
existen en la alameda de Safont-hoy de Leyún-y los frogones 
que alineados reconoció debajo de las aguas del río 'f¡¡jo, y que 
dieron sin duda base al puente de paso en el lugar denominado 

(1) Madrid, 1863. Item a Lami11io Toletum: MURUM; CONSABRO; TOLETUM; 

tomado del /tinemrio áe Antonino Augusto Caracalla (µarte espatlob). 
(2) Madrid, 1917. 
(3) Toledo, 1862. 
(4) Ansterdáa, 1735. 
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Río Llano y EL VADO. Poi· este lugar, sin duda, empezaban en To
letlo las Víus Lotas. En la socuciün de su estudio cita el mismo 
autor el llamado Cerro Corlttrlo-camino u atajo abierto en nues
tros días-y en la página 66 dice: cNo tiene nada de extrafio que 
desaparezcan Ja,; se11:ilcs de la calzada, toda vez que la erosil'm de 
las aguas y do los agentes at111osf6ricos <lcbieron dcstl'uir o sepa
rar todo l~I firmo de la grava en términos que haya quedado ho
rrado el trazado, que ;;in duda iría por u11a de aquellas laderas•. 

Luego at1:11k que al practicar reparaciones en la tubería del 
ugna de la fue11te de Cabrahígo (en el camino de las Paredes 
Blu11cas y dd Cerro Cvl'lwlu), se descubrieron restos de Calzada 
(página G6 también): los he conocido. 

Estos juicio,; y alil·macioncs del Sr. Caslafios, que son todos 
estimados y oxados, declaran tp1·mi11antomento por drí11dc iha una 
de las Jos Vit1s Lcrlus o Cwui1ws Reales. La Descripción de E1>paiia 
de Abu-AbJ-Alla-~Iol1amed-Al-Edrisi, omite cuanto a caminos de 
la ciudad do Toledo se rofic1·0. 

En la Guia del viajero eu Toledo y su contorno, de que soy 
autor (1), en la página 8 y siguientes, anoto los nombres de las 
antiguas purrfos Je la seeular urhe, y a coutinu:wiún de cada una 
de ellas las Vías rn111111ms, que un a!¡u!illas to11ía11 su punto do 
partida para comunicarse eon el 1·esto de la pe11í11s11la, y en bre
ves párrafos expongo, groso modo, la direcciún de los caminos 
reales y poblaciones purgue cruzaban. 

En el reciente trabajo do los Sres. Blázc¡ucz y Delgado-,\guilora 
y Sánchcz do Albornoz, Vias ro11tmws del Vcille del Duero y CC1s
tilla la Nuevu, antes mencionado, algo, aunque poco, se encue11tra 
que tienda a adarar y completar el t1·azado de la vía roma.na que 
uniera a Tuledo en aquellos tiempos con Ajofrín y Consuegra; me 
refiorn a la 11írt lata, directa, no a la q uc partiendo del dcsn pa
recido l'uenle sobre el Tajo inicialJa la Via Mariana, que ya se sabe 
que pasaba junto a Argés, Layos, Cuerva, Ventas con }Jeña Agui
lera, Puerto del Milagro y otros poblados, hasta entrar en Ma
riana o Mairena (2). 

(1) Toledo, 1901. 
(2) En todos estos lugares y villas se han encontrado-y aún existen-sepul

turas y frogones de argamasón romano, restos de Calzada, monedas, fusaiolas 
de barro cocido, adornos, ánforas, etc. Ya anoté estos descubrimiento en mi Gula 

·de Toledo antedicha. 
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El Puente sobre el río 'fnjo a que antes aludo, sin duda fné el 
mismo que diú paso y comienzo a la VíA FLA.MINIA de la m:irgon 
izquierda del mismo río. 

Digo antes que algo, aun<jue poeo, lleva la memoria de los 
Sres. Blázquez y Sánelwz de Albornoz, que tienda a aclarar y 
completar el trazado de l/frt entre Toledo y la Villa de Ajofrin, 
siendo, en mi se11tfr, insufieiente y hasta coutradidorio lo en 
aquélla consignado. Veámoslo. 

En la página 23 léese lo que sigue: ·En otra cxpeuiciún reco
noció el Sr. Albornoz los caminos y comarcas de Atora y Toledo 
par11 intentar la dctcrminadún del camino ronrnno entre esta últi
ma y Consuegm. En, Mom no encontró vestigios de (d, y en Tole
do cxnmiuó el que sale por el Puente Alcántara y pasa por el Cas
tillo de San Servando, 1¡ue en su parte más prúxima a la ciu<lad 
tiene empedrado medioeval, pero no romano, y que después pasa 
por una ladera de fuertes pendientes, impropia para una vía 
miJitar>. 

cOtro camino de los reconocidos fué el que sale por el Puente 
de Alcáiilara (debe leerse de San Martin, pues equivocaron el 
nombre los autores) y pasa por los términos de Argés y Layos 
para llegar cerca de l'ébcucs y después por el ¡i11cnte de San 
Andrés, ya meul'iona<lo, donde pudo unirse con nqu01 uel cual 
dieron noticias vagas en Cuus11eurn,b. 

Adc~más de lo transcrito, lleva el estudio de lo,,; Srfü. Blázquez 
y Sánchez de Albornoz, fotogrnLados de parte del camino de la 
Bisla-que significa silva o selvci, según unos autores, y según 
otros, 11wminlinl-; lle trozo do camino romano de Toledu a Argés, 
de otra parte de camino en las llamadas Paredes Blancas-al 
oriente <le Toledo-mas un trazado de camino ronrnno entre 
Toletmn y Consabro, pasando por Argés, Lciyos y Ajofrín, Sunseca, 
A1·isgolas, cerca de Yébencs y Marjaliza, Puente de San Andrés y 
Consuegra. 

Estos datos reunidos concurren a extinguir por completo la 
nociún histórica que en Toledo se conserva por los que ya pasamos 
do sesenta allos, además do lo consignado en obras que luego 
citaré. 

Couíirmando el estudio de referencia que por el Puente de 
Alcáularu, Castillo de San Servando y Paredes Blancas y la Sisla, 
existía un crimino-que el pueblo de Toledo ha denominado hasta 
no hace muchos aüos La Calzada y LA VíA LATA-y dando foto-
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grabados de estos lugnres (aún conservando la subida desde el 
Puente .4lcá11larn al Castillo de Stin Servando, empedrado medioe
val y no romano); dejú en la exploración y unión del trozo de vía 
que menciona el Sr. Sánchez de Albornoz-que realizó esta visi
ta-dejó sin puntualizar el trayecto que el dicho camino tuviera, 
creyendo que iha ~por una !adura de fuertes pendientes, impropia 
de una ví11 militar», llegando a suponer que el camino romano 
desde Toledo a Ajofrín pasaba por Argés y Layos. Ciertamente, 
aun en nuestros días, existe un camino que desde la Vill1i de Lnyos 
con<luce a la de AJofrín, camino que comunicaba y pone todavía 
en comnnicadún a Polán y otros lugares con la repetidas veces 
nombrada Villn de AJofrin, camino qno a 110 dudar uniría las villas 
de las márgenes del río Tajo -que radicaban entre la via Flaminia 
de las dos riberas del gran río-y las del trayecto de la VÍA LATA, 

siendo un paso 1ksde las unas a la otra vía para comunicarse con 
la Manchu y Amlalucía y resto de la península. 

II 

Expuesto cuanto antecede, paso a puntualizar el objetivo prin
cipal de este mal hilvanado trabajo; el trayecto innegable que 
seguía la Via Lata desde la ciudad de Toledo hasta la villa de 
Ajofrin. 

En anteriores <lisq uisiciones, queda consignada la creencia y 
la afirmacivn <le que desde el derruido Puente del Va.do, puente 
que durante la dorninacivn de Roma existió sobre el río Tajo en 
el sitio denominado El Río Llano, comenzaban las dos VÍAS LATAS, 

o CAMINOS DE L\ PLATA, como al principio apunté, tomándolo del 
trabajo de! Sr. Coello allí aducido. 

Uno de estos caminos, bordeando casi el río, subía hasta el 
actual Puente Alcántara o grande, y desde su entrada y haciendo 
zig-zag, subía hasta la necrópolis preromana sobre que hoy se 
eleva, y desde tiempos de Alfonso el sexto, el renombrado Casti
llo de San Servando o Cervantes, continuando por entre cortados 
cerros del Parador de Macho-huy de San Blas-hasta la expla
nada o meseta de las cumbres orientales contiguas al muro de 
contencivn denominado Las Paredes Blancas, cruzando luego un 
llano-hoy arenal-que lleva el nombre de una derruida ermita 
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en que se venuró du~de ul siglo XV a ,')'unta Ana (l¡, y ac(•reáHdose 
a la poética e hist.Jrica dehesa de La Sisl<c, cuyos 1 indcros bordea 
de N. a S., teniendo en su margen derecha el llamado /Jumo del 
Vidrio, que no es otra l:osa sino una Turre Acuaria tlul dus;1pare
cido A cueduclo Ro numo q 110 desde Y éhencs y :\Iarjaliza cou d u cía 
en los días de lo,.; César!'s el agua pola!Jle a la t1!'1Je carp1~tan:i de 
San Ilddonso, <:11ti-a11do <1"sp11( .. ~, y si1·111p1·u 1•11 dirc•c(·i,'in de 
N.a S. eu el térmi110 mu11ieipal Je Ja ;tuligwi uldca du T11l1•d<> -a 
que dieron 11umb1·e st1s abundantes y ricos mau:111tialc,; putal1le,;
que se 110111h1·;1 B1trf¡uillos, pasando contiguo a la E»miln del 
Médico San lJlas, e1·igid:1 en la ecuturia dúcima,;uxta pot· el Arzo
Lispo de Toledo I>. Oil du Albumoz en terreno del tl:1·111i11n mu1ii
cipal del dicho p11uhlo, que lleva por título Vill<l\'icinsa, siguiendo 
la yn cilmJa di1·ccciún al medio dia, pasando junto a la linea deno
minada Casa de Meen; eu el paso de una pequefia sicl'rn; luego a 
un kil:11nctro de dist:111cia dula Ennilu y< ·as1L.~ de Ali1uá11 (2); des
puús a medio kilú11wt.1·0 ch~ la J~nnil<t tlc lus /Jolurl's, y últirna1uente 
a la <1 ntigua \'illa de Ajo{rí11. 

Todos los ddalle.s que a11tucude11, estún cll11,;ig11adu,; en las 
hojas de los térmi11os 11H11ii1~ipale,.;, plllllicado" poi' el fo,.;tituto 
Geog1·iílico y E,.;t;1di,.;ti('o. Ackmú,;, en los titulo,; d1~ ¡11·.1pi1·dad del 
cigarral del muy culto U. Hamún Hodl'íguez-lngL'llÍel'o tulc(la
uo-se meiici1Hia el anlerior Clt11ti110 al citar In,; linderos '~" esta 
forma: al Norte con Alijni·e;; de la ci1HL1tl, lH'<'Jximos al < 'a,;tillo de 
San Sci·vandu, al E,;te con el Camino de B111·gnillus, ni Sur con el 
cignr1·a] de Infantes, antes de Presilla, y al Oeste con el 1·urro y 
margen izquierda del río Tajo. 

Este cami110, sin duda, fué el poi' todo el reino de Toledo uom
brado CAMINO DE ANüALUCÍ.\, nombre que como eorruritela y 
libérrimamente otorgó el pueblo a otro que eulaw!Ja entre la 
Ermita de Santa Awi y la Sisla, bajando luego por euc¡.;tas rápi
das hasta el Arroyo de la Rosa, y subiendo <lespul:s cerros varios, 
llegando al Ventorrillo de los Álamos primero, más adelante a la 
Venta Bla11ca, el l'ozu de Viezma, In Aso11wdilla y la Villa de 
Orgaz, en donde euluzalJa con la verdaucra VÍA DB LA PLATA. 

(1) El camino del cerro cortado fué abierto en nuestros días. 
(2) Despoblado y Casas de Alimán, dice la Descripción de los lugares del 

Arzobispado de Toledo, de tiempo del Cardenal Lon:nzana. 
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Otro testimonio <lebo invocar aquí referente al camino de lci 
Bética. 

Las Aguas Potables de Toledo, <le D. Antonio l\fartín Gamero 
y Gonzálcz, en su pág. 46 y siguientes (Toledo, 1866), mencionan 
la fábrica de sillería y cmlcrías <le agua entre Uonsucgra y l\faza
rambroz que conducen dicho elemento desde los montes, llevando 
la dirección de la VíA L_\mDITANA cde que no se separan mucho 
mientras lo consienten los acciJcntes del te1-re110.• 

Item; en la p(lg. 56 <le la <licha obra-inconclusa -se lee ~que 
la pretendi<la cañería viuiese por el Castillo de San Servando 
(de Toledo), y por el camino que pasa junto a dicho Castillo (por 
ol cual se va a Andalucía)>, etc.; todo esto copiado do un docu
mento de D. F1·ancisco Pérez Bayer, del siglo XVIII. 

Tenido eu cuenta todo lo que d.ejo anteriurmente consignado, 
creo que no debe de hoy en adelante ponerse en duda la existen
cia del trozo de Via romana do primer orden ent1·e la Ciudad de 
Toledo y la Villtt de Ajo(rin, sic11d1) ella parte y comienzo de la 
VíA LATA que uniú a 1'oleluin con Commbro, Murnin y La111i1tio; 
no obstante hauer desaparecido la Calzada de este largo trayecto 
de vías militares. 

III 

Y ahora, concluso el procedente punto, me voy a referir a lo 
que re;;.pecto tic las Villas de Orgaz y l\lora consigna la Memoria 
do los Si·es. Bl;"tzq nez y Sánchez de Albornoz. En Ja púg. 21 se Ice 
que •La vía roman:t de Tole<lo pudo ir por l\Iol·a, y para cercio
rarse de ello se rec;>noció el camino que lleva de esta población 
durante algunos kilómetros, sin encontrar el menor vestigio.• 

No me causa ex1rañeza lo copiado; porque viene a demostrar, 
o mejor dicho, a corroborar lo que en párrafos y disquisiones que 
anteccrlcn he expuesto y sostenido. 

¿Cómo había de hallar vestigio de camino romano de impor
tn11cia el Sr. Sánehez de Alhornoz, fuera del trazado que en mi 
juicio (razonado ya) debió tener y tuvo sin duda la VíA DE LA 

PLATA a que me he referido? ..... 
De lHlber existido calzada romana entre las Villas de Orgaz y 

l\fora, sería de relativa importancia; lo que en nuestros días se 
denomina camino vecinal, y creo firmemente que éste existiera, 
conocida la filiación romana de ambas poblacioaes carpetanas, y 
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el gran número de sepulcros romnnos descubiertos en el t(~rmino 
de Ory11:1 al ahrir la <:.irretcra quo la p.,nu en comunicación con 
la veeina e industl'ial .\fura, al E. de la Villli de lus Cundes y no 
lejos do su núcleo urliano (ue 1882 al 85). 

En la misma a11tig11;1 y noble Vill11 y su eomare:l, dil'u la memo
ria q lll' me ha es ti 11111lado para ordenar os tos a p1111tes, no vió 
nada de particula1· respecto a caminos de tiempos de Huma, 
pági11a 2:1. 

No deuu conformarme con afirnwriún tan rotunda, puesto que 
además do lo que antecede, puedo adjuntar que en los olivares 
de Org11z, al S., y en el i,uerto, o sea el antiguo camino entre 
Oryuz y Jos Yébeue.s-hoy carretera-existen trozos ya deforma
dos de <'alzuda. 

Estos restos de camino, denuncian que por las afueras de 
Orgaz, y no por otra parte, pasaba la Ví.\. DE LA PLA'L\, que desde 
Arisgostas iba a cruzar el _Puerto de lus Yéúene.s. Dcsue la altura 
de este Puerto no se divisa camino alguno que permitiera y faci
litara el acceso al mismo, para continuar la marcha hasta Audalu
cía. Súlu una pequeña v2reda o senda existe utilizable, distante 
del trazado de la carretera actual y antigua calzadn, sewla, de 
ínfimas dimensiones o anchura. 

Como el lector habrá observado, en estas mis notas sobre vía:i 
romanas <le Toledo y su comarca, he procurado doslindar -pro
bándolo hasta donde hoy me lo permiten los desculiriinicntos 
verificados-que la VL\. DE LA PLAT.\. entre Toledo y Lrmimio, no 
puede ni debe confundirse en grande ni pequeña parte, con la 
VíA MARIANA'. o MAIHE:-IÁ. La tradición populnr está en mi abono 
también en distintos poblados, manteniendo en uso nombres de 
caminos, calzadns y rulas que los vecinos nl<Ís anci;u10s conocie
ron y otras veces oyeron decir a sus progenitores que habían 
visto en uso, cuando mercaderes, traficantes y arrieros pululaban 
por todas partes. 

Buena prueba es de esto en la Villa de 01·gaz al seüalar el 
emplazamiento de los monumentos megalilicos-quo allí se con
servan-en la siguiente forma: La Peiia del Aloco o del Elefante, 
entre el Camino de las Postas y la Vereda del berrocal; La Peña 
de la Levadura en el Camino de las Postas, entre el Camino Viejo 
(de Toledo) y la Dehesa de Villaverde; La l'eíia del Huevo, entre 
el Camino <le la misma Dehesa y el de Toledo. 

El Camino de las Postas, que alli el vecindario asi nombra, es 
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una secuela y atajo del camino vie}o de Toledo, que varias veces 
dejo mencionado. [hibo adjuntar, aunque sea innecesario, qno Jos 
lugares qne se citan en los prcceJe1ltos pCi1·rafos, se hallan al 
N. y NO. de la Yilla de Orgaz. 

Toledo 1919. 

lluan Slurnlrha g E11trb1111 
Numrrartu. 

-----

V 

Poesías toledanas de D. José de Lobera y lendieta. 

En la Bil>liuteca provincial de esta ciudad se conservan reuni
das, en un volnmen, curiosísimas composiciones poéticas rle un 
autor toledano del siglo xvrrr, hoy ahsol11tame11te des1~0111wido; 

llamáhase D. José de Lobera y l\Iondieta. Contrasta Ja populal'idad 
que debiú alcanzar en Sil tiempo con el pl'Ofnndo silmwio que 
gum·daron 1le Sil pet'sona los ernditos e histol'iadores local1·s dti la 
pasada centuria. Sobre todo, es muy cxtrat1o q 11e D. Antonio l\Ia1-tí n
Gamero no le mencionara, en sn Histol'ia, entre los dmnús podas 
de aquella época; y rine D. Cl'ist(¡IJal Péroz Pastor no registrase en 
su ohi·a ílcc1·ca <ll~ La Im¡ire11{11 en Toledo las poesías ele Lohera, 
que 1'1101·011 imp1'1bas e11 l\Sta ciudad. Despuús de cons11lt:11· nume
rosos repertorios biogr.Jficos y biuliugráficos, únicamente hemos 
enco11trado referencias de Lobera y Mendieta en el Calúloyo ..... tld 
Teatro anlig1w espaiiol, de D. Cayctano A. de La B:1rrcra, en donde 
se menciu1wn d1)s de sus co111posicio11cs dram.J1icas; pero el sPíior 
La Barrera no consiguiú allegar noticia alguna sohre el autor, 
se limitü a dl·cir que Lobera •cscribiú en el segundo tercio 
del siglo XVlf[•. E,;ta carencia de datos relativos a su vida nos 
hizo pensar, por un momento, en si pudo ser D .. José de Lobera y 
Mendieta seudú11imo de Eugenio Gerardo Lobo, el capitán coplero, 
cuya memoria perdura en Toledo durnnte todo el siglo XIX; pero 
tal hipótesis hubimos de desecharla, pues este último a11tor falleció 
en 1756 o 57, y Lobera aún vivía en el año de 1774. 

En los nrd1ivos de Prntocolos y del Cabildo Primauo se IH\lla
rán nuticias sobre este ingenio toledano. Debió pertenecer al 
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e;-;tado e<'lcsi(1stico, a juzgar por el conocimiento q ne revela 
tenl'r de los tBxtos S<1g1wlo,; y dt! lus Santos l'adrl's, Pll algu
nas de sus obras. El hecho de eompo11cr Yilla1wieus, Yarios 
afio . .-, para la ( :atedrnl, lo freenunte que es en L:l 11·atar du a,;untos 
relativos a la Sa11ta Igle,.;ia, y la mi,;ma 1·overo11eia y es111·1·i;1l :ifedo 

con que habla del Prnlndo y su Cabildo, i11dica11 q11e Lol>l'ra 
tlcsompd1(i dentro de la lgle,;ia !'rimada algún cargo, :1t:a,.,o l'I dt~ 

racionc1·u o e:.ipellún. l~11 la come<lia Siu rl oro pierde 11 nwr ..... se 
muo:-;tra sumamente agradecido al g1·cmio del .\rk rna~·or de la 
seda, y tledara que este gremio lu había «a111parad11 . Tt'·11p;:111sc l'll 
cuenta todos estos pormenores para cuando se lt'<ik d1: e,;1;rihit· la 
biografía del poeta. 

El volumen de la Bil1liotcca fH'o\·icwial qne co11ti1·111: 1:1,.; ¡ioesí:is 
de Lobera y Mendieta, lleva una portada nianu:-;cl'Íla con d signien
te titulo:• Poesias 1 Vurins Cómicus 1 Líricas y Suur1u/w; 1 H:srTilm; 

en V1trios wios J Su Autor D11 Josc¡Jh de Loúcrn 1 !/ 1 Jfr¡11/ ielu •. 
Sou, en efecto, diver:-;as 1~um¡H>:-iiei"onus c,;e1·ita,; n i1npresas en 
disti11tos afios, la miís antigna correspon<le a 17:32 y la mús moderna 
al 1774. La mayor pa1·tu son ro111111wos hist.:1ri1~os vulgart>;-;, pero de 
asunto toledano, por lo cual tienen un gran valu1· dcntni de nnes· 
tra hi~toria local. Sabido es qtw esta d:1s1~ do co111posi1•io11t•s s1wln11 
ser rarísimas en nuestras bibliotecas; constituyen o! antecedente 
de la prensa pe1·iúdica; se imprimían en hojas o pliq~ns sueltos; 
en su tiempo satisfacían la curiosidaJ de las g1~11tus; y crnn leídas 
con avidez, mas nadie se p1·col'll]Jaha de consenarlu,;. E:-;tos cjem
plams de la bililiotcea du Toledo no han dr~saparocido, rncre<>d a 
la diligencia de Jnliún de Agnilera, que lo,.; poseyú en el siglo X\'III 
y tuvo el buen acuerdo de form:11· eon ellos n11 voluml'll. 

No hemos de considerar los rom:rnces Je Lobcrn bajo el punto 
de vista literario. Como todos los del mismo género, adolecen de 
falta de inspiración poética y de frecuentes ripios; aparte de cierta 
ampulosidad de estilo, característica en la literatura de aquella 
época. Nosotros no los apreciamos en su aspecto artístico, sino 
en su valor histúrico. En este segundo concepto son, como hemos 
dicho, de un interés extraordinario para el conocimiento de la 
vida social toledana del siglo XVIII. 

Además contiene el mismo volumen cuatro comedias y varios 
villancicos; de las comedias, dos rnn toledanas por el asunto, y 
otra por estar dedicada al gremio del Arte mayor de la seda de 
esta ciudad. 
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Vamos a proceder a la catalogaciún de los referidos rom:111ces, 
comedias y villancicos, no segnil'cmos el orden q11e llevan en 
el volumen (1), sino el cronolúgico, por· cunsitlerarfo más con\'e
niento a nuestro prop0sito. Tale" composiciones de Lobera mere
cen reim¡H"imirse todas, dada su extremada rareza; pero hasta 
tanto CJUC esto se haga, contentémonos con dar a conocer ahora 
cuatro de los romances: los dos en q ne rola ta los fostejos que se 
celebraron el af10 1732 con motivo de la iuaugnraciún del famoso 
Transparente de In Catedral, el que dedicó a la ctescripci(Jll de la 
Campana gorda y su elevación a la tor!'e, y aq 11el otro en donde 
nos cuenta, con singular g1·accjo, el l'ccihirniento que se hizo en 
Ajofrín a los Uigantones que regaló el Ualiildo a este villa el 
ailo 17úG. 

I 

H.elacion de tus plausibles fostcjos 1 y Sagrados Culto!.'\ qn11 
el Eminentissimo Sr. Cardenal Arw 1 bispo Primado e.le las Espa
ñas, con s11 Tlm\). Cabildo; y assiste11 1 l'.i:t 1k 1:1 T111p1l1·ial \ '.i111lad dti 
Toledo, ha ccleh!'ado al 8Smo. 1 8.\CH\l\IENTO, en s11 ( ~olol':tt·ion a 
el N1wvo !\lag i nitico Tra11span·11k, los di:1s 11111·V<\ dil:Z, orll't'., 1 y 
doce de.Junio de este :1Jlo de 17:3::!. En ldl'a ms. dice: dlc D .. Jusq>h 
de Lobera y l\lcndicta». 

A los climas mas distantes 

del dilatado Universo 

a las remotas Provincias 

y mas apartados Reynos 

A las pobladas Ciudades 

que debaxo de esse velo 

azul celeste, se obsten tan 

con primorosos assientos. 

En fin, a quantas Regiones 

contiene en sí el siempre bello 

ambito de todo el Mundo 

lleve la fama en su buelo 

en alas rle la noticia, 

y admiración, el 1n<1s nuevo, 

plausible, festivo Culto, 

que al Sacrosunto Cordero, 

sabroso Maná escondido, 

preciosa lHClltla del Cielo. 

Al Amante mas Galan 

de las Almas, que cubierto 

de candidus accidentes, 

es de Amor el mayor Dueflo. 

Al Sacramento Divino 

de el Altar, feliz Compendio 

(1) El volumen empieza con la Gomedia de la Beata Mariana y termina con 
los villancicos. 
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de todas las Maravillas, 

y de todos los Portentos, 

ha celebrado el Primado, 
llustrisimo y Preexcelso 

Cabildo de las Españas, 
Emporio de lo Discreto, 

centro de lo Literato, 

firme columna del zelo, 

de la fé basa constante, 

y Archivo de sus mysterios. 
En el Templo Toledano, 

que antes fabricado á esmeros 

de Gotica Architectura, 
si antiguo en sus fundamentos, 

en lo admirable, y precioso 

todo grnnde, y todo nuevo. 

En este, pues, Cielo breve 
antes; peru ya mas Cielo, 

pues ele Maria la planta 

le amplió para su assiento. 

Havicndo fin¡¡lizado 

el primoroso Ornamento 

Transparente, que labrado 

para Trono, y para Regio 

Reclinatorio del Rey 

de los Reyes mas Supremo, 

á costa del fatigado 
incesante movimiento 

del cincél, y del buril, 

que en diez a11os poco menos 
hi.w del jaspe, y del marmol 

puliúo Jo mas grosero. 
Siendo todos sus perfiles, 

y afiligranados llenos, 

si del Arte un primor summo, 

ya del gusto un embeleso. 

Cuya Mesa de Altar es 
con Frontal, Tarima, y Cerco 

quadrilongo, lo que á todos 

admira, viendo primero 

se lleva las atenciones, 

siendo del todo lo menos: 
pues embutido de piedras 
de varios colores dentro, 

no podrá subtilizar 

nunca más el Jlulso diestro. 

Sirvelcs de estrivo esta 

á dos Angeles, que el peso 
de maquina tan sublime 

parece sostienen ellos. 
Poco mas alta 1111a lrnageo 

de la Virgen, en el medio 

de dos columnas se obstenta, 

sobre cuyo esp<1cio terso 

mil labores ay grav.idas 

sentada con un sereno 

semblante, hermoso, y divino 

en una sill.i; y el bello 

Inl<rnte Dios hunwnado 
en sus brazos, mas del Pecho 

de su Madre rdirado, 

e inclinado azia un peque110 

órbc dorado, y la m<1110 

p11est<1 en él, como diciendo: 

para la salud del Mundo 

viene a él desde los Cielns. 
Al lado de aquesta Imagen 

principal, que es el derecho 

de bronze en una Medalla 

dorada, y de mucho precio, 
de oro puríssimo toda, 

se vé gravado el sucesso 
sagrado, quando David 

fatigado llegó al Templo, 

y el Pan de Proposición 

le subministro el supremo 
Sacerdote Achimelech; 

y en correspondencia de esto 

al otro lado también, 

quando templó el justo ceilo 
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al mismo David, la bella 
Abigail, al encuentro 
saliendo con pan, y vino, 
que uno, y otro es del Mysterio. 
Mas allá Sanl¡1 Casilda. 
una columna intermedio, 
que de la cornisa es 
el principal fund¡¡mento. 
Y tambien ¡¡I otro lado 

otra; y en este diestro 
Leocadia, hijas Illustres 

de esta Ciudad de Taledo, 
Esposas de Jesu Cristo, 
y de virtudes portentos. 
Sobre la cornisa, que 
es obliq11a, en que el primero 

cuerpo acaba, y donde aquí 
comienza el se¡;undo, puesto 
San Uriel Archangel, y este 
con atencion, y respeto 
un¡¡ rodill.i duhl,Hl.1 

y un Turibulo pequcl\o 
dorado en lil milno, propia 
acción, en 4ue es1;i ofreciendo 
al S.;cro Propiciatorio 

aromáticos inciensos. 
San Gabriel, y San Miguel, 
uno en el lado derecho, 
y otro en el izquierdo; aqueste 
con insignias de guerrero; 
y aquel con las Azucenas 
se demuestra mensagero. 
Sobre Jos tres se desprende 
de lo alto, y Jo supremo 
San Rafael con el pece (1) 

y entrambos brazos extensos. 
Haciendo enlre todos quatro 
un capaz vistoso cerco 

a una ventana oualada, 

(i)Sic:-

cuyo limen es cubierto 
de nubes tornasoladas, 

de coloridos diversos. 
Y en medio de esta ventana 
un globo, de cuyo centro 
muchas Rafagas se esparcen 
doradas, que por el medio 
del Transparente se extienden 
por entre mil Muchachuelos, 

Angeles, y nubes, que 
adornan su espacio bello. 

Un crystal detrás del globo 
Transparente, ofrece adentro 

luz, y es un Camarín, 
(mejor dixera es un Cielo) 

donde en su Sagrario está 

el Divino Sacramento, 

que es muerte para ~os malos, 
y vida para 101> buenos, 
Este, pues, está labrada 
desde arriUa al pavimento 
de marmoles, y alabastros 
transparentes como espejos, 
con una escalera en él 

adonde de los esmeros, 
y los primores del Arte 
se vén todos los aciertos, 
Sobre la ventana á fuera 
está la Cena, en que el Dueno: 
y Amante de nuestras Almas 
nos dió en comida su Cuerpo. 
Está puesta paralela, 
y fabricadas de tersos 
alabastros, que la hacen 
muy vistosa por extremo. 
Dos columnas á los lados; 
sus capiteles excelsos 
de bronce también dorado, 
y colocado sobre ellos 
friso, alquitrave, y comisa, 

15 
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en todo correspondiendo 

a pedestrales, y vasas 

obliquas. donde es su asiento. 

Próximos á las columnas, 

y c.1si yá á los extremos 

di)) tlerecho, é izquierdo lado, 

San lldephonso, y Eugenio, 

Arzobispos, y Patronos 

de esta Ciudad de Toledo. 

Mils arriba de los Santos 

das escudetes peqnenos 

de Armas doradas, los quales 

demús de que adornan ellos, 

son indices, que declaran 

un fino, y g-rncioso obsequio. 

Correspondiendo á lo obliquo, 

aqui ay marmoles diversos, 

que prespectiva de bulto 

manilkslan desde lexos. 

Entre la Cena, y vent¡ma 

rctiraúos azia el diestro. 

y oiilieslro lado cst.:111 

do~ .\11;~ch.!s, r¡uc 01 Cílpelo 

de hronze, y dorado de oro 

:)t.t~f ~:1e.:1, do~1d\.! e:-.t"l?1 puestos 

ú.1¡ilira1fo;, C{Jn la~ Armas 

de m1i;:;tra t:.miucntc Dueño, 

y 11rny ccioso Prelado, 

11:ie es hoy el señor Don Dieg-o 

de A·;t11r.:-:1, y Cespedcs 

diJnO Arzohi:;po de Toledo. 

Arriba sobre la Ct'n<l, 

y del Transparente en medio 

se obstentan la del Cabildo, 

que son las de aquel portento, 

y prodigio soberano, 

quundo llcscendió del Cielo 

Maria Senorn Nuestra 

con ei Don siempre supremo 

de la Casulla, á su Amado 

lldephonso, verdadero 

d<'fcnsor de su pureza, 

su Capellán, y su Siervo. 

Aqui está yá la cornisa, 

-.==--==-=--=== 

á la otra correspondiendo 

en ser yá recta, yá obliqua, 

y en correr de extremo á extremo. 

Sobre ella remata todo, 

siendo de esto complemento 

Fé, Esperunza, y Charidad 

con las insignias, que vemos, 

que es costumbre el aplicarlas 

paru su conocimi1:11to. 

Esta111lo tan elevadas, 

que están tocando en d techo, 

ó bóbeda, donde está 

de coloridos diversos 

pintada toda la historia 

del Cordero como muerto, 

y los veinte, y quatro Ancia1v:is, 

el Libro de siete sellos, 

con Jo demás, que es el quinto 

capitulo se halla exprcsso 

del Apocalypsis, donile 

est..i lleno d,! 1'.1ysterios. 

En frente ay una veut<ma 

para ciar luz, cuyo hueco 

le ocupan Angeles todo 

rnn varicdíld de instrmncntus. 

Todo ele bulto, y pintad•.l 

hasta el summo pavimento 

la historia de Gedeón, 

11uando vía, que del Ciclo 

baxó el pan subcinericio 

siendo el estrago, y el miedo 

de las Tropas de Madian. 

Y mas <'baxo, frontero 

del Transparente, Prophetas 

dorados, y corpulentos, 

y escritos sus Vaticinios, 
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que tratan del Sacramento. 

Estando a sus pies pintado 

del Genesis el succsso, 

quarnlo Joseph absoluto 

Oovernador del Imperio 

de El{ypto, a sus hermanos 

y padre mandó dar llenos 

los sacos de trigo, adonde 

en el uno del pequeño 

Benjamín, lué hallarlo el vaso, 

por su urden antes puesto. 

Hematando todo, en fin, 

con un Angel, que en lo excelso, 

parece se viene ab<1xo 

perpendicular, teniendo 

una Lampara, que arde 

delante del Sacramento, 

Haviendo finalizado 
(otra vez á dedr buelvu) 

esta obra tan costosa, 

su Eminencia con deseo, 

como el Cabildo tJmbien 

de no dilatar el tiempo 

para Ja colocacion 

de su Magestad, hicieron 

Cabildo, y á su Eminencia 

consultaron, eligiendo 

para esta celebridad 

los tres dias, que estos fueron 

Jos nueve, los diez, y once 

de Junio, cercano al medio 

del ano de treinta y dos 

sobre mil y setecientos. 
Domingo de Trinidad 

se clió principio al Festejo, 

á Vísperas, celebradas 

con armónicos acentos 
de instrumentos, y de voces, 

con la gravedad en esto, 

que Coro tan celebrado 

siempre observa, que no es nuevo. 

Assisliendo su Eminencia, 

y la Ciudad, con su pleno 

Cabildo, á esta Funcion 

en forma de Ayuntamiento. 

Passó la tarde, y apenas 

el Planeta llamigero 

entre urnas de crystales 
buscaba su monumento, 

ocultandonos sus luces, 

por no parecer el riesgo, 

de que las yá prevenida¡ 

ajassen sus lucimientos; 

quando las campanas todas 

de Parroquias, y Conventos, 

de la Cathedral, y toda 

Ja Ciudad con varios ecos 
comenzaron á anunciar 

el mils celebre Festejo. 
Los Tymbales, y las caxas 

con los clarines; aquestos 

con alientos animados, 

y aquellas del ¡:olpe fiero 

de la baqueta rompian 

la diafanidad del viente3. 

Tocia Ja Ciudad ardía 

iluminada con fuego, 

a quien Ja cera, y el oleo 

daban á su luz fomento. 

Siguiose luego el sulfureo 

de ingeniosos bolanderos, 

de Castillos, de Invenciones, 
de Arboles, que el mas pequeño 

de sesenta pies passaba; 

siendo tales los incendios, 

que giraban por los ayres, 

que los comarcanos Pueblos 

á no estar yá noticiosos 

de la Fiesta, y sus excessos, 

creyeran eran preanuncios 
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del día último, y tremendo. 

Casi dos horas duró, 

debiendose el coste de ello 
á su Eminencia, y tamhien 

ele Lis dos, que se siguieron. 
Tcnicudo la quarta noche, 

y última, que no fué menos, 

la Imperial Ciudad, de quien 

los se1'lorcs Cavallerns 

Capitulares en Casa 

de su Eminencia estubieron 
uniformemente tocios 

tan gozosos, tan contentos, 
corno tambien su Eminencia, 

ú esta Puncion nssisticndo 

que en re11didas oblaciones, 
y en reverentes obsequios 

de la Deydad Soherana, 
su~ nobilissimos pechos 

ardían, c¡ual cera blanda 

en amorosos afectos. 
El sei\or Marqués de Olias 

Don Bartholome de Espejo, 

y Cisneros, de Santiago 
dignissimo Cavallcro, 

Corregidor, é Intendente 

de esta Ciudad de Toledo: 

ó, con 1¡uanto gozo est<1ba 

su Scilorial atendiendo 

á todo, viendo logrado 

de su incessante desvelo, 

de su prudente cuydado, 

de su pacifico anhelo, 

de su juicioso, eminente, 

perspicaz entendimiento, 
los siempre precisos logros, 

y mas gloriosos efectos, 
por la eleccion de señores 

Comissarios Cavalleros; 

pues desempeilando todos 

con iguales complementos, 

y solícito cuydaclo 

los excessivos asseos 
de Calles, Plazas, y Casa 

de Ciudad, y Ayuntamiento, 

via en todos muy ayrosos 

logrados los desempeños. 

Tanto, que los elegidos 
para un futuro Festejo, 

uno, 6 todos; (pues con plena 
Junta de Ciudad, aquesto 

se cometió a su cuidado) 
fueron tantos los esfuerzos, 
que hizo para su lngro, 

que de su mucho talento, 

sú natural perspicacia, 
eloquenci<.i, y grande ingenio, 

los qufüites, y valor 
en esta ocasion se vieron. 

Consiguíendonos se vean 

con regocijo del Pueblo, 
y en honor de tanta Fiesta, 

los mas índomitos cuellos, 

y mas híniestas cervices 

sugetas al brazo diestro. 

Sus nombres oculto, pues 

me precisan al silencio 

sus preciosas excelencias, 

conociendo circunspecto, 

que es el papel corta esfera, 

basto, debil, y grosero 

para atesorar en sí, 

los que en láminas de acero, 

y de metales, merecen 
eternizarse en el templo 

de la fama, permanentes 

contra las iras del tiempo. 

Cessó el fuego artificioso, 
durando el lucido fuego 

del Palacio Arzobispal, 
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de la Ciud.1d. y de un nuevo, 

magníiico, sumpttwso, 
costoso Recibimiento, 
que en la Puerta del Perdon 

el Cabildo tuvo hecho. 
Cuyo culmen se elevaua 
con tal levantado buelo, 
que sentadu su structura 
fuera de tan alto Templo, 
á l.: nave principal 
excedia con augmentos. 
Todo fue de prespectiva, 
de vastidores, y lienzos 
pintados vistosamente 
de coloridos diversos. 
Adonde en lo superior 
se via copiado el Cielo 
en un circulo vistoso 
de Angeles, y nubes lleno, 
en cuyo cenlro tenian 
como en el a yre suspcn:;o 

en un dürado viril 
figurado el S•1crnmento 

de donck de él parecia 
que estaba abaxo lloviendo 
el Maná, que de Israel 

fué viatico sustento. 
Est;,indo abaxo Moyses, 
Aaron, Maria; y el Pueblo 

cogiendo en preciosa lluvia 

su natural alimento. 
Estando quatro Prophetas, 

como mirando de lexos 
con su profetico espiritu 
en aquel Maná un bosquejo 
un viso, un rasgo de aquel 
Soberano Sacramento. 
Y mas abaxo qua! arco 
de la prespectiva el Cielo, 
con muchos versos en él 

alusivos, y discretos, 

que no los referiré; 

porque eran de varios metros, 
y no convenir con este, 

que yo aquí voy escribiendo. 
Al lado derecho estaba 
el vivo copiado en lienzo, 
quando al passo le salió 
a Abraham el siempre supremo 
Melchisedech Sacerdote, 
llevandole de refresco 
el pan, y vino; y al otro, 
en correspondencia de esto, 
quando Abraham, siendo obligado 
por el divino Precepto, 
fue á sacrilicar á Isaac 
al Monte, donde lmlló en premio 
de su obediencia el sauer, 
que de su Progenie el Veruo, 
par¡1 Rcdcmpcion del mundo 
nacería en otro tiempo. 
Mirándose allí á los lados 
sohrc dos repisas puestos, 

correspondiendo uno á otro, 
dorados, y corpulentos, 
Zacarias, y Micheas 
fabricados con i:ICÍerto. 

El Palacio Arzobispal, 
que con lo pintado nuevo 

nos demuestra claramente 

lo Eminente de su Dueño, 
todo estubo iluminado 
desde lo baxo a lo excelso, 
de tantas Antorchas, que 
sus refulgentes reflexos 
hasta la Region Etherea 
alumbraran con incendios. 
Frontero está de li:I Iglesia 
la Ciudad, y Ayuntamiento, 
y estubo tan adornada, 
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que era admiracion el verlo. 

En lo superior h.:nia 

1lc su i<1hrira, un muy bL·ILJ 

simulacro de la Fé; 

es a11ucsto lo primero, 

que y¡'1 propios, ó yá extr.u)o,, 

hallamos siempre en Toledo. 

Tenia a l11s pies un Lemm.:i 

l<1ti110, cm w111:; ver;;os 

castdl,inu:;, y cx¡¡n·~ivo~. 

en una targda pm·s!(IS. 

A los l;ulos de la Fé 

úus Tnrres, que son extremos 

úe su Fábrira \·ístosa, 

desde lo sumrno hasta el sudo 

con ¡x1lwlltme~. y jarr<1s, 

figurones, y Horern~. 

En sus espacios havi.i 

en curre.:>ponsiv,is puestos 

las Virtudes Cardin,des 

111~ l1111lo, ron lodo d 111t·dio 

de su fabrica eminente 
llena de ricos espejos. 

De sus Balcones, y ptll'rl.is 

!olí irolllispicios cubiertos 

de plateados targelonl!s; 

romo tamllicn en los huecos 

ck ;;n11;; i\1L'tlS, qu\~ la <iúornan, 

co¡,iadu:; al vivo en ello~ 

Geroglílicos muy varios, 

todos de sacrus sucessos, 

con sus textos de Escriptun1, 

y muy clC'gantes versos, 

mysleriosos, y alu::.ivos, 

de los mas doctos Ingenios, 

1111P 01 las passad.is edades 

han ro11or1du los tiempos. 

Dt'l.111!(~ <k 1,1 F<1li1ad<t 

un corredor, ó f(·pecho, 

que a modo de lonja corre 

del un extremo á otro extremo, 

culiicrto todo de verde, 

y sobre sus bulas puestos 

grande copia de animales 

abultados, siendo dios 

holantcs, y qu;,iúrupede~ 

cada uno f'n sí tenil'ndo 

iluminadas antorchas 

con mas lucientes refle ...:os, 

que aq1ll'l rayo, que atrevido 

con su arrdMtütlo huelo 

p<Hil dar vida á su Estat11c1 

ni Sol hurtó Promethco. 

Del corredor al remate 

la Fama, con todo esto 

tau vistoso, tim l11ddo 

tan primorow, y tan !Je!lu, 

que clixeron los Antiguos, 

nunca en los passados tiempos 

l'Stuhu tan adurnadu, 

11i mas rico, ni mas lHw1111. 

1\rnbado el luego, pues, 

al instante concmrieron 

(k la acordada Cu¡1illa 

tollos los Ca.::11:·ps diestros 

~linistriles, y Psah11istas 

todos en cavallos puestos 

1 ·un \ ~slimeutas de Abate:s, 

l!ev,mdo antorchas de ince11uio::1 

triplicados, y auelante 

un Estandarte pec¡ucño, 

de velo de plata en él 

matizado el Sacramento. 

Un Carro Triunfal al fin 

del.:mte eu él precediendo 

la fe, puestos a sus lados 

dos Niflo:s en dlJOS tiernos, 

vizarrnilleate adornados, 

y ricamente compuestos. 

En lo superior del Carro 
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el Augusto Sacramento 

pintitdo, y horlado todo 

de l1t•rn10~os ramilleteros. 

Un Pelirnno de bulto 

mas abaxo muy perfecto, 

Ave en todo mysteriosa; 

pul': . .l<·11:.c-;, de que su pecho 

se hiere, par,1 que sea 

de sus hijos alimento, 

es tan casto, q uc si acaso 

contra castidad, incesto 

en las casas donde habita 

se comete, él ú si mesmo 

se da muerte, y de esta suerte 

descubre el delito leo. 

Llc¡:~aron muy ordenados 

;1 Plaza de Ayuntamiento, 

donde npe . .rndose unos, 

al Carro Triunfal subieron, 

y con voces muy suaves, 

y concordes inslrnlllentos 

hicieron salva a la iglesia, 

y de arriba respondiendo 

de la Capilla Muzarave 

mas de una lwra estubierou 

cantando, y esto acabado, 

por las calles discurriendo, 

se bolvieron, acabando 

de aquesta noche el festejo. 

Amaneció al otro diJ, 

tanta gente concurriendo 

de los Pue!Jlos Comarcanos, 

y aun de los distantes Pueblos, 

y mas lexanas Ciudades, 

que para entrar en el Templo 

por ocho puertas, qu<.: tiene 

no se podia hallar metlio, 

y no es mucho, que anhelassen 

por entrar en él, que es cierto, 

que estubo de tal manera 

adornado, que si el Cielo 

fuera ca¡rnz de ernbidiar 

tan solo embidiara esto. 

Put~s treinta Capillas tiene 

todo d cs¡1acioso trc:Jw 

de su gr,l!l circunferenci.1, 

y dc~ .. lc <irril>i.l hasta <.:I ::;~11.::u 

colgadas de varias telas, 

brocados, y terciopelos, 

y de aquestas sus Altares, 

tan ricos, y tau compue:;tos, 

con alhajas primorosas; 

escilparates, floreros, 

plata, perlas, y dLt1nilnte.;, 

que era un gustoso recreo 

de l.i vist.1, viendo en ellas, 

tanta variedad de asseos. 

Altares de prespectiva 

en unas; en otras lleno,; 

ele cliversirl.ul de alhajas, 

de t¡llÍ('ll cont.tr no me atrevo 

su nu111c10, que fue tanto, 

que el mas prespica¿ Ingenio 

no pudo en si clausurarlas: 

como mi cortu talento 

pudiera aquí referirlas, 

sin que pasando de necio 

á presumido tocasse 

en la esfera de molesto. 

Solo diré, que un Cabildo 

Poderoso, Rico, Regio, 

que estaba empeñado fuesse 

con los mayores excessos, 

que discurrirse pudieran, 

sin que para el complemento, 

ni los gastos le acortassen, 

ni erhassen rique.la:; •llenos, 

los que avria en sus adornos, 

puede inferir el discreto, 

El Cardenal este dia 
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celebró por el primero, 

y mas princip.11 de todos 

de Pontifical; nrns esto 

lué con b<istante trabajo, 

dandole su grancle zelo 

contra el tcson porfiado 

de <1nos, y achaques groseros, 

vigor, y aliento~. que son 

muy 11alurales efectos 

de un ¡~ozo muy cxcessivo, 
y de un fervor casi inmenso. 

Celebro, pues, con aquel 

aparato, que un tan serio 
Acto pide, al Sacriiicio 

Canonigos assistiendo, 

y Dignidades con Mitrns, 

y grnnde Acompañamiento. 

Expuesto su Magest<id 

antes de la Miss<i; luego 

su Eminencia la cantó, 

con grav,~dad, y sossiego. 

Y la Musica tambien 

con acordes Instrumentos, 

y con voces muy melifluas 

que s11spenclian el buelo 

de todas las atenciones 

atraidas de sus ecos. 

Este dia, por lo largo de Ja Missa 

y no haver tiempo 

no huvo Serrnon, y acabada, 

a su Palacio bolviendo, 

al C<1bildo, y la Ciudad 

les tubo un Conbite Regio, 

provido, grande, y magnifico, 

abundante, y en efecto 

como de un Principe grande, 
y Jibernl por extremo. 
Luego celebrncfos Visperas, 

la Procession dispusieron, 

yendo el Pendón adelante 

de Ja Charidad, y luego 

su Crucifixo devoto, 

y despues se iban siguie1Hlo 

bs Cruces de las Parroquias, 

con I¡¡ de la Iglesia en medio. 

La Hermandad de Charidad 

en este lugar primero; 

cerrando la Procession 
el lllustre Ayuntamiento, 

y el señor Corregidor; 

ocupando de ella el centro 

el Cabildo, y adelante 

un innumerable Clero, 
todos con luces; y aquí 

debaxo de un Palio, puesto 

su Eminencia, y en sus manos 

el Sacrosanto Curdero 

immaculado, c¡11e quit<1 

todos los pecados nuestros. 

Y endu con tanto fervor, 

que el sie111prc amoroso iuc¡:o, 
que en su pecho se encendía, 

en su semblante alhaguello 

se demostraba; puc:s Ara, 

que la victima de obsequios 

reverentes sacrifica 

no la cubre vapor denso. 

Custodia, pues, del Senor, 

como siempre (t111e algun tiempo 

en su defensa empufló 

christian<imente severo 

con la pacifica oliva 

el nunca manchado azero) 

dió buelta a toda la Iglesia, 

de donde despues volviendo 

á la Cnpilla mayor 
(todos los Ritos completos) 

sul.Jió, r con sus propias manos 
(tocándose en este tiempo 

las campanas, avisando, 
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para que postrado el Pueblo 
en Ja parte, que se hallasse 
adorasse con respeto 
á su Magestad, ganando 

concedidas por su zelo 
cien dias de Indulgencia) 
Je colocó, dando assiento 
en el nuevo Camarín 
y Sagrario, que su anhelo 
en el Transparente hizo; 
eternizando con esto, 
a sombra de lo divino, 
su humano apreciable aliento: 
y logrando, que en la Iglesia 
Primada del Universo 
tan subido fuesse el logro, 
que siendo de tanto precio 
de similitud curezca, 
por tener tantos augmentos: 
que si un Diego construyó 
en un Magnifico Templo 
al mas bello Simulacro 
de Maria, con esmero, 
Ara, y Altar sumptuoso, 
oy Je construye otro Diego, 
no á una sola Criatura, 
como aqueila; sino al mesmo 
Criador, que Ja elevó 
á ser Mar de gracias lleno. 
Antes del fuego esta tarde 

ochenta hombres salieron 
Carpinteros, y Albafiiles 

con Mascaras encubiertos, 
Sobre sus Cavallos todos, 
y hasta Ja mitad del cuerpo 
dentro de unos Animales, 
yá terrestres, yá del vientq. 
Allí se vía el Leon, 
con el Tigre mas ligero 
el Ibis, el Honocrotalo, 

el Abubillo y el Cuervo, 
el Ximio, el Buo, y el Gallo 
con docientos mil enredos, 
que contarlos todos fuera 
ser esso cosa de cuentos, 
desempeñando muy bien 
Ja fiesta, que prometieron. 
Dixo la Missa á otro día 
que en el orde_n, que refiero 
fué el segundo de las Fiestas, 
el señor Obispo electo 
de la Iglesia de Jaen, 
Dean de la de Toledo 
Don Manuel Orozco 
Manrique de Lara: y Juego 
antes del anochecer 
de Mogiganga salieron 
del Gremio de Sastres, muchos 
Oficiales y Maestros. 
Unos vestidos de Dueñas, 

otros de Negras y Negros, 
otros de Turcos; y al fin 
sus Veedores muy compuestos 
se portaron con grandeza; 
pues la variedad de objetos, 
yá serios, ó yá risibles 
sirvió á todos de recreo. 
Llegó el día once, y en él 
de las Fiestas el postrero; 

y assistente su Eminencia,· 

y la Ciudad, el Preexcelso, 
y sefior Don Agustín 
Fernández Portocarrero, 

Conde de Palma, y también 
Arcediano de Toledo, 
celebró en aqueste día 
la Míssa: y del 3acramento 
en su Translación festiva 
predicó con grande acierto, 

Don Francisco Estevan Rubio, 
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que en el sacro Magistério 

de l 'ulpito (como también 

de Cathedra) tiene el lleno, 

que propone Casiodoro 

ha de tener l 1 perfecto 

Ornclor, por lo que obti•:ne 

el siempre <tprecialile empleo 

de Prevenda Magistr<1l, 

digna de tan gr<in S11gd0, 

en la acla11wi:ió1; • omun 

siendo tal; ¡wro ul :<leJI( in 

me <1cojo, llUe son mis voces 

muy rudas, y 11111y gro:;eros 

los conceptos de 111i pluma, 

y m<is cuando sé de cierto, 

que mejor, q111: yo, por mi, 

lo está su lama diciendo. 

Del nobilissimo Arte 

de la Seda, los Maestros 

salieron aquesta noche 

vizarramente compuestos, 

vestidos todos de gala 

con muy costosos arreos 

golillas, y capas curtas, 

Penachos en los soml,reros, 

trencillos, y joyeletes, 

ropilla y calzones negros. 

Las mangas, y contramangas 

de persianas de diversos 

matices; todos los cabos 

de la rodilla hasta el cuello, 

como son botonadura, 

y ojales, todo fué hecho 

de oro, y plata, que sentado 

sobre el lustre de lo negro 

los hacia muy vistosos; 

con muy ricos aderezos 

los t:avalios, en t1ue iban 

todos ellos 111uy ligeros. 

A este tiempo y il las calles, 

con regocijo del Pueblo, 

las ihan colgando tod<is 

para el dia VPnidero. 

Siendo tantas las Pinturas, 

Damascos, y Terciopelos, 

que si inlentctra escrivirli.!s, 

por ser su número i11me11so, 

por mas que hiciera, no ay duda, 

que fuera vano mi intento. 

En la Calle Ancha, que es 

la que tiene mas Comercio, 

los Tratantes del licor 

blanco, de los mas afectos, 

tubieron bien imitado 

un Bosque, y en él conejos, 

Rinocerontes, y Gamos, 

Corzos, T,gres, y Ciervos. 

Los Mercaderes de Sedas, 

que tienen por cognomento 

de Escritorio, en una calle, 

Ja que todos conucemo:; 

por la Silleria, en ella 

tullieron Recibimiento; 

todo fue de Arquitectura, 

rematando en lo supremo 

la Fama, y algo mas l1axo 

sobre Ja cornisa puesto 

el Sol de Aquino Thomas, 

y abaxo en el primer cuerpo 

el Sacrificio de Ahral1a11; 

y al lado diestro, y siniestro 

Moyses, y Aaron Sacerdote. 

Y de aquesta calle al medio, 

los Agustinos Descalzos 

tubieron con grande asseu 

otro, con muchas riquezas, 

y con Alhajas de precio. 

Cerca de San Nicolas, 

un Jardín aquí tullieron, 

los Fabricantes de lana, 
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junto con los Sombrereros, 

bien imitado, y frondoso, 

siendo un puntual disseño 

de los Elysios PP.nsiles 

en lo intrincado, y lo ameno. 

Los Carmelitas Descalzos, 

junto San Vicente hicieron 

un Altar muy sumptuoso, 

y alusivo al Sacramento. 

En la grada superior 

Ja Fé, y en el lado diestro 

Santa Theresa, y al otro 
San Juan de la Crnz, y al medio 

el Propheta San Elias 

dormido, y en el Desierto, 

dandole el Angel el Pan 
subcinericio, que aliento 

le dió por quarenta dias 

su mysterioso alimento. 

Los Mercaderes de Tienda, 

como los otros, tubieron 

en Plaza de Compañia, 

costoso un Recibimiento. 

En lo superior tenia 

á Débora, que del PuclJlo 

de Israel fue Capitana 

armada, y de cuerpo entero. 

Joseph liijo de Jacob 

mas abaxo, y al derecho, 

intcrcolumniu, el Amor 

Divino, y en el izquierdo 

la Providencia de Dios, 

que es por quien todo fue hecho. 

En aqueste sitio está 

de la Compañia el Templo, 

y en su Puerta huvo formado 

grandioso un Hecibimiento, 
que los P<1dres adornaron 

de alhajas de mucho precio. 

De la Concepcion la Imagen 

en lo más alto, y en medio 

San Ignacio de Loyoia, 

y otras riquezas, que dexo 

de referir, porque de ellas 

quasi fue el numero inmenso. 

En el sitio, que acostumbran, 

tubieron los de San Pedro 

Martyr, otro muy precioso, 

y colocado en lo excelso 
su gran Fundador, y Padre 

Santo Domingo; en el diestro 
lado Santa Cathalina, 

la Magdalena al siniestro, 

todo dP. plata, assi como 

lo dem.ís, que alli tulJieron. 

La muy Noble Cofradia, 

que tiene por cognomento 
Virgen, y Madre de Dios, 

el suyo también hicieron. 

Salió, pues la Procesión 

del Corpus, con aquel mesmo 

orden, que siempre, y en ella 

su Eminencia muy contento. 

Este es, en fiu, un Resumen, 

y un verdadero disseño 

de las Fiestus, celelJrad<tS 

en gloria del Sacramento. 

En el día veinte y cinco 

dr este mes, que vá corriendo, 

se ha,rá una fiest<1 de Toros, 

que se está ya previniendo. 

Será con el aparato, 

que esta Ciudad de Toledo, 

presentes sus Magestades, 

ha observado en otros tiempos. 

Si hubiesse especialidad, 

muy gustoso les ofrezco 

en st:gunda parte de esta, 

lo escriviré por extenso. 

Fin. 
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Solirn el mi:,;1110 asunto existe otru i·elaciún en vcr:-;o, de la cual 
no 1.wmos podido hallar ningún ejemplar, compuesta por el Pudre 
Fr. Fraucisco Ho<h-íg11oz Gal.ín, y una en prosa, más co11ocida, 
escrita por Don FJ'Hll('Ísco Javier de Castaüeda, e imp1·csa en 
Toledo proliah1t~111c11t1• tamliil-n en 173~ {Vid. l'ércz f'usfor- Llt 

b11prc1ila en Tule1lo -11° GGl)--Cast<lf1clla <~::>erihiú stL 1·claeiún en 
un c:-;tilo peda11t 1~sco; intercala, a cada momento, citas ele autores 
g!'iegos y latinos. de la Sag1·ada E:,;critura y versos de su i!ffenciún, 
por lo que result;1 su ledura insoportable. 

II 

Hclacion de las fiestas subscquentes, que 1 despues de los cele
bractos Cultos al SSmo. S.\CLU'.\IE~TO 1 en su Colocaeic'in á el 
Nuevo ;\IHgnitieo Tra11spa1·mite, por el i Emineutissirno Seüor Car
el.mal Arzohispo do Toledo Primado 1 de l:is E::>paflas, y su 
Illmo. Cabildo, ha celebrado 1:1 Imperial 1 l ~i11dad de 'l'olt-do, los 
dia~ veinte y dos 1 y Y!'inte y cinco 1 de .Ju11io de t·~k año de 
1732. Sigue tilla JJOta ms. que uice: <La escrivi poi' obedecer al 
Cunde de Palma,,. (2) 

Prometí, que muy gustoso 

si ocurriese algún motivo 
especial en la liJ fiera 
del más sublimado Circo, 

con solícito cuyclado 
al campo terso, y al limpio 

cendal, que condensó el marco 

de la materia del hilo, 
daria en confusos rasgos, 

y en conceptos mal distintos 

una noticia de todo; 

mas luego reconocido 
a que mi corto talento 
y mi diminuto juicio 

me arrojaria del alto 

elevado solio altivo, 

que me labró la fortuna, 

nunca de mi prevenido, 

determiné no exponerme 
al inminente peligro, 

(1) En las demás composiciones no indicaremos el tamaflo por ser el mismo 
en todas ellas. 

(2) De esta notn parece deducirse que el presente ejemplar perteneció al 
autor. 
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que si e~ prudencia temerle, 

es el buscarle delirio. 

Peru 1111 Astro superior, 

que me influye tan benigno, 

tan bene\'olo y tan grande, 

tan favorable, y propicio, 

que atractivo dominando 

me dexa sin alvedrio, 

y ubliga a que contra todos 

Jos riesgos que me previno 

mi corta capacídild, 

Jo prosiga; pues delito 

fuera en mi la resistencia 

á un tan supremo Dominio. 

Y para lograr Ja Palma, 

que me previene el destino, 

y gozar copiosos frutos 

de favores peregrinos, 

si acogido de su Trunco, 

el pulso á una R;1111a aplico 

contr;1 ti pl'so in1ponderable 

del siempre ofuscado abismo 

de mi baxeza, á la esfera 

mas alta, con tal arrimo 

espero verme exalt<ido, 

con esplendores lucido. 

Y para no dilatar, 

lo que tengo prometido, 

supuesto, que en Ja tardanza 

pueden culparme de omiso, 

reduciré á breves lineas 

grave assumpto en lo sucinto. 

Terminosse, pues, la Octava 

del Sol de Justicia Christo 

en el Sacramento Augusto, 

que si cruento Sacrificio, 

siendo de la gracia augmento, 

de vida eterna es principio. 

Siguió Ja Imperial Ciudad, 

mediante Jos elegidos 

Cumissarios Cavalleros, 

los aciertos yá previstos, 

por los prudentes cuidados 

de los m;'1s perfectos juicios. 

Armase el Coso, cerrando 

con el clavo, y con el pino 

el pa sso ú la sa1la fiera 

de brutos cuellos heridos. 

Vallado, y pintado todo, 

aunque 110 de clavos visos, 

Jo que bastó a no echar menos 

con Jo adornado lo fino. 

Llegó el dia veinte y dos, 

y quC1ndo yá el más lucido 

PlanetC1 de su carrera 

medió el termino preciso, 

transccniliendo del Zenith 

;>ocos grados indivisos, 

subieron á la Ciudad 

Jos suburbanos vecinos 

de las .Murallas afuera, 

que por lo baxo del sitio, 

y viviendas subterráneas, 

(aunque pocas) conocidos 

son de todos por los Covachas, 

desde los passados siglos. 

Estos siendo agilitados, 

en el continuo exercicio 

de Ja caza, yá en el campo 

en el empleo del tiro; 

yá haciendo leve una varra, 

o yá sujetando el brío 

desde sus primeros años 

á los brutos, que rendidos 

á la obediencia del freno, 

pueblan el ayre á bufidos, 

se hacen fuertes, y esforzados, 

valerosos, y atrevidos. 

Entraron, pues, en la Plaza 

adornados, y vestidos: 
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C.i,;"c;is d,, tni:ia1wla 

del rolur, que 11n h<i <1d111ilidn 

at111q11.~ 111 1.> I" ii1tcutú el Arte, 

lkspués ¡jpl mas colorido. 

Vamlils roxas, que aírcntal>iln 

con su color encendido, 

y en su viva imitación 

a la Púrpura de Tyro. 

Chupas de Persianas todos. 

botines a lo Morisw, 

sombreros a la Chamberga, 

con sus aceros celiidos, 

anchos, y de dos rnd1ill<1s. 

Los aderezos luci.los 

los c<1vallos, en que ihan 

mas veloces, que Hipogrifos. 

En decto entraron todos 

y lus pu('~tus repartidos 

corrí..:ron parejas largas; 

gansos J1~spues, donde al tino, 

(con la atención á la rienda, 

y en el pulso el fuerte brío) 

se miraba unido bien 

el valor con el sentidu. 

Luego se si¡;nió Estafermo, 

6 enfermo esta, <JUC es lo mismo, 

segun estubo, au11<111e en alto, 

sin 111ovi111ie11to caido. 

De suerte, que aunque intentaron 

yú de los tacos herido, 

yá del pulso organizado, 

yá dundole lenitivos, 

pura que bulviesse prompto 

á sacurdirse en lo vivo, 

excitarle no pudieron, 

dexam.Josele dormido: 

gracias a la diestra mano, 

que tan ligero le hizo. 

Pusieron luego Artesilla, 

y llena del crystalino 

El<'11ll'nio, q11P tic yPrVils. 

y phntas ('S el nati\'\l 

:ilimento, c011 q11~ c,,1i,<111 

Sil verdor antL'S perdido. 

Corriendo deh<1xo del L1, 

y tocandola, el rocín, 

que despedia de si, 

con el curso repentino 

ele los cavall,is, huían, 

guardando los ;i1divicluos. 

Concluyeron su Funcion, 

y yil despejado el Circo, 

se corrieron y cansaron, 

bravos, y fuertes Novillos, 

donde algun aficionilclo 

á pelo le vi rn;::-ido. 

Allí tropezaba unu; 

en otra parte CJido 

miré otro; alla una capa 

se hallaba buelta postigos; 

ventana con cel0~ias 

otra aca; de limpiar trigo 

harnero en essotra parte 

se halló alguna de improviso. 

Puso termino il la Fiesta 

un feroz Bruto, que a gyro~ 

. midió la plaza veloz, 

de su fiereza movido. 

Enalbardado el color, 

alto de cuello, y fornido, 

de la mano corto al pecho, 

fuertes cabos retorcidos, 

con· otro, que los cerraba; 

como anticipado <1viso, 

de- que á la mano del hombre 

se empezaba a ver rendido. 

Sortearonle con capas, 

labraronle á hierro fixo, 

en las banderillas puesto; 

y apenas se oyó el quexido 
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1 

del metal hueco, c¡ue alienta 

las pült'lll ids, y sentidos, 

quando el intrcpidtl arrojo, 

y á los acerados filos 

de golpes 111ulliplirndos 

dió la vida entre bramidos. 

Llegó el dia deseado 

y de Junio e! veinte y cinco: 

desc.igió el Sol sus reflexos, 

y ¡¡J mirarse competido 

de Soles m¡¡s soberano~. 

de bellos Luceros vivos, 

que no en Balcoaes; si esferas 

de Deydade~, y prodigios, 

de influxos 111.is superiores 

y de ardores mas divinos, 

se obstentaban despidiendu 

incendios apetcciclos, 

intentó con su esplendor 

se mirassen c0;1fumliJos. 

Pero advirtiendo, yne en v.ino 

era su intento atrevid<), 

entre embozos de celages 

se escondió coinu corrido. 

Sonó el clarin animado, 

y tymbai ¿¡ cuyu mido 

se presentó en la P.ileslr,1 

ayrosamente vestido, 

Don Joseph Hu<lrigucz, este 

con igti<tldad muy unidll 

a Don Ju . .m ÜJJIZJlez; lllll) 

sobre nn ca3tarlo lucido; 

otro sobre un corpulento 

cavt1llo galan mori:illll. 

Llegaron a la Ciu1.tu1, 

y amlios á un tie111p1> rendidos 

hicieron su acatami.:nto; 

y los puestus ekgidus, 

con varns larg-as entrambos, 

armados, y apercibidos, 

L __ _ 

espcrnron á una fiera, 

ó dkL<Hlll lorhdlino, 

vivo, y atrevítlo Rayo 

de la Esfera des<1sido. 

Hiriole Don Jt1<m primero, 

y apenas se sintió herido, 

se entró !dtlto, yue ya cerca 

le andullo de los estrivos. 

Buscóle Don Joseph luego, 

y con muy g<tilanJo lirio 

le entró la acerula punta 

por el duro cerviguillo; 

y passandule la testa, 

todos c)¡¡ramente vimos, 

lo que garrochan, cabeza, 

qucdt1ndD el toro tendido. 

Commoviusse todo el Pueblo 

e iil viciares rl!petidos; 

y siguiendo la Funciun 

u.u, y otn>, con cunti11uo 

acierto, dieron 1nuerte luego 

,'t orho Toros v.:mgativos. 

Passó 1<1 lll<Uiana aprisa, 

y .i Lt t.irde lletw el Circo 

de Concursci iunumerable, 

los Cumist1•ios Invictos, 

y señllr Corregidor, 

todos de gaJ,1 ves ti dus 

en c<1vallos 111.ts vcluces, 

1¡u~ a<111el c.>:1 'l·"~ el .1trevi,1u, 

y lllllY v.1lient.- M.rncdm 

Bellorupho:1, .ti u.i;; vo 

Moustruu Cilymera, dió muerte, 

passc~lft)J] con grc1n íirio 

la l'l<1z.1, cua aquel mudo, 

serie1t1d, y señorío, 

que siempre se observa en esto; 

qul' del todo concluido, 

Don Miguel de la Canal, 

Cavallero prevenido 
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por la Ciudad, y tamltien 

0011 Lni:; C1111.1rgo; ~q:111do 

aqud de eslt~. en dos C.1rroz,1s 

entrurun C•JO ~us Padrinos. 

El seiwr Ouq uc 1le Se~.ir 

con D.in Miguel i1l e~trivll; 

y el se110r Marqués de Ariza 

con Don Luis <1l mismu sitio. 

Hicieron, pues, el passeo, 

y de los dos despedidos 

se s<tlieron de la Plaza; 

y haviendo antes precedido 

el regarb, enlrarun luPgo 

en dos cavallos mort:illos; 

el uno aderezo \'erde, 

y en ei de Don Luis 11dgizo, 
a:;si como Jos penachos, 

que pey11~1ha el ayre á rizus. 

Endl!n,;'.¡tron sus pasos 

k1sta dos Retratos vivos 

de nuestros Reyes, adonde 

con n•mlimientos debidos 

hicil!ron tres cortesias; 

luego á la Ciudad, que visto 

de dos Al;:uaciles, que 

assi~ticron siempre al Circo 

en dos Caballos ligeros, 

y ric¡rn1ente vestidos, 

p.1rtieron ligeramente, 

(y.i por 111an1lato expedido) 

con la llave ú los Toriles; 

y ape11¡¡s hubo s¡¡lido 

el Toro, Don Mi~uel llll·go 

ya le tuvo en sangre tinto. 

A Don Luis a<'.ül!H:lili 

sai\udamente, y herido 

de su garrochan, quedó 

de su mano desasido, 

por el sudo,r, ó el acaso 

entero en el cuello fixo. 

Hizo empci\o del acaso, 

y dcsembaynando el limpio 

acero, acometió al T<HO, 

de quien también embestido, 

con un golpe, en un instante 

todo el acaso de~hizo. 

En fin, veinte y dos corrieron, 

ach,nde se vió rendido 

á la destreza lo fiero, 

y al valor lo vengati~o. 

A Dios se deben las grdcias; 

pues pi.1uo.>a111e11te quiso, 

que en unas Fiestas t.m largas 

no aiga nunca sucedido, 

ni aun la mas leve desgracia, 

en medio de los peli~ros, 

yá de Toros, yá lle Fuegos 

yá de And.imios, ya de Tiros: 

Sea todo en gloria suya, 

por los siglos de los siglus. 

2 hoj. -(S. l.: ¿Tolc1lo?-S. i.-S. a.: ¿1732?) 

Jrruutlutn bt 11. bt &au ltomán 
Nu111tr11r1D. 

(Concluirá) 

___ ,,,_ __ _ 
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MI SCELA NEA 

xn 

Cornúaculo. 

Del poeta D. Luis Cernúsculo, cuyas poesias manuscritas estin 
en la Biblioteca Nacional y cuyos tercetos en elogio de Toledo 
publicó nuestro amigo el ilustre cronista de Toledo Sr. Conde de 
Cadillo, como apéndice a su discurso de ingreso en la Real Aca· 
demia de la Historia, no se sabía hasta ahora absolutamente nada. 
Ahora sabemos algo, aunque muy poco, y es esto. Por las cuentas 
de fábrica de la parroquia de San Justo, que empiezan en 1641, en 
la correspondiente a 1646, que comprende seis años, se da como 
partida de cargo la suma de 1.400 maravedís que pagaba cada 
an.o Francisco Esteban y cantos pagaba D. Luis Cernúsculo>. 

Muy poco es esto; pero en un tomo de Memorias y Capellanias 
de la parroquia de San Antolín, hallamos algo más. En 12 de julio 
de 1618, D. Juan de Monsalbe fundü capilla y unas capellanías en 
el convento de monjas de Santa Isabel, que fueron conocidas por 
las capellanias de los Cernúsculos, y este nombre lo adquirió de 
haberlas acrecentado por su testamento, otorgado en 28 de abril 
de 1628, D. Luis Cernúsculo, casado con D.ª Eugenia Gaytán, 
ante el escribano D. Pedro Ordói!.ez de Sosa. Tenía una hermana 
monja en San Clemente, que se llamaba D.ª Francisca Cernúsculo. 
Aún hay más en el mismo libro; D. Diego de Monsalbe Ulloa y 
Arriaga, hijo de D. Antonio de Monsalbe, natural de Toro, y de 
D.ª María Cernúsculo y Arriaga, natural de Toledo, testó en Madrid 
en 29 de abril de 1634, y por su testamento fundó nuevas capella
nías en la capilla fundada eu ::3anta Isabel por su hermano D. Juan 
de .Monsalbe. 

No hay más, pero es lo bastante para presumir que D. Luis 
fuese toledano, puesto que lo era D.ª María, al parecer su herma
na, y también sabemos la fecha del testamento, que será la de su 
muerte o muy próxima. Por este documento deja a D.ª Francisca 
su hermana, monja en San Clemente, un juro de 39.355 maravedís 

lS 
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sobre alcah "as de Toledo, que estaba impuesto en Madrid a 7 de 
octubre de lli08 u favor do D.ª l\luría, y además unas casas en la 
calle de la 81llería, lindantes con la taberna de la Torrecilla, y una 
casa en Zocodover, en los portales de los Vidrieros. 

üornúsculo era fcligl'és de San Ginés. 
Después de escrito lo que antecede, hice el estudio del archivo 

de la parroquia de San Nicolás, y en él están los libros de cuentas 
de la cofradía de la Concepción de esta parroquia, muy intere
santes bajo varios aspectos, y en elJos hay también noticias de 
este poeta y de su familia. El libro empieza en 1595, y se consig
nan en cuenta los mrs. de un tribu to que pagaba D. Luis de 
Guzmán sobre unos molinos en el Tajo a San Servantes, y en la 
cuenta de 1612 aparece ser este Guzmán nuestro poeta, pues se 
dice: •Mas cinco mill y cien marabedís que cobro de don Luis de 
Guzmán Cernúsculo del tributo que paga sobre unos molinos a 
San Servantes.• Podría creerse que fueren dos personas distintas, 
pero en las cuentas de 1616 se le llama D. Luis Cernúsculo y no 
se cargan del tributo porque por concierto con Marcos Ordúfiez 
que a la sazún era el dueño de los molinos, se había aplazado el 
pago •y esto ha sido porque en dha. hacienda de D. Luis a anido 
pleyto de acreedores y con orden del cabildo se ha concertado 
desta suerte y passa el pleyto y graduaci on de acreedores ante el 
el dicho Diego Rodríguez ..... • DespuGs dice: 

cl\las queda por hacienda de la dha. cof.ª veynte y siete mill y 
doscientos maravedís que deue marcos Ordoñez. fasta fin de ag. 10 

de 1616 como poseedor de los bienes de don Luys cernusculo de 
que ha de hacer Heconocimiento. » 

En 1618 aparece Marcos Ordúñez pagando el tributo de los 
molinos por haberlos comprado con él y además paga otro tributo 
sobre una casa al Alacaba, propia de D.' María de Guimán, que 
debía ser hermana de Cernúsculo puesto que todo viene engloba
do, y por lo tanto eran unos mismos bienes. De D.ª .Maria no se 
vuelve a hablar en las cuentas. ¿Sería ésta la mujer de D. Diego de 
Mousalbe? 

De lo dicho parece colegirse que nuestro poeta se llamó pri
mero D. Luis de Guzmán Cernúsculo, y después se quitó el Guz
mán o le trasladó al segundo lugar, que es lo más probable. Los 
señores toledanos que se dediquen a investigar datos de escrito
res y poetas, tienen ahí un problema que acaso no sea difícil da 
resol ver acudiendo al archivo de protocoloi. 
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XIII 

¿Mármol CarTajal? 

En el archivo de la parroquia de San Juan Bautista el Real, 
hay varios libros de la Memoria de dotes fundada en 1504 por 
Gutierre de la Torre y su mujer D.ª Leonor de Acre, y en el libro 
que empieza en 1558, hay un acta de 2 de octubre de 1562 imte el 
escribano Diego Sotelo, por la que se acredita el pago de 5000 
maravedís de dote a D.ª María Ortiz, y como su marido y conjunta 
persona a Luis del Mármol, hijo del secretario Pedro del Mármol. 
¿Será este Luis el autor del Rebelión de los moriscos? 

XIV 

Robo importante. 

En el libro de visita de la fábrica, de la parroquia de San Juan 
Bautista el Real, que empieza en 1675, hay un asiento en que se 
manifiesta que en la noche del 12 Je agosto de 1749, unos ladrones 
rompieron las puertas del Tribunal de visita, •que está dentro de 
las casas Arzobispales•, violentaron las arcas y se llevaron 56.7 42 
reales y 22 maravedís metidos en sacos, pertenecientes a las fábri
cas <le varias parroquias e igle!ias, y se dejaron olvidado uno que 
contenía 1.848 reales y 4 mrs., que se distribuyeron proporcional
mente entre las entidades perjudicadas. La parroquia de San Juan 
tenía allí 5.116 reales y 6 mrs., y del reparto de lo quf' q11Nl6, le 
dieron 128 reales y 4 mrs. A consecuencia Je L':ito se tra,,;ladaron las 
arcas al con vento de las monjas benitas, y se colol'aron dentro 
de la clausura para que se guardaran con más seguridad. 

XV 

Gerardo Lobo. 

En el libro de fundaciones de la parroquia de San Isidoro, que 
comienza en 17 44, hay un asiento que copiado a la letra dice: 

·D. Eugenio Gerardo Lobo teniente general de los ejércitos de 
S. M. (q. D. l. g.) Gobernador Militar y político y corregidor de la 
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Ziudad de Barcelona y su Partido, por el testamento que otorgó 
en 10 de agosto de 1750 años, que fué abierto y publicado en 17 de 
dicho mes y ailo, ante Ramón Alier notario ..... • 

·Otro si declaro que tengo cinco acciones de zinquenta doblo
nes cada una en la compafiía de Toledo las quales no quiero, y es 
mi voluntad que no vayan incluídas en la manda particular que 
tengo arriba hecha a mi primo D. Juan Grueso Lobo, si que es mi 
voluntad, y dispongo que de los frutos de dichas cinco accio
nes, so satisfaga en primer lugar la limosna de la misa que se 
acostumbra decir por mí, todos los domingos o sabados del año a 
la Virgen de los Desamparados de Ja referida ciudad de Toledo y 
lo remanente de los frutos de las mismas cinco acciones, quiero y 
es mi voluntad se distribuyan por dicho mi Primo D. Juan Grueso 
Lobo, mientras viva y después de su muerte por su heredero o 
legítimo sucesor entre los parientes mas pobres de mi linaje, como 
y también declaro para el caso de cesar dicha compañía por 
cualquier motivo que es mi voluntad en tal cnso se distribuya el 
capital de dichas cinco acciones (sacado empero lo coutingeuto 
para la limosna de la expresada Misa semanera) entre los mismos 
parientes mas pobres do mi linaje.» 

}<},;tos datos se amplían con el testamento del primo del capitán 
coplero, D. Juan Grueso Lobo, otorgndo en 17 de julio de 1763 
ante el escribano Francisco Juárez Lúpez, en el que se dice que 
las acciones eran de la Real Compañía de Comercio do sedas do 
Toledo y que importaban 3.000 reales cada una y que las misas se 
pagaban a 4 reales y 8 mrs. Eran rezadas todos los domingos del 
afl.o en la ermita de los Desamparados, que entonces se llamaba de 
San Leonardo o San Leandro y Nuestra Señora de los Desampa
rados. Grueso murío el día 18 y dejó el encargo de pagar las 
misas a su sobrino D. Pedro Grueso. Antes de morir, Gerardo 
Lobo venía costeando esta misa, y la decían los frailes del Carmen 
Calzado. Muerto el General, su primo la diú a los frailes de San 
Agustín, pero no se dijo más que hasta fin de Diciembre de 1757, 
porque la compañía dejó do pagar dividendos. No obstante, sin 
duda en la esperanza de que reanudara el pago, dispone su testa 
mento D. Juan Grueso, contando con ellos para que sigan la.!! 
misas. En este testamento dispone Grueso de la casa de Gerardo 
Lobo frente a la ermita, en donde hoy queda un solar y un már
mol conmemorativo, y la dejó a la fábrica de la Magdalena con 
una fundación de capellanía. En la Magdalena fundó otra cape-
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llanía D.ª Francisca de Aguilar Grueso y Lobo, mujer en segundas 
nupcias de D. Lucas Floresco Capitulan, jurado y escribano de 
Toledo, por testamento de 1783, que sería pariente cercana del 
General, y otra pariente debió ser D.ª Clara Ortiz Grueso, mujer 
de Pedro Orga:t, que testó en 1732 y fundó ·otra capellanía en la 
Magdalena. 

De Gerar do Lobo hallará el lector otras noticias en nuestro 
trabajo intitulado Toledo en la guerra de sucesión de 1700 a. 1710, 
en donde narramos su intervención en la segunda proclamación 
hecha en Toledo de Felipe V, después de la ocupación de la ciu
dad por los partidarios del Archiduque. Finalmente en 1680 era 
cofrade de la Guía un Eugenio Lobo, que pudiera ser el padre 
del general y poeta. 

XVI 

La ermita de la Guía. 

Dice Parro (1), que este edificio está en un cerro a media legua 
de Toledo y a un tiro de bala del camino de la Mancha (2). La 
edificó en 1598 un Diego Rodríguez que Ja levantó, fundó la co
fradía y se sepultó allí. Vivieron en ella o sus cercanías varios 
ermitaños. Destruida en épocas do guerra se reedificó pocos años 
antes del 1857 en que escribía Parro y no ofrece interés. Poco 
menos dice en su guía nuestro amigo el ilustre cronista de Toiedo 
Sr. Vizconde de Palazuelos, hoy Conde de Cedilla, pero yo he en
contrado un libro de actas y cuentas de la cofradía que empieza 
en 1611, y por lo tanto puedo decir algo más, si bien no de gran 
importancia. 

Las primeras cuentas sentadas en el libro, que como queda 
dicho empieza en 1611, dan sólo noticia de quienes tenían la de
manda cada día al año y lo que producía, y casi los gastos se 
reducían a la fiesta anual y a los entierros de los cofrades. 

Sabemos que en 1617 la corporación estaba muy pobre, tanto 
que habiéndole mandado hacer al platero Juan de Pedraza unos 
cetros de plata y habiéndole entregado 600 reales a cuenta, tuvo 

(1) Tomo 11 de Toledo en la mano, pág. 346. 
(2) De Yébenes, dice el Vizconde de PalazueJos. 
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qne 1kvoln•rlos porque In rofradín no tenía con qué acnharlos de 
p:1:_r.1r, y p:1r;1 pa:_r:ll' t'l salal'io del eset"ibano de la h1·rmand:1d se 
1·111¡il1•\i t·I di111·rn dt·\·11pJto por(•! ol'febre, así como ¡iara pagar 
misa,, d:~ r·o!'rade,.; difuntos. 

En Ui18 una noche •robaron -la ermita de Nuestra Señora y 
c¡uelir;11·on J:1s c1·r1wluras y desquiciaron las puertas", teniendo 
que gastar 1·11 la compostura, aunque no pasó el gasto de 26 
reale,; y nw.lio. No fué este robo único, sino que entre este año y 
l'l de llil-10 Ja mliarnn tres veces más, aunque no consta en las 
aela,; !11,; día,; ni los daños causados. 

E11 l!i;{;l el pintor .Juan M11ñoz renovó •el arco y la peana y el 
bro1·:1• lo q1w c·,.;t(t dl'trá . .., de la Yirgen•, pngando la cofradía 118 
l'l'alP,., y lo q 111~ costú más, que 110 se dice cuánto fué, •lo dió 
Fra1w1'1·1i (j.'1m1·z, de Ju que los hermanos mandaron.• 

J·:u J¡¡;¡-J :'('hicieron grandes obras de reparación de 1:1 ermita 
y t•,.:te mi,.:mo aiio ,;e liizo inventario de biene5, r¡ue comprende los 
objetos ,.:i¡Luiente,.:: 

l :11 l'st:111d:11·te honlndo con las insignias de la Yirgcn de la 
<luía y dt• ~an Bartolomé. 

lT11a deman1la de plata con la insignia de la Virgen. 
Una e,;tatua de San Juan Bautista dorada y estofada de tres 

f'1Jnr·t:1,.: de [lltura. 
Las coronas de la Virgen y del Niño de plata dorada con pie-

dras falsas. 
Un cáliz con patena df' plata en blanco. 
Seis candeleros de azofar. 
Dos campanillas de cobre. 
nos lámparas de azofar. 
Un Angel de la Gu:i.nla con un alma y un demonio, de talla 

doracio y estofado. 
Cristo a Ja columna, escultura de tres cuartas de alto, puesto 

en el altar. 
lTn Crucifijo. 
Otro f'ncima de la reja. 
Una pintura <le San Onofre. 
Cinco guadamecíes con los cuatro Evangelistas. 
_\lt:11· y frnntal del mismo Je gnad.amacil. 
t:na l'az de l1ronce. 
lTn San .\ntonio pintado de media rnra. 
En 1680 a 2;J de enero, se trató por la cofradía de traer la 
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Virgen al castillo de San Cervantes y labrar allí la ermita, para 
que estuviese allí con toda devoción y más cerca, <porque la 
actual está lejos y en tres o cuatro ocasiones han robado las alha
jas y joyas», y además porque casi todos los cofrades estaban 
achacosos y no podían ir tan lejos. Se acordó por mayoría pedir 
permiso al Consejo de Gohernación de la Archidiúcesis, para 
h:icer la m mita con los mismos materiales de Ja otra. Uno de los 
firmantes de esta petición se llamaba Eugenio Lobo, que puede 
ser el padre del famoso poeta y militar D. Eugenio Gerardo Lobo, 
y otro era el cura de la parroquia de San Isidoro. Ignoro si se 
resolvió o no por el Const>jo, lo que sí sé es <]lle en 26 de octubre 
de 1682 so vi:;itú la ermita y la cofradía por el visitador general 
del Arzobispado, y <]lle después no se escribió ningún acta ni 
ninguna cuenta quedando en blanco la mitad del libro, lo que 
permite suponer que la cofradía se extingniú. 

Un ~iglo dl'!"p11és, en 178G a 2 de julio, Manuel Alvarez, de 
nadún portu~nés, mae,.;tro de o lira,; de albar1ilería, rinuió al cura de 
la parro<]uia de San .Ju~to u11a cuenta de obras hechas en la ermita 
por valor de 74!) reale,.; y ]!) maravedís, y Hamón Gutifrrez en 8 
de agosto otl'a de obrns de cerrajel'ía por valor de 83 reales, y 
después no he vuelto a encontrar n:ida que se refiera a este edi
ficio ni a la imagen que en él se adoraba. 

XVII 

Bl Sol de Orán y una porla bruta. 

En mi Estudio sobre la historia de la orfebrería toledana, pá
gina 422, hice una descripción del Sol de Orán y concluí diciendo 
que tod~ la pedrería que la avalora es •ajena a la allrnja y acumu
lada por la devoción de los toledanos que aún persevera.• No 
tengo que rectificar nada de lo dicho allí, excepto que la devoción 
toledana se manifestara en el enri<]uecimiento de la alhaja porque 
ésta vino de Orán tal como hoy está, de modo que es obra de la 
devoción de los oraneses. Esto se prueba con el siguiente docu
mento que se encuentra terminando el libro rle inventarios de la 
parroquia de Santa Leocadia que empieza en 1674 y termina en el 
de 1792. Dice así: 

•Custodia rica de Orán. Para S.11 Leocadia de Toledo. 
cD. Joseph Lopez, cura propio de la Parroq.1 de S.11 Leoca-
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dia de esta ciudad de Toledo, confieso y certifico haber recibido 
real y verdaderamente de mano de S. Eme.ª el Cardenal Ar
zobispo de Toledo, mi S.0 ' el S.0 r D. Fran.eo Antonio de Loren
zana, para dicha mi Parroquia, a saber: un viril, o custodia de 
mano, que se condujo de los Espolios de la Iglesia de Orán 
cuando se mandó por S. M. el Rey nro. Senor demoler aquella 
Plaza. Cuyo viril o custodia es de plata sobre dorada, con dos 
círculos de Rayos de lo mismo, pero toda ella matizada de muchas 
y diversas piedras finas, colocadas en un emparrado de plata. Su 
altura como de dos pies con el remate, que es una Cruz, a manera 
de pectoral de Obispo. Su peso, como está, es de tres libras y tres 
onzas, descontando el plomo, u plancha que tiene en lo interior 
del pie,. y asegurado con el tornillo. Las piedras, según consta, 
habiéndose reconocido, y contado por un platero y joyero en 
esta ciudad, son las siguientes: 

Diamantes de diversas calidades y tamatlos dnquenta y cinco 0,53 
ldem de Rubies setenta y nueve.... . . . . . . .. . . . . . . . • . . . • . . 0,79 
ldem de Safiros treinta y uno.............................. 0,31 
ldem de Esmeraldas cinquenta. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 0,50 
ldem de Aguamarinas seis. . . . • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 0.00 
ldem de Chrisolitos dos ................... "....... .. . .. . 0,02 
ldem de Granates quarenta y quatro......... . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 
ldem de Jacintos quatro........................... . . . . . . . 0.04 
ldem de Amatistes quince...................... • .. . .. .. . . 0,15 
ldem de Topacios nueve... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 
ldem de perlas pequeñas veinte.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 0,20 
ldem de Perlas de Concha tres ......... ; .. ... • . .. . . . . . . .. 0,03 

ldem de Piedras grabadas tres. . . . • . . . . . . . . • .. • . . . .. . . .. . . . 0,03 
ldem otras Piedras de Mar sin nombre doce..... . . • • . . . . . 0,12 

TODAS, .•••.••.•.• 333 

Tiene entre dichas piedras los quatro Evangelistas en quatro 
relicarios pequeftos sostenidos de quatro Angelitos muy chicos: 
Otro Relicario en el pie con un Cordero como de marfil y otros 
dos Angelitos. Item dos efigies. al pie, de plata macizas y doradas 
de la Virgen y S.n Juan. Item dos jarritas de plata con sus flores 
de lo mismo en el pie. Item quatro figuritas de medio cuerpo en el 
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mismo pie. Cuya Custodia, que consta de todo Jo dicho, y no se ha 
tasado su valor, la donó dicho S.0

' Em.0 ArzolJh;po a nomhre 
de S. ~I. el Hey m·o. 8011or Carlos quarto a la dicha mi Pa
rroquia de S.1• Lcoca<lia con la propiedad real y verdadera de 
ella, y yo como su cura la he aceptado en su nombre, para que 
de ella se m;e en las fe~tividades de el Selior y demás, que hallen 
por conveniente los Prelados. Y por ser todo cierto y que cons
te en lo sucesivo, y donde sea oportuno lo firmo en Toledo a 
veinte y dos días dol mes de Mayo de mill setecientos noventa y 
dos.=D.n Joseph Lopez.• 

A este cura y a su antecesor D. Manuel Martín Matheos, forma
ron autos en el Consejo de la Gobernación de la Diócesis, por ha
ber vendido sin autorización, el Martín catorce alhajas de plata 
para hacer un Cristo de plata para la cruz y el Lopez ocho objetos 
artísticos para costear la mesa de altar de ricos mármoles que aún 
dura en la capilla de la Virgen de la Salud. Los autos se empeza
ron en 5 de diciembre de 1794, y entre los objetos vendidos por 
Lo pez había •Una pintura de Carreílo do Ntra. Sra. del Sagrario 
con marco dorado.> 

~otra del Dominico Greco un Ecce horno que lo llevó D. Fran
cisco Toyos.• 

cEl segundo cuerpo del retablo mayor con una pintura de 
Xpto crucificado, con parte del retablo mayor no se a que lo ha 
invertido pues lo demás se colocó en la iglesia•. 

•El retablo de S. Andres: se puso otro por los cofrades.• 
cQuitó dicho cura del retablo de N. Señora de la Salud ocho 

angoles para colocar la mesa de piedra los que no estan en la 
iglesia sino cinco». 

•Nueveobjetos de tela; dos muebles, dosalbas y unas vinngeras.> 
e La perla de la Virgen, que por ella dieron en la obra y fabrica 

de la Iglesia en calidad de emprestito siete mil y setecientos rr. • 
los que recibió el cura Lopez>. 

De esta perla no se habla en el inventario de 1785 ni en nin
guno de los anteriores, de modo que la donación a la Virgen fué 
entre este aüo y el de 94 en que la empenaron, pero en el inven
tario de 1792, hay un asiento que dice así: 

«Otra corona de Ntra. S.ª Imperial de plata sobre dorada de 
hechura rica guarnecida tle piedras de diferentes colores y rosetas 
de plata blanca, con doee figuras de plata blanca y una cruz por 
remate con dos palomas, sobre una oola y en el cuello de dicha 
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hol:1, 1111 Pollat'!~jito di-~ p<·rlas qiw tic·n0 dif'z g1·:111n,.;. Y poi' l:t pnrte 
de al1<1jo ti('rte q11at·1;nta y odw ¡!I'<lllos dt'. alj(lfa1· µord. 1. Y t'll 

medio 1111 (',.;pirí111 s:111to de plata bl:rnca pt•ndie11te de 1111a c;i.!euita 
y de los ¡1ies dl'I •·spirítu santo cstú peu<líente 11na pel'la bruta.• 
Al 1w1rgt~11 <k <·sta pal'lida so !1~0: d,a pm'la lirnta q1w a11111wia 

esta partida se lim¡,j\J la cascal'illa y se rcro111l('io !'1·1· p\'rla neta 
que fi<·sa 18 q11ila11·;; y medio y dP,.;1·011tado,; !1,,.; d"" 1¡uil:1tL·s 
y medio por l1> q11e pu•~da pe:--:tr 1111 po1·no dt~ 01·1¡ q11e ti1·1H· 1~n (•} 
aliuje1·0 queda t•n lli quilates do ¡w,.;o y estú ta.--ada en l:! . .:!OO n~alcs 
do plata. ( '011,;t:i illl la ta,;aci,'1n 1pw qll<~da en e . ..;te libt·•>. • La tasa
ci611 110 1·,,;l:í. 

f\1•,._¡icctu ;¡ j(), (ldltJ ;'111g1'!1•,; \'t•11.Jid11:~ por!') t'lll':l l..'•jll'I., l'll el 
lllÍ:-1110 i11\·u11tari11 de liH~. al lt:d1l;1r tl<-1 rd:dilu dl'I lado de Ja 
E¡ibt()b1, ~1· lv«: 

"\'Jl ret:ildo f11d11 dor:td1J lwd111 poi· :\;11·,·i,;o 'l't>llll" 1·111J odio 
a11gd1•;; j1111to..; :1 PI pie del trono y en J:i,; \'0!11tas d1• la.; 1·ol11mnas 
dos ma111·clm,; á <'l n:itural dondl' 1•,;r:1 1•1il<11•:1d:i í\tl';1. :-;1·Cior:1 de la 
Salud, con nwsa de altar :l la rom;111a dor:tda y ja,;¡w:1d:1.» 

E11 el i11ve11t:1rio de 17H:-1, tn1nhi(·11 st' di1·1· <¡llt' t•stt• 1·1·t:ililo es 
de Tomé, y a111u¡iw 110 s1~:1 d1~ gr·:rn m(•J'it11 ni ptwd:i 1•11mpl'ti1· t'tlll 

el lm.~¡wrP11/e de la C:ttPdral, 1•s iridt1d:d1l1• 1pio 1~1 grnpn dt• ú11µ:n
ll•s que estal>a abajo eomo c111puj:111d1J la 1111bc ell que se l·lt~va Ja 
Virgen, etHllpund1fa11 muy bien y es J.Jslima q1rn Jo quit:1~c·n para 
la coh>eaeió11 de la mesa, muy l'Íca dert:1meutl', pern illferiur en 
mérito a Ja ol1ra lle l>. Narciso. 

ilufuel l{uu1irrz br !utllunu 
NumrrurlD ¡¡ ll!rrrtor. 

-------
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DOCUJ"\ENTOS INEDITOS 

Viaje del cadáver de O. femando el Católico a Granada. 

(Libro de memorias de la Parroquia de Custro del Río (Córdo/Ja), folío 31. 

< nonzalo <le Salazar es('rilrnno puhlif'o en Sil rt·gistro clnl año 
lf.116, haze relacion de como se recibió el cuerpo del Hey D.° Fer
na11do el ( 'atolíco en esta villa de Castro dd Hío, qu:rndo lo lleva
ban a enterTat· a <lranada en su Heal capilla, y 1fü~e así: En mm·tcs 
en Ja noche a l:is d(ls lio1·as despucs de la media noche 22 rlías del 
Mes de E111·r1) de 15Hi Mw:-> falleciú do esta pre;;onte vid:t el Hey 
I>.° Fernando N. S.'" que haya S. gloria t•n I\ladrilexos c:we de 
Guadalupe: hallaronse a su muerte el Duque de Alva y el mar
ques de Comares, c·on otros Seflores. Y Jne,·es dia de 8. Brígida 
31 dd di<'ho mes de Enero entró su c11e1·po en la ( 'iudad de C01·
doha, y f1a·t«t de la Ci11dad le ltt\·iero11 fecho nu gran Cadnlso, 
donde pu~it•run st1 elJ('rpo parn de('irle un 1·1•spo11so, y dixo Ja 
oral'ion el serlm· ll. l\larlill _\ngulu Obispo de Conloba, que salio 
a reccbillo ju11tmnente con el S.r Conde de Cabra, e D.n Luis, e 
D.0 Pedro, D. 0 "\!varo sus hijos, y el S.r l\larqucs de Priego, y todo 
fil Hcgimiento, seflores de Ja Iglesia mayor, y todos los Cavalil'ros 
de la Ciudad: Y sabado día de nuestra Sra. <le Candelaria a dos 
díus del Jíes de Febre1·0 de dicho af'lo C'ntro el Cuerpo de Alteza 
en esta villa de Castro del Hio en unas andas, e 1•011 'n pallo de 
terdopdo negro cubiertas, con una Crnz e su~ <;alda de carmesi 
en el Ye11ía, delante de el un Frayle con una cruz dt~ oro, e detras 
del cuerpo su guion real. E asimhm10 venia eon el el Marques de 
Denia, e D." Fernando de Aragon fijo del Arzobispo de Zaragoza, 
fijo del Hoy nuestro Sef:ior, e D.0 Martín de Angulo Obispo de Cor
doba, e 24 frayles los 12 de Guadalupe y los 12 Domi11icos: Y 
rnlieron a recibir de esta villa de cavo de la Alcautarilla, que esta 

i así como salimos tlel lugar parn ir a Cordoba, toda la clerecia y la 
cruz mayor e todas las cofrarlias cada una con su pendon tcüido 
de negro y pintadas las armas n·all·s en ellos, que fueron siete, e 
todos los Alcaldes, e Jurados, e Escl'ibanos, e Procuradores, e infi
nitas :Mugeres y hombres, todos en Procesion, e así como llegaron 
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al C11erpo, Jos que IleYahan los Pendones <lit·t'on con ello;; e11 el 
suelo, 0 lo" arrastraron, e alzo la gente grn11des gril1>s pu1· tres 
veee,.; dkicndo: Donde esl<t 11Ur>1ilro i:C'y, Pudre de n11e1;lrns lt1jos, use
yurndor de cm11inos? Luego en llega11do a ln Plaza vieja de c~ta villa 
Jo tom:_1ru11 de las andas. el Aln1yde Gonzalo de Cordol>:l, L' L11i,.: de 
Go11gora, e todo,; ]ns ('S('l'Íl1<111Ps, Procmwlu1·t·s, e lu ll1·\ al'on a 
cuestas fosta la Eglt~sü1 de esta dila, y lD pusie1·011 en un ( ~adalsü, 
<flH' estaba f'Pdw donde se faee el monumeiito, e todos t.:011 pro
eesion diC'iL'lldole responsos: e nlli estubo toda la llO\'ltc: e otro 
dia dorniu~o de• nwlw1ia, los mas de lus frayks diXL'l'Oll l\li:-;¡¡ can
tada sol1•11rnt· y 11lkiaro11 los t~:lllfore,; dd Bey 111uy ~ol1•11111ellH'llte 
con su Bey de ;mnas, e l'urteros de nrnza, e Jueµ-o los qne lo 
haviau tomado prime1·0, e mas Diego Fernández de Cai·¡'.atno e 
Gonzalo 8otoma~ orlo tomaron del cadalso, y lo sal'arnn a cuestas 
por la Puerta de .Mal'tos, e la calle casas altas fasta unas liazas, que 
estan junto a las casas camino de ilamrn, para ir a dormir a 

Aleawlete. E volvió toda la gente a la Iglesia. Plega nuestro S.r de 
lo llevar a su 8. Glol'iu que sus obras fuero11, en 1rncstra fe, alli 
pienso que esta. Gonzalo, escribano soy tcstigu.» 

• . .. 
La copia que antecede fné hecha a principios del siglo XIX 

por Fr .. Miguel Hodríguez Carretero, hi:storiador de Castro, su 
patria. 

it IL lit .A. 

------
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NOTICIAS 
-----

El acad¿rnico de número D. Hilario Gonzilez y González, 
como premio a su incesante labor por el engrandecimiento del 
Museo de Infantería, de que es digní~imo Director, ha sido agra
ciado con la Gran Cruz del Mérito Militar. 

También ha sido condecorado por el Gobierno de hl Repúhlica 
port11g1w;;a, con la Encomienda de Santiago de la Espada. 

La .\cademia, que celebra d que sus miembro~ reciban tan 
altas distinciones, acordó felicitar a tan ilu.strc numerario. 

"' * * 
Nuestro correspondiente en Ventas con Peña Aguilera, don 

Casto l\fortín González, ha sido premiado, provio juicio contradic
torio, con la Cruz de primera cla~e de la Orden Ci \'il de BL'ne
ficcncia, con (listintivo morado y ncg1·0, por su <'Omportamiento 
como 111édi1·0 ('Jl 1:1 1•pid1~n1ia de g1·ippc que el afio pasado se pade
ció Cll dicho pueblo. 

Por tan honrosa Jistiución, la Academia felicita a su corres
pondiente. 

* * * 
Al concluir el aiio del jubileo del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 

de Toledo, D. Victoriano Guisasola Menéndez, nuestro académico 
hono1·ario, pol' haber cumplido los veinticinco aiios de episcopado, 
y como testimonio del aprecio en que esta Academia le tiene, lo 
fué entregado, por una numerosa comisión de académicos, un 
bellísimo pe!'gamino, obra del numerario D. Buenaventura Sán
chez Comeudndur, pata que Je sirva dP n·c1wrdo de tal aconteci
miento, deseáuclole la Corporación largos afios de vida y muchas 
venturas. 

• 
* * 

Por la Asamblea Suprema do la Cruz Roja Espafíola ha sido 
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nomhrario delegado especial en Toledo miestro numerario y 
socrdario peq>utuo D. Adolfo Aragonés de la. E11eamaciún, a 
quien damos la más conlial enhorabuena. 

* .... 
Ha dejado de ser Director general de Bellas Artes, nuestro 

corres¡1ondiente el Excmo. Sr. D. Mariano Benllinre, por haber 
pn'!"entado la dimi:-iú11, de~pu(s de una larga tempornda en que 
desempe11ü didw cargo con gran aeiurto y con guner11l ap1'111so. 

* • * 

Enviamos la más franca enhorabuena al correspondiente en 
Madrid D. Manuel Sandoval Cútoli, por haber sido elegido aca
démico de número de la Heal Española, cuyo acertado nombra
miento no sülo honra al gran poeta. sino tamLién a nuestra 
Academia, pues desdo hace tiempo le cuenta entre sus correspon-
dientes, habiendo leído en la sesión del Centenario do Cisneros, ~ 

en el paraninfo del Seminario, la maguifica poesía inserta en el 
número primero de este BOLETÍN. 

* * * 
lil'eado por Hcal decreto del ~linistcrio de Tn:-itrucciún pública 

el cargo de delogado regio provineial de Bellas Artes, lian sido 
honrados con dichos eargus nuestro Dircctur ]). Hnfad Hamín~z de 
...\rellano, p:m1 Toledo, y los correspondientes de esta Aeademia: 
D. Antonio del Solar T;ilioada, para Badujuz; D. Juan Digcs Antón, 
para Uuadalujara; D. Elías Tormo y Monzl'm, para Madrid; D .• fosé 
Marcheua ColomLo, para Huelva, y D. Luis Tramoyores Blasco, 
para Valoncia. 

---------
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Y CIENClAS lllSTÓHil'AS DE TllLE!Jü 
-- -- -- ---

tlcadémicos Corrczspondientczs 

elegidos durante el segundo umastre del afio de 1919 

y que no figuran en el último anuario publicado. 

En España. 

ALBACETE 

Sr. D. Uuillerrno Garijo Hemánuoz. 

ALilIEHÍA 

Sr. D. José Ordúllez Valdús. 

AVIL\ 

Ilmo. Sr. D. Salvador García Dacarrete. 

BAHCELONA 

Excmo. Sr. D. Enrique Heíg Casanova. 

GUADALAJARA 

Sr. D. l{ufino Cm·aballu SCu1dtez. 

l\IADHID 

Excmo. Sr. D. Juan Pedro Cdado Domínguez. 
Excmo. Sr. D. Prudencio l\Ielo Alcalde. 
Sr. D. Antonio Piga Pascual. 

MCRCIA 

Sr. D. José María Campoy Gúmez (Lorca). 

------------------------ -
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RBAL ACADEMIA DB BELLAS ARTES 

ORENSE 

Sr. D. Benito Alonso. 

PLASENCIA 

Ilmo. Sr. D. Angel Regueras López. 

PONTEVEDRA 

Excmo. Sr. D. Ramiro Fernández Valbuena (Santiago de Com
;iostela). 

TOLEDO 

Sr. D. Bienvenido Villaverde Castejón. 
Sr. D. Eladio Arnáiz de la Bodega. 
Sr. D. Eduardo Carmena Valdés. 
Sr. D. Luis Alvarez Mellado (Aiiover de Tajo). 
Sr. D. Pascual Martín de Mora (Consuegra). 
Sr. I>. Enrique Conh'eras de Hada (Corral do Aluwgucr). 
Sr. O. Francisco Lúpez Fernández (CuerYa). 
Sr. D. Nemesio Isidoro Sancho Sánehez (Esquivia::;). 
Sr. D. Alberto Aguilar Carmena (Illescas). 
Sr. D. Gerardo Pérez-Hita Navarro (Lillo). 
Sr. D. Alfredo Plaza Fernández (Madridejos). 
Sr. D. Constantino Pérez Gómez (Sonseca). 
Sr. D. Vital Villarrubia Díaz-Maroto (Talavera de la Reina). 
Sr. D. José Alcalde Ambite (Torrijos). 
Sr. D. Antonio Gómei Trassierra (Villacailas). 

ZAMORA 

Excmo. Sr. D. Antonio Alvaro Ballano. 
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