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Oi1our10 leido en Is se1i6n pública oelebra da , •n la antigua 81!1 

Capitular dal Bxomo. A¡¡unta miento, para oonmamorar el taroi:r 

oantanerio d1 la mue.ria de aate inaigna eaoritor toledano, por el 

Aca démico da tfúmaro 

D. Pr1ndsco de Borj1 de Sin l\omin y PerqAadn. 

Sres. Académicos: Sl'as. y Sres.: 

El aJlo 1621 publicaba on Madrid el Fénix de los Ingenios un 
pequetlo libro titulado: •La Filomena con otras diversas Rimas, 
Prosas y Versos,.. E ntre las diferentes oomposiciones que dicho 
libro contiene, so dostaoa una bella elogia consagrada a la memo· 
ria de un joven poeta toledano y predilecto amigo suyo, que 
habla sucumbido pocos meses antes. v1clima de un lance fatal e 
inet1perado. Pocos versos habré méa sentidos que é!lto11 en la 
literatura espatlola. Lope escribe agobiado por el peso del dolor: 
ni un instante puode apartar do al la trágica escena do la muene 
de su amigo; la visión de cla súbita herida., del •pocho ensan· 
¡rentado• ..... anubla sus sentidos. Si trata de fijar algún recuerdo 
de la víds del poeta, al punto enmud.eoe su •oz; Lope no acierta 
mú que a llorar: 

ºLloraré, cantaré tu nn violento 
Y con el canto moveri, llorando, 
A mayor compaa!On y 1entimlento .• 
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asi prorrumpe Lope djj Vega en uno do sus t-0rcetos. Pero reparad 
en ,.esto: Lope no sólo lamenta la muerto de un amigo, al que 
profesaba entranable afecto, sino que lamenta, al propio tiempo, 
que las letras patrias hubieran perdido un escrit-0r insigne, cuando 
podia esperarse de 61 los más sazonados frutos. Quien así juzga 
es Félix Lope do Vega Carpio, es decir, ol Fónix de los Ingenios, 
el Monstruo de la Naturaleza, la persona considerada entonces 
como Ja más alta representación de las letras espanolas y cuy'os 
juicios en materia literaria eran definitivos. 

Ya habróis adivinado-vosotros- que el poeta, cuya muerte 
lloraba, tnn amnrgnmento, Lepe de Vega, era Baltasar Elisio de 
Medinilla, escritor de los más ilustres <lel siglo XVII, r elegado 
injll8tamente al olvido por la crítica histórico-literaria de nuestros 
dlas, y al que hoy se dedica, en Toledo, su patria, esto sencillo 
homenaje. De Medinilla, puos, be de boblnros, no sin cierto temor, 
porque comprendo la magnitud de la empresa y mi poca suficien
cia; diflculladcs que aumentan, en cete caso, por la oscasez de 
trabajos anteriores en donde inspirarso. Los que hastn ahora se 
han publicado, con ser, sobre todo algunos, do un mérito sobre
l!llliente, so refieren s6lo a su biogralla y bibliogra!lo (1), y aun as1 
dejan muchos puntos por esclarecer de la vída do! poeta. En 
cuanto ol estudio de sus obras, es un campo que está por espigar; 
ni siquiern so ha tljuclo su oronologla. 

Por otra pnrle, este estudio ofrece mayores dificultades, si ha 
do hacerse on Toledo. A lodos los que tienen la bondad de escu
charme lea habrá causado asombro esta aseveración m!a, pero ella 
es la pu rn realidnd, El que resida en Toledo pod rA investigar 
acerca de lo biograf!a del escritor, sí tiene a su disposición los 
orchivos do la Imperial Ciudad, mas no podrá conocer sus obl'l\8. 
Si bien es cierto que la mayor parte estún inéditas, y que de las 
impresas en vida del poeta es rarlsimo encontrar un ejemplar, 
¿por qué no hablan do conservarse unas y otras en lo Biblioteca 

(1) Los principales son: Ma.rtfn O!'IJlero, Antonio-Los Cigarra/ea de Toledo. 
Toledo, 1857.-0allardo, Bartolomé J.-Ensayo de una biblioteca upaf/ola de 
libros roras ¡¡ curiosos. Madrid, 1888 (Tomo 111).-Pérez Paslot, Crlstóbal-
8/bliogrofla M<ulrileña. Madrid, 1906 (Tomo IT).-San Juan de la Cruz, fr4y 
Ocrardo de-Nueua /11z sobr~ la familia del l1t8/gne poeta toledano Ba/Jasar 
Elisio ele Med/111//a u parflcularme11le sobre s11 muerte u matador. (801..nlN DE 

LA HEAI. A CADEMIA DJ; BBLLAS ARTES V Gll!NCIAS HISTÓRICAS t>E TOLEDO, 
Enero a Marzo de 1920). 

1 

! 

1 
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del Cabildo Primado o en la Provincial de esta ciudad, donde 
tantas joyas bibliográficas se encuentranf En Toledo, aólo podemos 
leer de Medin.illa ol poema sobre 81-visla, in.seno por Mllrt1n 
Oa1nero en sus Cigarrales, IB epúlola dedicada a Lope, publicada 
por 6ste, y alguna que otra pot!sla insigoiftoante. Para oonocer eua 
restantes producciones es preoiso ir a In Biblioteca Nacional de 
Madrid; alU es donde be podido examinar: un ejemplar de au 
poema sobre la Litnpia. Concepción, otro de su Díscurao Bobre el 
renaed1o de las cosas de Toledo y los dos preoioslsimos · códioea 
autogn\ros (1) que contienen sus obras inéditas; do pocos autoree 
del siglo de oro tenemos la suerte de cüsfrutar de 8118 propios 
autógraros. F.stos mánuscritos de Medinllla, venerables reliquias 
del poeta- que sólo contemplarlos nos produce honda emoci6n
estu vieron en Toledo- de donde nunca debieron salir-en la 
biblioteca del Conde de Mora (a la que lu6go aludiremos); después 
pasaron a la do! Conde de VillabumbroSI, y de aqu1 a la NacionaL 

Resignado a cumplir el honroso encargo que ae me confiara, 
puse a contribución mi buena voluntad y entusiasmo; r,o obstante, 
al cabo de mi jornada, vi qué corto babia sido el camino reoorri· 
do, qu6 débil mi· esfuerzo; oomprendl-·oomo oomprender6is 
vosotros- que sólo había conseguido oloborar ligeras notas y 
observooiones sobre Medinilln y su obro; s in embargo, yo quedar(! 
aobrodamente satisfecho, si en ollas se en cuentra algo utilizable 
para ulteriores estudios e investigaciones. 

La famlUa do lt1odblilla. 

Les noticiss mlls remotas que poseemos sobre la familia del 
poet.a Medinilla alcanzan a la persona de au abuelo paterno, 
Baltasnr de Medina o Medioilla, pues de ambas formo• aparece su 
nombr e on escrituras coetáneas. Encontramos a éste residiendo 
en Toledo, hacia el 11110 1570; era hijo de un tal Alonso de Medí· 
nilla (2). La ramilla de nuestro poeta prooedla de Bonos (3), en la 

(1) Mas. 3004 y 4266. 
(2) Af(lblvo de Protocolos de Toledo. Prol de Ambrosio de Mexla, 1~, 

l.", l. 152. 
(3) La J1ru"*m conqul8tad4. Libro XVIJ. /ndlc. d• pruebal d• 103 Caba

/11ro1 ... - d• Santiago ...•. formado por loJ Sres. Vlgnau y Uhagon. Madrid. UJOI, 
p6¡1na 210. 
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provincia de Bo.rgos, y se consideraba de hidalgo abolengo (1). 
No he podido oomprobar Ja aseveración hecha por 'Martln-Gamero, 
de que dicha familia se distinguiese en Toledo •por su riqueza• (2), 
antes bien, parece deducirse, por fehacientes documentos (3), que 
au 11.ltuación económica era muy modesta, basta el punto do que 
a la muerte del abuelo, los escasos biones que poseía, fueron 
embargadoe por sus acreedores; en cambio, sentlnse envanecida 
oon eu hidalgufa, lo oual nada tiene de extrano, pues el caso es 
frecuentteimo en aquella época. •La vanidad de los blasones 
oonst.itula entonces una enrermedad nocional•, todo el mundo 
aspiraba a ser hidalgo; esl-e hecho solla ir unido con Ja carencia 
de medios económicos, y contribuyó no poco n nuestra rápida 
decadencia, porque cla vanidad hidalga reohazoba ciertos géneros 
de trabajos, los mlís propíos para remediar aquel estado• (4). Los 
MediniUa crelan descender de D. Rodrigo Fernández de Medini
lla, a quien, por los servicios prestados en el cerco de Algeciras, 
concedió Alfonso XI, como emblema de su escudo, un castillo de 
oro en campo de sangre, y el privilegio de •que todos sus criados 
no peobasen, oon otras mercedes>. Tambión alegaban, como timbre 
de su hidalga alcurnia, haber vinculado en sus ascendientes el 
oficio de Ballestero Mayor de los Reyos de CastiUa (5). 

Baltasar de t.ledina, abuelo del poet.a, disfrutó, durante au 
vida, de cierta notoriedad; compulsando los documentos y me· 
morías de aquol tiempo, se ve que su persona logra destacarse 
dentro del marco de IR sociedad toledana de entonces. En el 
Ayuntamiento desernpen6 el oficio de jurado muchos anos; y 
d.eade el 1693 fu6 regidor, cargo que hoi-edó de su hermano Fran
cisco do Medina (6). A Baltasar de Medina le encontramos también 

(1) "Pldal¡ o: Hldalgo.-Equlvale a noble, ca&tizo, y de antlg11edftd de linaje •• 
Covarrublu.-Teaoro de /a ltngua castellana. Madrid, 1674, l. 401 v. 

(2) Últ Cigarro/ca, pAa. 167. 
(3) Prot. de Ambrosio Mexla, ~95. l.º l.• 1239, 1264 y 1286, y 1596, 1.• r. 928. 
(4) Allamlra -11/alorta de Eapalla-Tomo 111, pág. 192. ¡ 
(5) La J~r1111al1m conqulatada-Llb. citado. 
(O) Nuestro anllguo Municipio le constilufan el Cabildo de reg/doru y el de 

J11radoa, ambos cjerclon el ¡¡oblemo de la ciudad, ~ro con facultades y atribu· 
dones díve1$lls. Por Jos llbto1 de ac:t~ de Ja Santa Caridad se prueba que Ball&w 
de Medina ejerció el car¡o de jurado desde mediad<>& del ano 1:582. Su hermano 
Francisco de Medina, lu6 hombre rico; éste tuvo una hijo natural que se llamó 
Cristina de Mcdlnllln, la cual casó con el licenciado Lope de Buatamaole y 
Buatlllo, 
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fo rmondo parte de la Cofrad1a de la Santa Caridad. Esta ben6floa 
institución tuvo renl y positiva importancia en 11\ vida eooial tole
dana del siglo XVIl; so honró, perteneciendo a ella, t oda penona 
de distinción: en esn 6poca 11\ Cofrad1a de la Caridad llega a reunir 
ouantiosos bienes, debido al gran n(Jmero de memoria• y dona· 
oionea que se instituyeron. El abuelo del poeta figura en la Oarl· 
dad como Yisitndor en 1578 y mayordomo de memoria• en 1582¡ 
cofrade c&loso e inteligente, como pocos, a 61 se le oonlleren 101 
asuntos dirtcilos o los comisiones más ciomplioad11s (1). Aeimltmo 
aabemos que desempon6 el cargo de tMyordorM en el Colegio de 
Doncella.a. · 

Do su mntrimonio con D.• Francisca Su{1rez, sólo tuvo un 
hijo (2) llamado Alonso, el cual casó el 26 de noviembre de 1684, 
oon D.ª AnR do Arrie ta Barroso, hija de D. Jerónimo Barba 1 
D.• Eatefanla de Rentarla (3). 

Bl nacimiento del poeta. 

El poeta Baltasnr Elisio de Medinilla fué el hijo primogénito 
de D. Alonso de Modinilla y D.• Aon de Arrieta. Nació en la Im· 
periaJ Ciudnd el día 28 do junio do 1686. Se le impuso el nomb~ 
de Ballasar por sor el de su obuelo, y el do ElON por alusión al 
del dla do su nacit.nionto, usando despub8 este 6.lti.mo en su forma 
latinizada: Elisio. Su partida de bautismo ao oool!8rv& en el aréhi
vo parroquial do San ,Justo; olla nos hnco saber quo fu6 apadri
nado por ol licenciado Radas de Andrada. 

Precise docir algo sobre este personaje. Fnncisoo Rades de 
A.ndrada fué administrador dt1l Colegio de Donoellaa, Caballero 
de la Orden de Oalatrava y escritor, además, de rooonooido 
m6rito. Su11 dos ourss: cCalálogo de las obligooiones que loa oo
mendodores, caualleros, priores y otros religiosos de la orden y 
ooualleria do Uulatrnvn tionon la razón de su ávlto y proCoslón• ..... 

(1) Archivo de la Caridad. Libros de actas de esoc anoc. 
(2) Prol. de J. S. de Sorla, 1621, 1.0 , f . 43>. 
(3) Martln-Oemero supone que D.' Ana de Arrleta !ué hija de D.• EltelanJa 

de R.cnlcrla; pero, por In partida parroquial publluda por el P. Oeranlo {estudio 
citado, pAg. 3), y más claramente todavla por el !estamento de D. BaltaJar de 
Medína, se deduce que éste estuvo casado con D.' Eatefanln, todo lo r.ual e1 
adml•ible, 11orque muy bien pudieron ambos contraer ac¡uodns nupcw, llelldo 
ya vludoc 101 dos de .., primer malrlmolllo. 
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y •Obronica de las tres Ordenes y Caualler1as de Santiago, Cala
trava y Alcántara ..... ., impresas en Toledo en 1571 y 1572, respec
tivamente, en muy bellas ediciones, por cierto, son de gran impor
tancia para Ja historia de nuestras Ordenes Militares. Rades era 
natural de la provincia de Boria; pero en Toledo residió muchos 
anos, hasta que se trasladó a Jaén, al ser nombrado Comendador 
do la Casa Priora! de dloha ciudad. El abuelo de nuestro poeta y 
Redes de Andrada convivieron en el Colegio de Doncellas, y de 
aqu1 nacería su amistad con la familia Medinilla, amistad que se 
mantuvo siempre constante; pues aun en la época en que Hades 
vivln en .Jaún, el jurado Bollasor de Medina era la persona de su 
conflnnza, a la cual recurria para que le resolviese los asuntos que 
dejorit pendientes en Ja Ciudad Imperial (1). A Toledo vino a resi
dir un hermano de Rades de Andrada, un rico indiano que habla 
conseguido gran fortuna on Perú; no revelaré su nombre, ni diré 
naoa ele 61, porque Juúgo se me brindará ocasión más oportuna. 

Elisio de Medlnilla tuvo tres hermanos.: A lonso (2), que debió 
morir en su infancia, y Gracia y Este{an{a (3), después monjas 
profe886 .en el convento de Santa Ursula. Del padre de nuestro 
poeta, no hemos podido obtener ningún dato inleresente. Parece 
que fué regidor. Murió el 2ó de junio de 1590, apenas transcu
rrldoa los cinoo anos de su matrimonio. Poco después, D.ª Ana de 
Arrieta contrata segundas nupcias con el jurado Pedro Castellanos 
de Rojas 14); úste falleciú en 1595. Su abuelo Baltasar se encargó 
do la tutela y educación de los cuatro nif\oa huórfanos. Existen 
tundndos testimonios que prueban la extl'emada solicitud con que 
éste atendió al amparo de sus nietecillos (5); con ello• vivla en su 
cll88 de Toledo y durante las cortas temporadas que pasaba en el 
cercano pueblo do Ollas. Su nieto prefe1·ido era Baltasar; en su 
testamento le mejora con el tercio y quinto de sus bienes y con Ja 

(1) Arch. rte Prot. Ambrosio de Mexia. 1593, Is. 899·8. 954. 
(2) Ln existencia de cslo hermano del poeta nos la han revelado los documen· 

tos rcclenlcntcmenle descublerlos en el Archivo de Protocolos que venlmoa 
ntilizanflO. 

Pl O rocía 111~ bantiz¡ul¡i en San Judo el 24 de noviembre de 1586, y Estela· 
nía, el 25 de encrn de 1589 (Estudio del P. Oerardo, pág.~). 

(4) El cnsamlenlo de O.' Ana con D. Pedro Castellanos de Rojas tuvo lugar 
en el tues de noviembre de 1591 (Prot. de Ambrosio de Mex!a, 1593, f. 1136), y 
de eslc segundo malrimonio, o.• Ana tuvo un hijo llamado Lucas Cns!ellanoa de 
Rojas (Prots. de P. R. de Vega, 1603, l. 1564 y 1005, r. 1238). 

(5) Prots. de Ambrosio de Mcxia, 1593, l. 1136 y 1!!95, t.•, f. 752. 

. 
• 
1 
¡ 
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1 
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adjudicnoión dC111nns tierrns r¡uo posotn on Lillo: le instituye pa
trono clo In rnc1norin quo fnndú on Snn Justo su segunda 88pou 
n.• E.~tcínnla do Rcntel"ln , tlotnndo unn llosto onuul el din de Nues
t ra Senor11 do In Concepoiún (1). 

El nbnolo de l poeta fnllooln el 20 do abril del 1695. Loa nietos 
pasaron n 1·1odor do su mnct re, viudn yn do su segundo marido¡ 
pero q11odn11do bnjo In tutoln y cu1i1dorln de Alonso de Molina, 
e vecino de 'l'ol11do» En 3 dCI agosto do esto mismo nOo, D.• Ana 
reourriú anto ol Alooldo o rdinario do la ciudad. qoej,nd05e de 
q ue el cticho A lon~o do Molina, debido a sus muchas ooupooio
nos , tenla nbundonncta In tutoln do sus hijos: por lo que 1101ioitaba 
ella este cnrgu, el cunl conl'liguiú. ni fin, no sin tenor quo vencer 
serias dillcultndes (noviembre 1 ú95) (2). 

Todos estos particuh1ro~. exhumados de polvoriontaa eeoritu· 
ras, dentro do eu monotonln y aridoT., nos per1ni ton ir delineando 
la flgurn rie l pootn. Vemos q uo Jos primeros aJloe de la vida de 
Medinilln RO rloslizan pnra é l en un nmbionte de tristezas: a 101 

o.inco anos pierrle 11 su padre; o los diez, o ~u abuelo, que blzo Iat 
veces de segundo pndre, todo lo cun l hnbr6 de dejRr hondat hne
Llas en su osplritu; as\ 61 dirlí más tnrdo: •conoico k>•~f~~O.los 
padru a.u1~qu11 no los ot• (3). So ve proclsodo a renunniar el olloio 
de regidor do su abuelo, quo lo oor respondla por herencia,' por 
no tenor In ednd necesnrin (•I). La situaoi6n de la familia era ba1-
tanto angustiosa: recogidas 011 ol monaster io de Santa UnruJa 1118 

hermana!', Omcin y Estofnnln, acude su medre n lo Cofradla de la 
Caridad, !!Olioitnndo 11lgún socorro con quo etondor ni manten!· 
miento do ~us hijn,¡ (5). I.At mnyor pro fos6 en ol dicho monn!iterlo, 
ounndo nponna hnbln cumplido los dior. 111\os (18 a bril 1696) (6). 

(1) Testamento de &ltasardc Medina (Ambrosio de Merla, 1151115, t .•, Is. ?S2) 
(2) Prelcndla lambléo la tuiol• Pedro de Se¡¡ovla Rlllll!rez, primo berm1no 

del pl!dre del poeta (Arch. de Prot. Ambrosio de Mexl~ IOllO, 1.•, 11. 928 y 
1lguientes. 

(3) En la carla consolatoria n L.o¡>C de Vega. 
(4) Alonso de Molino, en nombre de Ballasar Elisio de Medlnllte, renunció et 

oHclo de rc¡¡ldor del abuelo del poeta. a favor de Diego Orljota, ºCOTTCO mayor 
desta cibdad. por ser Elisio men0< de edad, • y por otrns jUJta• c:ausu. (ProL de 
Ambrosio de Meda. 1595, 1.•, l. 832). 

(!i) Archivo de la Caridad. Lib. de actas de 11597 a 16tt, f. 61 v. 
(6) Prot. de Ambrosio de Mexin, 1595, t.•, l. 826. Por ser menor de doce ano1 

neceslló, para profesar. licencia del P . Provincial y dillpensa del Nuncio de Su 
Santidad: entonce.., este caso era corriente. 
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Su edacaclóa en file1CU. 

Nuettro Elisio fu6 llevado a lliescas, y Juan Ruiz de Cuéllar, 
vecino de dicha villa, s& encargó de su tul.ola (1). No puede preei· 
eane oon entera exactitud el periodo que comprende la estancia 
de Medinilla en Illescas; pero probablemente abarca desde 1695 a 
1802 o 1608; ea decir, la época de su formaoión intelectual. tQué 
motivos hubo para que encontremos a Modinllla viviendo ahora 
en DloecasY No creo que obodociarn a que su madre trasl11daae 
allá au realdenoía. Lo más seguro os quo su t1o, el licenciado Lope 
de Bualamante y Bustillo, oorregidor de la villa durante estoa 
11108 (2), le llevas& a su lado, oon el fin de ttli viar en lo posible la 
liluaci6n precaria de la familia. 

Qui116ramo. disponer do noticias concretas acerca de este 
periodo lan interesante de la educación del poeta; pero todo son 
duda1 e interrogaciones. Su primer preceptor o maestro habri 
quo bUIOllrle entre los doctos varone1 que alll residlan a la som· 
bra del f1mo10 hospital de la Caridad, o de su Colegiata. Acac!O 
ulatl6 1 101 estudios de Gramática que regentaban los Padres 
Franolt!Ollnoa del oonvento do la villa; acaso tambi6n, abando· 
nando durante largas temporadas su ostnnoia on Dlesoas, venia a 
Toledo, a fin de seguir algunos oureos en nuesh·u antigua Univer· 
lid.ad literaria. 

¿Betadló ta la UnlTertidad de Toledo? 

ln6tlles han sid.o nuestros esfuerzot por aclarar este filtimo 
punto. Noe hubiera satisfecho, en gran manera, poder declarar a 
Elisio oomo disclpulo do esta c6lebro Universidad, que, a pesar de 
hnlla.ne obtlClurecida, alglín tanto, su ramo por su vecina la Com· 
plnton10, todavla alcanzó dlas de gloria y esplendor, con maestro• 
tan dootoa y virtuosos oomo Alonso do Codillo, Alvar 06mez de 
Olletro, Andrés Sehott y Francisco de Pisa (S); nos agradar1a, 

(1) Prot. do P. R. de Vega, 1607, l. 1340. 
(2) ProL anterior, f, 1196. 
(3) Mentnde~ Pelayo-OrtgcnH de /4 Noutlo, Madrid. 1910-tomo lll, J>'

¡tna CCLVll. 

-
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repito, que esta Universidad-por cuyas aulas pasaron dos gran· 
des poetas, Fr. Luis de León, en el siglo XVI, y José Zorrilla, en 
el XIX-hubiese cont-0do, entre sus hijos ilustres, a Baltasar Elisio 
de Medinilla. Pero el único testimonio a favor de aquella hipó
tesis es un art!cu lo de D. Nicolas 1'1agán (1), en el cual se asegura 
que Medinilla estudió en la Universidad de Toledo, siendo disc1· 
pulo de Andri:ís Schott, el insigne autor de la •Hispania Illus· 
trata>. ¿Mas dónde inquirió esta noticia el Sr. Magán? Sohott, en 
efecto, sucedió a Alvar Gómez en la cátedra de Retórica de dicha 
Universidad durante el periodo en que ],fedinilla pudo asistir a 
las aulas; mas es bien extraño que Tamayo de Vargas, Nicolés 
Antonio, Gallardo y Martin-Gamero, nada anoten sobre tal extre· 
roo de Ja vida de Medinilla. En sus obras, tanto impresas como 
inéditas, tampoco hay nada alusivo a sus estudios. Del antiguo 
archivo universitario (2), referente a los siglos XVI y XVIl, sólo 
subsisten los libros de claustros; en ellos, ninguna cita he hallado 
sobre el poeta; los demás libros (de matriculas, pruebas de curso 
y grados) correspondientes a aquellos siglos, fueron quemados 
con el resto del archivo, por los soldados franceses en la guerra 
de la Independencia; por tanto, de lo dicho por el Sr. Magán, sólo 
queda en pie una hipótesis que necesita comprobación. 

Abandonemos a Medinilla en este periodo de sus estudios, 
para considerarle desde el primer momento de su producción 
poética. Medinilla ha tenido la dicha de encontrarse en el camino 
de la vida con el Fénix de los Ingenios. tDónde se han encontra· 
do1 .... tEn Toledo? 

La vida toledana de Lope de Vega. 

Es muy de lamentar que los biógrafos del gran dramaturgo no 
hayan a(tn pre;itado la debida atención al conocimiento de la vida 
de Lope de Vega en Toledo, no obstante ser ésta una de sus ciu · 
dades predilectas (3). Lope vivió en Toledo por los años de 1589 

(!) Magán, Nicolás. La Universidad de Toledo (Semanario Pinforeaco Espa
nol. Ano 1843, pág. 273). 

(2) Hoy en el árchivo del Instituto de esta ciudad. 
(3) Para el estudio de la biogrdia de Lope, consúltese el hermoso libro de 

Rennert y Castro: Vida de lope d~ Vega, Madrid, 1919. 
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Y'90, desp\i.1111 del: proceso que se le siguió por sus sátiras y libelos 
contra· él comediante Jerónimo Velázquez y su fa1nilia. Desde 1601 
a 1604 viene a Toledo con mucha frecuencia; pero el período más 
interes11nte de la vida toledana de Lope comprende desde agosto 
de 1604 a septiembre de 1610, durante el cual tuvo aqul su habi
tual residencia. Permaneció en Toledo en la primavera de 1614, 
cuando eu ordenación sacerdotal; y, con posterioridad a 1614, sigue 
viniendo a Toledo; en diferentes ocasiones, a departir con sus 
amigos de la· Ciudad Imperial. A todo ello se debe el que muchas 
de sus &>medias y rimas, y aun alguno de sus poemas, hayan sido 
oompuestos·0n·Toledo. En esta ciudad nacieron sus dos hijos más 
amados, :l.faroela (1605), heredera del talento poético de Lope, que 
andando"el ttémpo, habla de profesar en el Convento de Trinita
tili8, de Madrid, ·y Carlos Félix (1606), muerto en Ja flor de su 
edád (1); ·viv.i6 en Toledo en una casa del callejón del barrio de 
san· J·ústo (2). · Es curioso observar que Lope echa Ja culpa de 
hab'ér trasladado, en' 1610, su residencia de Toledo a Madrid, a los 
aaóHéU!nes de San Justo, según lo declara en su epistola al Doctor 
Ang11lo (S). 

. .... .. .............. .............. . 
'De no haber sacristanes en San Juste 
Nunéa Mádrld en su rincón me viera,. 

En sus obras recuerda oon singular agrado los anos feÍices 
que habla pasado en 'l'oledo, no deja de alabar a la insigne ciudad, 
siempre que encuentra ocasión, y dedica a los ingenios toledanos 
sus más calurosos elogios (4). · 

(1) Las partidas de bautismo de Marcela y Carlos FéUx las encontré en los 
archivos parroquiales de la Magdalena y San Justo, respectivamente. Han sido 
publlr.adas por el ilustre Director de la Biblioteca Nacioo•I, D. Francisco Rodrl· 
guez Murln: la primera, en su edición de La ilustre fregona (Madrid, 1918), y la 
segunda, en su conferencia sobre Lope de Vega y Camlla Lncinda (Madrid, 1914). 

(2) Se deduce de una curiosa escritura de arrendamiento que descubrf en e l 
Arohivo de protocolos de esta ciudad, lecha 10 de agosto de 1604; también ha 
publicado este documento el Sr. Rodrlguez Marln, en su citada conferencia. 

(3) Esta eplstola la publicó Lope en su edición de La Filomena, ya citada. 
(4)- Véanse las alusiones que hace en la segunda parte de La Filomena, en el 

Laurel de Apolo y en el Jardln, entre otras muchas que pudieran mencionar.e.' 

• 
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Una corte literaria. 

La influencia de Lope tenla que dejarse sentir en Toledo. En 
efecto, a poco que se profundiza en la historia literaria toledánli 
de Jos primeros anos del siglo XVII, se advierte que en esa ·~poOi 
se halla iniciado un renacimiento poético de tal importancia, que 
llega a constituirse aqnl una verdlldera corte literaria, semejante 
a las que existían entonces en Sevilla, Valladolid y otras oiudadéll 
De esta corte literaria se tienen todavla muy escasas notiolas, pues 
debido al poco aprecio que sentimos los toledanos por la investli.1 
gación de nuestro glorioso pasado, es éste uno de tantos' pÜlltoll 
de nuestra historia local que necesite escllll'ecerse. Lo quil 
si me atrevo a deciros, es que Lope de Vega !ué el principal factor 
de este movimiento literario. Meroed a la poderosa sugestión de 
su talento poético, despertó en los toledanos la afición al cultivo 
de las Musas; surgieron aqul muy pronto felices imitadores de sua 
comedias, y ya fué la Justa poética el espectáculo favorito de toda 
fiesta local. No desdenaron entonces el ejercicio de la poes!a 
escritores toledanos consagrados a otros estudios mlis graves 
y profundos, como Tamayo de Vargas y Jerónimo Cevallo1. 
1Quiéoes constituyeron esa oorte LiterariaY Conocemos al maestro 
JU!epe de Valdivieso y a Luil Q.uil!ones de Benavente; de otros, 
como Gaspar de Barrionuevo, Julián de Armendáriz, Juan de 
Quirós y el Dr. Gregorio de Angulo, algo se ha dicho; de lp• 
demú sólo sabemos que se llamaban, Juan Ruiz de Santa .Maria, 
Pedro Pantoja de Ayala, Clara de Bariionuevo, Luis Cern6sculo de 
Guzmán, :Mateo Fernáodez Navarro, Ana de Ayala, Isabel de 
Rivadeneyro, Alonso do Palomino, Gaspar do Ja Fuente, ?t1art1n 
Chacón, Agustín Oastellnnos, Luis Hurtado de Ecija, Cristóbal de 
Tena, Pedro de Vargas Machuca, Juan Gaytán y Meneses, Sebas
lián de Soria, Gaspar Butrón, Francisco de Guzmán ..... ; nada 
sabemos de ellos y, s in embargo, acaso hay entre tales ingenios 
buenos poetas y excelontes dra1naturgos, a pesar de que muchos 
de esos nombres no han sido incorporados a6n a la historia de In 
literatura ospañola; gran falta hace estudiar sus biograflas, y que 
algún hombre benemérito saque a luz sus obras, que hoy se hallan 
sepultadas entre el polvo de nuestros archivos y biblioteO!l.~· , .. 
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.Medlnllla , d iec(pulo do Lopo. 

De propio intento he dejado s in mencionar, en la relaoión 
anterior, a Baltasar Elisio de Medinilla, hijo legitimo, más que 

' 

ninguno, de esa generación poética, nacida al calor y con la savia 

1 que le prestó el Fénix de los Ingenios. Es lo mú probable 
que all6. por los a.nos de 1603 o comienzos del siguiente, en que 
aus TI.sitas a la Ciudad Imperial eran cada vez más continuas, Lope 
de Vega O.jó su atención en Medinilla, joven entonces que comen-
r.aba timidamente a balbucir sus primeros versos. Que su forma-
ción poética la debió al Fénix de los Ingenios es para mi cosa 
innegable. Lope, en su citada elegía, dice, recordando estos 
lnatantea de la vida del poeta: 

• . . . . . · .... ... ................. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... por hijo del alma te he criado. 
Aat de tus principios soy tesUgo 
Quando a las Musas con celeste genio 
Te vi Inclinar, y te llevé conmigo •. 

Las anteriores palabras de Lope son de una Importancia 
decleiva; nos revelan que cuando Lope conoció t1 Medinilla, éste, 
obedeoieudo a un irresistible impulso, oomponla ya inspirados 
Tert0e, que presagiaban el advenimiento de un poeta de altos 
weloe; le vi6 1ndinarte a. las Musa$, wn celute gmio; fué tutigo 
de"" principio•. Le llev6 con él, es decir, le atr11Jo e su lado, se 
constituyó en maestro suyo, maestro en cierto sentido, como 
ee puede ser de un poeta, pues la inspiración poética es un don 
dlivino, pero J,ope pudo enseflarle a limar y pulir los versos, 
¡q11ién mejor que éll pudo comunicarle sus preceptos retóricos. Al 
fin Lope sintióse orgulloso, y de tal snerte cre!a que sus doclri- j 
nas hablan in.fluido en Ja labor poética de Medinilla, que le consi-
deraba como hijo suyo espiritual; no otra cosa expresan estas 
palabras, por hijo del alma. te he criado. 

Lope, maestro de MedinUla, llegarii a ser ut1 axioma para 
la or1tioa literaria. Si no 08tuvi6ramos convencidos todavta, basta-
rla examinar alguna de las composiciones del poeta toledano, como 
el poema de Buena'Visla, por ejemplo, en donde la influencia de 

, 
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Lope es bien notoria. Por tanto, es absurdo manteñer la' tesla 
contraria, o sea, la de que Medinilla [ué maestro de Lope¡ ' Qiclía 
especie, si no ha sido aooptada del todo, al menos se ha puestlt en 
tela de juicio; por lo cual, ahora es ocasión oportuna de recti
ficarla. 

Al frente de una de las ediciones de las Rimm de Lo~. 
aparece un soneto laudatorio que dirige •A Lope Félix de Vega 
Oarpio, su maestro BaHbasar Elisio de Medinilla• (1). De aqlli ha 
partido el error; en mi concepto, el sentido de esta frase se ha 
alterado por una simple errata de imprenta, debida a.l cambio de 
lugar de una coma, pues oreo que e.! aludido soneto le compuso 
Medinilla para la edición toledana de las Rimas, dada a lu.z el ano 
1605, edición dosoonocida de los bibliófilos, pero que oiertamente 
se hizo porque lo atestigua ol mismo Lope en una carta suya; y en 
tsl fecha, que corresponde al periodo de su formaoión poética, 
Medinilla bien podla Ua1nar a Lope su maestro. ¿Para qué ·insi.a• 
tir más? Sobran otras razones, como la diferencia de edad entre 
ambos: en 1685, cuando nació Medinilla , el Fénix de las Ingenio• 
contaba veintitrés ai'l.os y su nombre era ya celebrado por todaa 
partes¡• .en ese allo publicaba Cervantes La Galo.lea, en donde hace 
de él un gran elogio. Lo que sucede es que las relaciones entre 
Lope y Medinilla se han Juzgado a través de las obras del primero, 
y si se exceptúan los referidos tercetos de la elegía. (que pasaron 
desapercibidos hasta ahora), Lope, en las mil alusiones que haoe 
sobre Medinilla, revela al lado de un afecto entrallable, tal ·admi· 
rnoi6n hacia el poeta toledano, que no deja vislumbrar esa depen· 
dencia intelectual q11e entre los dos existla. En cambio, Medinilla 
en sus obras manifiesta esa misma cordiallsima amistad, pero, al 
mismo tiempo, un sentimiento grande de inferioridad., de gratitud 
profunda y de respeto, como el que conserva siempre el buen 
disc!pulo a su maestro. 

La jaita poétloa do 1605. • 

La primera poesia de .Medinilla, de fecha conocida, es un 
soneto que escribió para la justa poética celebrada en nuestra 

(1) Obra• suelta• de Lope. Madrid, 1776. Tomo IV, página 181. 

• 
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ciudad el ano 1605, con motivo del nacimiento de Felipe IV (1). 
Toledo, entonces, organizó grandes festejos: se representaron 
comedias, hubo toros en la plaza del Ayuntamiento, fuegos de 
artiflcio en el Alcázar, torneos. El corregidor D. Alonso de 
Cárcamo propuso que se convocase el certamen literario; puesto 
que . <loe caballeros hablan hecho y hablan de hacer lo que 
le11 tocaba por parte de las armas, era justo que los ingenio& 
hiciesen tainbi6n su fiesta por las letras• ..... •pues en la ciudad 
habla tan grandes y tan insignes poetas•..... El organizador, 
el aln1a de certamen, fué Lope de Vega. El acto de la lectura de la 
sentencia y distribución de los premios, so celebró el 22 de mayo 
en esta rlelioiosa Sala Capitular. Feliz coincidencia la de hallarnos 
congregados para honrar a Medinilla, en el mismo lugar en donde 
1e escucharon sus primeros versos, hace más de trescientos anos; 
encontramos más atractiva y simpática esta coincidencia, por 
conservar el salón a través de los siglos, todo el aroma y el 
encanto de aquel tiempo; casi igual disposición que ontonces, 
eetu mismas colgaduras decoraron la estancia, los mismos bancos 
18 utiliU1ban también; asl es, que poca fuerza imaginativa se 
necesita para darnos la sensación retrospectiva en estos instantes. 
Ahl en osa mesa estaba presidiendo el Corregidor, a sus lados 
tenla al Regidor D. Luis Oaytán de Ayala y al Alfórez mayor don 
Luis Femando de Silva; los tres eran los jueces del certamen. 
Oeroa de ellos vemoa a Lope de Vega; por el estrado, regidores, 
Jurados, eclesi~ticos, letrados y caballeros; atr.ís la muchedum
bre de menestrales y gentes de modesta condición; en un escalio, 
aparte, los poetas que hablan concurrido a la justa, entre los 
cuales se me figura ali!, apretujado, nuestro Elisio de Medinilla, 
prestando gran atención, a lln de no perder un detalle de la 
pintoresca ceremonia, henchido su cerebro de ilusiones y espe
ranws. Escuchad cómo describe tan solemne acto, una relación 
oonternporánea: • ... .. a las dos horas después de medio dla ..... 
Dióse principio a la fiesta, y too!indose los instrumentos, subió 
a In silla Lope de Vega Carpio, el qua( haciendo reverencia a los 
jueces, caballeros y personas doctas; y siendo honrado dellos, con 

-----
(1) Los datos referentes a esta justa poética, los hemos tomado del rarlslmo 

libro: Relación de las 1 Fiestas que la lmpe· f ria/ ciudad de Toledo hizo al 
nacimiento 1 del Prlncipe N. S. Felipe /l/l f deste nombre. Madrid, 1605. Tampoco 
existe ejemplar de este libro en las blbliotecaa toledanas. 

• • 

l 

1 

• 
l 
i 
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grande cort.esia puso sobre el bufete algunos papeles y sentándose 
en la silla comenr.ó así: (Lo que leyú Lo pe fuó Ja intt'oáucei6n a la 
justa, poosía ritual en esta clase de cortíunenes) ..... •Baxó Lope de 
Vega de la silla, y lla1na11do qliatro solieles, que alli estaban con 
sus ropas de ter ciopelo cHnnesi, 11 los Poetas pretniados por sus 
nombres, fueron a recibi r los precios (1) uno a uno de la mano 
del Corregidor, a quien se Jos daba un jurado en una fuente de 
plata. A cada precio sonaba Ja música (2) como en honra: del 
vencedor. Y filtimamente , se dieron n muohos caballeros y 
letrados, guantes y ramillotos. Para remate de Ja fiesta ..... repre
sentó en la misma sala, Pinado, Ja comedia llamada •El Catalán 
valeroso., (la cou1edia era de Lope). Obtuvieron los primeros 
premios: Lope de Vega, Agustin Castellanos, Julián de Armendá
riz, Alonso de Palomino, Isabel de Figuoroa y Gaspar de Barrio
nuevo. El soneto presentado por Meclinilla, se intitula: En figura 
de Espa.tia e• la Ueync1 Nuestra Señora, y es una poesla escrita en 
tonos m11y levantados y patrióticos; en 61 se firma todavlo. Balla.
sar Eloy; la presentó sin aspiración al premio, t.al vez por modes
tia, acaso porque se considerase poeta novel. 

Mediuilla y el Conde de Lemos. 

En este ano de 1605, Estefania, hermana menor del poeta, 
profesó en el convento de Santa Ursula (2 de julio) (3) y poco 
después falleció su madre (23 de octubre) (4); en tales instantes, 
Lope de Vega acompai'ló a ?viedinilla. El Fénix: de los Ingenios, 
figura como testigo en el test1unento otorgado por D.ª Ana, dias 
antes de su muerte (12 de octubre) {5). 

Desde el mes de 1nayo de 1605, en que toma parte en el certa
men al nacimiento de Felipe IV, hasta fines del 1607, nada más 

(1) Precios: premios. , 
(2) ¡Qué palabras tan evocadoras!: •a cada precio sonaba la música •..... 
(3) Estudio del P. Oerardo, página 7. 
(4) "En 23 de octubre (de 1005) murió D.ª · Ana de Arrieta, bluda del Regidor 

Medlnilla. Recibió los Sacramentos. Enterróse en Sant yusle, hizo testamento 
ante [espacio en blanco] Albazea gaspar lopez • . (Lib. de di!. de San 
Andrés. Ano 1602 a 1686, f. 11 ). Debo la copia del documento al P. Gerardo, el 
cual halló dicha partida en e l Archivo parroquial de San Andrés; la insertamos 
por no haberse publicado todavía. 

(5) Prot. de f. R. de Vega, 1605, l. 1238. 
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eabemos de la vida de Medinilla. Su vecindad era Illescas, pues ah1 
1eguia teniendo el tutor, pero lo miis probable es que en todo ese 
per1_odo su principal residencia fuera 'l'oledo, 

El 20 de noviembre de 1607, declara en nuestra ciudad 
que ceetando y residiendo en la villa de Illescas., nombró por su 
tutor y curador •a Juan Ruiz de Quellar., vecino de la misma, y 
como no babia de volver a residir en ella, deseaba que se le 
de1ignase otro tutor. El Alcalde mayor accedió en íusticia y fu6 
elegido oomo nuevo tutor del poeta ·Gaspar Lópei, vecino de 
Toledo., cercano pariente suyo (1). El 1.0 de diciembre del mismo 
afto Medinilla suscribe cierto documento, en el cual nos dice que 
tenia resuelto ir a servir al Conde de Lemos, y se preocupaba del 
aderezo de s11 persona, con el fin de presentarse ante el Conde, 
dignamente, conforme a la calidad de s11 hidalgula (2). 

Serla interesante conocer las relaciones del Conde de Lemos 
con nue11tro poeta. El protector de Cervantes, Lope, Quevedo y 
tantoa otros ingenios, parece haberlo sido tambi6n de ?lledinilla. 
Lope de Vega fu6 secretario del Conde hacia 1598, y siempre 
mantuvo con él afectuosa amistad; por consiguiente, Medinilla 
debió entrar en relaciones con el de Lemos, por mediación 
de Lope. Precisamente al afio ' 1607 corresponde la eplstola que 
dedicó el Fénix de los Ingenios a dicho Mecenas. De cualquier 
modo su permanencia con el Conde de Lemos tuvo que ser 
eflmera, pues nombrado 6ste virrey de Nápoles en 1608, a poco 
marchó a Italia en compaflla de Bartolomó L. Argensola, el 
Dr. Míradeamescua, Francisco do Ortigosa, Antonio de Laredo, 
Fr. Diego de Arce ..... Medinilla no marchó con 61; en cambio, iba 
un toledano, el contador Oaspar de Bnrrionuevo. 

En el Siglo de Oi'O en las selvas de Erifile, novela pastoril de 
Bernardo de Balbuena, más conocido como autor del poema épico 
El Bernardo o victoria de &ncesva!les, figura un soneto de Medi
nilla. La novela de Balbuena se imprimió en :Madrid el afto 1608; 
este escritor fué también favorecido por el Conde de Lemos, tanto, 

--·--
(1) Prot. de P. R. de Vega, 1607, f. 1346. 
(2) Prof. de f. R. de Vega, 1607, f. 1351: •io tengo hecho asiento-dicé Medl

nilla - con el senor Conde de Lemos,J'resldente de Indias, a el qual tengo de Ir 
• aervlr y siendo oomo es tan grao senor y lo e menester de Ir aderezado con· 
forme a la calidad de mi persona, y de presente tengo algunas deudas y cosu 
que pagar de bestidos que [he] hecho y ten¡o de ha~er y entre ano abré menes.
ter Wlfllno1 . ..... 

¡ 

1 
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quo 11 61 lo dodi<'ó su famoso pol'lma. El aludido soneto de Médl· 
nilla t~erá un testimonio afirmativo de su estancia ooli el dit 
Lemos? , 

Otra• jnatas po6tlcaa. Corrección 
de cla Jeruaalem conquistada•. • 

Por el n1es de junio do 1608, ~ledinilln debla hallarse en Tole~· 
do, porque en tlll fecha lo vemos concu1Tir a otra justa poética 
oelehractn en nuestra oiudad. EstA justa ora desconocida por los 
eruditos, hasta que hace poco tiempo 111i docto amigo D. Amérioo 
de Castro de~cubrió en la Biblioteca Nacional su relación impre
sa, y dió de elln un extrncto en la &vista de Filologia &pailoki 
(1). El libro que contione d.icha relación es una do las obras mú 
rerns de In bibliografln toledana; no tuvo noticie de él el Sr. Pére~ 
Pastor, y hoy no se conoce mús ejemplar que el de la Nao!onal 
(2). Esta justa poética celebrada en Toledo el ano 1608 es snma· 
mente ourios11; revela hnsl11 q uá punto, a principios del siglo 
XVII, la poes1a lo dominaba todo en Toledo. La oorradla del 
Sant!simo SAcramonto, ostnblecida en la parroquiA de San Nioo· 
his, iba a celebrar su fies ta del Corpus Christi, y a loa mayordo. 
mos, Alonso Ordónez de San Pedro y Jorge da Torres Barrio, se 
les ocurre, pAra darla mnyor osplondOl', celebrar una justa poétl• 
ca, dentro del mismo templo, despu6s de ·1as solemnidades reli• 
giosas. ;.No os singular todo esto1 Se convoca el certamen, y Ja 
justa tiene lugar el 25 de Junio, con gran conourrenoia de poetea; 
sus iniciadores consiguen un 6xito clamoroso, llegando hasta 
publicarse un libro con la relación de la fiesta y las poealu 
reunidas. Dió realce al certamen Lope de Vega con su asiiltencia, 
el cual presentó diversas composiciones, si6ndole otorgado el 
primer premio. Nuestro f/(odinilla presentó un soneto A la lmpe· 
ria.l Ciudad de Toledo, otro titulado De la Poe1Jla, la introduci6n 
a ta justa y una Cancó6n. Ambos figuraron como •esclavos del 
Santisimo Sacramento .. 

(1) Tomo V- Ano 1918, pág. 398. 
(2) El titulo de dicho libro es el siguiente: Al Santl• 1 almo aacra 1 mento •n 

• u fteata, 1 J11sta poéllca q11e Lope de Vega Car 1 pio v olro1 lnslg11• • poeta. de 
·la ciudad 1 de Toledo v fuera dél tuuleron en la 1 parrochlal de San Nlcolda de 
la 1 dicha ciudad, a uevnte v cinco 1 defunlo de / 11()8 a/loa. .... Toledo, 1~. 
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En la biografia de Medinilla, a cada paso se halla el nombre 
de Lope Vega. El allo 1609 se imprime en ~tadrid la JenuaZ
conquialada y, onoontrándose ausente de ln Corto el F6nix de loa 
Ingenios, deja encargado a su amigo Medinilla pRra corregir la 
impresión. De Medinilla han de ser algunos notas del poema, 
marcadnmente toledanas, y a él se debe el quo figuro, al comien~ 
del libro, el elogio que babia hecho Francisco Pooheco de Lope 
de Vega. La corrección de la Jermalem supone que Medinilla ae 
encontraba eu Madríd. 

ConlinCian las justas poéticas en la Ciudad Imperial. ~1edinilla, 
aparece otrn vez en Toledo, a fines del nno 1609, con motivo de 
la justa poética oelebrada aqu!, para conmemorar la beatiflcsción 
de San Ignacio de Loyola. La organizaron los PP. Jesuitas de 
la Caaa Profesa de esta oiudad y las Congregaoiones del Nino 
Perdido y de la Anunciación de Nuestra Sellora. Es de notar la 
oononrr11noia a este certamen de poetas no toledanos, tan califlca
doe oomo Alonso de Salas Barbadillo y Luis Uarahona de Soto. 
Wedinllla presentó unas cUeima• en alsbarua de San Ignacio y 
mereoió 1e le oonllaae la redacción de In senle11cia de la justa (1). 

Con eate Ciltimo beobo cerramos el primer periodo de la vida 
ele ldedinilla, del oual, respecto a su labor literaria, no poseemoa 
dat.o1 precisoa fuel'u de sus oomposioionee en los tres certámene1 
monoionados y su oorreooiún de la Jer113alem conqui81ada; aca.ao, 
pertenooen al mis1no periodo algunas do sus poeslas rellgiosaa, 
pe1'0 desde luego el resto de sus produooionea, tant-0 en prou 
oomo en veno, corresponden aJ siguiente. 

MeclhúUa, ·~rlado • dol Coado do Mora. 

¡ Qull hace Medinilla una vez !racasadaa aus aspiraciones oeraa 
dol conde de LemosY El, no pareoe que sintió Jos impulsos de 

-----
(1) Véase In • florHla 1 tsplrllual con un 1 Auto Sacramental naeoo. I Com· 

purtlo por el Bachl/ler Matheo Ferndn 1 de~ Navarro, UfC/no dt Toledo. 1 7lan1 
al f/11 del Ubro tu Juato Utuarla, hecha en¡ ta mlt1na ciudad, a la bealíficacl6n 
d1l glorlo 1 so padre lqnacto, fundador dala t Compantadt JutJa • . Toledo, 1613. 
Do esle libro si hay un ejemplDr en la Biblioteca provincial de es1a ciudad. 

Pr ueba que Medlnllla se hallaba eo Toledo en el ano 1610, cierta petldóo que 

...., 

1 

1 

dirl¡Jc) a la Colradla de la Caridad (27 octubre de 1610), aollciiando varios orna- j 
mentoa para Ja capilla de Alonso Daza, fundada en San Jualo. (Lib. de actu de 1 
la Caridad de 1597 a 1011, lol. 217 v.). 
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= -
tllotos toledanos, cootemporftneos suyos, que, enamoradOI- de la 
•id11 militar, inmortalizaron sus nombres en los campos de Flandea 
o do ftnli11 ; ta1npoco posoy(l el osplritu inquieto do aquellos oU-oÍ 
que, dl•~pué•s do sor protogonist-Os de mil aventuras on las tierras 
v!rgenes del Nuevo ~tundo, rogroS11ba11 a su patria enriquecidoei 
A.mó la lrnnquiüdnd de lo vida, sus aspiraoionoa fueron mú mo· 
deatas y linliladas; acogido n su querida ciudad natal, el ejeroiolo 
cSe las letras y el estudio constituyeron su apaoible entretenimi&D• 
'<>. En Toledo ballú un generoso Meoenu: el oonde de Mora, al 
cual bien merece dedicarle un rocuerdo en estos momentos. 

El gran fa'i'orocedor do Afedinilla se llamó D. Franolaoo d.6 
Rojos y Ouzm{tn, segundo oondo de Morn, ae!lor do la :vtlla ·!le 
Layos y el Oostallnr, caballero do Jo Orden de SanU.ago y mayor· 
domo do In reina o.• Isabel de Borbón (1). Hermano euyo fil:& 
D. Pedro do Rojas, tercer conde de Mora, heredero del titulo a 1i •• 
muerte de aquél, y autor de la •Historia de Toledo• y de lO;I 
•Discuraoa geneal6gioos•. D. Francisco de Rojas ea prototipo det 
Meoen11s espal!ol del siglo XVI[, decidido proteotor de los hombree 
do letrns y, al mismo tiempo cultivador do la Musas, de lo cual 16 

eovanoco. Pose!a selectlsimA biblioteca • rica de varios libros, 
hijos de In grande Itnlin í Homn, doste y del paeado siglo [XVI -., 
XVII) ele todas ciencias i artes• (2), entre Jos cualoe 11e enoootraban 
procio80S mnnuscdtos toledunos; pnra formarse idea de eu riqueza 
basta hojear el Catálogo de la Biblioteca del Conde de VUlahWD· 
broaa, a donde pasaron la mayor parte de sus fondoe IS). 

Medinilla fué cc.riado• del conde de Hora, en el eenüdo qae 
tenla la palabra en aquel tiempo; trat{tndose de pert0n1 de oferta 
calidad, como nuestro vate, podemos suponer que Medlnilla serla 
de dicho magnate su •secretario•, ea decir, el que llevaba la 
administración de la caaa y oorrla con el despacho de 1u oorréa-

(1) Pedro de RoJ~. Conde de Mora- Dlttur 101 //lust,.1, hlit6rlco111 11•
ldglco1.-Toledo, 1636, l. 194 v. 

(2) Aal lo ese¡ura el mismo Medlnllla en º El Vep de la P~ !tpalola.. 
(3) Maldonado Pardo-J.- ·Dib/loleca de D. Padro Nd~• da Ouz1114lt, 

Marquta da MonfUJkflre, Conde de Vlllaambroaa. (Imp. del al¡lo XVlll). 
La Biblioteca del conde de Mora podrla reconstruir.e lln rr•n trabajo; 11&1 

voh'lmenes ae hallan reparlldos actualmente entre lu blbllotec.u de Palacio, 
Naclonal y la de la Academia de la Historia. Muchos de lo• tomo• de varios de 
Ja Colección Salmar, que se hnllon en la Biblioteca de la Academia de la Hlatoria, 
p1rienecieron a la del conde de Mora. 
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pondencia, persona en quien depositaba la confianza pa.ra cnal
quier asunto que le afectase, su consejero en muchas ocasiones, 
aunque vemos por casos análogos que, a vacos, tal clase de cria.dos 
ten1an la obligación de desempellar menesteres más humildes y 
vulgares {l). 

Pero Medinilla, a cambio de sus servicios en casa del conde 
de Mora, halló cua.nto ambicionaba; sus ocupaciones le dejaban 
tiempo sobrado para dedicarse de lleno a sus aficiones literariaB 
(2). La entrada de .Medinilla en casa del conde de Mora sel!.ala el 

(1) V6aae la obra citada de Rennert y Castro, pág. 111, nota 2.• 
(2) En la Biblioteca de Ja Academia de la .Historia (Colección Salazar) se 

con•,rva otro precioso, manuscrito, autógrafo de Medinifla, que contiene nota~ y 
1puntanilentós referentes, casi todos, a la preparación de su poema sobre la Umpla 
Conceptldn. M~llla aprovechaba pnra estos borradores el pope! de las cartas 
que reclb!a; entre éstas hay tres fragmentos de cartas escritas por su hermana 
Orada, desde el convento <le Santa Unula. muestras de simpática ingenuidad y 
amor lralernal. Los insertamoa aqul, como ilustración a la vfd11 de Medinilla; au 
techa debe corresponder a la época en que estaba ya al servicio del conde de 
'Mora. Loa publicó ei Sr. Pérez Pastor en el tomo 2.º de &u Blbllogralfa Madrl· 
lella, p6¡ . 458 • . 

1 

' hermano de mi alma. en ello siento el no ver a v. m. a quien digo verdad me 
Uene admirada el animo que v. m. tiene de no berme a v. m. aunque v. m. diga 
ha estado malo no tanto que le estorbe el salir de casa y siendo esto asi bien 
alerto et tstllr v. m. culpado de no haberme visto y mas sabiendo no tengo otro 
bien en e.ta vyda ni mayor descanso que el ralo que •. - de !asllma habla v. m. de 
bcrme.-. que tubiese ese rato bueno que aca no tengo sino trabajos y siempre 
tofermcd•des de tla y hermana que me tienen de modo que estando yo arto 
mala vengo a dlsimulanne con mis achaques y pasarme lns songrios en pie por no 
poder hacer cama como las veo a ellM siempre en.termos y ns! suplico a v. m. me 
ha¡¡a md. de berme manana Jvebes porque tengo inlinitoa deseos deber a v. m. y 
no lmnjlnc soy Mari Sunchcz que se contentab11 con que IA mandasen lo que 
podio y mi poge con dezir yre y no venir, sino mire que le aguardo y me enojare 
muy mur.ho si no vlnleM! y con ..... a dios que me r¡varde u mi querido hermano 
como puede y deseo ella, hermana de v. m. que le adora-dona enicia de 
Renteria y Arrieta.. · 

Sobr~acrito: ·A baltasa.r Elysi.o de medinllla nú hermano g.• n.• s.• mil 
anos ettll .• 

n 
• ..... librado todo mi gu!tO y contento y no me piense defar con dezir 

bern~ y no azerlo por que me enojaré muy mucho y con esto n.• s.r me guar-
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oomienzo del segundo período, de los dos en que dividimosJ lnll 
biografía; ignorarnos fijamente la fecha · en que esto oour're.:' 00• 
impo1·ta gran cosa averiguarla. De seguro, ni fué antes de J.610,.ru; 
después do 1612. Estimamos transcendental ese momento de í a 
vida del poeta, porq uo de hecho infiuyó en su evolución liteftri.at 
Lope de Vega le había educado poéticamente; la biblioteca del 
oonde de 1'iora cimentó su culture, contribuyó de un modo '.aecl· 
sívo a su formación intelectual. l\fedinilla, dotado de un·esp1ritu: 
de curiosidad (1), que fué la más caracteristica de sus cualidade$l; 
adquirió entonces esa erudición filosófica, ese dominio de. 109' 

autores clásicos y esa amplitud de conooimientos, que resplande'óe 
en sus escritos, y d e ahors en adelante alternará el oultivo -de l.&l 
prosa con el de la poes!a. , , . ?: .. 

La ca~ta a Lope .de Vega, 
·. 

Estamos en 1612. Hacia dos aJios que Lope de Vega habiai 
trasladado su residencia a Madrid, mas no se debilita.ron las relá'! 
ciones entre él y Medinilla. Lope publica los Pa.$loru de Belén, 1' 
.Medinilla le ofreoo unas d6oimas y un epigrama latino, que figu.ri1\' 
al frente de dicha impresión. . , -. 

En este ai'1o, el F énix de los Ingenios pasa por. uno de 101: 
trances más amargos de su vida: la muerte de-su hijo .. Qarlo1. 
F6lix, en quien hnb!a cifrado sus ilusíon0$;- oomunio6 la .triBte.
noticia a su amigo Medinilla y éste le contestó con una carla con· 
solntol'ia (2), que es una hermosa página literaria, en -don"«U' 
nuestro escritor ya revela su exquisita sensibilidad; su leotura 
produce singular encanto. Medinilla da muestras de un alto esp1~ 
rilu filosófico; en ·ella invita a Lope a qu·e reprima' y lihiite ~l . . . 

.. 
de a v. m. tan largos allos como deseo etta. hemwia de v. m. que le adora
dolla ¡racla.. 

111 
• ··--· muchas quarentenas te de Dios en el alma y en el cuerpo oon la sal u que 

deseo para mi propia que hela menester arto porque me trata muy mal la poca 
aalu que ten pormeto que de solo .el mlercoles que quise guardar cuaresma [be] 
estado i estoi que pense morirme dun mal de madre p·or vida mla que me egu 
merce de ibiarme un par de perdices u sino seari gallinM no lo eches en olvido. 
adios que el te guarde como deseo...... / 

(1) Oarcl-/As8o d e la Vega .•... De Don Tbomas l'amaio de Var¡as. Madrid, 
1622, l. 13. 

(2) La publicamos al final de este discurso: ILUSTRACIONES, núm. l. 
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dolor, .ya que no pueda olvidarle; toda la carta se halla esmaltada 
de belllsimos pensamientos, inspirados on la más sana moral 
cristiana. 

Ja.ata en honor de Santa Toroaa. 

El afio 1614 fué beatificada Santa Teresa de Jesfis. Espatl.a 
entera se aprestó a celebrar, con inmenso jfibilo, tan memorable 
aoonteoimiento. Nuestra ciudad !ué de las que más se distinguie
ron por su entusiasmo; no podla olvidar que la Mlstica Doctora 
babia residido aqui durante largas temporadas: primero, en casa 
de D." Luisa de la Cerda; después, en el Convento fundado por 
ella misma; bien se recordaba que en Toledo ha'bla compuesto 
varios de sus libros más inspirados. Celebróse la indispensable 
justa poética; ahora sus organizadores fueron los Padres del con
vento de Carmelitas Descalzos: nada más puesto en razón. La justa 
~vo lugar el 7 de octubre en la sala capitular de dicho convento. 
Medinilla parece haber sido Ja figura principal del certamen; • IU 

aenor·., el Conde de ~lora, era uno· de los jueces; obtuvo nuestro 
Elisio ·el primer premio, y se le encargó redactar la introducción 
y la sentencia de la justa. Como siempre, concurrió gran nú
mero de poetas, ocultando, algunos, su nombre bajo un seudó
nimo; entre estos (!!timos, acaso figuraba un insigne dramaturgo 
eapanol, fraile mercedario, que por entonces residía en el Con
vento1 toledano de su Orden; me refiero al M. F'r. Gabriel Téllez, 
méa oonocido por Tirso de Molina (1). 

(1) El poeta Juan Rulz de Santamarla eS<:rlbló Ja relación de este cerf4men y 
reunió' las composiciones presentadas; formando con todo ello un curioslsímo 
volumen m~nuscrito que poseyó el célebre D. J. B. Gallardo, y que despuél pasó 
a manos de su sobrino D. Jerónimo Gallardo y Fon!; éste publicó un extracto de 
dicho libro en Ja revista quincenal Toledo, 1889, núms. V y VI. Ignoramos dónde 
ha Ido a parar tan lnesllmable joya bíbliográlica; Ja biblioteca de D. Jerónimo 
Oallardo la ha adquirido, hace poco, el bíbliófíco bilbaíno D. Lula de Lezama· 
Leguizamón; es probable. por tanto, que se halle en poder del Sr. Lezama. 

Según la atinada opinión del Sr. Marlln Oamero (Cigarrales, pág. 123), Tirso 
de Molina, en su obra de Los Cigarrales de Toledo, quiso encubrir su nombre en 
el de Juan de Salcedo, uno de los personajes de la n ovela. Como entre 101 

seudónimos que figuran en esta justa poética hay, un Juan de Salcedo, me Incli
no a pensar que sea el de Fr. Oabrlel Téllez, aunque discrepe de la opinión del 
Sr. Gallardo, el cual supone que aquél era el seudónimo ~e Juan Rul• ·do 
Santa Marta. 

l 

! 
1 
j 

' 
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8111 poe1la1 'ª lo divino•. 

Estimulado por el conde de Mora, Medinilla reunió en un 
volumen todas sus poeslas religiosos, precediendo a ellaa una 
dedicatoria n su gran favorecedor, y un prólogo dirigido a Lop6 
de Vega; rnurió el poeta y el libro quedó sin publioarse (1), Detea· 
ba Medinilln imprimir dichas poeslas porque, segfin parece, 
1nuchas circulaban atribnldas a otros autores. Dado el ambiente 
de religiosidad y de misticismo que oaraoterizaba a· nuestra 
ciudad en tal 6poca, Medinilla hab!n de ser poeta .a lo divino•; 
esto mismo manifiesta él en su citado prólogo: cla devooióa de 
esta ciudad me despertó del sueno de los versos humanos, al 
ejercicio de los divinos•. En las composiciones religiolU• de 
Medinilln abundan canciones, romances, sonetos y villanoieoe; per
tenecen a difereu tes anos de Ja vida del poeta y, desde luego, 
pueden olasiftcnrse en dos grupos: comprendiendo el primero las 
obras de encargo, o sea, aquéllas compuestas por el poeta, meroed 
a amistosos requerimientos (2), que obedecen, en ftn, a oiroune· 
tancias de momento, tales son las relativas a profesiones l'eligioau 

(IJ ·versOJ a Jo divino de Baltasar E.lisio de MedlnlJla. Al¡unas obra• dl•lnll 
de BaltWJar Elisio de Medlnilla, ciudadano de Toledo •. (Blb Nac. Ma. 3'154, 
f.• 1-00). 

(2) Esta suposición mla no es una •Imple hipótesis: en el ms. autóllftfo de la 
Academia de Ja Hiato ria. citado anteriormente, se halla la si¡¡ulente carta dtrl¡lda 
a MedlnlJla por una monja de Toledo: 

•t Jesus m.• no querria cansar a v. m. aunque aea en serblclo de quien H 

esperan tantos descansos y quando no los tublera para darnoslo1 merece aer 
serbida de manera que el gusto basta por paga. no querria se ubiese ..... de laa 
lelras ..... que le suplique para nra. Sra. de Ja natividad y si su poca salud de 
v. m. ha sido estorbo suplico a v. m. se esluerce ya sabe que ha de ser un roman· 
ce y dos villancicos pastoriles tan derretidos en amores desla Reyna como v. m. 
lo suele está del Rey. en todos se ha de tratar del santlsimo sacramento porque 
está su mag.d patente veintlquatro oras y ossl ..... de hablar con los dos Sres. loa 
quales abrasen ese corazon de v. m. en sus amores que diga dellos lo que 
pudiera un sera fin muy abrasado. guarde a v. m. au ma¡¡.d muchos anos.-dolla 
ber.na de peralta., 

En otro lugar del mismo rns. se encuentra eslA esquela, enviada también al 
poeta: 

"La que ha de proleaar se llama Ana Maria la proleslon ha de ser quando 
nro. e.r Imprimió las llagllll a nro. P.• s. fran.co . • 
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o a determinadas festividades; en el segundo grupo incluimos las 
que son producto de su libre inspiración, en las que el asunto ha 
sido elegido por el poeta y en donde ha podido dar rienda suelta 
a su fantasla; éstas son, sin duda, las mejores literariamente, entre 
ellas podemos citar, Ja canción •A la muerte de Cristo Nuestro 
Senor>, los romances •A la Purificación de Nuestra Señora• y •Al 
Nilio Perdido>, y el soneto •A San Francisco•. Las poesías •a lo 
divino., de Medinilla, recuerdan las de otro poeta, toledano 
tambi6n, r contemporáneo suyo, publicadas por aquellos años; 
aludo al ·Romancero Espiritual., del Maestro Josef de Valdivielso, 
cjoya lind!sima de nuestra literatura ascética•; Medinilln, como 
Valdi vielso, poseía ese espirito fervoroso y ardiente que resplan
dece en nuestros mlsticos del siglo de Oro. 

Ved con qué delicadeza de sentimiento describe la muerte de 
Nuestro Senor, en su expresada canción: 

"Pendiente d' una cruz lnominiosa 
roto a pedazos el mortal vestido, 
como rosa d' e.spinas coronado, 
desnudo de su ropa vergoni;osa, 
cárdeno el cuerpo en púrpura tenido, 
d' esmaltes dolorosos mati<;ado, 
quatro veces clavado: 
muriendo está Jesús, Christo muriendo, 
muriendo Dios, dejado de si mismo, 
qu' en tan penoso abismo, 
a manos de la culpa padeciendo 
no favorece, porq ansi convino, 
a la humana liaque~a. el ser divino . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

El nativo calor ha~e desvlo 
faltando'! fundamento de la vida, 
a quien ligera sucedió la muerte; 
Discurre el campo' de su cuerpo !río 
preciosa sangre en partes dividida 
q dilatada hasta los pies de suerte 
por ellos se divierte, 
que bajando en corales los rei;ive 
!margo el mar de llanto de Maria 
q Je hace compallla 
i a maiores tormentos se aperclue, 
pues (como muerto Dios sola se queja) 
de llamarse su madre entonces deja •. 
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Bl poema de Buenavis ta. 

El poema titulado •Descripción de Buenavista•, es la más. 
conocida de las obras de !lliedinilla, por haber tenido el buen 
aciert-0 de publicarla el Sr . .llilartln Ga1nero, en su lindo opúsculo 
de •Los Cigarrales de Toledo .. El texto que se conserva de dicho 
poema os una segunda redacción de otro 1nás breve, que ha des
aparecido. Le compuso .Mcclinilla a instancias del arzobispo don 
Bernardo de Sandoval y Rojas, dueílo de aquella esplóndida fi.noa, 
a principio del siglo XVII. El nombre de Sandoval y Rojas evoca 
una de las figuras más representativas de su época. Sandoval y 
Rojas, espíritu renacentista, gran protector de las artes y de las 
letras, a él se debe la erección de la suntuosa capilla de Nuestra 
Sonora del Sagrario, él amparó a Cervantes, a Espinel y al mismo 
Medinilla. · 

Buenavísta, en los días del Cardenal, era un paraje delicioso. 
Sandoval había conscgtlido unil· a las bellezas naturales todos los 
artificios y atractivos imaginables; herrnoseó los jardines, con 
laberínticas combinaciones de árboles a cuale~ más diversos; 
colocó fuentes monumentales y estatuas clásicas; escogió las flores 
más raras y variadas y las aves más caprichosas, y construyó. 11.n 
magnifico palacio •formado a traza e invención crétea•. Nuestro 
A1-/.0bispo pasaba en Buenavista la1·gas temporadast- que··.l~ 
servían de apacible entretenimiente y descanso para.su -espíritu¡ 
en la pai de su retiro silencioso, 61, admirador, sin duda, del vate 
venusino, recitando la oda dedicada a Septimio, sentláso alll tan 
feliz y dichoso, como Horacio en su retiro de Tibur, y repetiría 
una y mil veces, con ol poeta, estos versos que luégo mandó 
grabar sobre la portada de su mismo palacio de Buenavista: 

· me terrarum mihi praiter omnes 
Angulus ridet ••.. 

Aquel rincón de mis tierras 
me agrada sobre todas las cosas. 

Medinilla ha tenido presente, para la redacción del poema, otra 
composición análoga de Lope de Vega: la •Descripción del Abadía, 
jardin del Duque de Alba (1), escrita por el Fénix de los Ingenios 

(1) Obras sueltas de Lope. Madrid, 1776:--Tomo IV, pág. 345. . ., 
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hacia 1590, cuando se hallaba al servicio del referido magnate. La 
semejanza es notoria entre ambos poemas: uno invoca a las Ninfas 
del Tajo, el otro a las Náyades del 'formes¡ para aquél, so t.1ecenas 
es el Cardenal Sandoval; para éste, el Duque de Alba¡ Medinilla 
describe el cigarral de Buenavista, Lope el jardin del Abad\a; en 
BUma, loe dos ofrecen la misma estructura y se asemejan en sus· 
lineas generales. Pero esto no quiere decir que Medinilla sea un 
servil imitador de Lope, pues en ambos poemas se aprecian dife
rencias esenciales, tanto en Ja métrica como en otros mil detalles 
de eú fortna literaria y en la extensión que cada cual quiso dar al 
suyo. 

(Qué-impresión produce la lectura del poema de Buenavistat 
bc>rín, obsetva con agudeza en uno de sus libros (1), que •el 
gusto porla·Namraleza·en la literatura es complet-amente moder'
nO•\ ·y que óiEirtas descripcionés de las bellezas del campo y del 
paisaje, hechas por escritores del siglo de Oro, vienen a ser, lite
rariamerite1 'lo que ·e1·barroquismo en la arquitectura. Pues esa 
es la· -ensación que nos produce el poema de Medinilla: la de 
l:iarroqulsino; en efecto¡ tantos detalles de flores, aves, estatuas, 
fll.entee'y tantas alusiones a la Mitologia, ahogan la visión estética 
deJ;•cilnjunto, de igual manera que las profusiones ornamentales 
del barroquismo ocultan la belleza de las lineas arquitectónicas. 

!No ·Óbstante, si se analiza el poema, se encontrarán, a cada 
paeo;-· r.asgoa felfoee que hacen olvidar los defectos descriptivos; 
r~rdad, •por ejemplo, cuando nos pinta a Buena vista como; 

·• .. . ' 

y t>n donde 

• un sitio deleitable y peregrino 
·(!ne siempre •¡ Alva de su risa balla, 
V álegra con los ples de blanca rosa 
La Primavera hermosa .....• 

•Todo convida a amar, y todo ama 
Y todo por. vivir amando vive, 

¿Hay algo más sugeridor. que estos versos? 

• Todo convida á amar y todo ama .....• 

bastan ellos por st solos pltra transmitirnos el intenso goce 
espiritual que ha experimentado el poeta, tantas veces, al con· 
templar loa encantadores panoromas de Buenavista. Después de 

(1) El palaaJ•·de &paAa vlato-por loa upanolta. Madrid, 1917, pág. 11. 

¡ 

1 

1 
! 
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saborear estos versos de Medinilla, ¿podrá aftrmane -como ha 
dicho el critico antes citado-e que el sentimiento amoroso baoia 
la Naturaleza ha nacido con el romanticismo•? (1). 

Al poema de Buenavistn, aoompaftan, en Jos manuscritos ori• 
ginoles (2), unos comentarios, redactados, al parecer, por el conde 
de Mora. Es muy sensible que Martin-Gamero no se animase a 
publicarlos con el poema, pues ofrecen bastante interés; aparte de 
las curiosas noticias que contíenen, sirven para aolarar muchas 
de las alusiones del poema, imposibles de entender a primera vista. 

En cierto modo, relaciónase con este poema la eplstola de Me
dinilla, dirigida a Lope de Vega (8). En ella deja traslucir el gl'!lll 
afecto que profesaba al Fénix de los I ngenios; pinta, con vivos 
colores, las delicias de In vida del campo, donde al presente se _ 
ocupaba ei poeta en traducir epigramas de Lope al latln, y otrOI 
latinos a nuestra lengua; en los (!!timos terootos babia del poema 
de la Concepción, que constituyó la tarea de aua vigilias, dl11'8llte 
varios a.nos. 

•Dichoeo vos, que allll con los amigos, 
los líbros digo yo. passab los dlas 
de vuestra santa ooupación testi¡os .• 

La •Limpia Concepción> . 

El poema de la Limpia 0nncepci6n ele Nu114lro. Seilof"ci ea la 
obra que trabajó Medinilla con mayor empello; ee11t1ue orgulloao 
en haber acometido tal empreea: 

•vo canto equl la l!atrella mu bermoa 
Que Dios formo ...... (4) 

nos dice el poeta; invirtió siete allos en su redacción. Asombra la 
enorme cantidad de autores consultados por Medinílla par.a.oom· 

• 

(1) Obra citada, pág. 14. 
(2) Bib. Nac. Ms. 3954, 11. 211-2!21, y ms. 4266, Is. »65. 
(3) La publicó Lope de Vega en su edlclOn de La Hlom1na. Madrid, 11125. 

También el Fénix de los Ingenios dedicó a Medinilla una f/lletola (ed. de La 
F1lomena. eplst. XII), tal vez respondiendo a ésta de Ellalo, en la cual ensalza, lo 
mismo que su amigo, la vida campesina, y se queja de aua aml¡os y detractores 
que le zaherlan con sana. Envidia n Medlnllla, entregado al estudio en au tnm
qullo hogar toledano, sin que nada le turbase: 

(4) Eplstola citada. 
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poner su poema; con razón escribla Lope (1): •Tiene más sentencias 
que palabras; y no ay Poeta latino ni Griego que no esté en él 
por imitación ..... Esto es en las locuciones, que para lo sustancúil 
del sugetp, no ay Snnto ni Doctor sacro que trato desta materia, 
cuya mas selecta 11entenoía no tenga en él su engas te, como los 
diamant'es en eL.oro•. Después de escrito, Medinilla estuvo dos 
a.nos sin atreverse a imprimirle, hasta q ne el Fón ix de los Ingenios 
le animó a que lo hiciera: •Temla Baltasar Elisio-sigue diciendo 
Lope-a este linaje do hombres, que ellos se llaman Crlticos y yo 
le desengaflé>. La edición salió a luz el 1617; lleva una introduc
ción del conde de Mora, dedicada •a los desseosos de la buena 
poesia•, un prólogo de Lope do Vega y varios versos laudatorios 
de sus amigos· Luis Hurtado de Ecija, Jerónimo Cevallos, Fran
cisco.de Céspedes y Juan de Pifia. Del éxito que obtuvo el libro, 
Q& idea el hecho de haberse tenido que r eimprimir al allo siguiente. 

Los contemporáneos de ~Ieclinilla se excedieron en los mayo
rea elogios, al juzgor el poema. Lope de Vega, sobre todo, fué su 
verdadero apologista; paso a paso habia seguido el proceso de su 
elaboración; no cesó de alentar al poeta, par11 que no desmayase 
en su trabajo; a él. se debió, principalmente, lo impresión; y 
desde que aparece aquel libro, cuantas veces cite a :Mediniila, tan
tas citará el poema. 

El poemo de Medinilln tiene un valor histórico, como manifes
tación del movimiento co-noepcionista que se oporó en toda Espa
tla, durante.aq1.1eUos anos (2), y en el que 'foledo tomó psrte muy 
aotiva. En el ano 1615, la Imperial Ciudad celebró grandes fiestas 

(1) En su prólogo al poema. 
(2) Sin duda aJ¡¡una Espana ha sido la nación que más ha trabajado por Ja 

dellnlclón 'dogméticá de Ja Inmaculada Concepción. Dele ndlda en el Concillo de 
Dn1lloa por eLCanó'nlgo toledano Juan de Segovia, y en ci' de Trento por el 
Obispo de Jaén D. Pedro Pac)\eco, en ei reinado de Felipe UI lué motivo 
do honda agitación en el orden religioso, que preocupó a todos los espalloles, 
desde el Monarca al ultJmo ciudadano. El afto 1613, en lo ciudad de Sevilla 
•cierto predicador habló en un S4lrmon menos allicionodamente que debiera 
acerca del dlcbo misterio, de qoe resulto escaudaliurse los oyences •. De aqul se 
originó viva contienda en que tomó mucba parte el elemento popular, apasioná. 
ronse los ánimos entre los Impugnadores y defensores del misterio, y degeneró 
la disputa a extremos muy lamentables. En cierta relnció11 contemporánea seco
menta la •JndflCellcia con que en esta borrasca popular es tralado un mislerio tan 
¡rave ...... Hablan vilmenle de la materia eo las plazas y calles, y aun en lugarea 
menos decentes entre gente ruda y vll, sin respeto al articulo, ni n la Divinidad 
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en honor de la Inmaculada (1),. y en el convento de San Juan 
de los Heyos se discutie1·on, p(tblican1ente, los fundamentos 
teológicos do este rlogma. En 1617, precisamente en Ja fecha de la 
apat'iuión dol poen1a de llícdi1ülla, es cuando fa ciudad de Toledo, 
repro~c11tnda por $U Ayuntanticnto, hizo juramento solemne de 
defen der Ja C-0 ucopciún In1rwcuh1rla de la Virgen i\lar!a, cuyo 
acontecimiento nos rccuer<la una inscripción que se baila grabada 
sobro In puerta que dn iugl'eso a esta Sala. La Universidad y otras 
Corporaciones toled:uins prestaron el mismo juramento (2). 

En cnanto al valor literario del poema de :Medinilla, tal vez 
nos parezcan desmesnrados los elogios que le prodigaron en su 
tiempo. Mcdinilla, temperamento más lírico que épico, erró eh .:el 
modo de de&<tn·ollar el asunto. Si Medinilla se hubiera con·
cretado n cantar las grandezas del sublime ~fisterio, habria 
encontrado 1nateria abundante de inspiración poética; p ero no. lo 

. ' 
- - -·-· .. 
sacrosanta de lns partes a quien toca, con é l se brindan y chacotean, y en 
la profanidad asquerosa de sus disoluciones le repiten celebrlindole con ultrajes 
y defendiéndole con ofe nsas, creyendo queda obligada a l zelo de si1 devoción la 
Virgen santisima •. Los frailes dominicos se manifestaron en conttn de la defensa 
del misterio y por ello fueron vlcrimas de tocia clase de ullrníes: "Vemosles abo· 
rrecidos de l pueblo, y que falta para ellos no solo la caridad piadosa que se· deve 
a religiosos. sino el trato ordinario de próximos, excusándose de su comunica• 
cion, exduyéndoles de hospedaje, negándoles aun el sustento por el dinero, 
menospreciados de la chusma, cantados y molados de la gente vil, seguidos de 
los muchachos, apedreados, y que han avido menester e11 ocasiones manos y ples 
para librarse de su furor •. F.I Arzobispo de Sevilla D. Pedro de Castro. de!ensor 
ardoroso de la Purlsima Concepción, interesó vivamente al monarca, consi
guiendo que Fi;lipe 111 s uplicase a la Santa Sede la definición del dogma. Felipe 
111 hizo más todavía: envió a Roma al P. Fr. Plácido de Todos Santos, a fin de que 
realizase cuantas gestiones fuesen necesarias hasta conseguir aquel propósito. 
Paulo V uo se atrevió n declarar el dogma, pero d ió un decreto (17 de septiem
bre de 1617) prohibiendo que desde entoncP.s nadie hablase en público contra la 
Inmaculada Concepción. El monarca espanol quedó poco satisfecho, por lo cual 
continuó sus negociaciones, nombrando embajador de Roma para esta causa al 
P. Fr. Antonio Treja, y con el mismo objeto constituyó en .Madrid una junta pre· 
sidida por e l Anobispo de Toledo. (L. Frias. España por la defirúción dog
mática, Razón y fe, número ex1raordinario, 1004, pág. 96; y del mismo autor: 
Felipe lll y ta Inmaculada Co11cepció11, revista cil septiembre de 1904 a septiem· 
bre de 1905). 

(1) Véase El Mensajero Seráfico, octubre 1004, pág. 307. 
(2) Sobre el movimiento conc epcionista toledano del siglo XVJl se podrla 

hacer un estudio de mucho Interés, pues tocante a este asunto existen docu· 
mentos muy curiosos en los archivos de la ciudad imperial. 
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hizo. Su intención fué probar .J.¡¡ Limpia Concepción> (1); resul
tando asi ua tema más a propósito para un tratado de controversia 
teológica, que para argumento de un poema; por lo cual su libro 
adolece de una. erudic\ón excesiva, y la composición de muchos 
pasajes es artificiosa y carece de toda elevación poética. 

1 

Su r'plloa al P. Colmenares. 

Con motivo de la publicación del libro de Medinilla, ocurrió 
en Tole®. un incidente análogo al de Sevilla e11 1613, origen del 
referido movimiento concepcionista. Apenas divulgado en esta ciu
dad el.libr o de Medinilla, un Padre dominico del convento de San 
Pedro Mártir, en cierto sermón que predicó el dla de la presenta
ción de Nuestra·Senora, habló en contra del Misterio de la Inmacu
lada Virgen Maria, y de paso aludió al poema de Medinilla, tachan
do a éste de atrevido e ignorante. Medinilla no se halló presente en 
el sermón, pero se enteró en seguida del atrevimiento delfraile¡ Me
dlnilla ee sintió h erido en lo más vivo de su alma; más que nada 
l& dolla que le hubiera motejado de ignorante, on público; tomó 
111 plum11 y escribió una carta-réplica dirigida a su ofensor (2). Era 
éste el P. F r. Jacinto de Colmenares, •dominico bien conocido 
en Andaluola por sus atrevimientos y fuga de ,Terez., personaje 
que, sólo por las noticias que nos proporciona de él Medinilla, nos 
hace pensar que se trata de una figu1·a históric-a cierfament~ inte
N&ante. En la carta Medinilla no cita su nombre, pero, por loa 
.detalles que nos da de su vida y las alusiones a su apellido, loa 
contemporáneos ssbr!an adivinarlo. La respuesta de }rfedinilla 
es briosa e intencionada; defiende ardorosamente la Concepción 
de Maria; censura, con los calificativos más ·duros y agresivos, la 
conducta del P. Colmenares; hace una critica despiadada de la 
Orden dominicana, y en ella revela su vasta erudición. Envió 
copia de la misma al a!"Lobispo de Sevilla, D. Pedro de Oastro y 
Q11inones, propulsor de este movimiento concepcionista, acompa· 
1lándola de otra carta suya, en la cual se disculpaba por no 
haberle dedicado· su poema (3). 

(1) ' La invención de probar la limpia Concepción es cuanto pudo alcanzar mi 
corto ingenio, dice Mediniila en su carta al arzobispo de Sevilla. 

(2) Veanse las ILUSTRACIONES a nuestro discurso, núm. ll. 
(3) •Al limo. Rmo. Sr. el Arzobispo de Sevilla que Dios ¡uarde mucboa 

anos • . (Bib. Nac. ma. 4200, t. 84). 

...,. 

l 

l 
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BI dl1cur10 1obre el r eme· 
dio de 1111 co1a1 do Toledo. 

Ln otra obra de ~Iedinilln, impresa en sus dla1, et, aegdn lndi· 
camos nl principio, su Disc11rso sobre el re1aedio de lall co.aa de 
Toledo ( l). P11Mmo~. del campo do la poesla, al de la economta 
aocial. Toledo oxperimontnb11, por aquellos d\1111 loa e!ectoe de 
nuestrn rápida decadencia nRoional; se despoblaba la ciudad; " 
arruin11ban las industrias, autos tan Oorecientos, y por todas par
tes cundía la dosolaciún y la miseria. Preooupado el Ayunta
miento de estn lamentable situnción, recurrió a !ns oorporaoionea 
do Toledo J a lns personos tlootas, n fin de que estudiaran aua 
cnuRas y propusiesen lns soluciones que se doblan aplicar para 
remodi11r nc¡uol estado. Con t,al objeto escribieron sendos diacur
aos y momoriaM!s: el licenciado Jerónimo OevaU01, por ol Cabildo 
de regidores; el Dr. Alonso do Narbona, por el de Jurador. el 
Dr. Juan Bázquoz, por el Cabildo de Curas: el Dr. Sancho de 
Moneada. por la Universidad: y en su nombre propio, el Co11tador 
Onrc(1>1 de Molina y nuestro glisio de l\Iedinilla. 

El di~cur~o do é~te llevn por titulo: ·A In lmpe 1 rial Clu· 
dod 1 de Toledo 1 Ball.asor Elí 1 sio du MediniUa ..... • •Como hijo, 
nioto y sobrino de regidores acude a su salud (a la de la Ciudad] 
con el deseo de re medio ...... •¿Qué más necesario-exclama-que 
restituir unn oiudnd que siendo, si no la mayor de E11pa.na, la mú 
noble y rica, está oi espirando ...... •SesAnla casas de Mayorugoa, 
el menor de tres mil ducados, tenla en tiempo del Emperador 
Carlos V y oy apenas tiene aeis .. Estima que la ruina <to Toledo 
obedeola, 1nW> que al traslado de la Corle, a la pérdida de 1111 

privilogios, culpando de ello al Ayuntamiento: •Bien ea verdad 
que la veoina corte ha ido enfinc¡ueciendo nuestra oiudad-oon
ti11Cin el escritor-; pero lo quo más la ha puesto en el estado pre· 
so11le (no hago demostración del por excusar 16.!lUmaa y dolores) 
es el quebrantamiento do sus prehemioenciasy ! rnnqueza11 que aun· 
que re>1t1111 algunas son ln8 do menos importancia, porque tocan 
m6s a los oontratnnt~s que a los nobles. Hao por d~uido V. B. 
perdidoso estas gracias ...... 

Medinilla, inspirándose en un principio de sano regionaliJmo 

(1) Bib. Nac. Sección de Verloe, C. 107, n6ln. 3. 
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(aceptable, siempre que se contenga en sus justos límites), propo
nia, como remedio para atajar el 1nnl, que todos los cargos, bene
ficios y prebendas de la ciudad, se concediesen a toledanos; pues 
se daba el caso de que cno teniendo los naturales que poseer en 
su tierra iban a buscar fuera lo que los extraños hallaban en la 
nuestra ...... •Que buelban lo8 naturales a su desierta pnlria> es la 
expresión de Medinilla. Para conseguir ósto, no se deblan em
plear medidas de rigor, pues •es género de tiranía forzar a los 
bombres a que no vivan en lugares a su coinodidad y gusto., sino 
que blandamente, sin estorsiones ni violencias, se otorgasen a 
aquellos •mercedes y beneficios no nuevos ni inventados, sino 
los antiguos y naturales ..... • <li:l medio (si parece a V. S.} sea su
plicar a su Santidad y su Magestad Católica que mande guardar 
aus privilegiós y principalmente el ser patrimoniales sus oficios 
y beneficios seculares y Eclesiásticos>. Esto lo considera conforme 
·a la Naturaleila •porque nuestros mayores conquistaron y pobla
r on esta Ciudad, empleando sus baciendas y vidas en ello con 
que se fundaron las rentas y beneficios ..... y ansí tienen occión a 
ello los sucesOTes en premio y agradecimiento de lo aquistado•. 
El resto del discurso le dedica a examinar las ventajas e inconve
nientes que se 1eguian, seg(tn se otorgasen los oficios a los natu
rales o a los forasteros. Resplal)dece en esta obra ele Medinilla su 
acendrado carifto a su ciudad natal y n sus grandezas históricas. 

Hay un pasaje en el discurso, sobre el oual hemos de llamar la 
atención; es aquel en que recordando el movimiento de las Comu
nidades, Medinilla juzga favorablemente dicho levantamiento 
popular; él creta, como cree la actual critica histórica, que los co
muneros aspiraban a una ·cosa justa y legitima, la de evitar abusos 
perjudiciales a los intereses de la nación. Viene ahora a mi memo
ria la conducta de los toledanos terminada la guerra de las Comu
nidades. Toledo, que con tanto ardor y entusiasmo habla sidO' la 
impulsora del movimiento de las Comunidades, después de la 
derrota de Villalar, se humilló al Emperador y fué ingrata a la 
memoria de su héroe; Toledo vió impasible que se levantaban 
padrones de infamia contra Juan de Padilla, y que se arrasaba su 
C8sa. Toledo, Ja ciudad de Padilla, vino a ser-¡qué paradoja!- la 
oiudad de Carlos V, el debelador de las Comunidades. ¡Alcázar 
de Carlos V!. ... ¡Escudo de Carlos V! colocado ostentosamente en 
la Puerta de Bisagra y en la reja de Villalpando, para que luégo, 
tras leves variaciones, constituyera el escudo de Toledo. Cuando 
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se- l'DOOitan tales hechos, es consolador ·ver que, al ·cabo de •\& 
siglo de ab9olulismo monm-qaioo y reinando toda'fta un nieto del 
Emperador, hay en la ciudad quien se atreve a ensalzar el movi
miento de las Comunidades. .., .. 
Otra• ob raa ea proaa. 

Prosiguiendo en la enumeraoión de las obras de Medinilla; 
nos fo Ita examin111·: la Oarta dirigida ·a Don .An:lot1io de Luna, &ñor 
de Cari·G11cal y Cclstro·Jimeno, ltt · Cuesli6n: Si amor oreo• o met1gli(jl 
con l'amenoia y el Vega de ·la Puética &pallo/a. ,... '-·· " 1 

El interés do la primera (1) es puramente autobiagráftoo;- el 
¡)oela se encontraba en el Oastan.ar, posesión entonces del Oond~ 
de Mora. En medio de aquella agradable soledad, abstrtldo en el 
estudio, bu908ba sosiego para su alma; habla eaorlto una. eJegla, 
en versos latinos, en donde 1rataba de pilltar el aentimiento de los 
criados del Conde, por hallarse •SU seftor• ausente en la Oorté: 

Con motivo do remitir dicha composición al Sri de 0e.rra!J()8}. y. 
Castro-Jimeno, desahoga su pecho y pl'Orrumpe en ama:rgu la
mentaoionos; el poeta parece preocupado oomo si fuers vlotimJr 
de un agrnvlo Injusto; toda la oarta se halla saturada de·hi:irrdo: 
pesimismo, revelador de un: profundo doeaeoslego· espwtual: 
· ¡O siglo depravado-exclama Medínilla-o servil estado de la 
tierra! que la mayor razon para ser abo~reoi¡lo un PpJllbl'.tl.~ª~ 
virtuoso, l para desestimado sencillo• ..... , y allado luego: ct'os 
agravios de quion se espera menos se eienlon más• ..... cNo ai bien 
que no falte ni mal que no sobre en· 9'11 oludad (de Toledo1 de la 
qual voluntario destierro me arroja, bniendo amigo• de tol'IlUOI, i 
muje~ de condicion de luna, indignas de verdadero amor úe 
animos sencillos ...... Aqui la alusión a un deeeoga1!o amoroso ' es 
patente, sobre el cual insiste lineas después, diciendo: cPaaiS mi 
gusto, oomo arroio de verano, mas que se pudo esperar de tan 
encendido y fácil deseo, ·que fué sol entre nubes, que• abrasa 
muoho y' dura poco•. Hay, en ftn, en la C<.Wla otra& mil veladas altr· 
aionos, que, si aClortáramos a entenderlas, servb1an para ilulitnir 
muohol! puntos de la vida 'del poeta (aoaso enoontrúemoé tdíl 
mejl>'r explioao\011 a su trágica muerte); pero, ootre tanto, sólo 
podrán valer de abundante tema de irulpiraolon a loa que, ooruun-

(1) La lncluimoa en \a) lwsni.ü:iolll!S;!.hdm. m.• " 
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d,i4ndo l,a· Wl'lto~ifl eon la Novela, quie1·an p.resentarnos la figura 
IMl Medinilla a medida de au fantasl.n. 

En la O..uli611: Si atnO'I' crece o tnet¡gua con roU$e11cia ( l), trata 
de resolver este punto psicológico. Primero, formula esta propo· 
sioión: la ausencia no disminuye el amor, •el or igen do las pasio· 
nes que es el únimo-dice Modinilla- , está en nosotros, luego el 
que le llevare, la.s lleva consigo; una de ellas es el amor, i la más 
vehemente, luego importa p.oco provecho huir la tierra, si no 
huimos de nosotros mismos, con que la ausencia no tiene virtud 
en.fa11or del olvido•. Después discute esta otra: el amor crece con 
la ausencia: •el deseo fomenta eJ amor ..... •. según él •como la 
sombra. ol"6ce, quanto el sol mas se acerca al occidente, !IIllli 
el amor en la ausencia de lo amado, que no menos luce q ue lll 
a los ojos del 1UIU1nte.. Cita textos de escritores antiguos, que 
estima pertinentes al csso, en proporción innumerable, desde 
Hornero, Platóu, Virgilio, Catulo y Ovidio, hasta San Agustln y el 
moro Rasi,a; en cambio, se ve que no ha conocido los Diálogos et.a 
..t>n0r, de León Hebreo, tan divulgados en aquel tiempo. Aun 
cuando pretende 11)8olver la cuestión objetivamente, aj fl.n no se 
da por muy con,..~uoido con los .testimonios ajenos, puesto que 
nos dice •que materiBll d'amor mejor &'entienden de los praticoa, 
que de los especulativos• ..... y •cada uno juzga como ha sentido .. 

Bl Vega do la P ottlca Bspa.Aola . 

Llegamos a la 111ás importante de sus composiciones en prosa, 
y la úU!!}lll eQ Qrden. oronológico, tal es el Diúlogo titulado: .El 
Vega de la Poftica Espanola• (2), en donde Medinilla se nos 
revela OQDlO prepeptista literario. 

El toledano que recorre las páginas de In ·Historia de. las 
id• as esiéticas en Espafia•, no puede menos de lamentarse que 
nue.stJ..o insigne Menéndez y Pelayo no incluyera el nombre de 
Medinilla al liado de 1011 do Alonso López Pinciano y Fraqcisco 
de Caaca~~. A\a1 ooroo el Pincirµ¡o, al comentar la Poética de 
Aristóleles, q'1o9.r!a de paso oontene1· la revolución que hizo Lope 
en el ~eatro, ~edinilla intentaba, sirviéndole también de pre~to 

(1) Bib. Nac. M1. 4266, l.• 00-78. 

.. • 
(2) También se publica ~n 1.- li,JIS.Tl!Ac¡IQJ'<ll$. nl)nl. .l',I • 

. .. 
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el comentario a la obra del Estagirita, exponer las teorl.as,draJn,. 
tiMs de Lope y defenderle. ¡MaraviUoso libro!. ... libro adQiirable, 
si Mediuilla hubiera podido dar cima a tan alta empr esa. f ero, 
nunque por dosgrncia, no llegó n componer más que un fragmen. 
to; tiste, ofrece, ya sólo, excepcional interés, tanto que su detenido 
estudio exigirla largas y prolijas disquisiciones. 

Medinilln comienza describi6ndonos las reuniones literarias 
que se celebraban en e11sade su sonorel Conde de Mora, •'1gunas 
tardes del invierno•, con el fin cdo divertir oon pl,tioas suaves el 
impor tuno !rlo•, y a las que conourrian los más distinguidos 
ingenios de la oiudBd. El diálogo se origina cierto dla que se 
hallaban presentes el Conde de ?.lora, Lope de Vega, Jerónimo 
OevaUos, Tamayo de Vargas, y Francisco de C6spedes, •secretario 
del Cardenal, Deán de Toledo, hijo de Baltasar de Céspedes i 
nieto del Maestro Francisco Sánchez Brocense•: todos ellos son in· 
tel'locutores del diálogo. En la biblioteca del Conde, donde tenlao 
lugar tales academias, •Coronaban en torno loe e1tantes diez 
lienzos en dorados marcos, efecto superior al arte del valiente 
pincel, i artülciosn mano del estudioso en virtud, e~lente pintor 
Juan Baptista lt{ayno•; la contemplación de estos cuadros da 
motivo al comienzo del diálogo en donde se alude a la hermandad 
existente entre la Pintura y la Poesía. Medinilla, después de 
hablarnos de los conooim.ient-os humanos, en general, pasa a 
l\Ja:r el concepto de la P oética, según las diferentea escuelas filo· 
sóf\cas; y a renglón seguido intercala el Eloo-io dt la Poesta, que 
habla escrito en verso . Esta composición la comenta minucio
eamente; en tal comentario predomina Ia estética platónica que 
c!11é la filosofia popular en Espalla durante todo el siglo XVI• (1), 
excepto algunas ideas que se nota están inspiradas ea Horacio y 
en San Isidoro. Tel'minado el comentario, cómienzn la parte sus
tancial del diálogo. Medinilla, discuto la cuestión planteada en su 
tiempo, por ott·os preceptist'<lS, de si un libro en prosa puede ser 
poesía, nos habla de Lucano, del escaso valor que para ál tenla el 
Arte f'.oélica de Horacio, y aporta otras varias ideas de gran .no
vedad· e interés. Lope de Vega, a indicación de Céspedes, prin· 
eipia a disertar sobre la Poética de Aristóteles e incidentalmente 
reprende a Medinilla por haber tratado de despreciar Ja lengua .. 

' ' 
(1) Menéndez y Pelay<>-HWorla de /aa Ideas ut~licaa en Eapalla. Tomo lll· 

Madrid, 1896. Pdg. 107. , • . · 
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espatlola; intentando componer en verso latino su poema sobre 
la Concepción. 

Aqul quedó bruscamente interrumpida la redacción del diálo
go, porque bruscamente también se extinguió la preciosa exis
tencia del poeta. 

¡Cómo ocurrió la muerte de Medinilla? 

La muerto do Medl:nilla. 

Acaso el trágico fln de Medinilla ha sido la causa de que la 
critica del siglo pasado comenzase a interesarse por este poeta. El 
afl.o 1838 D. Jacinto de Salas y Quiroga publicó un artlculo (l)> 
sobre el insigne dramaturgo Agustin Moreto; en él supone que 
Moreto fué quien mató a Medinilla. En slutesis, su relato es el 
siguiente: Moreto deseaba vengarse de D. Rodrigo de Alvear, 
por supuestas ofensas inferidas a su madre. Cierta noche, Medini
lla, embozado en su capa, salla de casa del Arcediano, situada en 
la calle Nueva. En la calle, a poca distancia de la casa, estaba 
Moreto, aguardando la salida de D. Rodrigo, que, según sus con
fidencias, habla ido también aquella noche a la casa del Arcadia· 
no. Moreto,·al ver salir a Medinilla, creyó que era su enemigo, al 
punto se abalanzó sobre él, y después de una terrible refriega, el 
autor de la Limpia Ooncepci6n, cayó mortalmente herido; luego 
advirtió Moreto su tremenda equivocación. El articulista deduce 
que Moreto se mandó enterrar en el p1·adillo de los ahcrcadcs, 
como expiación de su gravísimo delito. 

Apenas se lee la relación del Sr. Salas, se obaerva que el 
propósito del autor no fué componer un trabajo histórico, sino 
una narración puramente novelesca. Pero tengamos en cuenta, 
que el Sr. Salas escribe en pleno romanticismo, en el periodo de 
la literatura pseudo-histórica, cuando la crítica no acertaba a 
delimitar el campo de la realidad del de la fantasía; asi se explica 
que la versión de} Sr.. Salas sobre la muerte de Medinilla se 
difundiese, y que al llegar a los dlas de .Martin-Gamero· fuera 
ace¡ltnda, lo mismo por las personas doctas que por el vulgo. , 

El ilustre autor de los Cigart·ales volvió por los fueros de..Ia 
verdad; él logró vindicar la memoria de Moreto. Sus razonamien
tos eran convincentes; la muerte de Medinilla ocurrió en 1620, 

(1) Semanario Pintoresco Espaflol, ano 1838, pág. 610 •. 

• 

' 
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Moreto nació en 1618, Juego toda la tesis del Sr. Salas cala por 
su base; además logró descubrir Martin-Gamero interesantes do
cumentos, los cuales revelaron que el matador de Medinilla fué 
D. Jerónimo de Andrada y Rivadeneyra. 

Desde entonces, el esclarecimiento de la desgraoiada muerte 
de nuestro Elisio, constituyó la pesadilla do Jos eruditos locales; 
aunque sin éxito, mucho trabajó por esclarecerla D. Jerónimo 
Gallardo, escritor toledano de grata memoria y uno de los más 
fervorosos admirador es del poeta. Pues a pesal' de las investíga· 
ciones del Sr. lt1arlín-Gamero, •cuántas sombras no quedaban 
todavla. Se ignoraba en qué dla, hora, con qué cirounst8.Dcias y 
por qué motivos, y en qué lugar se perpetró el crimen• (1). Todo 
ello Jo ha dilucidado, en reciente y notable estudio, el virtuosisimo 
e infatigable Padre, honor do Ja Orden Carmelitana, Fr., Gerardo 
de San Juan de la Oruz, merced al feliz hallazgo realizado por él, 
de un interesante y valioso testimonio coetáneo, que era en 
absoluto desconocido. 

El caballero D. Jerónimo de Soria y Andrada se babia estable
cido en Toledo, hacia la segunda mitad del siglo XVI y fundado 
un mayor.ugo. Pose1a una gran fortuna, adquirida durante los 
o.tlos que estuvo en Am6rica. & te era aquel hermano de D. Fra.n· 
cisco Redes de Andrada, padrino del poeta, cuyo nombre no 
quise revelaros al comienzo de mi modesta disertación. Hijo de 
D. Jerónimo de Soria fu6 D. Mart!n de Andrada, e hilo de éste a 
su vez D. Jerónimo de Aodrada y Rivadeneyra, matador de 
Medinilla (2). Ahora se comprenderá por qué dijo 'l'amayo de 
Vargas que, el esclarecido vate toledano murió ca manos de 
q uien menos debiera., pues de Jo que dejamos expuesto se 
deduce, bien a las clar as, que las familias de Andrada y de Medi
nilla manteruan antiguas relaciones de amistad. La casa de los 
Andrada, una de las mansiones toledanas más suntuosas de aquel 
tiempo, era la misma que actualmente corresponde al n<u:n. 37 
de Ja plaza de laa Carmelitas, de todos conocida, por haber tenido 
all! su estudio en nuestros ellas el malogrado pintor D. Ricardo 
Arrodondo. 

De las noticias que poseemos acerca del asesino del poeta, muy 
escasas por cierto, in66rese que fué el tipo del ocioso o vaga-

(1) Estudio citado del P. Oerordo, ¡¡ag. 11. 
(2) Véase Arcb. de Protocolos. Prot. di! J. S. de Cnnllles, 1003, 3.0 y 1564,4!. 
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bundo rioo, tan Crebuente en aquella época oalamitosa de la deca
dencia eepaJlola; tipo como el wledano D. Diego Duque de Estra
da, cuya azarosa vida ces un tejido de temeridades y desafíos, 
heridas y muerles, prillioaes y huidas a sagrado• (1); tipo como el 
loledano Bodollo de La fuerza de kl sangre, •a quien la riqueza, 
·la inolinaaióo torcida, la libertad daroasiada y las compa1!!as librés 
1le-1hac\an hacer cosas y -tener a:trevimie11tos que desdeo!an de su 
oalidad•; yo veo retratado a D. Jerónimo de Andrada en uno de 
esos falsos amigos de Medinilla •inorantes ricos ...... •presuntuo-
sos de su linaje ..... • que csólo nacen para veneno ..... ., a los cuales 
alude el poeta, con dejos de m&lancolla, en su carta al Sr. de Oa• 
?'1'8SOOI y Castro Jimeno, oomo si presintiese que entre ellos estaba 
quien habla de arrebatarle la existencia. Parece que D. Mart1n .de 
·Andrada, su padre, ' ºº le iba en zaga, en cuanto a costumbres 
depravadas; ambos dilapidaron, en poco tiempo, la ·hacienda de 
8118 mayores. · 

Medinilla fu6 muerto en la misma casa de los .Andrada, inme:
diata, oomo sabemos, -al 0onV'81lto ·de ~annelitas Descalzas, el d1a 
SO de Agosto 'de 1620. (~): Ef suceso . .rectó profundamente a las 

. .. ' 1 1 • ~ 1 ,. 

-·----11•'1 • 1 • ., 1 • • ' ' . . 
.. (1) Com1111tarl01 del deaengallado o sea.vida de D. º'"'º D11que de. &tl'tlda, 
t!JOrlla• por 41 mimo. (Memorial Hístórlco •l;:spanpl, Jomo Xll, pilg. IX). . . . 

(2) El P. Oeraroo llJO,la lecha de. lit. muerte de Medlnll!a¡ ,:icspués de ha~ 
pubtlcado 61te au estudio, h~ descubierto Ja pa"rtlda de defunción dei póeta; en 
el archivo plirroqulal 'de San Ahdrés, nue,,tro ·quetldo a'mlgo D. Benito Mutioz 
de Morelea, cura·ec6no1110 de dicha i¡lesia, merced a un documento, procedente 
del archivo de la Catedral, <llUllloistrado :por el UuSlradJslmo Dean del CebilQo 
Prlm1do, O. Narcllo E$1éoav, en el cual ~ declara Medlnllla feligrés de San 
Andrés. prueba de que vlvla en Ja casa del Conde de Mor& La partida es muy 
lacónica, dice ul: · ~ 

•en 30 de 4¡osto [do le20) mátaron a medi 1 nllla criado de el 'COD'de de 1 
mora y le entenoaron en e. ~.. · · ., 

(Ub. ,lle; dlfJ ,de .S. Andrée, a.1108 1de 1602 .a ll¡ll6, l..48)> • 
O. francisco de Rojos qu.J.sq,,sin ¡dl\~a1:q'!~ los 'f\'IOt de~ Ipior¡wiado ~critpr 

descansasen en la misma ~!.e.s,ia ~onP,f .~~~l~n ay ~~~rromlento ¡os. Óo)ldé;S d~ 
Moro y sus ascendientes. Por las liiclsltudés llel lÍeh1po es casi IMposlble' qúe s~ 
lle11uo n prccbnr el lugar que ocupa en el templo de San André's ' ¡¡, "S'ejjcill\6-a 
lle Medlnlllo. Dicha .parllda 'n'os hli'!Jledllá l!llbu que n'éestn>l·Blllllc tué "érlado. 
ctel Con do de Moro, aunque :éSlo 1fa ·;se deduela ,de elgü.o paMJa, de sus obi.;as 
lnédllas y por ciertas palabras de Tamayo de Vargas. siquiera nadie hubiese 
lijado la utcnclOn en semejantes testimonios. El Conde de Mora sobrevivió poco 
tiempo al poeta, pues falleció el 9 de .Noviembre de 11121. (Libro de dlf. de San 
Alldri!e, d~ f, 49 Y.), 

r 

1 

1 

1 
• 
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religiosas de este convonto; conocían a Medinilla y admiraban su 
ingenio; tambi6n frecuenlllba el convento la familia de Andrada . 
Una de lns religiosas, la Madre Juana de JesCrs Maria, escrib!a 
el l.º de Septiembre de dicho afio una carta a la Madre Beatriz 
de JesCis, sobrina de Santa Teresa, residente entonces en las Car 
melitas Descalzas de Santa Ana de Madrid, y en ella haoe relación 
el triste acontecimiento ocurrido dos dlas antes. Lo citada carta 
os el precioso documento descubierto por el P. Gorardo de San 
Juan de la Cruz. De él me voy n servir, pues eso relato, hecho a 
ra!z del suceso, por una persona que al escribirle so hallaba toda
v1a bajo la dolorosa impresión que aquél Je habla causado, ha de 
tener siempre mayor ~abor y colorido que el que pudiese yo ha
ceros. Oid cómo refiero la Madre Juana la muerte de Medinilla: 

..... •quierocontar n V. n.• vnadesgra<;ia que nconteQiO el domin
go e11 Ja noche, en onsn do don Martin, nuestro bo~ino, despuos 
do oti-as muchas en qua estaban metidos padre e hijo, de que les 
avíen achacado dos muert-es, i entranuos andaban retraldoe fuer a 
de 011sa vn allo a casi. el don jeronimo ia se ncordnra V. R.• el 
odio que tiene con su hermnna por aberle dado a ella el mAiorezgo 
(sic): es de manera quo oce grandes diligencias por matarle. i con 
este fin entra por los tejados a desora, i por la puerta lo mismo. 
Ora el domingo fue con este fin al noche9er, i alió nllá vn gran 
amigo que te 11la; todos en vn corredor. fu é a buscar n Ja dona 
in6s su hermana, i In madre asióse dól, porque trnla In espadn 
desenbui11ada debajo de la capa. el amigo empec;ole n poner e n 
rnc;on para detenerle, i sin m~ mirar, m6tole la spada por el 
ouerpo, i d6jale ali!. era vn idalgo moi bien quisto, y gran poeta, 
quo para la fiesta de nuestra Madre Santa iQo muchas cosas. lla
mlibase ~fedinilla. collliidore V. R.• a las pobres madres i hijas con 
vn muerto en su casa, i que en todo toledo no tenian quien las 
socorriese en sus trobajos, sü10 el aberles dios dado este tan 
grande, i ser ellas solas testigos de su hijo y hermano. 1 el don 
mnrtin salió de vna ilesiu para ir a san pedro martir, i en la propia 
ilosin le a prendido el corregidor. está todo toledo alborotado, y 
las pobres señoras como se puede entender. V. R.• las encomiende 
a dios, que con no sé c\lantas guardas están en su casa Al mucha
oho no lean prendido asta ora• ..... (1). 

Nada debo aftadir, por mi pa.rte, al interesant!simo relato. La 

(1) l!studio del P. Oerardo, p6¡ . 11. 
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¡nenoionad!l reµgi:osa: con esps.;cuatro · ra,sgos. no& da.Ja aen11aQiÓll 
.exaota· del ·hecho y de. todos sus accidentes1 ·vjslumbramQs,J,~ll 
primer. término,. las graves· disensiones . habidas. en.~a familia ,¡<:!Jl 
And11ada por la conduota vitup,erable de D. Mar.tín.y. :su ·hii0, :la 
opntextura moral ·y el caráQter. impetuoso de éste; sentí~¡¡. 111ego 
#1 ... emoción. de la rápida: escena .. , ... ; el .momento trágiQO..én,_ql;!I\~ 
/JPU~ espiida:atra:vesó. el.pecho.de Medinil.la .. ... ; despuési.la h.tú.dJt de 
D.:>Jerónimo ..... el Corregidor .. .. . la Justicia que;cor.re en bus~ 
del-¡asesino .... , la estupefacción que causa la· noticia al extender~ 
:po:r ·toda la ciudad ...... . No se olvida de pintarnos .1a .. angu11t~osa 
situación ge la madre y la hermana de D. Jer,ónimo, ved cómo 
.p,ide. a Sor Beatriz que •las encomiende a Dios~. , . " 

. ' . ~ . . .. ' " ... 
Su· m'eoiorla '~óiltitina. ' .. .. 

• " .. 
" ' . . " . 

.,.,,As1. terminó sus dlas este olar1simo 1ngenio, cuya personalidad 
he·intentado bosquejar, No !ué sólo Toledo quien lloró su ter;n.
.prana.muerte, Di.fundido el trágioo.~uoeso por. toda Espatl.a COI! la 
.publioaoión de La ·Filo,mena-...... de ;Lop.e de .Vega, 1os poetas . oon.
.aagraron .a su ·memoria sentidas composiciones. Entre estos elogi0' 
póe,tumos ¡¡obresalen loe que!le·.dedioó su gran amigo y maestro 
Lope ¡y-Tamayo de Vargas (1). La.figura de Medinilla se mantuvo 

. ' . . , . 
" (1) Además de Ja eleg/a, Lo¡ie re<:uetda con 'Jiiolundo·dolor la muerte·de 
<MedlnUla en e~laure/ de· Apolo, en El Jardln y en Ja siguiente nota Inserta .a 
continuación de l,a. eP.latqla .que le. de<licó.nuestro. yate,¡ a,!. public.ar ésta eqt,s~ 
·~iclón de .La FUq171~na: , , . . . ¡ .. . . . . " . , 

•Puse esfa Jl'pfstola dé Elisio, antes dé'Ja Elegla a su múerte, para que quien 
no hubl~ vistó ·5u Jlbrii de ta· Concepción, ·oonozca siÍ ingenio y sus virfu·detf 'y 
se lastime de que en tan Hernos anos, tan desgr&ciadamente ·y éon tanta inociln· 
cia le quitasen la vlda • .- . ' . ·: . . . . : ~~ . · ~·: r· '. 

D. Tomás Tamayo de v.,rgas publicaba en 1621 Ja. Y.ida y hechos de Garcla 
de Paredes (Madrid. Imp. de Luis Sánchez), y al mencionar los autores qµe le 
hablan ayudado en su trabajo, 'dejó escritas 'estas palabra~ sqbre M~<iinma:." ., . 

"Ultimamenle, Bal.tasai Elisio di Meijfnillá,' a 'Ctila alligeiicla se 'debe Jo' iii·ejor 
de mi cuidado, por haber recogl6o•mt1cho con intento de pfoségUirle; isl·s« déli· 
graciada muerte no diera comun seritiltúel)to a nuestra eluda~ [Toledo] y hiciera 
tanta falta a Ja ilustración mejor \le-\a .. 11)!?IÍl,q¡ia~?e-Pi~g~ l).a¡~i~ ~~. Pi¡re~jll,,}'·.P 
las Letra~ y amigo~ , dellas,. por: ~',_.~µ, J~g~nio. ,9P~1l; ·~e¡,~o~.s: ·'r: c?-?~ción 
amable; su edad florida; su vida phs1ma, y su muerte temprana (aunque siempre 
lo es la de los Ingenios tales) y in.lelfcfsima, por ser a manos de quien menos 
debiera. . ~ 1 ·J;. ,~ ,nt•1r,1,,; ~i !•,:, 11 i: r. 1.·.~ ~ ;) 

' ' 
1 
1 

• ¡ 
¡ 
1 
j 

1 

• 
' l 

i . 
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latente en nue-~tro Parnaso durante todo el Siglo de oro; poro oon 
el transcurso do! tiempo se fu6 debilitando poco a pooo. P.asó 
aq11el podo do clásico, 1• ino ol siglo XVIII, siglo dosdichndo para 
las letras patrias, un que estuvo a punto do nauf1"llgar la nl!ve de 
Ja cuUum osp~l1ola ¿qnién so.acordaba entonces del vale toledau~? 
Llegarnos n la edad contemporúnea: la espléndida edición .de \f,11 
Obra.o s1'e//as de Lo pe de Vega y 111 do! Parnaso Espa~I de L6pe2 
de Sedano, hizo fijar la atención de los estudiosos en Medinilla..En 
esta labor rehabilitadora , tuvo su .parte, poc.o despué~, el romaJk 
ticlsmo: ¿qué más atrayente para los ideales romúnticos Q\lª ~ 
figura de un poota, olvidado, cuya u-ágica muerte, en plena juven
tud, se prestaba a fantásticas leyondas1 No· o bstnn\o, quien. mé.s 
contribuyó e n el siglo XIX a difundir la personalidad literaria d4! 
Medinilla, rué, sin duda alguna, D. Antonio Martin-Oamero, ade• 
es m uy luudable el deseo de Martln-Gamero de que siendo. Med,i
.nilla un escritor e minen temonf4l toled¡¡no, fueran los toledanos los 
que estudiasen !ti poeta y trabajaran en esa obra de reparación.~~ 
libro tan toledano como sus Oigarrales, fu6 .dondo trazó su .e.sb<1ZO 
h iográUoo sobre AtedinHla y donde pu blic6 el poema de B~'l"t.
vista.. Desde entonces flotaba en el ambiente de la Ciudad Imp~ 
la idea de celebrnr un homenaje a la n1on1oria de Mii~inil,1a . . P9r 

.tanto, la Academia do Bellas Artes y Ciencias Históricas, en el dia 

.de hoy, no hace otra cosa que recoger esas nobles y legjqmu 
aspiraciones, y ser la intérprete del anh11lo espiritual que no ,~a 
desaparecido, por fortuna , on esta oelebérrima ciudad de los Con
cilios. Unicamento empequenece la labor de nuestra Academia, e~ 
este momento en que rindo ol mús forvieu.te de sus amoros al poet!I, 
la designació n, harto equivocada, de mi humilde pe1-sona, para se r 
el portavoz de la solemne pleitesfa a quo asistimos y que sól o 
.s~ justifica por la caprichosa ley del contraste. 

. . 
" 
'' Llenense la los corazones mortales de grandes pensamientos; pdes lo que' e~ 
muchos anos se adquiere con alan, en un instante con violencia lenéoe. · 

Yo· que con su vida experimenté su amistad no vulga.rmenle, no puedo en au 
muerle 9ejnr de agradecerla con rni senllmlento .. no vulgar; y de procu!nr Ja ~on

linuación de su mejor vida con la publicación de los escrilo.J, que .. <!eió a I,~ ,¡,¡u
gencla piadosa del Sr. Conde de Mora. su nlectuoso favorecedor. 

Ofrez.colps en servicio de su patria y la mla, y en testimonio de lo que él 
valla, y de lo que sie mpre le estimé, ooino ahora espero fácil perd6~ a mil 
debidas IAgrimas • . 
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• t' 1 1 1 • • 1 • 

.,.Bdlfiquemoa noaotroa .. 
• • 

·,, V'Oy a terminY1r, pues bastante he abusado ya de vuestra corte. 
ili9.. Ooncluyo haciendo fervientes votos pol'que se repitan estas 
'!lolelllriidádes cultutales; honremos a los hijos ilustres de la egregia 
Otudad Imperial, hoy a Medinilla, ayer a Rojas y Theotocópuli, 
'lliana~a será a Juan 'de Padilla y 'tll Rey Sabio; contribuyamos a 
nuestra reoonstrUooi6n históriea; as! daremos patento de toleda
'ni.!lllo (empleare esta palabra tan corriente ahora en el arqol 
pllriod1süco local~. · · 

1 'La Toledo ~'¡nied desaparéoe, so aniquila, es el grito cuotidla
'no; erbigran lbyas 'al'Llaticas, ·se mutilan portadas, so arrumban 
antiguos edificios, la ciudad pierde su carácter típico; es cierto, 

• 
pero reconozcatnos-'si ·l'ri.en con 'profunda amargura- que mien-
tras las leyes del Estado no se 1uodifiquon, ya que las actuales 
·en defé'nsa de los ilit'tlreseg histórico-artlsticos tocan en los linde
·ros de lo · rid!culo; müintras no evolucione la ética individual y 
sociai, nada sé p'odi'á · évitar, y to·das esas protestas y recrimina
·Cioh'elJ serán' fuegos de attlficil:> que se esfuman en el espacio. 
Renunciemos, j>ues, a titularnos po1nposa;mente defensores del 
Ar(e y de la 'Historia dé Toiédo, aunque esto 'l/Íllfe bien; nuestro 
'Olll:ripo de acción. debe ser otro: ¡no nos lamentemos tanto de lo 
'cjue se' destruyer, l'amentémonos por ro que no se consln1ye, y que 
·estas illlllentos 'sé l.ttldazcan en obras. Seamos optimistas: -a los 
·tepresélltant6! de tas fuerzas vivas c:le Toledo me dirijo-frente a 
·lis'á' labol' 'tiej¡tiliv<i, de expoliaoi611 y despojo, opongamos otra 
'labor posilwa., plrei> sl es mueho lo que he llegado a dei11t-uirse y 
'des:apárecer, ln'ñcho es también lo que 56 puede ediftcM. 

SI, edülquemos nos'ótros; difundamos el amor a nuestro glorioso 
pasado; sólo entonces, cuando Toledo tenga conciencia de que 
aquello que se le arrebata, es algo consubstancial de su esplritu, 
sólo entonces, será capaz de impedirlo. La empresa es magua, poco 
importa, si no desmí!ya~os y alienta en nosotros la esperanm; en 
mi alienta, yo oreo fumemente que esta hermosa labor educativa 
la realir.aremos, si a eUo prestan su concurso todos los toledanos 
de buena toluntad . 

• 1 
H E DJORO. 

" 
--···- -
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Y Ol!llCIAS HISTOftlOAS DI! TOl..ISDO m 

ILUSTR/1CIONES 

Cuatro o bras inéditas de M edinilla. 

Sj la critica histórlCA contemporánea no ha jur.gado todAT!a 
la producción lileN1ria de l\fedinilla os porque la desconoce oalii 
totalmente; por consiguiente, el moJor homenaje tributado al 
autor toledano consistirá en divulgnr 8Us escritos. 

TodBs las obras do Mod.i.oilla deben reproducirse en moderna& 
-edi.ciones; oon gran oomplacencin hubiésemos acometido tan fruc
luosa labor, si hubiéramos contndo con suficientes recursos eo<>
nómjcos, y no fuera empresa superior a nuestras escasas fuerr.e.a. 
Ya que no publicar lodos sus obrSB, pensamos publioar algUDM. 
¿Pero a cuáles debíamos dar la proforenoiaf •. 

De sus pocstas, existe la edición del poema de Buenat>iata, 
hecha por Mnrttn-Gnmoro, y los do In Epútola a Lope de Vega, 
que son varios; el ilustro cronista do Toledo, nuestro admirado 
amigo, Sr. Conde de Codillo, tiene ol decidido propósito 'de 
publicar sus poesllUI •o lo divino•. Reimpr imir el poema de la 
Limpia Concepción es tarea dificul~osa, vistas stls propoi'eion~ 
creo quo debiera hacerse un buon extracto de este poema, diui

1Clo 
a conocer las mejores ool.llvas, de nouordo con el criterio que man· 
tuvo .el grnn pollgraro ~[onéndez y Pelayo, sobre las reimprelio
nes de n uostros poemos épiCO!. 

De aqul el que nos ílj(lsemos en sus obras en prosa inóditas. 
Entre ellas elegimos parn su publicación las cuatro mlls imp'ortan
tos, según nuestro humilde parecer. Lamentamos no reproducir 
lambién su Diicurso iobre el re111cdfo dt fa8 co«u de Tól ed-0, por 
·el interés quo ofroce, y porque, aun cuando fué itnpteso en vida 
del au'tor, diflcilmente se éncontrori hoy fl.n eJémplar, siendo 
'!.ali poob conocrdo como sus obraA Inéditas. 

Para nuostnt edición hemos utilizado el manll!Critb autógrafo 
qllo contiene sus obra' en prosa, oxistenle en la Biblioteca Na
cional do Madrid. A pesar de su !ndole dil'ors&, .!.ledinilla reunió 
éstas en dicho volumen bajo el tlLulo com6n de Horas tucui11a8. 
Al sorprenderle la muerie se ocupaba en oomponer BI Vega dt la 
•0 oélica &paño/a, como apunláb&moe e n lugar oportuno; quedan 
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en el manuscrito SO hojas en blanoo, donde Medinilla hubiera 
continuado la re,dacciól)-\del diálogo . . Procuramos conservar la 
ortograña emplead! po'r'° ~fedinilla, aunque ésta, en ocasiones, 
pare:ica extravagante. 
~M -~~~l\ .,~e 9e1~~~·~Y. hon~a _e.mooión encontrará ~l que 

repasé lbs·fobos 1líe &st'e 'Precioso autóg raro de Medihillh. Poco 
desputs de fallecer el escritor, una mujer que, sin duda, habla 
llondó, · üunbl6n¡ la• trágicá muerte de Elisio, en la -4.• hoja en 
blanco del manuscrito, .estampó·.·estas conmovedoras palabras, 
q ue, .tal -véz, envuelven' tm enigma de la vida del poeta: · · 

•estoi tan bien. con el; autor de este libro r que dieta:"por su 
ibida la·mia i ·f me pareQiera bien perdida por 1 ganar la suia.• 
··" iEmte•grtin semejanw entre la letra de la expresada nota y la 
de·la hermana· de· M'edinilla, segfin, hemos podido observar con
fronumdo:·aqu6lla·con los fragmentos de las cartas de D.ª Gracia¡ 
peY<> la forma: en que se halla redactada la nota, i.ilduce a pell8ar 
que no está esorita por.la ·hermana del poeta. 

• • • . , ...... •' ' 

' ' .. ,,,,¡; .,. (\ ¡;.... • ' . '¡• J· ·;· ·-· ·. . • 
~P11MA<l .. ~- 4~~.~p+• 84¡ V:,188 V;· ' . •, 

:~;;~:~:· ' ·~ ioPt' '~~·v~~~-:c.~.Pi~; en} a muerte de C,arl~• 'Félll 
, ~· .• ~1· .. ,, .. , , , .•u hlJQ. Consolación. 

t lt' • 4,•, 1 '1• • • • - ••• 

. . 1'.>.esp~es que supe por csrta vuestra la ruina domes-.,,,ª f. , ,,, ; \ . ~ • ¡ \.• . . 
· tica, (tal jnzgb para vuest111::.a,Jpia en el dolor .Ja muerte 

·' ·jl. , · ~~ .~-ª Afgel) ~'!l :<?flcio ajo procurar remi~ vue~tra 1 
-~~~·~iu:P~~.~»: ,,~gµn,.conl!_ll~o" que con estudio. b~ dilatado, 
., , , .,¡ , ,., .Pºi:<l ~~,,, !lP!!~!ª. a .:vuestro. S?n,timiento intempestivo 
·: "! ah" ' .l'\!Il\edi.O,. ijl, p_eJ,'q la he.rida era ~erna, que.es ,tocada pe· 
. : ; ..... ,Jigro~; Íl\. porq. ningun,a .. ver4ad pod1a colegir en esta 

. ,consola,ci!!!I. que no la. hnbiesedes primero meditado. 
Oonozco el ale¡¡to,,_de los padres,, aunq no los oi. ConoJOO 
vuestra constancia, que no puede faltarles, auiendo mez
clado la piedad oon Ja. er.udicion, porq aquella no con
siente q no querais lo· que Dios quiere, i esta eneel1a a 

· " ·tolerar. lolqu6n0'11olo a ' nosotros sucede, mas lo que no 
"' .,¡," Se''puecl8'.remediar•oon lagrimas. No ·espereis pues· a que 
· ,,!,.•:i:• ei 1 tie~udiilninuita; . vu'estro< . dolor, porq es medio de 

l 
l 
• 

l 
' • 
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injonios plebeios, ni quiteis esta glorio 11 la razon, que 
mejor es dejar al dolor ante q os deje; 1 de los Sllbios es 
prevenir al tiempo, i ocurrir a la pena que naQO, poñ¡ no 
sentir los males no es de hombres, como ni de varones 
no sufrillos. Aunq la que aureis r~ebido colijo de la 
1nin, 1 ansi pareQOria inhum11no, si impidiese llorar a un 
padre qnion siendo estrailo no basta a delener el llanto. 
Pero conviene la integridad a un hombre, como vos, 
porii ia que no podcis oluidar el dolor (quien niega que 
os Juijto?) le 1·epri1nais, i limiteís; quo con ol quiero com-

Fol. Bs u. batir en vos mismo lastimado en ver 1 q en lug11r del que 
perdistcs, tengsis al dolor por hijo, porq no os natu ra
liceis en el de manera que venga a ser dcgpues mas por 
costu1nbro quo por deseo: Nam morom recerat usus. i 
es bien hacollo en el Oriente del IDAI, porq mas violenta
mente se ha de pelear contra Jo antiguo y 11rraigsdo 
Quien, decid, inora auer n&Qido prestado al mundof i ansi 
el quo llora la muerte agena, que otra cosa siente sino 
ser mortal? o porq mas llora aquella q el nacimiento, 
siendo ambas cosas naturales, unft principio, i otro fin 
de la vida? Los autores de los leies incluieron en breue 
tern1ino el tiempo de llorar los defuntos, viendo que 
ninguno deJan11 de pasar por la de la NaturaleQn, o porq 
no siendo injuria de la fo1·tuna, basta poco dolor; o por
que es inutil, a quien le padece, i graue a los que lo mi
ran. i con racon porq mas íaQilmento os lleuarli a vuestro 
hijo, q os le traira; el qual, si os atormenta, no le apro
uooha, i ansi es justo oluidnlle al principio, porq a.i la 
racon no pone fin al llanto, no lo hara la fortuna, que 
antes nos faltaran lagrimas que causas dellas, que por 
eslO nncemos llorando, i Jo mismo seguimos. i Juzgo 
nuer¡¡e de moderar Jo que so ha de ropelir muchas veces; 
i mirando qunnto nos resta de trist~, debemos, Bino 
acaballas, suspendellas. No pienso acumular bjemplos, 
que dellos sobran libros. Solo sirua equi ol de Dauid, que 
en tanto quo tu u o · e'sperunca de' la "i'da ·do sn hijo, mes· 

Fot. 86. trt11Jn sen ti mi J eoto, mas después 'de pordida',''ia muerto, 
cesó en el, sabiendo que el llanto ntl aula de boluersele, 
i que presto auia de- seguirle. Quieb al tan loco que pro-
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·t1 · •• •·ºMrelmouer oon ruegos, a quien sabe que no se ha de 
ablanda!'? Las fieras se amansan ooo arte, q uiebrase el 

.. , · ·diamante, rompese el marmol; pero no ai con que en ter-
,.., • ' necer la muerte; que uniuersalmente ooje el fruto de 

, ,· todos, i por .est1¡..causa mejor se. ha de sufrir que otros 
,. , "·.r·1males, o por ineuitable, o por co.muo, o porque no viene 
... ·.segunda vez, como ellos. i ·si los defuntos no bueluen con 

·. ·108 .sentimiemos, si Ja suerte inmoble no se muda con 
., , . .. lllÍJ!er ias, i la muerte guarda lo que llenó, cese el dolor 
• . . q»e per¡¡oe, que en faltar se YE!, que no es su virtud na-
,. , tur¡¡l, 00,1110. I~ del fuego, .q lo consume todo, pues de 
• ,., 1,,, t ~Ul\l'~·.~tn~ra~ $ifijnte~. muchos sus mala!, i el tiempo 

, 
1 

• ''ª q~p,ra. l~s .f~erQwi, a la pena maior. aunq se resista a 
¡ .... 1 «• loe . r~m11flioa.riDe donde oollegid, ser \nutil, pues o no 
• .,1 r ... .qui~fe, . .o no la entiende vuestro hijo¡ que si le siente ea 

, • 1 •• ,,ip~to, i sino :;iuperftuo, q11e el querra que le dese.is, mas 
''·'- .• ae .. q .os. atorm&n,teis por su memoria, i si esto pretende 

• : ,. . l\11 indigno 2'ª vuestro amor; sino vano vuestro senli· 
.- mie0t,p, pQrq, ,el. defunto tiene sentido, o no; si no, careoe 

··r i .. de loJ m$1es,..i,es furor· dolerse pol' quien no se duele; si 
, , ' ,le ~ne•goQa. del cielo,. oomo.:es cierto; pues para que 

f;ol. 8tJ P·. e.era bueno oonsu l .mirse por q11¡en es bien a.ue.nturado, 
o Dingu¡¡o; que llorar.a aqu~, es e.nbidjn, y a i¡ste locura . 
. .{ ansi conside~dos los datlos o· ;vicio¡¡, a que se inclina 
qu~ ed,a,q,_ j quanto es ligera, antes se han de dar • 

•• 

.. graciljS fl que wuere, que lloralle. Euripides llama dia 
~ !lueatra,n da, Demetrio Fa!ereo oorrigien~ole, punto de 
tiempo, de ouia breuedad ai un discurso en Seneca. Quan 

• ' J 
C!l~mitosa se11 aemuestran los Poetas ·en sus epítetos, 
nombrando miseros, tristes, i enfermos a los mortales, 

- ,¡ ' ,., , . - . 

porq la. pri~era par,te de .l~ ,vlda, q e.a la mejor, .se inora; 
la media se .p.oupl\ <\Q~ c~idado~, i negocios, i la ultima 
agraua l~ e~l!l"llleda<j, i vejez, :Pero dú,:eis, murio vuestro 
hijo, sin ti.empo11 .JJlllo, h~rmoso, i dign~o de larga vida. 
Respondo os, q~e 9ualquiera dia puede ser !'!l postrero, 
pues unos sin <1er aun hombres mueren en las oscU.1'88 

. patrias. de lps vii¡ntres, otros de diuersas eqades, i quan 
. ,¡.,pocos. tooan el ,\lmbra1 de lll :vejez, ~mo ,dijo .Homero 

. , . . . . i l)R ~µi!lQP<! 4Rstin~do . tiemp9 ·ll )1/- vtd.11, todos. son legi· 

¡ 
• 

; 

1 

¡ 
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timos a la muerte, porq no conviene medir el espacio de'l 
viuir con los solsticios, q la edad se ha de juzgar por las 
obras buenas, de suerte que aquel se dira auer viuido 
mucho, no el que (con Homero) oprimio 14 tierra largos 
anos, sino el que acabada bien hi fabultt de su' vida, dejó 

foL 117. de si honesta me1nor~ 1 i debe oonsolnros, que os dio 
presto el dolor, porq viuiendo, awais de vorle morir 
poco a poco, pues el primero paso de la vida 

Entre los suios le conlo la muerte 

como vos decis en un 11oneto; i el aumenlo de'los diae, 11i 
bien se Juzga es dano, porq se a9erca nl fin, que diuidi
mos con la muerte el dia que vinimos. Por ventura 
quejareis os de auer tenido hijo, que le desearíais tener 
desp11e~ largo tiempo? El cierto murio bien, pues fue 
quando empOQaua a serle dulQe la vid11; 1 lo mas que 
puede moueros es qne partio inorante de vicios i cala
midados, siendo incierto que le amenaiaua la otra edad; 
que en los bienes solos son ciertos los que pasaron, i en 
los males los que ~o han venido, que es de'suerte'la 
vida llena de' ellos, q ninguno la recibiría, 1lno se diese 
a los q no la conoQen inespertos. Poréj es la oostu1nbre, 
q Ju ultima parte della ofenda con granes pecados la 
puroQB de•!'adolesoenoia, y contamine la felloldRd de la 
juuontud con desdichas. i en fin la presta muerto no solo 
le libro de los males, mas aun de' los peligros. i aunq 
reftrais lo que perdistes, pensad quanto es mas lo que no 
temeis; i si bien lo comparais, mas se le perdonó, que 

FoL 81 u. quitó, que ai felicidad gran do on la 1 misma fo.licidad del 
morir. Es justo pues atormentaros, por perderlo, o ale
grarse por tenerle talf que mejor es auerle poseido que 
carecido del, pues on pocos a6os fue lo que p.ndo ser en 
muchos, i a nadie dio el cielo grandes ,¡ etemos bienes, 
pue oo dura basta el fln sino cansada, i lenta la felicidad; 
i no aguarda al ultimo tiempo lo que al primero madura, 
que donde no ai aumento esta veqiDo el oca.so. Aduertid 
pues no sea do a• imo poco g.rato acorda.rse de auer 
pagado la deuda, i oluidane de auerla •reoebido, porq 
el daros Dios ese niAc> Jue de benignido.d1 i el pedirle de 
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. ''.derecho, i el gol}llrle os ~ue de prouecho, i nq el perderle 
~. . · de dallo, sino es que juzgue vuestro amor propio lo 
0

' "' 'presfu'do, i mas debeis 31 cielo, qu~nto fue mejor la 
~.·~ •.. · prenda q,~e os. dio, i pudiendo no haQerlo sin agrauio, no 

· os par.~zé11 ·au.erl.a. pedido sin tiempo, que el fruto de 
auerla feiiíiío ia le cojistes eil amalle, i poseelle, de que se 1 • ' 1) 

•• ••• ' 1 lé debe agra~ecifniento, i .no quejas de auersele licuado. 
Juzgo io en· esta muei-te no aueros quitado lo que os 
oomunico, pu~s en ella no falta e.1 hombre, que segun 
Soorates Platonico es l'alma, siendo el cuerpo organo, o 

,~ .". oasa s11ia, o mejor., oarcel, o sepulcro; de .que saliendo 
.,:11, 1 J.'%&1)e DJ41! ,\iichqso, i, :vine .lib¡:e. D.e ouia consideracion 
.,., ., po.de~,g9,Ql}r ,coµ . ~l .,animo lo que no veis con los ojos 1 
i;o¡. .•. _., pues oon. ;el p~nsamiento se suele tratar «On los amigos 
:111¡ .. aus~n\6$, ~ .nó se si. con más efi~cia que quando vi u o, 
º"' ' ", podeis oo.nuersalle,. i tenelle, porq raras ve(les cansan las 
. ¡¡:, .• ~imporluni.dades de la puericia, i la continuacion de la 
,¡, .. ;,,, ... oompa.llja.e¡¡ materia de ofensas; dism¡nuiendo la dulcura 
1, ' ¡ ····~de'l.amor1 q la·amistad:, i deseo no consta :dela mezcla de 
~¡ · .,.., > ·los•ouerpos1sino· de las: almas; i estas, i no aquellos aman 
•i,·i i!> ... los .. qu~quieren verda~eramente, i ni fuer~ ni distancia 
-"'"' "·' ~'·de tiempo,. o.lugares puede separar,:la. u,nj.on dellas, q es 
r" ' "· • pueril cosa ,i.uzgar muerto al amigo ausente. ,Quantas ve-
11! .. , <(JÍs;Pµes qqj~ieredes, bareis presente con el pp,risamiento, 
,,. .... 11 i.pla~ca ,a. vµestrq l\ijo, i \ll alternaHual!lente se acordarl1 
•n;· .. ; d11',s~p.adre;~~.e~tira sus afectos, i en sueños con secretos 

, .. ., ,,II\o~o~.lqs,a~os de 109.dos ,se a.brazara,n, i entenderan. 
Pen1l3d,e~ sus_'dicb9s,i,\lntendimiento; qua! fue, i qual se 
pod.i¡i.,.\15p~rar; reuoel!-4Íe a la memoria siemp1·e, 10 qua! 
9on~egui~\ljs1 si l\a\Wis . .Í!i ~uia mas s u¡1ue q , lagrimosa, 

· porq.es.n1,1turaL al animo huil' .de aquello a ·que va con 
1ris~a. Que ºª' Jmpide •·no:· imajina:r q, .babitais con el, 
auiendl» de..;viuir ' en el cielo de a qui a ·:poco tiempoi 
No lloreis su1 perdida ..auieildolé engendre.do a Dios. El 

Fol. 88 u. viue, ·i ·por ven 1 tura asiste·a lo que escriuo, ·riendose de 
· .: ' • vuestras lagrimas i mis consuelos; i sil.a inmortalidad no 
t·· le ubiera ·priuado de' dolo.r,. Uorill'a q 'le lloreis; pues no 

, • 1 · ,.. .. .es de amantes, sino de si' mismos¡,qúerer pOO'. oSU gusto el 
·· ·.' .. ·. ·ageno,agrauio:·Lá vida;•que.ile falta,•dadsela con vuestros 

....,, 
1 

l 
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¡ 

¡ 
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escritos, q es eterna la memoria del injenio; i mejor Je 
consngrnreis con lasletrassie1npreviuidoras,q le llorareis 
con vano sontimiento. Con estas rn<;ones suelo remitir el 
mio, que quise haQeros propias, no porq cnrezoais destos' 
reniedios, sino porq cuide convenir, q quien la pena et' 
comun, comunicase el consuelo. Dios os g1111rde. 

n 

BIB. NAC. Ms. 4266, fol.• 79-83. 

Carta a un Padre Dominico • respondlendole a oleP. -tas libertades q, dicen, dijo en el Pulplto, d• un libro 
de la Concepc16n de N. S. 

La modestia relijiosa (Padre mio) es precepto oon lo• 
enemigos, i douda a las personas corteses, que en sus 
palabras, o escritos, no solo no impugnan las opiniones 
contrarias, antes honran sus autores con títulos insignes, 
i gloriosos. En los Pulpitos, donde solo se debe tratar el 
provecho de las almas, tiene ol primero lugR.I', q hacerlos 
campo de batalla, i desafio, i catedras de pestilenola, 
desacreditando la piedad, i infamando a sus sequaoes, 
mas os de herejes que de Catolicos. Si io pequé en impri• 
mir el libro de la limpia Concepción de' la Virgen S. N. 
(alabada sea para sie1npre) rem.itiera V. P. el castigo a la 
correccion fraterna. Pero tratar do inorante en publico 
a quien conoce todo el Reino q no lo os tanto como V. P., 
es por la parte de la materia del libro, escandalo; i por la 
mia, de risa y juego, cosa que me duele en el alma por lo 
que soi bien afocto al habito de N. P. S. Domingo. Con
fieso q soi seglar; mas los libros son comunes, i se venden, 
los Maestros se esponen a la ensenan<;a de todos, i los 
injenios son dadiuas del q embia t.odo el bien, i estos no se 

' Fr. Jacinto Colmenares: su nombre consta en la carta que esctl· 
bió Medinllla al Arzobispo de Sevilla. 
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sujetan solo en las Capillas, antes vemos a los de su 
habito santisimo en tan inftmo lugar de ciencia, q no 
hallo en España (como en otros tiempos) persona de 
pulpito, i catedra, siuo a V. P. q~e es la maior desdicha 1 

Fol. 79, u. que puede tener su relijion. Porq juzgo sus letras en sus 
Colmenares Ouguemos un poco del vocablo como monjas, 
que son la escuela en que estudia V. P.l como la miel de 
los tejos de Cirno, o Corcega, que dicen q es amarga. Dig
no premio, a la :verdad, de s11 ingenio, pues quiere mas 
hacer ostentacion del, no creiendo con pocos, que mos
trarse piadoso, i sabio con los muchos. Digni erant (dice 
Daniel Heinsio de unos Filosofes C()IDO V. P.) ul veritatem 
a1nitterent q·ui libenter cie' en dub#abanti; aut u! nun
quatn tapie1ues essent qui ingeniosi 'Videri 1nalebant. Que 
seguir mas su propia volunt-0d, que la dotrina agena, 
merece la reprehension de S. Efren: Qui in solo (dice) 
nomitie sapíentioo sibi blanditur, propias q sibi concr~pis
centias non srdiiicit in sepiens hic prorsus, ac stultus 
reputabitur. QuA mas concupis~encia, que la pasión 
desenfrenada de contradecir la piedad con pertinacia1 
con que consiguen V. P. i sus frailes parte de su deseo, 
pues ia q por la preuención de Cristo no ubo pecado en 
la Concepción de su Madre, por la misma Conc;epcion 
escandalosamente ofendida le introducen en muchos 
inorantes, dando a ello causa su obstinación, si bien 
con pretesto de santidad, i dotrina. Ofendese V. P. que 

Fol. 80. por la 1 comun sentencia alegtle Dotores, i PadL·es de su 
Relijion, que como PrinQipes della, se diuidieron del 
vulgo contencioso de los otros, porq su mala intención se 
dilata (por reconven~erme de falsedad) a usurpar a sus 
hermanos la gloria, que merecieron sintiendo la piedad 
en este caso. Pero quando fuera falso testimonio el mio 
(que niego, pues son muchos mas los autores q nos defien
den, ij los que estan en el catalogo, por(i preuiniendo 
esta censura, solo referi los que auia visto, dejando 
a otros, q no llegaron a mis manos) que conveniencia 
tiene el Euangelio de la Presentación con los Doto res mal 
alegados i entendidos, i con imponer nota de infamia en 
persona conocida? No otra sin duda sino la inorancia de 
V. P.· pues por cumplir el 'tiempo seftalado, i la falta del 

l 
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sormon, se valio do la pasion, i no de Cbristo. He cuidado
snrnente inquirido, que injuria cometi contra V. P. ¡ au 
ordon, pnrn que con tanto rigor me C!lstigase, i adu.irtiese, 
i no hallo mas que auer defondido por escrito la limpia 
Concepcio!_! de' la Virgen S. N (alabada sea para siempre) 
de suerte q las alalmni;-.as de~ta santisima senora vienen 

r11,., 0,,,. a ser ag1·11uio de V. P. Si io ubiera descubierto (como 
1 .. 111° . las historias) la venganQa que tomaron en Berna de los 
Fol. 8IJ v. Padres 1 de su habito, quemando a muohos por la descor-

tesin, que usaban con la Virgen S. N. mereciera lo que de 
mi di<;e. Si io refiriera (como las relaciones de su orden) q 
en Bolonia soltando de Vísperas en la de N. P. S. Do
mingo en su sepulcro se oio una voz que pro<;edla del, 
diciendo a sus frailes: Non estis filii mi: a lo que siento, 
por no segui1· Ja opinión de la inmaculada Concepoión 
(alabada sea para siempre) que el santo tiene en el trata
do de Corpore Christi, dejando a sus ReJijiosos vinoulada 
con el habito la deuocion deste misterio. Si io escriuiera 

rr. H•n•I· (como es tradición verdadera) que en consequencia desto, 
qoe s..i.uo. huiendo de su sepulcro ol 1nismo Patriarca, aoompalla oi 

en Asis a su Santo anligo Francisco, puestos los dos en 
pie, mirando el uno las llagas de' los del otro (ouia lini
ficación no es doste Jugar) y que con razon conjeturaua q 
era por esta causa, sintiendo que no le imitauan sus die
<;lpulos, antes q con demasiada licencia negauan q el era 
el autor de aquel ·discurso, que tantos milagros hice> en 
Francia contra los Herejes Albigenses en conftrmacion 
de la fe, caiera justamente en mi su indignación. Pero ai 
replica c¡ue por cosa tan Jeue no d&sheredarla a sus hijos 
de su fauor y su cuerpo, respondo: que por menor ooa
sión (si esta puede serlo) auiendo los Venecianos decre
tado q todos los Peregrinos saliesen de su ciudad, vio un 
Patricio R Ja orilla del mar (¡ en un nauio so embarcaua 
S. Marcos, cuio cuerpo ellos dioon q conservan, i q 
dejaua por aquella crueldad la Republica destituida. Si 
io fuera autor (como el gran Sanobez Brol}Onso) que en 
aquel tan decantado milagro del Cbristo que dijo al Do
tor Anjelico: Bene seripsisli deme Thoma ; ia que fuese 

fol. 81. cierto 1 las palabras eran de Fraile Dominico, q nunca 
supieron latín, porq Cbrísto no Je hablara tan mal, callara 
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a las ofensas de V. P. i si hace fuerl}a en los testimonios 
deste Santo para calificar su opinión, tambien nosotros 
le tenemos por la nuestra: i no entiendo como le dan mas 
credito en su favor, diciendo Roberto Gaguino General 
Trinitario Confesor, y Cronista doctisimo de los ss" Reies 
de Francia a Vicente Vandelo de famosa memoria: 

Diuus Aquinates, quem summis ad arma patronum, 
Nutat, 8< ambiguo te pugione feril: 
Nunc mumdam allirmat, nunc scribit origine lresam. 
Quo pede vis conste! quem variare vides? 

Notorio. Si io dijera q su Sagrada Relijion esta en tanto necesidad 
de letras (por ventura por estas porfias) que para susten
tar eu honor, el s• Duque de Lerma instituio con su 
grandeca de animo, i deuocion dos catedras en las Uni
versidades pal'a Padres Dominicos, porq ninguno las 

P•blico. obtenía por oposiciones. Si io testificara que en S. Pedro 
Martir de Toledo se predico el dia pasado que alli se 
dacia la verdad, i en otras partes los engañauan (¡o atre
vimiento de Fraile!) notando de inorantes a Jos Padres 
Franciscos, q han sufrido con verdadera paciencia, bija 

FoL 81 u. del Seraftn su fundador i maestro; l aunq nihil forsan 
(con Angelo Policiano) in tolerabiliwi, quam ut de te 
sententia1n ferat inrtocties, qui lamen sibi ipse docli.s8i-

No1or10. mus videatut'. Si io coligiera las sediciones, esoandalos, 
satiras, i inuectiuas hechas de' sus r eligiosos contra esta 
opinion, i Jos q la defienden, como en el Supremo Con· 
sejo de la inquisicion se ha visto, i anda impresa su rela
cion por orden del s' Arzobispo de Seuilla, primero 

Publico. patron desta defensa. Si io certificara q un Padre de su 
religion viendo a un sardesco de Jos FranQiscos dijo: 
Arre b~riquito con'(ebido sin pecado original, desver
guenQa q merecia castigo de. fuego, debiera V. P . satisfa· 

Nº'º''º· corse de mi. Si io dijera q auian ausentado a V. P. de 
J erez de los Caualleros por las murallas, por diferente 
causa q a S. Pablo, atreuiendose a la limpia Concepcion 

!~,~~1; ~! de la Virgen S. N. con escandalo i hechando sapos 
Bon« n ""' por la boca contra los piadosos, seq uaces della con animo 
cutd• '

8
1 11

• vengatiuo, consintiera en su reprehensión·, aunq- no me ceo • rna .. 
ª'"''· daua esto ejemplo de paciencia, en cuia ensei1anQa me 
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parece V. P. a los que labrauan el Arca de Noe, que 
despues de tanto cuidado i soli~itud se anegaron en el 
diluuio, dignamento reprohendidos de S. Augustin. Pero 
por descubrir mi afecto, i celo a la casa de Dios,-Mitria, 

Fol. 82. auerse descompuesto en el lugar del Evange 1 lio oon 
cautelas, i enganos; dichosa la ofensa, i venturosa la 
infamia. Desde oi pienso estimar en mucho mi lnoran· 
cia (si lo es de.fender a la Virgen S. N.) i tener a V. P. e.n 
mejor reputacion, pues no es mucho croo de mi que soi 
idiota, quien creo que la Virgen S. N. fue con9ebida en pe· 
IJ!ldo; i a In verdad me agrauiara que 1ne tuviera en otra 
opinion quien Ja tiene tan mala de la Virgon. No quiera 

~ • :11 .. 1. 1 Dios que io diga que es erronea, pel'O nflrmo con Suarez 
:. 2:cc~'.P~'.· en q la iglesia, quando llegue el tiempo, no puede 
'º"· 2 •• 3. definirla por ser falsa, i auer a la nuestra oanoniQSdo en 
P " · nlguna manera los Pontificas con indulgenoi88, flestaa, alta· 

ros, coCradias, i religiones, i uiti.truU11011te N. 8. P. Panlo V 
con el buleto quo sus Frailes interpretan en su favor, 
como si viniese en Guineo. Riese V. P. de los milagros que 
tantos autor es refieren en contl.rmaoion dest11 piedad, i 
dizo que gustaria vor alguno. Respondole lo q Jeronlmo 

1.1• dtvcra Osario a los juctios: Quict ig1tur ll'igna p•lu11I, qua ti 
.. Pl<•11• · rara sunl, oblice1·0 ne conJerientur¡ si per uwlgala ce uailata 

cottlemnunlu·r. Decla un discreto maldiciente por gracia, 
Fol. 82 u. (nunq no las apruevo en tales 1 casos) que era mui facil 

cosa predicar, porQ esoepto de que es hablar sin oontra· 
dicion, lo mas consiste en reprehender, q es linaje de 
murmuracion; i mas quando son oientes mujeres, i plebe 
inoranle de la que sigue a V. P . con quien procura ganar 
fama a costa de la agena, i no fuera tan malo, sino en· 
trara a la parte la de la Madre de Dios on su limpia Con· 
Qepcion, alabada sea para siempre. Admirables, i a todo 

E• el P•6- este proposito, son las palabras de Anjelo PoUciano 
lo¡o dt 1 111 -
MltcdAoua. con q entiendo satisfacerme de V. P., que cierto pare9e, 

que adininaua este su~eso, oialas en latín, si lo aabe. S~ 
« umores iiem pulpitarii (tWC a"'- de doctiB, bonia q 
n11nc ag1mus) soletil plen1nq fodicare not, cf studiia 
obslrepere i81ie; elet1im pleni ieiunitali.t liUerM huma· 
t1fores apud it18ciat11 plebt<e11latn, prone cti:eerim solemni· 
ter, bt«JCis conct·epantibU8 infamant, ce crassa rU81icitat• 
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feroculi, quam solam (quod & Hieronimus ait) pro 3anc
titate habent, sic in eas, & earutn studiosis a.1npullosos 
proclamationibus infrendentes, inspumantes q desceuiunt, 
ut facilt se declarent etiam Grrecos illos improbat·e, d\ pene 
odisse vere sanctas animas, Basiliu1n, Chrisostomum, 
Gregarios; etiam Latinos, Cyprianum, Ambrosiu11i, Augus-

Fo/. 83.. tinum, .Bieronimumq ipsum, ·&; 1 alios id genus nostrre 
Teligionis Antistites, que tal vez claramente, tal por pre
misas insiouan nuestra opinion. Esta vengan'{a de la 
descortesía hecha a la Virgen S. N. me ha parecido tomar 
de V. P. i publicarla, q la mia perdono, porq co1no es no
ble<:a satisfaQGr al honor ofendido de los padres, deja de 
serlo no remitir las ofensas propias; aunq quien oyere a 
un Padre Dominico con tantas barbas, predicando en la 
Iglesia, hablar descompuestamente de una persona que 
ha escrito, entendera q esta ia en vísperas de hereje. 
Pero cierto q estoi algo corrido en auer intentado res
ponder a V. P. porq quien en publico sermon dijo libre
mente, q la Virgen S. N. era villana de quatro costados, 
como nosotros, no merecia aun comunicación por cartas, 
pues se mostraua mas celoso del poder del Demonio, q 
del honor de la Madre de Dios, sujetando a su eselauitud 
aquella ilibada pu1·e<;a (bendita sea para i;iempre) que 
como rosa entre espinas esta entre V. P. i sus sequaces. 
Tome en hora 1nala ejemplo de los de l' Andalucía, q 
mudando proposito, han conocido el camino piadoso. 
Imite aquel gran P• Reuerendisimo Fr. Luis de Aliaga, 
Confesor de su 'Magd Catolica, que, si creiera, q esta no 
era la mejor opinion, no le consintiera que en las Des 1 

Fol. 83 u. calzas Franciscas de Madrid quitara un colateral i le 
consagrara a la limpia Coneepoion (alabada sea para 
siempre) prouocando a jubilos espirituales, i a fiestas, i 
regooijos de' la tiePra. Quien habla mal, P• mio, que espe
ra del ofendido? A mi me pesa que aia llegado ocasion 
nrgonte de la defensa, que pienso acabar con dec;irle, 
q no ha auido en el mundo quien aia osado derogar sus 
preuilogios a la Virgen S. N. primero que a su hijo; 
juzgando, que fuera de debersefos cortesmente por 
mnjer, i tAl, tiene no se que de regalo, i dulc;ura consigo 
su nombre, que detiene qualquier atreuimiento; i V. P . i 
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sus amigos con la tema, i porfia con que nos contradioen, 
empiecan (seruatis seruandis) por donde 11oaba el que 
pierde el respeto i el miedo a la Virgen Santisilna, cuia 
limpieca sea alabada para siempre Amen; de quien a 
todos los fieles digo con Dionisio Fab1·0 Celestino: 

Nullus origenea Mariam rubigene liesan) 
Astruat, ultricem ne pignoris excitem iram. 
Hoc ius, hoc ratio veta!, hoc sententia Patrum 
Explodit; mare, terra, polies q reclama!, 
4: ipse Filius. 

III 

BIB. NAO. Ms. 4266, fol.• 88 v.-98 v. .. 
"' ¡ 88 A Don Antonio de luna a• de Carraaoal l r O. V. 

lln. 14. Castroxlmeno. 

Estava a morir a manos de vm., porq no quiero que 
de mis pocos coman muchos, confesiones tenga secreto, q 
no es bien que descubra estas verdades, pues han de con
vertirse en enemigos. lo, seflor, deje la capa al toro de 
esa ciudad, y acojime el sagrado de'l Castanar, de'donde 
miro la confusión de tantos, que corren-aespenados de 
si misn1os a empanarse en dificultades, i vicios. Alli 
discurre un inorante rico, semejante a la fabula del 

Fol. 89. asno en forma de'leon, que conocí 1 do por la voz, es 
honrado por la apariencia. Alli un sabio pobre, que como 
la tortuga viue entre' si consigo, desestimado por la enbi
dia, q el saber es mercadería, q le debe mucho, desme
reciendo por los meritos, i perdiendo por la virtud. Nd 
mal Jo dice esta letra: 

Saber, 1 conoc;imlento 
hai;er ia desmerei;er 
de'suerte q el no saber 
sirue de merec;imiento, 
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Nuestro Poeta lo conftnna en un Soneto al Marqués 
de Malpica, que es el (144] de sus Rimas: 

De'la virtud al premio al gran Jornada 
mejor es no lleuar mere~lmlentos. 

O siglo deprauadol o seruil estado de la tierra! que la 
maior razon para ser aborre~ido un hombre es servir
tuoso, i para desestimado, sencillo. io q uicro en tanto 
mas merei;er que alean~. poÑÍ. aqueIJo es de propia 
vh'tud, i esto arbitrio de fortuna, lo uno de honrado i lo 
otro de dichoso. Los amigos andan al uso de los alacra
nes, alagan para morder, murrnuranse unos a otros, 
ninguno tiene seguras las espaldas, porq no lo es su 
trato, les maiores deudas pagan con engal'l.os, sembrando 
discordia entre los paciftcos, i son tan venturosos q hallan 

FoL 8IJ u. mujeres q los creen, pero a ! lenguas sin lei convienen 
oidos sin fe, q estA ia el tiempo de suerte, q como (dijo 
el Oamoes) se ha de viuir en el mundo sin verdad, o oon 
verdad sin mundo, i Jos agravios de' quien se espera 
menos, se sienten ,mas. No se si me doi a entender, io a 
lo menos hablo esperimentado, i cuidadoso de no rein
~idir en nueuas amistndes, q no es seguro el imperio 
moderno, quando el antiguo va~ila. Que culpa mereqe, 
querria saber, quien aiuda a murmurar del ausente ami
go~ Igual es, i aun maior q la del agresor, pues le incita 
no castigandole, siendo las injurias dos, una del que dii;e, 
i otra de'i que escucha, i cree, no dejando libres oídos a 
la desculpa, como al cargo. Como el animo viua en ellos, 
segun opinion de muchos, discreto es el enemigo, que 
con falsa informaoion mueue a quien le ole, para mudarle 
la voluntad, i deshei;er las benevolencias. Estos talea 
solo' naQen para'veneno, como dioo Plinio. No vendra 
mal aqul un retrato dellos, q Apeles acusado, i casi a las 
puertas de'l castigo, esperimentado pinto. Ea pues desta 
sverte: 

Fol. fl/J. 
(&pacio en blanco.) 

Pero io consuelomo en esta calamidad con q no la me
rezco, i con q la virtud, aunqla desechen, n o pierde, sino 

1 

1 

• ¡ 

1 
• 

¡ 
1 
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quien Ja desprecia, q al sol no importa no ilustrar el 
aposento oscuro ni le agrauia hallarle cerrado, i defen
dido. Esta pena pues sin culpa procede solo de malicia 
de' quien de lisonjas viue, desconfiado de si, que intro
du~.irse 1nurmura11do de Jos inocentes, falta es de mere
cimientos pues con las agenas flnjidas, quiere cubrir lu 
propins verdaderas. I es de suerte la doblez deste linaje 
de hombres, que por deQir mal de los bienes de otros lo 
di~on de su deseo, pues quisieran poseer lo que murmu
ran, i suQ6deles lo que a los q estan en lugares 0&0uroa, 
que ven lo que se obra a la luz, asoondiendose por su 
humildad ellos a los ojos, de los que mas procuran ente
rrar, que descubrir vicios agenos. Dira Vm. que sol elo
quente en mi causa, tiene racou, q Ja inocencia de culpa 
aunq padezca a9usnda, no se oaatiga oonvenoida, porq 
la maior retorica en la defensa de los jueoes, es la animo 
sencillo, como las mejores armas para la seguridad de la 

Fol. 90 11. vida: i porq el tiempo deshace 1 las nubes a In vista mu 
e1npailada del engai1o, i aun a veces el mal que desto le 
resulta suele ser juez contra si misma. Larga digreeio11 
he hecho para epístola breue, poro las desculpas, aun a 
los culpados son naturales, i admitidas. Bueluo al dis
curso. En In plaQn pne.s de esa ciudad sale uno con un - -don acue.5tas, q con ser a el peso liuiano, a ninguno ai q 
no canse, io a lo menos hechome con la cargll, lastima 
digna de remedio si (con10 dijo el Rey segundo) no toma
ran de'l aire lo que les niega la tierra. A la nobl~ 
sobran los títulos impertinentes, pues no lo es la que de' 
ellos se honra, quien no la tiene usa las mas veQ6s destas 
insignias, de quien no mal dijo el otro Satirico: 

Seis caua lleros, 1 seiscientos don et 
Argentería de linajes \files. 

i descubre mas presto su defecto, como la mona que 
puesta en lo alto, ensena el de la cola, que sentada ascon
dia. i lo que es mas lastimoso, q so afeminen los hombree 
oon usos, y honores femeniles, ¡o que t~cl~ hemos tocado1 
mas io las perdonare quanto pudiere, porq no piensen q 
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es satisfaccion de' sus ofensas, q las tales mejor se casti
gan con el desprecio, que con la venganQa. Anda una 
donC{ella hija de padres traidores, hallando mas defec 1 tos 
en sus amantes, q ella tiene deseos, i despues como loba 
escoje lo peor, pareciendole q los meritos son los q ella 
no tiene.-Anda una casada, como bienes de relijión, i 
caiendo, .i leuantando, haQe caer a muchos, i leuanta su 
marido a maiores, haciendo raia en todos con la frente. 
Anda una viuda enseñando a llorar sus ojos, pagando las 
lagrimas al contento, mirada como tempestad, q entre 
nubes negras de monjiles, i mares de agua de llanto, trae 
el raso azul, i no del cielo, con estrellas de pasamanos de 
oro, boluiendo en Troia su casa, metiendo Sisiqnes, y des· 
terrando Eneas. Triste de'! alma en q entran, testigo sea 
lamia, q saca del maior deseo, maior ofensa. Mas en tanto 
mal no es pequeña consuelo, naC{er de aquí el desengatlo: 

Amado al de3earse, odioso al verse 

en opinion de nuestro Poeta. i hame traído a uno tal q por 
no que1·er a 11! causa, no la quiero mal, q todo lo he trans· 
formado en oluido. Que importa la noblei;a, donde ai mal 
trato? pues se leuanta contra si ofendida de' la culpa, que 
mos luC{e .en ella, como Ja tempestad en claro día. Pasemos 
adelante, q me voi la tier·ra adentro, i no es razon ofen
der, a quien se ha de seruir. En otra parte 1 se estiende, 
por lo que tiene de ruin, un presuntuoso de su linaje, 
queriendo. probar al sol como .Aguila su sangre, i en ver· 
dad, que no se Je quemo a sus padres la pluma a sus 
raios. Oon el desprecio de' sus iguales, iacen superiores, 
pretenden cubrir las cenii;as, q aun tienen en la frente, 
del paSado fue,go, i es viento, q le descubre mas aprisa. 
Que no anda, ·¡ cansa un Poeta, liccni;iado sin letras, gra· 
ue por lo pesado, hinchado por lo vano, i loco por lo 
Poeta? No ai bien'q no falte, ni mal que no sobre en esa 
ciudad, de la ·qua! voluntario destierro me arl'Oja, buiendo 
amigos de tornasol; i mujeres de condicion de luna, 
indignas de v.erdadero amor de' animos sancillos. Quien 
ai (diga Vm.) que ame mas ni mejor que el que sabe? 

...., 
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Ninguno; porq el solo quiere, i los damas desean corno 
brutos. El discreto siempre se inclina a lo perreto, i 
quando· lo ve, acuerdnse que ha de emplearse en ello, 
i estimado, q esta es la verdadera firmeQB, q el sabio, 
como Dios mortal, no esta sujeto a la mudant¡a. Muobas 
cosas se ofrecian q dei;ir, pero embarqueme en mis oren· 
sas, i tl'tlenme confuso sin dejarme tomar puerto. Paso 
mi gusto, como arroio de' verano, mae·q se pudo esperar 
de tan encendido y fncil deseo, q fue sol entre nubes, q 

Fol. 92. abrasa mucho, i dura poco. Debió de arre 1 penlirse la 
causa, porq se determino presto, ocasiones entrambas de 
leue considerncion, pues no debiera querer, o queriendo 
no oluidar. Mas eu las mujeres es lei su gusto, q nunca 
In guardan. Como me aprieta aqu!, me quejo tanto, digo 
mal, q solo siento, por dar muestras de que viuo a su pe· 
sar, q las quejas son el humo del fuego del amor, i en mi 
ia no ni reliquias, q me prouoquen al vomito. Diuersionee 
diferentes han borrado del pensamiento, no solo a amor, 
mas aun las querellas. El estudio es gran contrario suio, 
maior q l' ausencia; en el he librado las esperanQaa desta 
possesion, i la he obtenido. La.s Musas Espanoles, aunq 
graues, por comunes a tantos, me pern¡itieron boluer ~ 
las latinas casi olvidadas; en ellas esoreui esa Elegla (q 
embio) al Conde de Mora. Vm. la censure, q por huir de 
Ja lima de los inorantes, me he reduQido al juicio de 
pocos, poeta recoleto en estas soledades. 

Fol. 92 u. 

Ad Com!tem de Mora, Domlnum de laJoi et CMtaflar, 

/11geniorum Corgphceum, amlcum lnt•r primar/Di aummum. 

E L BOlA. 

Cithius lnclusus condensa caroer!) noctia 
lam Tartessiacas longlor lntmt aquaa 
Cum memorem medilans absenll• nomen amicl, 
indigitos pennam summere iusslt amor. . 
Summere iusslt amor; summo, tune carmma nobl• 
Dietitat, ingenium paruulus ipse laclt. 
lnclpit. O mi.terls abaena quid gaudla d1Hen'I 
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Ooetus spe antiquam ludere spem q noua? 
lrrequieta cano voluuntur lumina cc:elo 
Te sh.e, tune tristis signa! & unda genas. 
Musa si let relugos humeris turbato capillos, 
Ardor abes(; f¡'enium torpuit; ardor abest. 
Oulels amor vincat viduatal ciuibus urbis, 

' In te cuneta orbis possldet orba, veni. 
Mresta domus, m<esti q iacent promissa clientes 
Ludiera spectantes queis mihi verba dabas. 

· Aula licet tenéat te aurata compede vinctum, 
Rumpere, Alexandrl tas tibi dicta sequi. 
Vincula fmnguntur forti, soluuntur inerti, 
Scepe tulit breuitas commoda damna mora. 
DixeraL & chartis permisslt claudere nostris, 
Clausimus, & modulo lusimus acta pede. 
Cum llcet lnjenium medltetur carmina raptisu, 
Hrecce loqnax lundit carmina srepe dolor. 
lnsomnl properas studio consumimus horas 
& docta deses fallilur arte dies. 
Hec tua nos docuit miseros absentla. Quando 
Hcec cede! lachrymis7 Hcec precibus q? vale 1 

"º'' gs. Que traducida dice: 

•• 

la entrava el sol mas grande al mar de Espana 
ereso e!' la ca~I de la noche oscura, 
q las densas tinieblas acompana. 
Quando en el nombre medito segura 
la memoria, aunq ausente, de su dueno 
i q la pluma tome Amor procura. 
Que la tome procura Amor rlsueno 
obedezco, i inspira versos graues; 
q es de'l ingenio autor, aunq pequeno. 
Comlen~a. O para q la los soaues 
¡¡ustos difieres, i enganar amando 
con esperan'ª la esperan~a saues. 
Inquietos por el cielo estan vagando 
ain ti los ojos, culo llanto triste 
va de su pena el rostro senalando. 
Calla la Musa, que sin orden viste 
los homb!_OB de'I cabello, i s'entorp~ 
el genio, q su ardor lejos asiste. 
Ven~a, ven<;a el amor, si te enterne~e 
de'ia viuda ciudad, q en tu presencia 
todas las cosas a cobrar se ofrece. 
Triste la casa. tristes por tu ausencia 
en tu palabra esperan tus criados, 
vana, pues de enf¡'allarme hallo li.,encia. 
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FoL iJ u. Aunq en la Corte preso, sus do111dos 
hierros rompe, q es licito a tu 1uer10 
lntiL'lr de Alexandto los cuidados. 
El nudo mas dificil corta el fuerte. 
desata el perl~o. q produ~e 

Fo/ 94. 

bien, la prest~. la tardan~. muerte. 
Dijo, 1 a describir es10 coodu~ 
en mi carta; describo 1 en medidos 
pies, jugando el injenlo, el caso indu~. 

Como medite versos espartld0$ 
poco a poco; el dolor loquaz en parte 
vierte muchos apena bien nacidos. 
Consumo en el estudio (ron quien parte 
la noche i111 perlo) el din, i perc<;oso 
s'en¡¡nna siempre con In ciencia, 1 arte. 
Esto nos ensenó, es1o, el lorcoso 
justo tlolor de'aquesta ausencln; quando 
al llanto cedcra. llanto amoroso? 
quando a las quejas? quando al ruego blando? 

Crei ongnnar ol cansa.ncio do la enria con los versos, 
i Teo q lo he do~lado. pu~ como dojarnn de ser granes 
a Vm., s i a mi q soi su nutor, i con nmor propio, me 
me fastidian? Guarde Dios a Vm. 

lV 

Brn. N.1.0. Ms. 4266, fol.• 94-114. 

El Vega 1 De la Pootlea Española. Dialogo l(lterarl)o de 

Baltasar Elisio 1 de Medlnllla. 

Arostumbrauan algunas tardes dol invierno diuertir 
con plalicas suaues el importuno !rio el Dr. Don Tomas 
Tnmaio de V11rgas, cuio injc11io ~uperio r, i copiA de escri-
1os en varias ciencias en sus pocos anos le constituien 
nueuo l~spernnza do Espai1a, i e l licend• ,Teronimo de 
do Ceuallos Rejidor de 1'o!edo, jurisconsulto doctisimo 
- 1 
q admir11ndo lns nociones estrnnjera~ con sus comunes 
COJ:?tr11 comunes, agora 0011 el tratado do las tuercas 
buelue a su patria la liberlad, que sin 1-azon se arrojaua 
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el imperio de Alemania, i en lo temporal el Eclesiastico 
de Roma; inuentando para mas ex:posicion mas questiones 
en matoria no lratada, que en las escuelas de los Filoso. 
tos sobre las palabras dudosas de Aristoteles; en casa de 
Don Francisco de Rojas i Guzman Conde de ~lora, s• de 
la villa de Laios, i el Castanar, donde se congregauan 
otros insignes ingenios, que en esta ciudad cria el cielo, 
fomentan las aguas del Tajo, i espone al mundo la tierra 
fecunda de diuinos mostros, preuiniendo con estas juntas 

Fol. 94 v. la Academia que intentauan. A una de las quales 1 Lope 
de Vega Carpio, ilustrisimo Poeta, i por sus escalentes 
obras conocidisimo (auiendo venido a esta ciudad por 
causa de recrear el animo con los .muchos bien afectos, 
que en ella tiene, i por aflojar el arco a tan continuas 
vigilias) se hallo presente, con Francisco de Cespedes 
secretario del Cardenal, Dean de Toledo, hijo de Baltasar 
de Cespedes, i nieto del Maestro Francisco Sanchez 
Brooense, no menos famoso por el padre, que ilustre por 
el abuelo, ambos gloria do Espano, de quien desterraron 
(a pesar de estrall.as provinoias) Ja ino1·ancia; i a quien 
en tierna edad imita, como fruto de tales ramas. Fueron 
benignamente recibidos, i alegres con la presencia del 
Vega, el Conde los lleuo a unn hermosa, no muí grande 
quadra, en q tenia curiosamente vistoso su estudio, riao 
de varios libros, hijos de la grande Italia y Roma, deste 
y del pasado siglo, de todas ciencias, i artes; que para 
oreer las dotes de Naturaleza, especiales en el, quiere· 
esmaltallas con la dotrina, a que su entendimiento alta· 
mente iiidustriado tiene admirable respet-0, i parentesco. 
Corooauan en torno los estantes die11 lienc¡.os en dorados 
marcos, efecto superior al arte del valiente pinr;el, i 

fol. 96. artificiosa mano del estudioso 1 en virtud, escalente pintor 
Juan Baptista Mayno, que con el ejer<¡.icio noble suio da 
no menor gloria a su patria Italia, que su antecesor Jason 
del Mayno con las letras¡ aunq en Ja competencia de 
va ron tan claro se le opone Espal'la, progenitora en parte 
euia. Contenían los quadros los nueue cielos, i en cada 
uno una Musa con las insignias de su inclinación, i ense· 
llando a un hombre, que como ()isne oandido, con alas 
discurriendo, aírentaua al tiempo. Iaoia primero la casta 

• l 
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1 
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Tnlia en el argentado circulo de la inconstante Luna," 
sin ifiC11ndo la verdura, i beldad que en todas las cosas 
con su humor reparte. Esta inspiraua a Vergilio magni· 
loquo i eterno. Luego Ja santa Euterpe en el paQifloo 
orbe dol astuto l\1erourio, presidiendo a la honesta de· 
lectacion de las cosas graues infiuia al tierno, i niaestro 
de los amores, Ovidio. Despues la religiosa Erato ·en
e! almo globo de In deliciosa Venus, demostrando la 
voluntad, i afectos amorosos, instruis a la amante i 
Poetisa Snfo. La culta Melpomeno en la luminosa estera 
dol Sol dorado, descubriendo la templanQa que causa al 
mundo. Dictau11 al e.ant-0r i ciego Tamirns. Ln· estudiosa 
de honor Clio en el fogoso epieiclo del violento Marte, 
anhelando al deseo ele In gloria. Mouia al graue, i sagrado 
Homero. l.a m11sica Terpsicore en el cerco beneuolo de 

Fol. 95 o . • Jupitor Fer~ 1 trio, causando la oomun salud, i gracias 
inlluenoins q reparte a los mortales. Animann al labra· 
dor, i preceptor del Campo, Hesíodo. La Historiografa · 
Polimnia e11 el corco triste del desterrado Saturno, ense· 
flando la memoria antigua de las cosas, o que preside 
por su complesion ft•igida, i soca. Esta arrebataua a.l 
'l'obano, i lyrico Pindaro. La estrellada Urania en el 
oto vo giro por su digoidnd i esoelenoia, guiaua al antiguo 
i teologo Museo. Ln grane Caliope en el primero mobU, 
describiendo casos altos, i acciones reales, i era como una 
voz, que resultava de todas nueue esferas. Esta íluet:raua 
al blando, i cil:arisÚI Orfeo hijo suio. El laurijero Apolo 
finalmente, siendo Dios de todas llllas, cercado de libros, 
arcos, ieruns, i medi~ilias, honrando en su mano la lira 
on forma de que oantaua. Tenia u sus lados al celebrado 
lino, i profundo Horacio, bebiendo en numeros el genio, 
i espiritu diuino; i a sus espaldaR en perspectiva, algunos 
Espalloles que enriquecían sus ingenios con las reliquias 
ele su voz, i con gloriosa emulación imitando a sus 
maestros. Algunos de los quales por descubrillos mas sus 
nombres, escritos en s us laureles, eran el Toledano Oa.r· 
Qilaso primero censor de nuestra lengua, Pedro Liflan de 
Riaza compatriota swo, si bien Aragon Je pide por su 
sscendenoia, agudo, festiuo, i superior injenio, Hernando 
de Herrera el diuino por tanÚls causas, en quien per· 
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Fol. 96. diera 1 Espana su poeta, si en su ooidente no amaneciera 
el nuevo Sol Lope do Vega Carpio, por quien ia no las 
ciudades de la tierra compiten, como por el anciano Ho
mero, porq el cielo les declaro por suio desde sus prime
ros afios. Causo notable gusto la curiosa imajinación del 
Mayno, fiel aprehensor de las altas ideas del Dios de los 

.. 11 10. Filoso!os Platon, alabando el adorno del Museo, que el 
Conde con propiedad auia dispuesio. Despues de Jo qua! 
se dio principio a platica semejante entre los presentes 
alternativamente: 

[EL VEGA] No menos me satisfaoe el perfeto colorido 
de los quadros, q la conformidad que hace con los libros 
la pintura·, i particularmeate con estos, que los mas son 
de varia Poesia de todas lenguas, por ser estas dos artes 
tan hermanas en muchas cosas segun la opinion de Si
monides. 

[EL CEVALLOSj Toda la pintura tiene ese respeto a la 
Poesia; pero aquí le ai maior, porq esta marauillosamente 
dise!lado todos los efectos i partes della, reduciéndola a 
consonancia, i armenia. 

[EL VARGAS] E<lta es la que los antiguos pusieron en los 
cielos, atribuiendo a cada uno la Musa, que mas con SWI 

infiuencias se conforma en lo que trata. i siendo ansi se 
me ofre9e eata dificultad aoerca destos lienoos: Esta Mu
sica causan solamente los siete Planetas i el otauo cielo, 
en que consisten las estrellas, que mouiendose segun sus 

Fol. 90 u. naturales inclinaciones (ansi las 1 nombro) a contraria 
parte los arrebata el primer mobil, de cuia diuorsidad de 
mouimjentos nace el concento que primero hallo Pitago

L 21 . ...... ras, cuia razon, i discurso hallareis en ~iaerobio; luego 
•<lpl••· el que los mueve no puede haoer armonla con ellos; i 

ensi Oaliope estera en su cielo ociosa, i aquí no bien 
imaginada, i esto contradioe a lo que de su ejercicio se 
sabe, que trata cosas superiores, siendo la principal de 
todas las musas. 

[EL VEGA] Question mouemosantes de agora disputada 
de Plutarco, y ansi con su favor os pienso satisfacer, 
limitando las razones, que lo que no valen las pocas 
esenciales, no moueran les muchas super fluas, conforme 
a la dotrina del Filosofo. Oidme pues: en nueue sones 
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se distribuie la 1nelodla de los orbes, och9 'de. las esferaa 
que dijistes, i una nueva consonancia, que·resulta dellas 

' que cu1nple el numero perfeto; por.,lo qual se ·_fingio que 
otras tantas sirenas cantauan a Dios en el ·cielo. i este tal 
son producido de los otros es Caliope, i por eso es mas 
noble, porque todos se ordenan a formalle. . 

[EL OBS?Ell.ES] Bien resuelto queda, pero dame ocasión 
a preguntaros; porq Jupiter engendró tanto numero de 
Musas, y una sola Deidad de los Ciudadanos de su corte, 
como la do Amor, la de la guerra, i otras. . --(EL VEGA] Justo, i aun conveniente fue, porq no todos 
los hombres se han de ejercitar en na 1 uios, caca, o mer
cancía, i bastó a cada uno su presidente: mas como no ai 
quien no tenga necesidad de injenio, erudicion, y platica, 
por esto nos dejó tantas Musas por autores dello, porq 
copiosamente nos aprouechemos. · . 

[EL CONDE] tPues cómo los antiguos no conocieron mas 
que de tres dellas, de quien r esultasen todas las arte8, i 
cienoias, y agora las pintan nueueV 

[EL VEGA] Como entonces no alcan~aron sino tres 
generos, l<'ilosofico, Oratorio i Matematico, de quienes 
dijeron duefios las tres ~lusas; mas en la edad de Hesiodo, 
dilatandose los modos de saber, consí<l.eraron que cada 
uno de los dichos contenia en si otroll tres, deste modo: 
la Matematicn eni;erraua la Musica, la Arimetioa, i la 
Geometr1a; la Filosoftca contenia la fue~a. del disputar, 
la ral{On de la vida, i costumbres, i la oonsideracion de la 
Naturalei;:a; la Oratoria incluía la facultad de la exorna
cion, la de la Oonsultacion, i la Ju.dicial. De las quales 
como entendieron que ninguna carecia de principio, no 
las hicieron de nuevo; sino conocieron, que en las tres 
las otras seis estnuan inclusas, al modo que en el numero 
de nueve se hallan tres veces tres partes, de que se com
pone, i en cada parte otras tres que la produi;en. 

[EL CEv ALLOS] Diminuta me parece.esa distincion, pues 
agrauiais a los Astrologos, i Poetas 1 dejándolos fuera del 
patr oQinio de las .Musas, qua mas particularment-e !\ estos 
fauorecen, i ellos las inuocan, como la esperiencia en 
todos los cantos ensena. 

[EL VARGAS] Ai os duele, quo como os preciais tanto 
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·\ieLingenioso :j¡ .Poeta Latino, que entre las leies haceis 
' r esplandecer las .Musas, quereís ennoblecer vuestro ejer
f(icio con algun patron divino . 

. [EL VEGA] E n eso tiene rac;,on, mas no en el argumento 
·que opuso; pues ya sabe que la Astro logia esta junta a la 
Geometría, i la Poesia a la Musica. 

[EL CESPEDES] ¿Mucho parentesco tienen a esa ra.,on 
· ... " ,: .. todas las ciencias entre si~ · 

.. . . , . · (EL V.EÓA) Cierto es, que por eso se. dijeron Musas, que 
sinifica ·Unidas, i si alguna entre ellas es mas participe de 

·•.,. ·" .sus.efetos,es la.Poesía, que contiene todas las artes; pues 
aunq no ense!'i.a alguna desde sus principios por el medio 
caminande al fin, a peda'fOS si en partes varias, segun le 
.dan lugar las Narraciones . 

. . ' 
. , 

· ·[.EL CONDE) Maior alaban¡;a le dais agora q ella ha 
tenido, porq siempre la he visto tratar de manera, q aunq 

, . ; •.' la inclinación me arrebata a su ejercicio, la no buena 
fama, que da a sus sequaces, Initiga semejante ardor, 

.. 
temeroso de incurrir en ella; que tal vez unos la llaman 
inorante,· tal vez ot.ra furiosa i loca, o por lo menos no 
escapa de mentirosa. 

[EL VAn(IAS) Obiecione.~ son, quc a muchos injcnios 
,;fol., 98. han dado asa para desvelarse en la satisfacion 1 porq 

aunq pocas son de tanta calidad, que vale por muchas. El 
decir que no es de proYecho, i superJl.ua, no tiene consigo 
tanta injuria, pero estar en duda, si es loca, o in orante, ia 
veis .el agrauio, conq viene, pues sera ridioula de qual
quiera manera, i a bien librar, si es fabulosa, despreciada. 
Porq no ai cosa, q para su estima no quiera fe, i donde ai 
mentira es imposible auella; la Poesía se sustenta, i cria 
dellas, luego sera de poco, o ningun precio, por. la falt.a 
de oredito. 

.· 1 

[EL CsvALLOS) En cuanto a la inorancia respondo con 
las ultimas ra¡;ones del Vega, que tratando, i comprehen
diendo todas las artes, la Poesia, no se le.puad.e imputar 
con rai;ion. 

[EL V .o1.no;1.s] Por ai viene a dar en el otro estremo de 
locura pues no es pequei\o indicio della entrar segura
mente en mies agena, aprovechandose de todo; siendo 
imposible, que aia vida e.n un mor tal para saber tanto, 

-
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como la Poetica pide, i atreverse a lo que uno inora, no 
es furor? 

[EL CoNDE) I como; no se io qual le 999eda, aino ea a 
la misma el atrevinüento de sus blasfemias, atribuiendo a 
sus dioses (annq finjidos) hijos no solo buenos, sino 
pesimos, i esta os sombra de muchas, de que anda coro-

. fol. 98. u. nada: como afirmar, q sirvieron 11 los 1 hombres oometi&
ron adulterios, intentaron, i aun acabaron robos, comieron 
sus hijos, tuvieron por mujeres propias sus ·hermanu, i 
madres, agenos de respeto i lei a parentesco, sin otro 
n<i.mero de improperios éj les atribuie, porq merecían 
destierro del cielo, llenos de enbidia de loa mortalea. 
Todos los quales ofensas sus sequac&a pagaron de tan 
varios modos, que de pocos Poetas sabemos que o·<leete
rrados, o muertos violentamente, o perseguidoe, i pobres 

1 ..... ,1. no ca basen, como refiere Isoorates, i se· comprueva de 
11 0111<1u 'fextor. 
dr P. 

61 bpub. 2. [EL CKSPEDES) No tuvo, otra ocasion Platon para 
espeler la Poetice de su ciudad imaginada, porq le pare
cio (como en la verdad lo era) eitemplo indigno de loa 
Dioses tales delitos, i a los humanos temeroso, de que por 
la voluntad deprauada los imitasen, porq loa ejemplos de 
loa que veneramos, i obedecemos son a inclinar el animo 
mui poderosos, i ansi el pueblo afecta i trabaja por 
asimilarse al Príncipe, los discipulos al preoetor, 1 1011 
mortales· a los diuinos. Que oomo todas sus accionee 
deben ser justas i santas, el pecado en ellos los cria; 
porq no le cometerían, siendo al contrario, por eer la 

L•<l1•• .. •• Naturaleza diuina no solo enemiga del mal, sino el 
Mm ppo. 
Fol. 99. mismo bien. Confirma el pareoer de Platon oon la 1 dotri-
2 d• c1.11 na, i rigor que suele en tal materia B. Augo&tln que no 
"''· 1. poco debe mouer a los Oatolicos la opinion _de un hom-

bre, que de todo tuvo tanta eaperienoia. Porq dice, i bien, 
que si por lei se prohibe ofender la fama a los ciudada· 
nos, por(j se han de admitir en una Republica bien orde
nada quien- se la quite a los Dioses? Y que quando 
Vergilio; so gran apasionado, no mereciera el infierno 
por su gentilidad y vicios, se le debia por el testimonio, 
que impnso a la honestidad deDido, tambien defendida 
de Ausonio. 
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. ·= ===== === ,= = === = 
" ti ·:. .; , ·•aCallaua a-todo ·EL VEGA, i ro1npiendoelsilenoio, ia que 

' .. . . . 
le aguardauan los presentes, buelto al Cespedes le dijo:] 
Vos tambien .o.s armais contra la Poetica, auiendo sido su 
mayor.·defensa, i heredado de vros Padre, i Abuelo, que 

"''"· ,•.· en varias lenguas metrificaron, i este expreso en comen-

: • . f : 

.. 
" 

: tos insignes a: Alciato en sus emblemas, a Policiano en sus 
Silvas; a Horacio en.su epístola a los Pisones, i en nuestro 

··· vulgar.a Juº de Mena. i al esyelente Caualler.o en a1·mas 
. • i letras GarQilaso; i aquel (ha) anotado al Español Marcial 

· .-;. tan d0otamente, que se ha honrado del trabajo nn injenio 
''"' , . .. . destos füenipos, que por si .pudiera resplandeqer, sin 
" . usurpar la gloria a otros, i a no -aver visto en vuestro 

... · po,der los originales del,·i: del Pontecontarcos no oreiera 
.Ppl. 99.u .. U!l libertad, de arrb}arse escritos agenos, sino 1 es q los 
.. • llamase suios (como el otro Poeta los versos de Marcial) 

·,¡, .. .. , 1.·por auerlos comprado, i hecho hacienda suia. Mas redu

.. 
. " ! . 

ciendonos a nuestro discurso, en castigo de.auer infamado 
'" 'lá 'Poesia, quiero q satisfagais a estos argumentos con las 

raZQne's i autoridades q aneis collejido antes de agora . 
... · • · · rA quien EL Ct1SPEDES dificultar procur.aua esta materia - _, 
., .... , . :' · . p,ara.q desatando la vos, no restase duda alguna, no porq 
,,¡, " ' o-0reiese lo que dec;iia , que enton~es la lengua hablaua sin 
i;,, ' , " consentimiento del animo, i ansi] o~ suplico no impongais 
·10 ! . · '·.taota oarga en tan flacos h-0mbros, porq no de con ella, 
,,, , con mi opinion i con la Poetica en tie:1:ra. . 

. ,,·, (EL VEGA) Yo·os la fio i por<j. vais· mas descansado, 
., ,. · ·• · ailidareos a llenarla, respondiendo _a vuestras raQones, q 

¡ 

no ~ni las de menor fuerqa. 
' '' "[Eri CESPEDES] Pues co-n tal fauor, no tendre ne9esidad 
del fabuloso de Febo, que suelen invocar los mas Poetas 
aun en las mas mínimas cosas con harta risa mia, ,gastan-
do el tiempo del asunto en lo pueril, triuial i poco nece

.. P'""""\· 1 sario. O inorancia d~ los hombres, i quanto ai de vanidad 
• en las cosas! 

Fol. /{}(). 

[EL CoNDE) Dejad al ·Persio con sus satiricas admira
ciones, i libradme desta· su,speilsion, aguardando alaban· 
Qas de la Poetica, para salir del error en que· estoi. 

(EL CESPEJ>ES] En breue tiempo las 1. sab:reis, que io 
me precio de sello· mucho, pero no .. de. modo que sea 
-Oscuro, aunq agora sera fuer9a dilatarme .. porq el campo 

-' 

1 

' ' ' 
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es espacioso, y si las obieQion·es no pidieran esta ooasion, 
ninguno os refiriera loortl!I de esta nrte"diuina, como el 
elogio éi della escriuio nuestro amigb' oomun Baltasar 
Elisio de ?vlectiuill11 en terQetos, que io pienso declarar 
agora para mayor abudanoia i certidumbre. .\'.\ ·.-;\ 

[EL VEGA) Decidios primero, si los sabeis; que bien ea 
q de a1nigo tal oiamos nlaban~s en las (j da a la Poeaia; 
¡ diuertiremos con sus versos la sequedad deala 1naterla, 
q h11sta q entre1nos dentro, tiene ajgo d~ oscuro, i ima· 
ginnrio. 

Consentian todos con gust-0 en q se reQitasen, annq el 
nntor, q oia, lo rehusaua; mas el asonso comun por la 
ospernnQ8 i¡.dellos se prometia1i, venció su humildad, i llL 

Ct>SPBDES comenQo desta manera, con gusto de celebrar el 
nombre de Medinilla: 

ELOOIO DI! LA PoESIA. 
' ' 

A LOS JNOBNIOS DB TOLl!DO. 

Anlma, o lu, mi lnjenio pe~ 
Virgen hermosa, causa peregrina 
de la lama, a que aspiro glorioso 1 . 

' 

A que leuanle la. Poesia, que inclina 
e l ocio, al cielo míAmo, que tu .eres, . 
pues Uene por ü nombre. de dlulna. 
Que como a lo morllll tanto prellere1 . 
a l'acci6n que se emplea en tu hell~. 
comunicas el titulo, que a dquieres. 

Nacio con Ja comun Naturaleza 
emula al cielo la sutil Poesia, 
q lo que el k>rma, imita su des~. 
Pues el mundo compone en armonia 
peso, medida. i numero ordenado, 
la fertil voz de'I verbo que la cria. 
El superior, a Dios canta.el sagrado 
olieio de sus manos. i las aues 
a prenden del su acento no estudiado" 
Las aguas. i los z.efiros suaues · 
mur1nt1ran su ·alabanoa, hasta a Ja1 flores 
Pitagoras concede ansi himnos graues. 
Adan en su justicia, Jos lauores ·: .. 
i;elebró en; Vel'$0, de' au aulot dlulno •. 
hablando siempre ·en·el los sucesores. 
Natuiale<;tal bien lleua el camino 

·~!, ,\ :~ 
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la lei es bien, el \letSO es lel; la prosa 
d.egpiedo del pr~to perea.rloo. 
Luego loe mas oomun la rellalosa 
Pbesfa, en el principio a los mortales, 
que despues corroinpio la culpa ociosa. 
Nacieron con su fin viciosos males 
falto la relijlon, yiuiendo en tanto 
los hombres sltt ra<;on al bruto iguales. 
M as Dios a despertar del ciego encanto 
embio la t>oetlca a la tierra 
a 1' alma con Jos n111neros de'I canto. 
Pacifico la mas q ciull guerra . 
de' los senlldos e l rlgo~ templando, 
que en lo seluaje la Ignorancia encierra . 
Fueron deUa las ciencia¡ emanando, 
conque I' alma a Si misma, a Dios el culto, 

· ti la v1da la fórma fue toinando. 
No eg otro el luego, que robe'.>, 1 oculto 
apllcO para I' alma Prometeo 
a aquel terreno fabuloso bulto. 
Que la sagrada Poesia de' 'orteo 
con que'á·IOs bómbr~ pledrasanlmaua 
fomentando la llama de'I deseo. 
Fue ~a de'J,cie)o, en que dlctaua 
sus secretos al mundo. espuela fuerte 
de'la virtud, que proponiendo alaba. 
Alma fiel de' la vida, de' la muerte 
engano graue, vida de' la fama 
i suspenslon de' la contraria suerte; 
i si la copia agora,,¡¡ la Infama, 
a su verdad la sacra Profecia. 
para ornato malor tal vez la li:una. 
Ella fue la primera TeolCJtrla, 
sembrand.o Trlmegisto el culto en ella, 
1 I' antigua tambien ftlosofie. 
Es de las artes todas causa bella 
1 ansl el Poeta en todo eí el primero, 
a qnien descubre sus secretos ella. 
No al GQ8!1., no, en el mundo, que el seuero 
v erso no trate, hasta en los cielos saue 
que influie el signo mas piadoso, o· fiero. 
Eumolgo,en canto engrandeclo suaue 
la fingida Deidad; la verdadera 
en el alaba nuestra lglesla grnue. 
A los que ejercen bi,en sil lilonjera 
le i; liamO sacerd.otes, eloquentes, 
interpretes de Dios la edad primera ... 
Tambíen tal vez de ·ta virtud prudentes 

-
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Capitanes, i padres de' la ciencia, 
que en car<;el de oro enla<;an a las gentes. 
Aumenta la Poesia la eloquencia, 
enrique~ la lengua, i los a>n~etog 
amplía en el ornato 1 la licencia. 
Mitiga los dolores mas secretos, 
alegra la vejez, alienta al triste, 
i conforma los animos inquietos. 
Lo mas pcqueno de grand~a vlste, 
vence en la guerra, el brao;o lortal~e. 
los pechos arma, el ímpetu resiste. 
Impera al corazon, con quien par~ 
q tiene deudo, pues con varias cosas 
le alegro, espanta, templo, l enfure<;e. 
Son musicas Jas almas oficiosas, 
1 como la Poesia les responde, 
lns inclina a sus leies sonoroaa. 
Lcuanta I' alma en estasis, adonde 
lucra de si, cou celestial dolrhta 
bebe el ardor, que al plectro corresponde. 
Con Dios contrata enionces, 1 diulna, 
como ia las Sibilas en su canto, 
a profetar esta casi v~ine. 
Templo de Dios es el Poeta en tanlo, 
que de'I profano vulgo diuidido, 
libre ejercita el preuílejio sanlo. 
Cierla, inuisiblc, inuicla, esclarecido 
crisol de' los lnjenios. moradora 
dP.I siglo de oro, agena de' ruido. 
Del que compuso el mundo formadora 
imajen, que de' nada obras labr'leas. 
bella en Ja variedad, orden sonora. 
Madre de'I buen deseo, ~ue duplicas 

' el espiritu a lantos; vence i rlura 
cenidn en torno de coronas ricas. 
Otros digan, que en ti canto la pura 
Virgen el himno, i en el paso duto 
Dios de su muerte honrarte mas procura. 
Ve(dad debe de ser, mas io procuro 
dejar en Ja incerteca. que reclue, 
lo mas honroso por lo mas seguro. 
Que la Toledo el pecho le aperclue, 
para boluer a Dios en ti pladooo, 
las gracias de los bienes, porq víue. 
O vos cerco de ingenios milagroa-0, 

· escreuJd, es.creuid Versos diuinos, 
q Dios es el asunlo mas glorioso. 

. . D:eJad, dejad los asperoi caminos 

" 
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de'I mundo ia, bolued, bolued al cielo 
de' que andais desterrados pereirlnos. 
Mas para' que despierto vuestro ~elo, 
si en admirables obras •lllatado, 
llenando va de' rosas todo el suelo. 
Como suele tal v6z viento templado 
usurpando el olor a varias llores, 
ennoblecer en tomo todo el prado: 
Ansl Toledo goza los favores, 
despues q le vallO de luz Mnrla 

Fol. /OS. de los pies de la sierpe vencedores. 
A todo el cielo gratos. siempre embia 
vuestro afecto en incienso el duJ~e a~nto 
d e' vo.;es de a.cordada me lodla. 
Mas que mucho os ocupe tal Intento 
i eo;~eda a1 mundo vuestro ln)enio, 1 arte: 
Si vluiendo mas cerca de su asiento, 
os alean~ de'I cielo muelle parte. 

'raleg son (dijo en acabando el elojio) los loores que da 
a'I art~ de' las artes el Medinillo, que c<>n estudio dedicO 
n la Virgen S. N. por ser el asunto de su Poesia en 
ol lilJro, que imprime de su pul'Ísima Ooncepoion, i el 
1neJor, y al fin oon un apostrofe alienta a los injenios de 
'l'oledo, (a quien es grandemente bien aftlcto 1nas por la 
verdad, que por la patria) a quo se ooupon en gloria desta 
se!lol'a. Mas boluamos al proposito, i a la esposición des· 
tos tercetos, que mi oracion ka por su orden declarando. 

De Pou1. La Poesía (segllll Plutarco) es un a1·te de' imitar, i repre· 
sentar, i una virtud que se par~e a la pintura, usando 
de'l ornato segun la calidad de' las materias, i personas; 
i no deja la semejan911 de' la verdad, porq la imitacion 
de' ella produce ciertos indicios de virtud, o vicio mez-

Fol. 103 u. olado oon las mismasoosas fabulosas. Vist.ese 1 siempre de 
variedad i mudan911s, porq la diuersidad de los afectos, i 
lo que sin esperan~ sucede, engendra odmiracion. Esta 
arte de'imitar hi(de emplearse en vidas, i costumbres de' 
no mui pertet.O~. hombres, si.no meiclndos, i sujetos a 
pasiones, pareceres&.• que su buen natu!'al los muda en 
mejores, a cuia correooion -erinoipalmente se dirija . 
Desta dilatada·deflnicion (porq otra ai mas cellido de'l 
fllosoro en sus Póeticos, i es propia de aquel lugar, (¡ 
en el suio declru:areJ11os) sacarA la respuesta a vuestras 

¡ 
' 
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ohiocciones, i los loores que bastaren a ennoblecer al 
Poesin. Cuio principio es mas antiguo de'lo que oomun

L. l'd•P'"'· monte se practica, porq quien mas anos le.da es Euaeblo 
p ... e ...... que tiene que su autor fue Meises; el qual 'deepues de la 

vitoria i muerte de los Egipcios en el .mar, prorumpio 
alabando a Dios en versos Hexametros, que comunmente 

2duollq•IL Jliunan Heroicos, collforme 11 la opinion de' Joeeto. ·Con· 
viene con esto el parecer de Artapano, i Num8Jlo Filo
sofo q quieren que Moisos sea el miamo q Museo en 
Griego, primero escritor de'versos, los quales refieren la 
adopcion de'la hija del Reí Egipcio, aunq Artapano otra 
vez !e llama Mercurio. Io (dejadas las fabulas por aabida!, i 
porq diminuieu la fe a q ualquiere escrito, vano ejerviolo 
de'ingenios mal doctrinados) entiendo que nacio oo,n.. lit., 

Fol. 104. mesma Na- 1 turale~. i obligame a CJ'0ello el lllÍ8111o-
mundo, que es un Poema Heroico verdadero, hecho 
de'anlitetos, o contrarios, que le hermosean con la varie· 
dad, como sintio S. Agustiu. El superior, i inuisible, oon 
testimonio del Profeta Hei, canta la grand~ i gloria de' 
Dios, i de'sus obras, a la musica ordenada de'su monl· 
miento. I si a sus sones aptos entre'si oon mutua ree
ponsion, igualando su desigualdad, se le atlade la faen¡a • 
de'la oracion; que otra cosa es q una imajen de"aquellaa 
proporciones, que a solos los sabios son publicas, i oo
nocidas. De lo qua! toma ejemplo este mundo inferior, l 
mortal, imitando lo ma11 (¡ puede sua acciones, pues a Ju 
sonoras venas de las aguas, las aues .en no aprendldoe 
cantos (como diuinamente ponso GarQilaso) hacen gracia• 
a au autor diuino. i hasta a las flores atribuien los Pita
goreos ciertas odes, i himnos, con que unas el eol, otras 
a la luna, i astros celebran, i alaban, oomo dioe Cesar 

e, . •1 Pro- Esca!ijero. Agelio, i Diodoro, oertiftoan..\ q prooedio la 
loeo Je '" 
Poi<llca. Poesia luego que ordenó el mundo, porq.le bicoen p&80, 
1. 11 • « z. nun1ero, i medida, coudiciones adiai,:entes a la que es 
~~ ~kllla. verdadera, i perfeta. Platon no difiere desta sentencia, 

probando ¡:¡ los hombres fueron criados de Ja Naturaleca 
1·oeo¡nph. Musicos i Poetas. Lo qual confirma Elltrabon, diciendo, 

ij en el principio todos hablaron en· verso, con que 
FoL 104v. asegu 1 ra Ja· antiguedad, i e~elencia de la Poesía sobre 

todas las artes, i _ciencias. Fauorecen a este ·autor tales 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1920, #8-9.



;i,~· 20'2 · • '· • RBAL .ACADEMIA DE BELLAS ARTBS 

· •:;· re~ones naturales: Naturaleza q uarito es en si, aspira al 
" .. ~bien, i camina á Ja· pecfeeion, clarisimo principio de Filo

-: sofla; el ver5o· esi.nna locucion doternlinada con ciertas 
leies, i la prosa; O' oracion suelta, es una corrupcion de'I 

.. · verso; i como un · menosprecio de la lei; luego no fue 
·;ir' ' ' " "·inuenta~ de naturale~a, que procura obrar lo mas par• 
.. ,,.. : · ·'·Jeto, sino íntrus¡¡·pór los.hombres, que como comenc;aron 

: :··., ,; ·a,usar rilal ·de• todo. no perdonaron a las palabras cel1idas, 
. ¡,atadas ooil lei propia. La 2.• sea: aquello es mas natural 

" ' · a}· hombre, .que mas fac;iíl se aprende, i despues de rete
.. · nido mas perseuera, propiedad sola de la Poesía, que 

· ·,: mas presto se encomienda a la memoria, i mas tarde se 
oluida, que es una de las mniores utilidades que da a la 

d<~b~Ui! oraeío11 :Plutarco lo qual conociendo Solon, · Lycurgo, 
º""''' ··;(, Minos, Romulo, ·i Numa dieron en ella leies n sus eiudll· '. 

. .. "' des, i •aun los ·Espal\oles antiguos las tuuieron .ansi seis 
· ·· .· · ·tnU al\os··antes"q EstNlbon, como el dic;e, que a no ser 
. . lunares eS> imposibfe (tanta es la ancianidad de las buenas 

: · letras. en .Esp.n11!1\ tan injuriada de los extranjeros, pues 
- '"·' Horaoiose·jaota q siendo sabia ha de estimar sus versos) 
.-,·, " ' luego la P.oesia·es· mas natural, i roas antigua q la prosn, 

Fol. ·106.: que 1 con mas trabajo se aper<;iiue, y con mas ligerer;a se 
" borran sus imajenes. La 8.': el hombre ftnahnente si es 

animal 1'Rcionnl, porq tiene·ra<;1on qe todas·las cosas, ¿por(¡ 
le ba de faltar de las palabras'? Esta virtud, i gracia tuvo 

~. ' 

. • - ·A<lan, que;. como· diQ6 el interprete Cald-001 compuso el 
salmo 91. que: es in die sabbati; de quien sus hijos la 
heredll.l'on; oonio las demas ciencias .. Deperdieronla con 
las otras por las culpas, i vicios, a que· bestialmente se 
·eritrcgsron, ·intr-0duoiendo Fereóides, Siro, Oadmo, Mile
sio, i Hecateo· la P rosa, corrupoion de la Poesía •. Auien
dose en est-o"la humana flaqueQa, como un relóx q bien 

' ' 

. ' 

' " 

ordenado mueue a tiempo sus instrumentos, i por error 
alguno descompuesto da sin compas i termino mil ociosa 
l>ucltm;, i golpes · indet6l'minados. Con ta1 desorden los 
hc;i1nbres viuian simplemente, librando su trabajo en los 
bra<;1os, sin. obrar ()osa algo.na con el entendimiento. FaltO
les la religion (deío agora los hijos de Dios en la Escritu
ra) i con . ella oomo fundamento las domas vi.l'tudes. 

: .. · .;: ·. Llorauan a1 Ocaso. del sol, ·i ce lebrauan el Oriente, como 
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si renaciera de' su fin, inorantes de'los cursos, i. ·influen
cias de' los cielos, i estrellas. Vinieron des~ suerte hasta q 
Dios mouido de'la seluatiqueQB nuestra .embi6 la Poesia 

r oL 10:; v. de'! cielo, que desper 1 tase de'tan largo ~ello los desma
iados animos, como a gouernador , i piloto.de!su naue, 
que siempre obra Dios por instrume!ltos. i si alguna 
moralidad permiten las fabulas antigµas, no. fue otro el 
hurto insigne de Prometeo, .sino este .don dhµuo de la 
Poesía, fuego que anima los peeho¡¡, en su pri!Ilera sim-

.. . plicidad informes, i defuntos; pµes apenas. bel¡ieron"(IOD ., 
atentos oidos el regalado son de'su &rmon~.;quando 

·. . oopiosamente ocurria vulgo de' hombre~ ·Biluestres, sus
. pensos a tal no u edad y marau4J,a, . desnudando, poco a 
poco aquella ftereQa ill,terna, SOJ!lependose, a la lei del 
matrilllonio, hasta . alli con(u¡¡o,7 i a l~ vid¡¡ pol,itioa en 

.. . :: ciudades .l!O conoQidas dellos¡ merced del .primero, di
choso muchas vece.a, que mereoio ser te1'9e110 d1,1'l cielo, 
i diuulgar sus secretos a la. tierra, como. refiere Pindaro . 

. Desta niudanQ& nacieron las damas cienc,is.s,.= coi¡: q boluio 
al ·Suelo, su primera hermosura, ia i:elijion .. a; J)ios, .la 
forma a la vida, i el abpa a si mis¡na, que tan.lejos de' 
si andaua. De m811era que todos es.toa. ,¡:¡11Quechos se 
deben a la P.oetlcf\, 'madre, .. i oriiA!l prinoip!U de ''iodas las 
artes, pueS,pOI".ella.renacieron al l)lundo. De do.nde viene 
$!aba.rae los .Ji\oe~s . d!! ',ser primeros en lo .que;~atan, i 
penetrar los 'sec:iretq~ antes ocultos.:comp lo . haQe Enio. 

Fol, J06. Es blandura~ i ~ regW-o de ',las ~r.as. espuela d.e.! la virtud, 
freno de'l vicio, paz de ~ ~os mortales, \ieleite. ,de'l·:oielo, el 
qual resplandeQe en. Jos .¡mimas .puros-.de.':lo$rr Poetas, 

•' ! , 

in{iamandolos coq su armo~iJt, ¡111. ,niodo que. l,'il,uerbera 
la imajen de' ~a .estrella., en el e~PJlj o, .. p la. .Í\l!ll'M del sol 

·." , arde con su¡¡ !13ios ern;err.a.da en~ ~ulj.tl.tes,,Owas.muchas 
. . a)al:)an~l!S oluido con estudio, qµe meicladas.oon ficoio

.. •• nu- nes traen Angelo Policiano,.i Hieronimo ;\'ida., con el '. 
::~~'.i•P••· progreso, i disourso ·de' su ampliaci~n, refiriendo los 
11 ". ora culos, que en ella profetauaµ¡ porq no con vienen a 

,. 
una mesa la .. ta bula,, i . la verda¡l, ComllJlQO!le ,a. dilatar, i 
enno.blecieronla1 µias qujl _IO$. oraQu!os .~ntilesr. Jas diui· 

.. nas.letras, cuia maior parl;& .. fue escrita- en v~ft\o, como 
· . . . de;l Deute~onomi.Q; alir!P-f!.1, 0i:<i.g~,!1~ .. i S, file¡i:¡nimo. i 
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· ' •'arltés·i :Mois'éll!' Jol:Pí'dumeo puso sus consolaciones en 
•!versos Elegiacos¡· de donde muchos juzgan, q la Poesia se 

•·' · ; prírici'pio :tle'la escritura. Dauid fue exQelentisimo, i 
' · --'• supariol'Poeta en-siis salmos, Salomon en sus Cantares, · 

, ·i muolios Profetás·sigoieron el mismo estilo, conforme a 
. · "" ·:" Tuaotanoi&; i:iandó: ooaslon, · a que todas las mercedes q 
r · " Dios li'aoiill-ll' stl puebló, las celebrasen, i ·engrandeciesen 
.. ' •, · " ;&n oartti'ÓOs'/ ri :; fa& la ·Poesía de' suerte reQebida, que el 
.e; ' "Mercurio- Trimegisto ' sémbro en ella a las rudas gentes 

Fol• HJ6 v. ·1a· relijion;tt· reoeilielido los antiguos Poetas titulo de Teo
,, ::: Jogoll, por e:l éjercrcio suio, seglin parecer de S. Angustio; 
1" ·qué tan mal· teniá'~isto''el'criticd censor, q dio por error 
, · ·"·. este epitéto, pues tratando' de'lbs Dioses, aunq fi.niidos 

: · de ·sir· naturalli~a · i esen<>ia, ·como Hesíodo, adquirían 
' u-,; este nombre, compuesto 'de Theos,. y logos, que es raQon, 

· "' .·,•·O platica 'efe Dio!!; oome los··oatolicos se llaman Teologos 
,:.: : · porlo·.q · di~frutan d6' Ja ·relijien•verdadéra, pero moder

. .-;, "" i:oos;·.Q distinoion de ·los Poetas¡' que se ' decilln antiguos. 
• i; "'" .En·:Ateú'a!e','Euinolpo ailtés de '1a· guérra de Ttoia colegio 
;, l ,,.,¡, en ve1'li<Í1lOs himnos/ cereiiionias ; i clilto ·de ' su Deidad, i 
· ~h •.n ::nuestra:liglesiíl.'".€JatÓlioa Usa· de · los d'e los santOs en las 
i1• '· :· s6lenitlade!l mniores; que {e'sj' el !!'uperior ·elogio de la 
'" Poesia. Talé!!, Anitximañdro, zeridfánes, ·Empedocles, i 

otr<ls fllosofos''en ve!'So trataron de mouimientos de los 
i -·'• cielos,' de··estréllas, de la· Natura1eca, porq t'a:mbien se 
·'' • · i ···atqe»la -~e-eiá 'con ·nombre de filosofia antigua. I si la 

' auarioia t'l~l' tiel'ñ.po no los' ubiera ocultado,. hallaram<is 
·:P<M!maii a <Íada,paso·de-. qúaiqúier manera, por ser la pri

,. ' merá'form!l <de esl!riuillos; 'si tileteQen tal nombre Jos que 
"· • : tl'atan · de : cdsns · nátü'rales, a' cuia "disp'ufu· esta reseruado 
·· · su Júgar adeJai!te. De aquí- c<5llijo la· conclusión pasada, 

. ' ,;, .,, ,, ,que hllcio esta arte Cbn1!1'naturaleQa, ·porq desde su prin
" ·:· eipió 'coinert~o~ll.' no ' :dé)ar ociosa sus dotes; dando Ja 

fol. 1()7, lengua¡ i Vt>z ¡Yára oomun{ j•éarse unÓs OOÜ Otros; i ¡)te-
: · · tendieTido·siempi'e la'iltilfdad;• iilouio Juego los entendí- .. 

mientos a conseruaua'' por ' medí.o de la Poesia, dulce 
enmendador de nuestra vida .. Queriendo con este preui-

~ 

'· · -. legio·hermosear él1\nundo, 'i·esaltar unas personas mas q 
·'-' ·. •á · 'Ot:ras; i· era ·conforme · a l\llturaleQa; que pues por Ja 
.. ,, :. •·hilblá se distinguiáii ' de--loif ·animáles; por Ja eloqueneia 
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ellos ~ntre si se diferen<1iasen. Llego con el tiempo a 
tanto q rnerccir.ron los Poet-11s In grandeza del nombre de 
sabio~. facundos, oloquontes, prudentes, interprete&; ¡ 
$llt;erdotes de lo~ Dio~e~, ll11n1andolos Pleton en varios 
lng111·os, padre!> de· Ju sabidurin, i ca pita.nos de' les virtu-

A,,;,10,.,., tltis. Por esto pi11taua11 a Hercules Gallico, que con una 
t~b,,m... r,adenu do' oro llena tras si los pueblos preso$ por los 

oidns, tanta es la fner~.a de su oloquoion, i belle~.a. Con 
ht Poesia so curaron muchas onformed11des, se consuelan 
muchos animas allijido:1, huien los dolores. Con ella se 
11dorua In juuentud, cuio propio ej01,1icio, i estudio es, i 
ha sido; la vejt~ll se alegra, la oloquenoia se ·llmplia. la 
lengua so enriqne~\O, 111 pronunciacion se ablnnda, los 
corn,eptos so nnmontan, las 1n11terins se hermosean, las 
peq11et1as se engrando~'ºº (como quiere lsoonites), loa 
ornamentos c1·ocen, i en los coraeones el 1v11lor; de que es 
ejemplo Solon, que con versos inflamo a los 11teniensea 
a In conquista do Salamina. estando estatuida por decreto 

foi 107 11. pu 1 blico pena de ' muerte a quien trata so de aconeejallo. 
I 1'irte•1 conduQido por capitao de' los LaQtldemonioe, 
con el poder de'su ar1no11ia, guiO sin fatiga el e)erQilo, 
quietó las sediciones, i enceudio a los soldados a comba· 
tir valerosamente hasta aquistar la vitoria, porq la imi
tacion, en que consist.e la ruerQa de' la Poesía, incita, i 
predomina los coraQooes, espantando con :C0811s mona
trnosas, alegrando con la imajon del deseo, enfureciendo 
con r11Qones belicas, i mit.igando con las pa~iflcas. Mejol'tl 
a los ho1nbres con ejemplos, produciendo a lo menos dos 
prouechos, modernoion, i templan~.n. para 110 injuriar a 
otro en .~u aduorsa fortuna, i magnanimidad, para usar 
della sufriendola, si uiniera: que en fin es puerta de le 
Filosofia, con quien aconseía"ndose esclui!ll lo rnbnloso, 
como la cascara de algnnns frutas. l aunq paroz<'.a oon
tradicion lo de 'Socrates en Platon, que los Poetas saben 
poco de' lo qno los Filoso!os, no os porq alli el trata de ' 
Ja verdad, quo ostos principahnonte inquieren, i aqnollos 
.no sino"el deleite en que va celado el prouecbo. La I'llCOn 
de esto imperio de la Poesía en las almas no va lejos de' 
la Filosofia, porq como <',ansia~ en consonancia, las en
wl'lorea, que muchos quieren q sean una musica diuina 
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' 1ws.1ur. de 4ue oe dara Mllcrobio; ra~ones bastantes, que no 
•• • 0 •••0 oluida Ciceron, i esta fue la principal causa de inclinar 
8clp. 

' FoL '108. los rudos hombres a las leías, viendo 1 responder en si al 
concierto i musica q oian. Por la Poetica viuimos des· 

1· pues de ·muertos, por ella se mitigan (testigo Horacio) las 
, "' deidades del cielo, i del infierno. Atribuienle dominio en 

todo Vergilio, Tibulo, i Ouidio, hasta leuantar el alma a 
la contemplacipn, sacandola de'si misma con el furor 

· " sagrado, pues no por otro artificio, que por la fuer~a de 
• • 1 los cielos se agitan a escriuir cosas no oidas, i nueuas, 

fuera de la opinion humana, como de' Arato se lee en 
Ciceron que in orante de l' Astrología, la canto leuantada
mente. El ·qual furor (que el vulgo llama locura i sin el 

, qual no ai grandes Poetas, como refiere de Democrito, 
2; 4' dhti· Ciceron: i Horacio) tiene Platon por rapto, o infusion de' 
"''" los espíritus superiores en los nuestros, o alienacion, con 
" ,. que se aparta el entendimiento de lo ordinario, i que 
•" sinift'ca eleuacion de' lo material a lo inuisible, propiedad 

lie. b•llo que da ·Liuio a Caton. 'frimegistro los intitula animos i 
moc..iontco. sentidos de' celestial dotrina, con cuio medio trata amistad 

el Poeta con el cielo, i conversa (tal dioen) con sus inteli· 
,, ' gencias, por lo qual ellos se arrogan titulo de diuinos i a 

·H·i sus obras de' sagradas; i por el qual esta veoino a profe-
tar lo futuro, como las Sibilas en eloquentisimo metro, i 
Seneoa el descubrimiento del nueuo mundo, i aun Ga.rci

,Hd .. H•••do laso su muerte infelioe, aunq valerosa. Esta grande~ ha 
t crrtn . . 

·'•• '""º"· admirado a no ·pocos sabios; pero con Platon se declara, 
F'ol. JOB·u. el qual quiere, q entonces las 1 almas de' los Poetas estan 

casi separadas de' sus cuerpos, y como es tanta la potes
tad dellas (que estando · libres dellos, bu~luen a su pri
mera cliuina naturale~, testigo Pitagoras) preuienen en 
sus Eichos lo futuro. lo qual sucede, sin milagro, a los 
que iacen en el ultimo termino de la vida, que muchas 
veces prediQeQ-Ja hora de'! por irse ia el alma desatando 
de' aquellos-Ja~s mortales, i subiendo a su patria des te 

.... T•ll•" destierro. I aunq Teocrtto llama a los Poetas aues de las 
Musas, porq a la manera de los Ruseñoles cantan conti· 
nuamente sus Poemas; por la dote del presagio, algunos 
los llaman Cisnes, con . quien convienen mucho, como 
consta de un Epigrama latino, que el Medinilla imitó, o 

i 
1 

' 
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re<luío n tli~ticos do unn t'->1rta de Angelo Polioiano a 
l.1111roncio do ~lerti ci,;, cmbinncloselo al Conde do Mora - ' au~oulo entonces, i l)Orq o~lnn ambo,¡ pro&enles i lo me-
roco dii;o ansi pa1·11 1nns ooliliad de la materia: . 

• 
Pur modulos numeros vates moderalut olori, 

Ilumina IM<:luo murmure ull!rq colona. 
Undique candidulu•. loliesq canon11 uleñj, 
laurigeru quundam imitus uterq Deo. 
Sed nisl cunt 7.t!phyrus Ont, l<eti ¡¡lorl.a nula 
ad vadu Mreondrl conlicet albua olor. 
Tcmporo si lc>ngu, laceo tuu& er¡¡o Poeta, 
quid? cum non svlrns ht zephyri aura mel. 

- -•• , ""'" . i nn~i vomos 'I Horaoio ooota q ae con viene en es~ aue, 
' i. i profetu In dilutncion 1le' su ooml.iro, i pa1·t.ioularmente j 
Fol. 109. ou Espana, a quion predi~.o la ciencia, quo oi goQll, en 

ti enipo quu en1 burhnrn, e inculta, como anLes rorerimo.. 
Poro si i;reomos u Apuloio el animo simple 1 puro puede 
con su cimdlde\~I oluíd111"Ro do' suel'l<I dt1 1011 A rectos hu
munos, quo 11port.odn d11'l la memol'ia <lol ouerpo en q 
o~ta 11posonl{1tlo, l.>uulto 11 $U sc1· celeslial, i ilustre oon 
ol rcsplnnllol' úiuino, le soa facil i 11un 11ooes11r iu vati11lnar, 
como sucetlio n l!:raiscoEgipcio, sin vorse en el peligro de' 
In 111uorte. I.'I flllh1 pues desta simplioiuad en el animo 
causa la pooo ubumlnoci11 de vaticinios (hahl11rnos en eeto 
ec1n10 11Josofoi1, do)Rndo con venol'ncion aparte 11 la ea
gr111.la escritura) por(j con la fmgilidnd rle' la carne se 
r•icr<lo la lumb1·0 1le' In l'ncon. no· pudiendo el alma com
prohender pu1· In ¡trAuedad de'l cuei·pu Jo que por si solo 
i s uelta, que tis d uo110 clo todas las cleooi8Jl, J prlnc;;iptíl
monte de' Ja Profooia. De deudo eslara rn11oifleRta la Fi· 
losofia de P lalon qnunto n esto, porq ;il pono las almae 
en el ciclo, ante~ quo informen los cuerpos, para lo qua.! 
finjo dos puerta,¡ 011 el zodiaco, a quien con ourso obliqoo 
abrai;a la 1•i11 Laoloe, a los antiguos camino de los Dioses, 
in nosotros sin mQOn vulgarmente, camino de Santiag~ 
De' modo éj diuidido aquel circulo, los dos extremos q 
~e apartan, ijll dicun signos Tropico11 de Canoro, i Cnpri· 
corno. _!'or In puerta de'l Canoro b11J1Jn 1111 almas a la 
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tierra, q la otra es de los Dioses; y desdo alll afirma Pita
goras, que oomienc;a el imperio de Pluion, porq d~en
diendo se apartan de los cielos, i como su mouimiento 

fol. 109 u. era de'l circulo lacteo, o de leche, q uer!a 1 q por eso esta 
fuese el sustento primero, recibiendo, al bajar, de' los 
P lanetas, en que tocan, todos sus actos i potencias como 
de Saturno, la inteligencia, de Jupiter la fueiya de obrar, 
de' Marte el ardor de'l animo, del Sol la natural~ de'l 
sentir, e imajinar, de Venus el deseo, de Mercurio la pro
nunciacion de lo q sienten, de' la luna la oatural6Q8 de 
plantar, i crecer los cuerpos. 1 aun hasta los signos di9e 
que infiuien sus calidades en ellas; pues llegando al Leon 
se conjetura el principio de la condicion futura, i quando 
al Aquario, por ser contrario a la vida, el. tiempo de la 
muerte. Estando pues entre el Leon i el Canoro para 
descender, el alma bebe de aquella constelacion llamada 
Copa, un nuevo, i material genero de' bebida, con el 
qual graue, i pesada sale de' su casa, como temblando de 
embriaguet, i suello, i entrando en el cuerpo, espe.ri
menta un r uido, a manera de'I do las seluas. De' aquella 
enagenacion es oompallero el oluido, que la va ocupando 

!• interiormente, perdiendo la memoria de' lo q en su patría 
g090ua; que a tenerla acá, no ubiera disputas, i con esta 
falta opinan, i piensan, que el principio de' la opinion es 
el defet-0 de' la memoria, la qua! queda en algunos mas 
viua q ·en otros, i ansi mas aptos a la diuinacion. i de la - - -mucha q ai en los nillos coligio la antignedad q era, porq 
auia menos tiempo, q salieron de su esfera. Boluiendo 
desta digresíon a nuestro proposito, es de saber, que es 
dadiua de Dios, de' donde Vergilio llama a sus cultores 

fol. 110. diuinoe, Enio sa 1 grados, i encomendados del cielo, Oui
dio, templo de Jns Deidades, es semeJan4(o'\ de'l que de 
nada compuso el mundo, pues por eso tiene titulo supe· 
rior a la Metaflsica. Es purificador crisol del entendi
miento, i es, como Jamblico quiere, penetrador de' todo, 
inuicla, cierta, inuisible, o que lo causa. Es generosa, sin 
engaño, i ambicion, aspirando solo por prem~o a la fama, 
por cuia inmortalidad se corona de laurel eterno. Habita 
con los dioses la soledad, lejos del tumulto, i vulgo pro
fano, viuiendo en el dorado siglo siempre, pobre de cul-

1 
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pns i negocios, honrnda de muchos, i honrando a todoe • PI•'"'" , • como se vio on las exequias de' Aufid11mante donde 
•• "'"'"'· concurrieron los Poet11s conforme a su costumbre, por el 

nolubre que ttininn de' sabios, a celebn1rlas. 1 oomo a 
talos promulgo leí Licurgo se pusiesen estatuas de' 
bronce a Sofocles, Esquilo, i Euripidos, i se guardasen eu1 

r1'"''º d• trngedius. -"fos dirois, que oi diferentemente se pratica, 
lthdi(t o,U.1,· 
dor ... ,. u. pues sabe1nos de las leies del dereoho comun, quan aba· 
'"'º· tic.los, i desestimados son, porq preuileglando a los hom-

bree famosos en qualquiern ciencia, arte, i aun oficio 
mecanico, de manera q en delitos q mereQen pena capital, 
se les remite, i temple por su escolenoia, a los Mu~ioos y 
Poetas dejan fuera desll\ gracia, o por ociosos i sin pro
uecho a la Republi~,a, o por infames, i de ningun preoio. 
Pero respondoos, q a los ij preuilegió NaturaleQa oon 
separarlos de' la plebe de' los domes hombres, da por 
esceptados la leí positiva, sino quiere q en este caso aun 
goc;en de 1naiores libertades. Es en fin la Poesla, conio la 

Fol. 110 u. onQa 1 animal distinto de colores, cuia variedad es agra
dable a todos; porq como en los pastos 1' aueja coje la 
flor, i los hombres el fruto q 1nas oono~en, 1 gustan; anal 
en esta arte maravillosa uno saca el de la historia, ot.ro la 
ftor de la eloquenoia, i aparato, i otro las sentencias, i 
conceptos. Gon ventaja tambien 0$COde a la historia, porq 
esta cuenta el caso bueno, o malo, siguiendo Jo cieno, 
mas la Poesia esaltn lo justo, i Jo no tal adorna del modo 
q auia de ser pare imitallo, deseando el honesto gusto 
de' los oidos, q no es menor gloria, q tratar la verdad 
hermosaniente. La qua! no de todo punto se aparta de la 

Hluonlmo Poesia, porq con In corteQQ de IM fa bulas iva cubierta In 
Otorlo 1 l .• 4 

•• nobilil. Filosofle, para dalla a beber a los hombres al principio, 
c1o111. como el niedico la pildor11 amarga con la capa ~e· oro, i 

por no mostrarles c.Inros loa secretos de'J cielo, q no bas
taran a tanta luz sus ojos: i por lo menos siempre ha do 
llevar verisimilitud; que las mentiras oficiosas, no le qui
tan, que unas veces usa de' laa fabulas de' su voluntad 

ourn.imo por hablar al sabor de' quien ole, teniendo a la verdad 
úlplO IObtt 1 "'""'º •• por mas intratable, que si no ti~ne fin deleit.ab e no 
All•io•"•• · mueue tanto, como la ftccion. Porq como en In pintura 

mas nos incita la oolor q la linea por la semejan<;a de la 

" 

• 
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imajen, .con que engai'la la vista: ansi la fabula mezclada 
con lo verosimil tiene mas graQia éj el verso sin estas par
tes. I inoro por q puede ser despreciada por esta causa; 
pues Plutarco ensella éj como debajo de las ojas de'la vid 
se asconde el ra~imo copioso muchas ve<;ies: ansi en la 

l'<?L J /J. leccion de la Poesia, y fa 1 bulas sembradas en ella se 
ocultan consejos utiles, i sentencias necesarias. Quanto 
mas que Lactancio Firmiano escusando esta nota con-- -cluie, con q los mismos, q llaman mentirosos a los Poetas. 
los dan mas credito, mostrando creer con las obras a los 
que infaman con palabras. Esta es la ocasion de' ser tan 
acepta generalmente. I no le obsta dar cuerpo a los Dio
ses, que oomo se requería que obtasen algo para sujeta
llos al sentido, era fuer~a darse los humanos, porq nin
guno otro es dotado de ciencia, i platica. Esta li~encia les 
mouio a dar los hijos, no poréj realmente los engendra
sen despues de sus Apoteosis o canonif(acion; sino por(i 
aquellos espiritus, o genios, que tienen cuidado de alguna 
persona, no solo desearon q sus padres se inflamasen en 
el iimor de' la bellei;a, la qual los despertase a ardientes 
deseos; pero pretendía¡¡·, q destos resultase algun her
moso parto, i efeto; i ansi juntos en }OS lae}OS amorosos se 
les pres.entauan en forma superior a las naturales a la 
fantasia, éj como tierna c;:era la recojia, quedando en ellas 
esµunpada aquella idea, de suerte q hacia efeto la ima-

. ginacion (como en otros. casos prueuan los medicos, i 
jµrisconsultos) produoieQdole semejante a ella. Al qua! 
despues gui¡rna el Genio o espíritu a las acciones heroicas, 
de donde se dijeron hijos suios por la semejan~, tal fue 
Venus a Eneas, porq por la maior parte toman el nonbre 

Fol. I 1 I u. de' uno de los planetas, de cuias influencias, o in 1 clina
cionea predomin¡¡ntes en ellos, merecieron este titulo 
amoroso. otras raco.nes hallareis desto en el Platoncio 
Mensajero del Taso, que tambien ha traducida el Conde. 

•• •• octa- Aunq no es la menor.ciert11 la que trae Minucio Felix que 
• 10. a imitacion de' Saturno que puso a su padre n,ombre de' 

Cielo, los damas Heroes le dieron a los suios de' los Dio
ses, i otros de Rios, i Mo.ntes, lo qua! cenflrma.Lactancio . 

•• •• Ptrl· No niego que Plutarco aconseja bien, q se huia tal opi-
clti . nion. de 11¡¡s :{)io.s11s, p.e~o l.ipllt~dole a esta mor.alidad, no 

' l 
i 
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tiene tanta blasfemia como quiso sentir el Oonde. Porq 
el solo vitupera los malos, q los buenos anlel nacieron 
para ensetlar, como Aristot.eles dijo; que el deseo de 
aprouechar a su ciudad le hieo Poeta. Estos tales no dee-

.. 6, Repv· tierra Platon de su H.epublica, antes ven1os q. en todas 
blk a . sus obras s iguio, i alabo a Homero, como a .príncipe de 

la ciencia; sino a los imitan tes, i destos. debio de hablar 
Ciceron, quando infama los que estudiauan la Poetica, en 
los principios della en Roma, donde entrXl tarde como el i 

1. 1.• Quintiliano refieren, contando a Liuio Andronico por el 
primero que la escriuio en Comedias1 que oomo libres i 
satíricas enton9es serian aborreQidos sus, autores, que el 
maldecir llama al odio Justamente; que a los no tales, q 
cantauan hi[m)nos a los Dioses, abrace 1 admite Platon. I 
si dificultais, q en general los desecha, digo q consta claro 

Foi J 12. de muchos lugares lo contrario, l qu .¡ ando no, respondo, 
que como el finja una ciudad bien ·Ordenada, i justa, 
le pareoio superflua en ella la Poesía, atento a q no 
tendría que mejorar enseOando, como es su fin i ter
mino . I no se io como no entendeis la malicia deste 
filosofo. pues excepto de correr versos sulos amelo-
ríos, en quanto escriuio fue tan poeta.oon vuestra pu 
como Lucano. Ansi dijo el Cespedea, qaaodo el Vega 
comen<;o. 

[EL VEGA] Aueis de' suerte probad<>" vuest.rii íntenoion, 
que no me dejastes lugar para alentaroa, si ubiera neQe
eidad, porq aduirtiendo b ien a vuestras ra<;ones ninguna 
es ociosa, que todas ooncluien, respondiendo de" maner9 
a las obiecciones, que las dejaie resueltas, i a noeotroe 
contentos de ver una oraoion perfeta. 

(EL CEVALLOS] io confieso, que con el guef-0 que reQe· 

bis, fui suspenso de un cabello hasta el fin; pero templole 
en parte oiros proponer que Platon es tan poeta como 
Lucano, porq parece desacuerdo en un hombPe estudioso 
defender q un libro en prosa sea tan poesill, oomo uno 
on verso; aunq lo mismo he oido de Heliodoro, que es un 
verdadero Poema Heroico todo el dieeurao de' los amo
res de Teagenes, l Cariclea. 

[EL VBOA) la tierra adentro vamos entrando, i de pla· 
tiesa comunes a dar en cueet.ionee eetratias, a lo menos a 
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los Espanoles, que tan descuidados han sido en la Poe
tica; que de solo uno se que la aia tratado, i para ser el 
primero ac;:ertadamente. 

-FoL 112 v. [EL 1 CoNDE] Bien notorio es este descuido, pero decidnos 
vuestra opinion quando a lo que dijo el Cespedes de Lu
cano; que es tan"estimado entre muchos, q es fama q a no 
nacer Vergilio, el fuera el primero de los Heroicos, aunq 
Mul'eto le reprehende mucho, pero creo q haciendo lo 

• 

-·:· . 

mismo de ~larcial, mas es odio de la nacion Espanola, 
· intrinseco a los estranjeros, que verdadero sentimiento· 

' pues no quieren que en nosotros las buenos letras fiorez-
c·an, por ventura embidiosos de que como Jos sujetamos 
con· las armas, los venQlllIIOS en el ingenio. 

[EL VEGA] Es la misma verdad, i es lo tambien, q 
Lucano escriuio grandiosamente, si bien hizo las fabulas, 

" : asido solo a .la historia, defecto principal en los Poemas, 
cuia esencia no son los versos, sino la flccion verosímil, 
·como· dijo Coriná a Pindaro, por lo qual Heliodoro me

.· rece titulo ·de Poeta aunq en Prosa, como Platon por sus 
ideas. · · 

-< " - 0 '.:[EL CONDE) Nuevas cosas nos predicais, o a· lo menos 
.,. ·: " a nosotros ignotas, que esta arte poco ·se entiende en 
'' : ' · Espana, donde roag con furor, que con orden se poetic;:a, 
1. de • ..,,. a la manera de los Abderítanos, de quien dice Luciano que 
crlbcnda , . . . . 
H1>1ór1•. :con la calentura metr1ficauan. 1 pues 1a est"8 mas bien op1-

. nionado: conmigo, q: !" afecto nunca me ha faltado, qui
"Síera ver los precetos principales que tiene, para saber 

fot. 113. leiendo, quien err6 o acertO, i porq io pue 1 da con el 
modo debido escreuir sin es<)eder las ordenes deterlll.Í
nadas. 

[EL VARGAS] A mi deseo salis, q aunq io he visto a 
Horacio, pare<)& q como va de paso, queda diminuto, i 
satiri<;:a mas q· ensena, i Hieronimo Vida da mas preoetos 
de pedagogos, q de Poetas, si bien. es esc;:elente lo que 
trata: i ningun tiempa ·sera· mejor para cumplirle, que el 
presente,. estandolo el Vega, que quando no con los in
mensos estudios, con la esperiencia aura llegado a Ja 
perfeccion del' arte, como· a Ja· del ingenio. 

[EL CESPEDES] o quanto gustaría, porq despues q leí 
a Aristoteles· estoi mas confuso, que escrine tan conciso 

¡ 
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i oscuro, que aun los comentos no le deolaran, oon eer 
de los senores italianos, que en todo han fl.orecido, i mas 
en este genero de letras, q parsce q son hijos de la11 
M usns. Julio Cesar Escaligero es el mas dilatado, pero el 
mas dificultoso, no juzgaodo que el que entraua a de
prender, era inorante, pues para entenderle, es neoeeario 
saber lo que el sabe, como doctisimo, que esoriue solo 
para los consumados. Por vida vuestra senor Lope de 
Vega que nos descubrnis los secretos del Filosofo en 1118 
Poeticos, i como nueis dado q admirar tanto al mundo; 
agorn le enseneis el motodo, por donde os aueis seguido. 
I para obligaros mas, mirad q es honor vuestro eaoar 
mflntirosos n los que os muerden i 1nurmurnn; si ia no 
puede con vos la amistad del Medinilla tanto (que se q 

101. 113 v. lo ha pedido, i lo de¡¡ea) 1 que le habrois camino al 
Poema, que intenta de la Concepcion purieima de la 
Virgen N.S. a que ia dio principio en versos latinos, pon¡ 
le parece q los nuestros_ no tienen tanta gravedad para 
tan heroico asunto, i porq astan mas espuestos a la oen· 
eura de los inorantes. 

(EL VEGA] Digna cosa es por oierto a tan valientN 
injenios la afección R las letras, i el gusto de pasar ade
lante; mas para satisfaceros me hallo corto, aunq la 
benevolencia, con que admitís mis obras, me anima a no 
desgustaros, dejando de elucidar esta mat.aria. Pero antes 
quiero reprehender al Medinilla (que por pre!!ente me 
atreuo) porq emprenda con despreoio de nuestro idioma 
el estrangero, que por insigne q en el sea, no puede 
penetrarle tanto, como el natural. No querría, q imitase 
a Aulo Albino Consul, que en Griego escriuiolu hazanu 
Romanas, en cuio proemio pide perdon de las culpas, 
que cometiere, por ser tan ageno de auio aquel lenguaje. 
Lo qual viendo Caton, dijo, i bien: O Aulo, burlador eres, 
pues q uísiete mas venia de tus errores, que dejar de 
tenellos. Que como dice nuestro insigne P. J.lariana, tan 
mal estimado, Delicati enim ingenii est, neq aatill o.mic1, 

1.1'd•a<ae. librum malle ab amico casligatum accipere, quam (acere. 
Que indignidad ai on nuestras palabras cnstellanas? Que 

f ol. 114. imposibilidad de igualallas con las latinos, i Gri t egas? 
No es tan abundante nuestra lengua como ellaei Si io no 
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(lomm•• to me enga!!.o (con el diuino Hernando de Herrera, tan digno 
t.-~:r::~,~ deste nombre, i tan mal tratado de inorantes) no le falta 
,.. ·· otra cosa, que la profana religion de muchos, q le limitan 

los terminos . . .. . ...... ...... .. ..... ... . .. .... .... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . ... ~ .... . 

. ' ---- -
l'• 

• n 

.LA JI.A. GDA LEHA <1i ... - ···-.. 
,' Aoeptando que ésta sea una de las parroquias más antiguas de 

Toledo, como aseguran los ilustres escritores que de ello han 
trat-ado, no· puede deducirse esto por los restos antiguos que a(Jn 
quedan, pues ni la torr& es árabe, sino mudéjar del 61timo período, 
ni muoho menos puede pasar por árabe un techo de casetones y 
laoerlas;que a simple•vista se ve ser obra del siglo XVII y de lo 
último-labrado por et arte de carpinterla de lo blanco que produ· 
jo l~ techos de la sala Capitular de nuestra Catedral y tantas 
~ras ·obras eomo en Toledo por todas partes se admiran. La 
teohumbre de la Capilla Mayor es efectivamente ojival y puede 
datar del siglo• XV, y· el resto de la iglesia es una reconstrucción 
de·ftiies•del siglo xvm, como veremos más adelante·. La portada 
es, en su· parte-baja; hija de unas reformas del siglo X VI, y el arco 
es ojival trebolado más antiguo. El grupo escultórico que hay en 
el oentro es de· mediado el siglo-XV y parece de los escultores 
que decoraron la PuePta de los Leones de la Catedral. · 

Dicho esto, hablemos de lo que arroja el Archivo, que por 
desgracia no pasa. del siglo xvn, Y' todo lo referente 8. éste es 
insignificante, asi como que en 1665 dO'l'aron Ja: imagen de la 
titular y la echaron una1 mauo nueva: Que en 1668 se hicieron 
reparos en la capilla de Santa Lucia por el mllestro Pedro Sobri· 
no. En 1671, Juan Gómez Lobo, arquitecto, hizo un retablo para· 
el altar de Nuestra Sen.ora de la Soledad, concertándole en 10.000 

(l) Del libro en preparación Lc.t Parroquia8 de Tohldo. 

. 
i 
' 
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reales, que se le 11c:ibaron de pagar en 17 de Enero de 1674, por 
escritum. ante Josó Loreo¡o;o. En 1695 se ig11al6 el piso de la 
iglcsin y se solíi tod11 do nuc,·o, y h11bióndose compmdo 11011 cus
todin llo mnrlorn, qno ru<i de la igle~ia do Snn Vicente, se lo restau
ró y 11plic6 ni nltur mayor. En 1705, Pedro Oonzález, maestro 
m11yor, h izo las condiciones de obras do repaniciún •tn el arluo-
11(1d() de la Capilla Mayor., lo que no so explioa bien, puesto que 
ali! hny hoy una bó,•oda ojival quo tiene que ser mucho más anti
gua; y so explica monos porque la obrn lo hicieron Mnnuol Escri
bano, m11 o~tro rlo onrplnterin, y Luis 01unero, do 11lb11J\ilerln. Tam
bión rebujuron IAR g1·n1lns del altar y colocnron ol nuevo retablo 
con las condiciones <lndns por el mAeslro Oon1i1lez. 

l~I retnblo l'> hi;r,o Jostí Machln, contraUíndole nnte ol escri
bano Antonio do \'illo$loda. Para él dieron los parroqninnos 4.820 
reales y entro 6~tos diú 15 J11an Dlai M1trooto. A Mnchln le 
fuoron liando C11ntldnde11 R cnenta hasta 9 do Pobrero do 1709, en 
q110 lo tonlan entro~dos 14.620 r1mles. Hizo ~1nohln lllmbién la 
tarima d e mudern plll'll onsnncbar el presbiterio, segíu1 roeibo de 
S de Diciembre do 1 i 05; y Francisoo do lo <.'ruz, cerrajero, aJ\adiú 
y compuso las rcjn~ dll hierro del prcsbitt'rio, aument:índolos 4 16 
libnis A una y haciendo In otro completamente nue'n y cobrándo
las en 1.0 de .Fehrero ele 707. 

Aunque In ohrn do maclora del retnblo !uó todn noovn, no asl 
las pint,urns que oomprnron, en 17.000 mrs., 11 Alon110 Rodrlguez 
Mntos. y represonlllban lo Magdalena, Snn Pedro y Snn Pablo, y 
como lo primera roese míi.s chica que el buoco donde se iba a 
poner, la snadió al derredor y la r estour6 el pintor Pedro de 
Olivares Alvare-z, y las olras dos las asentaron en tablas ovaladas 
para ucoplorlas al rol.libio. F..ste lo reconoció el maestro enS11mbla
dor Josó Huano, certificando que estaba ojl1stado a In traza. Al 
ret.nblo le pusieron 0011 postigos, sin duda para 1<ubir al camo.r1n, y 
los hizo el carpintero Francisco Sánchez l~mos. So acabaron de 
pagnr a iUacbln en 171 1 los 20.000 reales en que se comprometió 
a h11corlc, mas 2.000 do demasías y 500 de agasajo Ta.mbién aga
sajaron a los oflcinle11 que pusieron ol (Jltimo cuerpo. 

En ltts cuentas do esto Aflo de 1711 so incluyen lo comprn de una 
pilo de 'l'nlnvera pnl'tl bautizar y una obra en la pnt·ed junto a la 
torre, hecha por Dami611 Ximénez, maestro olbnnil. 

El rot.ablo esiuvo en el color de la madera hasta 1739, en que, 
a 14 de Abril, so dió liconcia para dorarle y lo doró Manuel Mar· 
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t1l\!)Z,. quien también pintó .un pedazo de la pared del lado del 
Eyaogelio, junto a.1 altar mayor, y costó todo 68.000 mrs. 

. Dicho ya lo que sabemos de la capilla y retablo mayores, 
vamos a hablar de la cofradía del Buoo Suceso y do su capilla, y 
lo más antiguo gue encontramos de ella es de 1615, en que estaba 
establecida en el Hospital del Rey, .Y por diferencias con el rector, . . 
aco:\'d,aron, en cabildo de 2ó de Abril, salirse de allí y establecerse 
en )a Parroquia de San Nicolás, expresando en el acta que se 
sali~ron •porque el rector del Hospital y hermanos no nos conve
nimos por ciertas diferencias que teníamos con los hermanos del 
.Uosp,i~al del Rey y .cada dia babia pesadumbres, y esto fué con 
mucho gusto del cura del dicho.San Nicolás y de todo el cabildo>. 
Eran este año mayo1·domos Diego de Arcos y Miguel de .Manzana
res, y la. cofradía se intitµlaba de Nuestra Señora del Pilar y Buen 
Su ces~. 

11
• Sin.duda para demostrar este gusto de estar en San Nic.olás, 

(~tejaron la fiesta del Corpus de una manera espléndida, y sobre 
~!lp, h11y en ellibro de cabildos el acuerdo siguiente: 
:.¡ ,•En est~ íiesl.\l .que viene en este afio de 1615 se han conveni
<jo ·los s.enores ~la¡¡ Oabello y Bernabé de Esquivias y Sebas.tian 
~pez.y el S.' Juan Diaz y el S.r Alonso de Perea y el S.• Antonio 
de Villafalle hacer un recebimiento en el corral y simenterio .del 
Sr .. San Nicolas y colgalle todo a su costa y el Sr. Antonio de 
Qastro se encargo de hacer en el simenterio de mas afuera que es 
el ct.e la Cadena dos arcos de yerba a ~u costa y lo firmaron de sus 
n.ombres y fran.'° Gonzalez .Trejo es compañero pai'll aJadar 
Antonio de Castro y. lo firmo.= Sebastian Lopez. =Francisco 
Gonzalez Trexo.=Antonio de Castro.=Blas Cabello.=Iu.0 Diai . . 
Marcote.=Bernabe d¡i Esquivias.=Alonso de Pérea .. 
. En el cabildo siguiente de 19 de Julio dieron cuenta del !alle

cirniente del mayordomo Manzanares y en su lugar eligieron a 
Bias Cabello. En este tiempo andaban procurando un lugar en Ja. 
iglesia para colocar su titular, y como no les conviniese el ,l!,itio 
que el cura les ofrecia, acor.daron, a 16 de Agosto, trasladarse ·a 
la Magdalena en el mes de Septiembre y para el traslado hace!'.. 
dos arcos de yerba en la . calle A.nena y e.u las Cuatro Calles, de 
niodo que en · San Nicolás no estuvieron más que cinco meses. 
escasos. Como se ve, mal pudo.asistir, a esta procesión el Emp!!Fa· 
dor Carlos V, como dice Parro. 

El primer cabildo celebrado .después de esto, fuá en 20, d~ 
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Marzo de 1616, en casa del mAyordomo Cabello, pero estande ya 
insta lados en la Magdalena. E n 19 de Febrero de 1617 eligieron 
mayordomo a Andn)s Becerril, quo debió pertenecer a la familia 
de los fumosos plateros de Cuonca y él t:ambién lo era, y éste fué 
el promovedor de todas lns obrns en que nos vamos a ocupar. Ya 
en Agosto del mismo afio acordaron comprar una lámpara de 
platn. E n :~1 de Enero de 1618 dieron cuenta de que el vestido de 
la Virgen de tela de oro fin o guaruec.ido con pasamanos de oro 
flno, no estaba pagado y habían demandado por ello al mayordo
mo A reos. Este <lió l i>8 reales y Becerril pagó lo demés, obligán
dose la cofradía n reiutcgn1rles del anticipo. En 9 de Junio de 
1621 acordaron hacerle a la Virgen un retablo y comisionaron 
pa1·a ello a Diego de Arcos y a Becerril, y después de hecho se 
consignó en el libro de acuerdos en esta forma: 

·Pusose este r etablo de nuestra Sonora en la parroqnia de la 
Magdalena en la capilla do don Gaspar de Ye pes Mexia donde hoy 
está Jn imagen Santisi.Jna clia tle la Santa Asuncion que fue en este 
ano de mil y seiscientos y veinlo y dos anos á cinco de mayo sien-

- do mayordomos ~Januel de 1\:!oya y Juan de Corpas, quedo por 
bienes de nuestra ser.ora. Izolo ~Iiguel Pcrez escultor y dorole y 
estofole Pedro Lopcz pintor.• 

En Jos libros de Memorio.s de la parroquia está Ja fnudación 
de esta capilla por el jurado Baltasar de Yepes y su mujer Guio
mur 'Vá-1,quez, sin que ~e s9pa Ja focha, pues Ja noticia más antigua 
es do Hi76, muy posterior al tien1po de que tratamos; pero s1 
consta que estaba dotada con casas en el cuUejón del Moro, a es
paldas del conYento de Agustinos, collación de San Nicolá11; otra 
en las Covachuelas; otra Junlo a San Isidoro; otra en el callejón 
del Vino de Esquivias, y otra en el Corral de la Campana, Junto a 
Ja calle de las Armas. 

En el cabildo de 7 de Mnyo de 1623 se inició la idea de cons
trui1· nueva capil la y so acordó que por los mayordomos se acor
tn1·un Jos gastos y lo que sobrare se fuese acumulando para la 
obra. Los mayordomos, que eran Andrés Becerril y Josepe de la 
Peila, lejos de cumplir ol ucue rdo, gastaron de mús 1.912 reales, 
pe1·0 los regalaron a la uofradla y adomás dos gradillas de plata. 
El mismo añ o, a 8 de Octubre, le compraron a Becerril unas andas 
de plata con brazos por 500 reales. 

El acuerdo de hacer capilla nueva es de 19 de :Mayo de 1624, 
en razón de que están de prost.ado en la capilla de Yepes Y ,l¡is 
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puedertll!ohar, Aoordáton para ello comprar una casa que era de 
la fé:tíri'ca de·Ja parroquia y que hasta hacer la obra se suspendie
ran todós los g!i.lrtcis, inchisO' Ja fiesta de la Virgen, y nombraron 
m1iyordomo, por ·cuatto anos, a Becerril . .Abrieron suscripción, y 
en e1·:11eto i'e\111ieron de los cofrades 3.519 reales, dando 200 
Be'cél'I'il\:,· f;() Jnat1 Dlaz Marcote y 100 Ignacio de Pereña, 
plateró:'··;·· · · 

;.El lugar élegido no era suficiente, y así en 20 lle Enero de 
1630 acordal'o-n 'comprar otras casas, que eran de Diego Suárez, y 
no bastando aún, en 26 de Septiembre del 32 determinaron adqui
rir parte il.e otra ·casa de Suárez y un tributo que pesaba sobre 
ellá' en favor de la comunidad de curas. 

Termirt11das·todas las dill.oultades del emplazamiento, contrató 
la obra Francisco de Espinosa, y debia llevarla muy adelantada 
puesto que·s'e llegába al emplazamiento del altar, en 10 de Mayo 
de 1635, cuand:0> cayeron en Ja cuenta de que poniéndolo frente a 
Ja puerta, ros que fueran a rezar a la Virgen darlan Ja espalda al 
Santisimo SllCI'!iin\'lnto, por lo que acordaron llevarle a donde hoy 
se ve, pues lo coniiario •es indecente•, según el acta. Espinosa se 
muríó'én Octubre o primeros de noviembre del 37 y se paró la 
obra. A 6 de Noviembre se acordó illVitar a la viuda a concluirla 
y- si. éllfii 'no quisiere, se le diera a Lucas del Valle, maestro de 
olfras, que propon1a hacerla en iguales condiciones que la tenla 
el ' difunto, y se nomlJró comisión para hacer. escritura. Siguió 
Valle la obta y 'en 1648 se cubrió de aguas, haciendo Ja parte de 
JliQ'd.el'l!! ·Esteban L6pez, y la cruz de hierro sobre una bola de 
cobre que la termina, Juan de Zamora. 

El presbiterio q'll;edaba aún sin cubrir y lo hizo en 1645 Lucas 
del Valle. Mientras, recogfan limosnas por todas partes, y en 1642, 
Marla Sedeño, mujer del espadero Sebastián de Herbas, dió 2.000 
tellles de b'eÚón, · 'j iell. 1648 recibieron otra de la compaftia de 
<!<'5mieos:, ¡>u~ ·6fi el l~bl'o de cuentas se dice: «En 10 de julio que 
valió la límósi:ia '<le la comedia: que se representó para Ntra. Sra. 
bajado todo·el gasto qttatrocientos y cinquenta y dos reales.• 

En 1649, Valle' hizo la bóveda, la cornisa y un balcón, que se 
le pagaron con tasación de' .Alonso D!.az, alarife. En 1652 se hfao 
la bóveda' para enterramientos, y el mayordomo saliente André'lí 
Muñoz del Rincón regaló 100 reales y ilna tabla pintada. · 
· En 1663 .hizo Valle el arco de entrada a la capilla, puso las 

gradás del altar, y·'reoonoció·Ia•obra el alarife Diego de Benavi-

t 
.> -
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des. Este mismo año, a 2 de l\1arzo, acordó In cofrndla que para 
seguir IR obra era n<.>ccsnrio tomar fa escalera que sub0 a la torre, 
y el os11rio, y e l }lgna del poio y oficina. Infor111ó favorablemcnl.e 
el curi1, poro dos p11és el nnovo cura D. Andró;: Sánchez Portor.a
rrero pido quo se le devuolvan dichas oficinas, no conformándose 
con poner el osario eu el techo, y se resolvió dándole 100 reales 
a l aiio para que deíe terminar la capilla. 

En 28 de Agosto ele 1656, hubo cabildo para tr11t.ar del retablo 
conformo a !ns trmms presentadas por Juan Gómez Lobo, y se 
abrió snscrípoi6n, reuniéndose entre los presentes 2.450 reales.. 
Hizo Lobo ol retablo y lo asentó, y cobró <"le una vez 14.500 reales 
y pagaron a Jl,-fanuel Correas, escultor, 1.100 por In hechura del 
S.an Joaquín y Santa Ana que van en ol ret11blo, y a J uan de Er
bías, carpintero, 155 por Ja tarima del ali.ar. En 1660 se acabó do 
pagar, dándole a G6mez Lobo 1.000 reales que se lo debian, 400 
por demasías, 600 del adorno de lll zuela del pdmer nuerp<> y 700 
lle los colgantes que so le echaron a las colnmnas. A estas demasías 
contribuyeron los cofrades, y ol mismo Lobo diú 50 rfll1les. otro 
tanto ol platero Ber1rnrdo Eurir¡ut)r. y :J() ,Juan de l!:rb\a;;. l~n t.º de 
Febrero de este ni\o <le 60, tr;1 tú 1:1 cofradía de trasladnr la im11gen 
aunque el retablo e~tabn en bll!nco, y ncordú so hiciera on Sop
tie1nbro •con que se pongan las pinturas que se han de poner en 
los blancos que para ello quedaron en el retablo. lt.em que ~e 
doren y estofen Jos dos sant:os que ostún on dicho retablo que 
son S. ,Joaquín y Santa Ana. Itcm que so dore pot• dentro la Cus
toclia del dicho r etablo para que se pong:i en ellos el Sant.isimo 
Sacraincnto y qoe asimismo se haga 111111 reja de 1naflera para 
ponol'ln en Ja puerta do la dicha Capil la o on ol presbiterio do ella 
en In parto que convenga•. J~I. mayordomo Juan Mateos dijo que, 
por su devoción, darla todas las pillturas parn que estuvieran · 
pue~ws ol día de In traslación, y el esto fado de las estatuas y la 
roja so ofreció 11 hacerlo por i; u cuenta Pedro i'l'farín 01rr11Sco. En 
22 <.le Septiembre hubo n1H~''º cabildo para tratar del traslado, y 
se acor dó se hiciese el 3 <la Octubre con octava y el último día 
proc.esi6n, y en cada dín, se rmón y música de la Catedral y fuego!! 
artificia les, y el día de Ja procesión, lu1ninarias y otr os rogocijos. 
Que acompml ase Ja procesión el Ayuntamiento y las otras Cofra
días de la rvragdalena y llevar en andas a San Joaquín y Santa 
Ana; calcularon el gasto en 14.000 reales, de los que en el acto 
recaudaron 3.354. En 25 del mismo mes trataron de que faeso 
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t4mbiéo. la .Magdalena en el Jugar que ooo.vinieran loa mayordo
i¡a.os,1 el cura, y que el estandarte lo llevasen los ' 'isitadores. 
.,1,;ran,pronto.00100 trallladaron la imagen, pensaron en vender 
el rei.Pl.o :Y1Aemás mloimQs de 111 Capilla de Yepes, poro el patro
JU>i, 9Jlfli ll61~abl\ ;uan.•Mexia de Yepes, les negó el permiso y 
lu~}'P~qua:ponetle:pleito, Y· en 10 de Julio de 1662, acordaron 
eeguir el pleito con Mexia. .Yepes 'Y pedir la lámpara. No se ei:ea 

q~.~.J60l¡p~ 1~ta"Qa M>.la capilla ni que se la pedla11 al 
patroo.o. P.e1111~ .ciaco1 lib1'88 y diez onzas y se la habla regalado 
a._lañ\'irgen el. cofrade Tiburoio de Urrea, en,·iMdoln desde Mé-
1ioo., wior,. QOOdujitj),!del .. oomisario Alonso de Vivar, quien S& la 
e11,tre¡()1a Diª Luisa de• Urrea, hermana del donante, monja en el. 
Cqn'9JU\Q de ,san,AJltowo. Con'Yinierqn la .monja y el Comisario 
'livao1el) quedal'S!I con ella1 .. y ·la tuvieron guardada tr6.'I. anos, 
llula1 que.el .;ma,yordomo ,J.uan ·Eomero d e Ortega se enteró, ·'! 
'{ll:i60.doee1.S.l ,pl»Yio.oial y del vicario de franci8C8Jlos y con pa
pelee.e inforJD8'. 1-~ restimi.r. Hubo demanda contra la monja. 
pvo ee de81ti6 da.ella.a ruegos del Provin cial de la Orden . 
.,¡ ~ plel~oon Yepes.dur6 pooo; en 27 de Noviombre del 62 ;ya 

tu1v4)·l11QO:fndla.J.ioencia par&. vender a cofrades las pinturas que 
b~l>ia ~ ~,capilla vieja. e..invertir· su importe en hacerle un cama
i:.111 •il~'\Til'gen,.LoJlioieron ·por sorteo1 y a Aloµso Sánohe-l Minaya 
1'¡~.wia pintura·en tabla de la Sagrada Familia que le dieron 
aoi:' ~real011 • .El·reparto i.mportó 1.016. Vendieron unes cgradi088. 
4- plala• 4el Cristo de la Cruz, que tasó Lucas Hernández. Tasó 
elntablo-aotiguo GómezLobo en 800 reales, y le compró Pedro 
Ximenes de Mayorga: Entre los ingresos para el camar!n hay 186 
realee de Góm• LQ.bo, y 120 que <lió Manuel Oonúlez, arrenda· 
tario de lae Comedias, de la que ee hizo para la Virgen y para el 
Ori1t.o del Pradillo. En 1661, el Capellán de Reyes O. Alonso de 
Cabla, por•eu testamento, dió para la capilla nueva una pintura 
de la Virgen del· Sa~o: · 
· Para baoer &1 camlll'\n habla de desmontarse el retablo nuevo, 

y en 7 de Diciembre ·de 1662, acordaron dorarle mientras la obra, 
y que en ello se gasts.ran los 1.016 reales de la venta de las pin
turas, 500 ofrecidos por Francisco Gómez Coraza, cofrade que 
habla sido mayordomo, y lo que dieron de los retablos chicos. 
G6mez Lobo desmontó el retablo. Bernardo Saavedra, maestro de 
albanilerla, dió de alma¡:arrón la pared de la capilla, en la parle 
de la reja del .oa~" El camarln, previa lioenola del Ayunta-

• 

t' 
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miento que costó 38 reales, lo hizo de albanileria Juan Ro'
drlgnoz. 

L'I reja, <yerro manos y coronación de la reja. Ja hizo Jerónimo 
Martin, cerrajero: la subieron con una g rúa y costó levantarla y 
colocarla 210 reales. Hi:i:o Gómez Lobo el írontispicio -y el cerra
miento de madera que colooó Jnan Rodrigue-~, y también hizo 
Lobo la~ celosías. Pedro de Vandebont dió y puso las hojas de 
lata del guardllpolvo, y Antón Diaz puso la soloría de azulejos. 
Sitnón Vicente pintó el frontis, las celosias y cerramiento, y doró 
y clió do colores la reja; Simón Vicente y Diogo Rodríguez Rome
ro, p intaron el camarín y la e~cal era. Jnan de la Cuesta hizo las 
cerraduras, y Francisco ele Ollas, la..s vid.rieras. J,a azulojeria del 
r.a1narín se compró en 'J'alaverll, y fueron 206 azulejos para el 
suelo a r eal y cuartillo que costaron 257 reales y medio, y 78 oin· 
tillas de puntas de guarnición a uno y tr es cuartos 136 reales, y 
costó el porte a 'l'oledo 20 reales; se la compraron R Bias de He
rren1 y el gasto lo hicieron entre Diego de l\1edinn y el rey. El 
mayordomo .Tnan Romero de Ortega gastó en esta obrn 2.778 rea· 
les más de lo que habla cobrado pnra olio y se lo regaló ll la Vir· 
gen, firmándose la líqnidación en 15 de Noviembre de 1665. 

En 30 de Octubre <le 1664 estaba ter1ninado de dorar el reta
blo. E n el lado do la eplstola, en la capilla, se puso un cuadro de 
la Circuncisión, obra de Diego Rodrlguez Romano, por el que le 
pagaron 400 reales. Acabada la obra, se hizo un invent.ario, del 
q no mencionaremos lo siguiente: •Una joya de oro esmaltada con 
dos Verónicas por una y otra parte. Un rosario do coraleo y plata 
con un corazón de plata. Otro corazón de plata del tamaflo de la 
palma ele la mano. Un rosario de cristales gordos. Otro de vidrios 
verdes. Una cruz mediana chapada de plata. Dos coronas imperia
les doradas para la Virgen. Otra imperial para el niilo. Una joya 
de pl~ta mediana. Otra de cristal y plata de filigrana con una 
vitela en modio. Dos tocas do rostrillo, la una de aljófar y la otra 
de perlas. 'l'res lámparas y dos ara1las de plata. Dos cetros de 
platn con la insignia de la Virgen. Vinageras con el nombre de 
Joana de Cisneros que las d.ió. Un arco de plata con sois ángeles 
por dentro y el Espíritu Santo que valdrá quinientos ducados. 
Una demanda con la insignia de plata. Una joya de oro esmaltada 
en forma de corazón, con Verónica en medio. Un copón dorado 
de pie alto con cubierta y cruz que estaba en el Sagrario del altar 
de la Virgen y se compró a Juan de Tebelez que pesaba 42 onzas 
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y llevó de hechuras 260 reales y por su devoción regaló el oro 
que valdría otro tanto" 

Un topacio grande engastado en cobre. Un cáliz grande de 
plata con la copa dorada que lo dió el jurado Francisco·de la Cruz 
Maestro en 1681 según un letrero que tenía. Otras muchas alhajaa 
que no mencionaremos por no copiar todo el inventarlo. Según 
not.a,,el copón.de Tebelez citado antes se compró con lo que valie
ron en venta el rosaric;> de cristales gordos, el otro de los vidrios 
verdes, el corazón y la demanda de plata vendidos en Abril 
de 1667. 

Tenla la Virgen 18 vestidos, y edem~ •Una pintura de la Des
censión• de tres varas de largo y dos y media de anche, qne re· 
galó D. Alonso de Cavia, y dice el inventario •Oosabnena•. Doce 
milagros bajo u.n marco. •Una peana hueca que la sostienen 
cmatro ninos y sobre sus cabezas está puesta Ntra. Sra•. En el 
inventario de 1690 se 811ade e Un relicario muy chico con un 
El; Antonio en un lado y una cruz en el otro•. 

Después de esto, sólo sabemos de esta capilla que en i7 de 
Junio de 1780 se fundó en ella la cCofradia de mujeres de la So
ledad•, cuyo libro de acuerdos hemos visto y no contiene nada 
digno de.mención. 

En el hueoo de la torre habla una capilla que se llamaba del 
Oriato de la Esperanza, y en 1728 le hicieron retablo nuevo, acaso 
el miamo que tiene hoy, pero en 1744 le cambiaron de sitio con 
m.otivo de trasladar la puerta de la. iglesia al lugar que ocupaba 
el Cristo. Dió las condiciones pera la obra el alarife Tomás de 
Tala.vera, a 18 de Abril; informó el maestro mnyw de Toledo y 
aparejador de la Catedral José Hernández Sierra, presuponiendo 
que la obra oost.aria 2.000 reales y Tala vera lo contrató en eae pre
oio a 20 de ?-layo, dando por .fiador a su hermano D. Francisco, 
que era Canónigo. Se le pagó la obra terminada en 30 de Agosto, 
y costó 8.323 reales. En 17 46 se cambió también de sitio el altar 
de Santa Luc!a y se le pintó el frontal 

La gran reforma de la iglesia que la hizo perder el carácter 
románico u ojival que antes tuviese, se hizo desde 1776 a 80, y 
durante esos cinco aAoe la capilla mayor estuvo tapada oon lien· 
zos para que no se estropease el retablo. La cuenta de la obra se 
rindió en 6 de Marzo de 1781, y empieza con el cargo de lo que 
produjeron los objetos vendidos para allegar fondos, entre los 
cuales se cuentan las verjas, de hien·o de la capilla de la Ooncep· 

• 

. . 
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oi6n que se demolió y por las que dió el maestro cerrajero Luis 
Iglesias, 1717 reales, o .111ejor dioho los recibió a cuent.a de la obra 
de hierro que hizo paru Ja parroquia. Vendieron una colu111ua de 
la capilla de la Concepción. Rifaron un relicario do oro, que pro· 
dujo 1.160 reales; una docena do cubiertos, quo produjeron 2.100; 
una medalla grande de plata de la Virgen del Sagrario, 1.343. Un 
juego de hebillas do plat.a, 214. Una ba11doja de piara, 644. Otra 
medalla de plata de la Virgen del Sagrario, ¡;o reales. También 
hicieron 11na corrida de Bcicos en Zoeodover, que dió 2.649 reales. 
Desde 9 do .Dicie1nbre de 1775 a 11 de Agosto del 76, hicieron 
rifas en Zocodover, recogiendo 5.071, y de limosnas del cabildo 
catedral y cof1·adias reunieron 2.600 reales; de limosnas pequetlas, 
6.664, y pidiendo por las casas, 6.454. I1nport6 el cargo 33.118 
reales y 12 mrs. y la d11t8 33.382 con 8. 

Dirigió la obra Francisco .Javier Revenga, sobrestante de la 
Catedral, que dió el pltlll y la ejecutó Juan de Hojas, quien tenla 
a sus órdenes a Pedro y Francisco Xhnénez. Empezaron por 
apuntalar •para sostener el alero do Ja pared maestra que habla 
entre el machón del púlpito y la pared de la calle para romper Ja 
dicha intermedia y dar la anchura y elovación que tiene el aroo 
del citado sitio y Ja cimbra para esto arco-, y lo hizo José 1'1arti· 
nez, maestro de carpintería, qne cobró su trabajo a 16 de Agosto 
del 76. En seguida Rojas demolió ·la capilla de la Concepción y 
la pared donde estribaba toda hasta sus cimientos, fabricó el arco 
y reedificú la pared• y lo cobró en JO de Agosto del 76. Él mismo 
abrió y guarneció la ventana que está sobre la puerta de PQnien· 
te y la vent.ana grande sobre la tribuna, cerrando las ventanas 
antiguas. La bóveda de la nave mayor la hicieron de carpintería 
Francisco Clemente y Francisco Revenga Jos encamonados y cielo 
rasos y las molduras de yesería. Luis Iglesias pnso rejas en las 
ventanas antes citadas y el barandal de la tribuna. Francisco Cle· 
mente desmontó la capilla del Cristo de la Espera07,a; y los reta· 
blos do la Virgen del Socorro y San Bias y el Cristo de las Ani· 
mas los desmontó y sacó de la iglesia el tallist;l Félix de Samanie· 
go. Rojas fortificó también los cimientos de la pllred de la puerta 
principal, qne estaba muy maltratada. Manuel Redondo y Fran· 
cisco Guerrero solaron Ja iglesia y la \ribuoa y elevaron el piso 
de las tres naves. Las composturas de cerradnras y llaves, las 
hizo Ramón Gutiérrez; las vidrieras, José Gutiérrez, y la pintura 
de barandillas, tribuna y presbiterio, Die¡¡o Meléndei. 
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.· ' '·Tafullién hicieron sacristía nueva los mismos maestros y de· 
jando las cajoneras antiguas. Sobre la puerta pusieron un ftorón 
de talla, que lo hizo Pedro Bello. Como era natural, para abrir 
de nuevo la iglesia, compusieron los objetos destinados al culto, 
haciendo el escultor Gregotio Díaz el pie de la crui procesio· 
na!; F élix Santiago el blandón del cirio pascual; José Sánchez 
Ni!lo compuso la lámpara del altar mayor y otras cosas de plata, 
'Y Francisco ·Diaz las otras lámparas de latón y de cobre. Además, 
bómpraron una docena de ramilletes de boja de lat~ y un juego 
de.sacras de lo mismo; que ya estaba muy en boga. 
· º'Después de esta obra grande, sólo 'hicieron, que sepamos, una 

mesli de escayola para el altar mayor en 1790, que trabajó Vicente 
13ermüdez y doró Juan Guijarro, ·y en 1791, Eugenio Herrada y 
Félix Santiago, tallistas, compusieron la gradería y el cascarón del 
tililiino altar. 
1. ··• Hablemo!I ahora un poco de ropas y de alhajas. En 1647, Juan 
Ruiz'bizo tres casullas de lanillas blancas con cenefas de brocatel 
y holandilla de náca.r por forros. En 1688, Manuel de San Pedro, 
bordador, hizo tres casullas de damasco blanco y aderezó la man
ga n~gra. En 1704 D. Manuel Osorio, bordador de la Reina viuda, 
1lti•t.\írno de' raso· de flores y el campo blanco compuesto de capa, 
·casulla, 'dalmáticas, frontal, panos de pfilpito, facistol y cáliz, bolsa 
dé Cól'porales, collares, estola y manípulos; una manga de tercio· 
pelo · negro; una casulla blanca y otra carmesi de terciopelo y 
otras dos de damasco blanco y dos bolsas de corporales, impor· 
tándo todo ·98.081 mrs. 

De alhajes sólo citaremos un sol de plata compuesto de un 
soleoito dorado con ooho piedras encarnadas y ocho blancas con 
una hijuela también de plata sobre dorada y sus rayos, con un 
sol de plata blanca de pie achavado de basa italiana con 14 ra· 
yos oon estrellas y en el pie 20 piedras blancas y encarnadas, y 
por remate, un banquillo con su bolla con 4 cartelas y encima su 
oruz con dos espigas y una cruz pequef\a, Pesó todo 106 onzas y 
2 reales y medio. Lo labró Francisc.o Garcia de Oflora, y 16' dieron 
para ello la plata de un copón y otro sol pequeño. 

Hagamos ahora una excursión por los inventarios de los que 
el filtimo es de 1845. Primero hablaremos de la Plata, y hallamos 
lámpara grande con seis cadenas gran·des y seis chicas, con seis 
escud os de bronce dorado con las insignias del Sacramento y de 
la Magdalena, dorada Ja bola de abajo con seis escudos de br once 
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con lns mismns insignias y rlorado el remate de arr Iba. oon cuatro· 
ángeles do pinta: pesaba 5:l mnrcos. En 1842 se le dió al Saoriat!n 
n. Nicasio Aguado. pnrl\ pagarle lo quo le debla ·la fábrica. ·Le 
dieron además 1111 cáliz que pesaba dos onzas y otro de 27 onmiy 
media. · 

Un cáliz dorado por fuora y dentro con unos esmaltes y la orail 
de Snn Juan, de oro es1naltadn, pesaba 6 marcos, 6 onzas 'I 1 
ochnvo, ésto y otro se v1Jndieron y quedaron tres más. 

Un sol do plata dorado y otro pequeno se le dieron a Aguado. 
La cruz de los entierros y procesiones con sobrepuestos y una 

manzana grande que pesaba sin la madera 24 marcos, 7 anzu i·• 
ochavos, se imstituyó on 1810 por otra, que tenla un crucifijo de 
un lado y del otro medr.lla con la Magdalena y dos eerafiiiea 
al pie, estando dorada a parches. , , 

Un copón grande dorado en esmaltes y que serv1a para llevar 
el viático. Habla otro pequeoo quo-~e le díó a Aguado. 

Una maceta de plata con un cerco de lloros con piudraa fallú 
que servia de viril. 

Una corona de la Conoepciún: en 1806 estaba hecha pedazo• 1 
on 1810 la dieron por consumida. Otra de ospinas del Crisk> de la 
Esperanza. Tres crismerns. L11 concha do bnutiznr. Una campanilla 
con escudo de armas grabado y con águila y letrero del 00111-
bre de Alonso Chinchilla. Incensario y naveta que se hicieron 
nuevos. Vinageras, se vendieron. Cajita para el Sagrario del al&ar 
mayor, se vondiú. Otra grande. Otra para el viático, se vendió. 
Otra de oro para el viático. Cadena y llave de oro para el 111on11· 
mento. 

Reliquia de San Bias: se la llevó Aguado. Diadema derla Mag+ 
dalena chica, so vendió. Corona de nuevo estrellas de 111 Virgen·de 
la Oontemplnoiún que está al pie del Cristo de la F..aperania.- Cruz 
guarnecida de coral, quo se vendió. Todas estns cosas son del 
inventario. do 1781, y \93 vontas se hicieron con licenoia de 27 de 
Enero de 1791, expresándoso que eran para comprar un c(lllz.que 
hizo Pedro de la Casa; era cincelado y costó 1052 realea. Eo 
el inventario de 1810 aparoco aumentada la plata con una cruoe· 
cita ·de oro con cruoifiíO· y al pie la Dolorosa y con una anilla para 
colgarla, además unas potencias on pista pará el nino J estís. 

Entre las Ropas no nay consignado nada que me llamase la 
aténción, y entre los Muebles sólo el arca uel monumento •tallada 
y ¡!orada• .y un arco de madera guarnecidos con catorce ramo• de 

1f Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 12/1920, #8-9.



boja de lata. De esto babia en 1781: doce ramilletes y dos juegos 
de palab'ras; en-1805 quedaban 8 ramilletes viejos y cuatro sanos, 
y se aumentaron 10 en el altar de la Virgen de los Dolores, y en 
1810.hnbla 62 ramilletes, 34 cipreses y un juego de palabras. , 

Bajo el epígrafe de Pinturas y espejos se consignan. Ecce 
Homo de tres cuartas por media vara, con marco negro, se con
a\lmíó. Nuestra Bellora, su oompafiera, consumida. Cristo en la 
Oroz, se perdió. Cristo en la agonía, en la sacristla. San Cristóbal 
y San Antonio Abad, oon marcos dorados, repisas y copetes, 
debajo de la tribuna. Santiago, apaisado, en ln sacristla. La Mag
delena, apaisada,. en la saoristia. Seis espejos. Otro en la sacrislla, 
pequello, que tiene encima una miniatura de San Juan. En 1806 
aparece aumentado con la Anunciación, con marco dorado, en la 
tribuna. San Jos~, que lo dió D. Fernando d e Elejalde, y es el 
del Greco. Una Concepción, de talla dorada, con un nillo en las 
manos de tres cuartas de alto, que se hizo a devoción de dona 
Manuela de Pinto. 

En el inventario de 1845, hay de variantes, tres atriles de 
madera forrados de hoja de lata. seis cornucopias con lunas 
talladas, 66 cipreses de la ta y dos juegos de sacras de lo mismo. 
En este inventario es el tínico donde se consignan los altares, em
pezando·opor el mayor de dos cuerpos con columnas pintadas de 
verde y racimos de uvas dorados; en el prime1· cuerpo la Magda
lena, y a los lados San Francisco de Paula y San Francisco Javier, 
de ialla, y dos pinturas en lienzo de Santiago y Sao Jerónimo, y 
eu el segundo la Magdalena, de pintura. Altar de escayola y 
tabernáculo nuevo sobre tres gradas que donó D. Ildefonso Romo. 
Es el que llizo Machln, segtín hemos visto, pero al que han cam
biado las pinturas de los lados. 

En la nave del Evangelio se resenan seis. El de la cabe.za de 
la nave, de dos ouerpos con columnas de color do caoba con 
cuatro pinturas del Naoiroionto, Anunciación, Asunción y el Pur
gatorio. En el centro la Asunsión, de bulto, y en la portezuela dél 
Sagrario el Divino Pastor. Estas pinturas son de Orrente sin 
género de duda y de lo mejor suyo. 

El segundo fué de loa Capuchinos y tenla la Virgen del Carmen 
y de otro retablo del Carmen calzado le agregaron la mesa y laa 
eetatuas de San Alberto y Santa Teresa. 

Tercero: Cristo del Socorro y a los lados la Dolorosa, San 
Juan Evangelista y las Santas Inés e Isabel; en el segundo cuerp(! 
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una pintura representando a San Juan. Este retablo se conserva, 
es muy bat·roco, pero Jo estatuaria es buona del siglo XVII. 

Cunl't.o: dorado coll ~nma de espejos y en él Nuestra Sellora de 
la Enc:trnaci6n y a Jos Indos San 011hriol y San Roquo. Ahora est.A 
en el centro Ja Virgen del C-armen. Las estatuas laterales son 
buenas, siglos XVI y XVII. Es nltar sopulcral. 

Quinto: Jaspeado moderno con las estatuas de Santas Luch1, 
Leocadia y Casilda, y en el remate una pintura del Nacimiento. 
La Santa Lucía es bueua del siglo XVI. Las otras modianas. 

Sexto: Procede del Carmen. La Vigcn del Carmen con San 
Simón Stoc. Hoy está en ~l ln Vigen de Consol11ción del siglo XVI 
a su mitad, buena, y tres estatuas más que son San Antonio, Santa 
J.1argarita do Pasis y un Carmelitn, todos buenos, del siglo :>..'VII. 
El retablo es barroco. Según ol inventRrio son seis los retablos y 
hoy no quedan más que oinco. El que uo está es el nombrado en 
1egundo lugar. 

En la nave de la Eplstola se consignan cinco retliblos como en 
la actualidad. El primero a la cabeza de Ja nave es igual al del 
otro lado, sólo que aqul lns cuatro pinturas son malos y el autor 
fué Bernobó Gáh·ez. En el centro tenía una Dolorosa, y en el 
segundo cuerpo Ja Verónica. En la puerla del Sagrario el Buen 
Pastor. Está hoy lo mismo. 

Segundo: dorado y pintado de verde eon dos 60lumnas. En él 
el Cristo de la Esperanza, q ne ahora se llnma de la Misericordia, 
y a los pies la Virgen de la Contemplaoi6n. En el segundo 6uerpo 
Santa Teresa, en pintura. Es altar sepulcral. Hoy está igual; el 
Cristo es del siglo XVI y bueno, y In Virgen dentro de una urna, 
es de llnes del XVII. La Santa Teresa de arriba está aoompailada 
por la Virgen y Sao José. 

Tercero: Pequer'lo, dorado y verde. Está dedicado a Santa 
Bárbara, y en el segundo cuerpo, una pintura de la Concepción. 
Es barroco y de lo peor. 

Cuarto: Dorado con ouatro columnas, y en el centro, San Bias. 
Es un retablo correcto de principios del siglo XVU y la estatua 
buena. 

Quinto: Dorado con la Virgen de Consolación entre dos nitlos. 
Enciroll San .losé con el nino, y debajo de todo, una urna con un 
Ecce Horno. Hoy es óste el rotablo de Santa Teresa, y es malo. 

Segl'ln el inventarío, junto a este altar había un San Juan y 
una oruz de talla. 
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Viene después la capilla del Buen Suceso, en la que so hRllnban 
el retablo de la Vit·gen que estaba en un trono de bronce y peana 
de lata, y a los lados, San Francisco de P11uh1, peque110, y San 
José en un cascarón; a los lados, San Joaquín y Santa Ana y tres 
pinturas: dos chicas del nacimiento y otra grande de la coronación 
de la Virgen. En las paredes, pinturas que representaban el ni.t!.o 
Dios, y dos misterios. Otro retablo dorado procedente del Con
vento de Dominicos, eil el que está el Cristo de las Aguas (1·). y a 
los lados, Jesús Nazareno y la Virgen de las Angustias, propias de 
las cofradías de la Vera Cruz y el Cristo de las A guas. 

En esta capilla hay hoy una estatua de San Juan puesta en 
trente de la puerta. Es buena y del siglo XVI. También est~ allí, 
guardado en la sacristla do la capilla, el esqueleto de madera de 
que hablan Parro y el Sr. Vizconde de Palazuelos. 

Bajo el epígrafe de Efigies si'eltas, se consignan Nuestra Seno
ra del P6pulo, pintura sobre la alacena del Archivo de Animas 
que hay en la saoristia. San F rancisco de Sena y Santa :Maria 
Magdalena de Pasis, estatuas que fueron del convento del Car
men. San Miguel con dos diablos, regalado por el canónigo don 
Oirilo Carrillo, y un Sagrario para óleos, suelto, con pintura en la 
puertecilla, en tabla. 

El inventario no tiene más. Ahora hay notable, además de lo 
dicho, una palomota de hierro con águilas, que está entre los re
tablos cuarto y quinto de la nave del Evangelio, contando desde 
la puerta. El cuadro de San Agustín qne citan D. Josó Amador de 
los Rlos y los otros autores, y que en la Toledo pint<>resca se atri
buye a Morillo, lo que no era fácil determinar por lo arrugado y 
empolvado que se hallaba; pero descolgado y limpio, resulta ser 
unn pinturn del siglo XVITI, inspirada en las obras de l\1urillo. En 
primer término, a la izquierda, hay un retrato bueno de un 
agustino. 

El cua<lro de San José, del Greco, restaurado hace muy poco 
tiempo y que tiene la particularidad de que el niJlo es un retrato 
de Felipe III. oino, o lo que es lo mismo, una adulación del pintor 
a Felipe U, ostá ahora eu el arco toral, al lado del Evangelio, por 
disposición del actual cura, nuestro compafloro de Academia don 
.José 1v1aría Cmnpoy. Dos cornucopias pequeñas muy buenas y un 
patio de difuntos a1narillo y negro y orla de labores con escudo• 

(1) Véase sobre éste los apéndices de mi Or/ebrerta tol1dana. . ": · · .. :· 

--
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y la Cecha 1787. En la nnve de la Eplstola, en una ménsula, una 
preciosa estatuita do In Magdalena penitente, qui1.ás de Pedro de 
~lenn, y en un machón de la nnve centr11l, una hermosísima pin· 
tUl'll de la Ananciació11, tlcl siglo xvn, y do una mano de primera, 
nn11que no me ntrevo n dnrln l>aternidad. J;~inalmonte el techo de 
lazo quo está a los píos de la na\'e doroch11, os 1nuy notable, aun
que no creo quo toug::i mnyor antigiíedad que el siglo XVII; es 
decir, do cuando se hizo ln capiUa del Buen Suceso, o u1uy poco 
nnt.erior; lo pniol>nn los fondos, que son llorouos de r enacimiento 
muy decadente. 

No eltiste ya una pintura do Cristo a la.columna do dos varas 
do nito con mnrco negro, y i>Í un San Diego du tnlln de una vara 
clo nlLo, que apreciados on 12.2-lO tn rs., se tomaron en lí28 do la 
to:;;t11111entar·\a do D. Pedro S.in ~hoz de Cobnllos .. para enjugnr el 
débih> quo este sellor t,enta con la Iglosia. A los lados del altar 
mayor, e l Sr. Campoy ha colocado uo San Podre bastant.e bueno 
y una Virgen sentada con nil\01 muy antigua, y re~taurada radical
mente en el siglo XVL Lit caboza está intacta, es hermostaima y 
quiúis del siglo XIV. 

llufatl ll1mltr1 br .J.ullaun. 

15 Diciernbre 920. 

-----

m 

ALGUNOS DATOS 

SOBRE 81.l CUATER{)IARIO DE LlAS 1¡:.l~EOIACIO{)ISS 06 TOLlEOO 

····--
A pe.~ar rle 11ue en nr¡nella ocasión visitáh11mos la imperial 

ciudad de Toledo con ilnimo do descansar do lns fatigas de la 
Corte, no nos pudimos snRtraer de nuestras más queridas aficione•· 

En erecto, al ir n visitar el hermoso Hospital do Afuera, deseo· 
sos de admirar sus espl6ndidas joyas arttsticas, encontramos a 
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:varias oaballerí.as cargadas con gravas de gran tamaflo, muy roda
das y con concreciones blancas calizas. 

Nos dirigimos en la dirección de donde venlan, y tras de , 
andar unos kilómetros por la carretera de A vila, hallamos cerca 
'del sitio llamado Buenavista unos extensos campos de gravas, que 
-ern eX:plotadas mediante· hoyos abiertos en el suelo. 

Las gravas eran de gran tamaño, estaban formadas por cuarzo, 
<cuarcita, etc., y escasos materiales procedentes de la Sierra del 
Ouadarrama. La caliza era abundante, y en algunas partes consti· 
tuía un verdadero conglomerado. Estaban superpuestas a un 
cuaternario de arrastre lento arcillo-arenoso de color rojo. 

Los referidos campos de grava estaban situados sobre una 
.baja terraza que se eleva sobre el nivel medio del Taio unos 
14·20 metros. 

Las gravas y terrazas, según pudimos comprobar, existen en 
el camino del cementerio y río arriba en dirección de Algodor, 
teniendo por lo tanto un marcado carácter general. 

No sólo son interesantes las referidas gravas bajo el punto de 
vista geológico, sino también bajo el prehistórico, toda vez que 
encierran sus estratos, indudables restos paleolíticos (1). 

S&n ·estos, guijarros tallados t-0scamente, con retoques margi
nales y huellas de tiso bien marcadas. 

Enmascara su carácter paleolitico la intensa suavización y fro
tamient-0 de las aristas y filos. La figura representa el ejemplar 
más tlpico de los encontrados. 

También hay sílex tallados, pero son escasos y poco tlpicos. 
Aunque estos paleolitos no son suceptibles de una detallada 

clasificación paleoergológica , es indudable su pertenencia al 
Paleolltico inferior. 

Los resultados geológicos obtenidos por esta pequefla excur
sión. discrepan muoho de los obtenidos por los Srea. Ftrnánde.e-

(1) El único yacimiento paleol!Uco de la provincia de Toledo citado hasta el 
presente, es el taller de superficie de los Cerros de Prado (R/€scaa), descubierto 
en 1908 por el pro!. L. Fernárntez·Naoarro, y estudiado en 1917 con P. Wer11ert. 
Véase: L. Fernández-Navarro.- Nuevos yacimientos de objetos prehistóricoa. 
(Bol. de la R. Soc. Esp. His. Nat. Tm. Vlll, pág. 277~ 1908.) L. Ferndndez
Navarro y P. \Vernert. Sllex tallados de lllescas (Toledo). (ldem. Tm. XVII, 
1917, pág. 108-110 y lám. J.) 
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1Va,varro (L.) y Gómez de llarena (J.) (l), los que niegan la exis
tencia de caliza en los estratos cuaternarios del Tajo; consideran 
el cuaternario de sus inmediaciones como arcilloso, con exclusión 

de las gravas, propias éstas de la región cercana de la Sierra del 
Guadarraina, y admiten como forma topológica más impor tante la 
ca1·cavn, olvidando por completo las terrauis, resultados de cierto 
carácter teórico y distantes de los q11e he1nos comprobado sobre 
el terreno. 

' 
Como conclusión, pode1nos afirmar la existencia en la margen 

derecha del Tajo y en las inmediaciones de Toledo, de extensos 
estratos de gravas con industria del paleolítico iuferior, en una 
baja terraza y a 14-20 metros sobre el r!o. 

"}ost "Ptrcz de "l3a rcacla• 
<C'orrc• po n.Ólcf\lc. 

· ·-·~-

(1) L. fernández-Naoarro y J. Gomez de llarena: Datos topológicos del 
cuaternario de Castilla la Nueva. (Trab. d. Mus. Nac. de Cien. Nat. Ser. geol. n.• 
18, Madrid, 1916.) 
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RJ!Ai..ACADBMIA DJ!",JIELLAS ARTE S 

. .. . . . 
• 

RESUBEN-HISTORJA 
,. 

rornoponlllrntt a l curso 1919-20 

" 
redaolad1 per el Ao1d61nico SeO'retarlo y dado a conocer eo Jnala p6bllca 

celebrada ti día JO do Abril 4e 19?1. 

• 
' 

.• 

. . 

' 

•• 

Ilmo. Sr.: 

Setloras: 

Sen ores: 

De nuevo, y por ·preceptO reglamentario, b6nrome dirigir la 
palabra, ante tan selecto auditorio, para exponer en la sesión de 
clausura del curso de · 1919'20 un extracto de la labor realizada 
por esta Real Academia . 

. Ci~.~unstancias especiales. obligaron a retrasar esta s~l.emnid.aP, 
qne; en principio, se aco1·dó demorarla hasta . unirla ~. la proyec
tada en liomenaje al poeta Baltasar Elisio de Med¡n'tila; pero'ric 
!lnbiendo Mdo factible tributar tan ¡u'sto homenaje ·el dla 30 a·e 
Agóstó, te.roer centenario d~ :la muerte violenta'·cíe "ii.quel vale y 
trasladada a hoy aquella Junta p6blica, el Resumen-Historia que 
ha de dar a conocer resultará deficiente en relación con la activi
dad desple.gada por esta .Academia basta este momento, y. quéda 
para la J~nta amia! de Junio .. pi:~ximo cuanta actuación .se .re~ere 
aJ CU!'SO de 1920·21, en qué actualmente nos enoontramos. .. 

Ne 1ne corrosporider pues, tratar de Medinilla. De estudiar e 
ilustrar su vida y sus obras se ha encargado nue.9tro querido 
con1paflero D. Francisco de Borja de San Román, a quien váis a 
oir 1nuy pronto, y como supongo que estaréis impacientes por 
escuchar su voz, y saborear los npevos datos.,que ha de ofreceros 
respecto al infortunado escritor toledano, no me .detengo m~,,y 
entro de lleno a desarrollar esta Memoria. •-' . , '· ,: ,?<; 
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., 
Necrologfa. 

Una sola pérdida, y alta1nente sensible, ha experimentado la 
Academia entre sus laboriosos Correspondientes. 

El día 6 de Febrero de 1920 rindió su vida en la cjudad de 
Oórdobn el limo. Sr. D. Luis Valonzuela del Costillo, Doctor en 
Derecho, decano del Cologio de Abogados de aquella ciudad .y 
Director de la Real Ac1Hlomia de .Ciencias Bellas Let-ras.,y Nobles 
Artes, inspirado escritor y publicista y Correspondiente de las 
Reales Acadomias de la Historia y Bollas Artes de San !•'ornando. 

Desde ol 12 tic Agosto do t!ll6 perteneció a nuestra Acadelll.ia 
y ósta, en sesión celebrada el 8 de Febrero de 1920, hizo constar 
su sentimiento poi· la pérdida de tan ilustre Correspondiente. 

Mercedes, 

Si por fortuna, durant.e el curso de 1919-20, no ha contado la 
Academia más que una tristísirna baja entre sus Correspondientes 
y ol n61noro de éstos ha continuado en aumento, a influencias de 
acendrado amor a 'rolado, también en elogiable progresión al
canzó honores esta H.e11l Ac::idernia con los que, por su actividad 
e ilustración y especiales cualidades, conquistaron buen número 
de sus individuos. 

Escuchad: 
AoAuínnoo IlONOnAnro: Excmo. s.,.. Conde de Ca,sal.-Le lia 

sido otorgada la Oran Ornz dr} rsabel la Cat6lica, como recom
pensa a la intcligenle laboriosidad puesta a contribución en 
su monumental y hermoso libro, intitulado B·ist01·ia de la Ce
rá1nica de Alcora,; libro en el que se condensan vast\simas dotes 
culturales, mil vec1is elogiadas; páginas en que refléjanse efusivos 
amores patrioR, RI trata r do las lozas de 'falavera de la Reina y de 
los aliares toledanos, y preséntanse a artistas de fama cuyos 
nombres perdurarían integrando la inacabable lista del anónimo 
tropel de la constancia y de la inteligenoia, a no publicar el 
erudito Académioo tan marocidamente premiada obr:a hist6rieo
artlstica. ,, 

AOADÍ!:~nco Nu~rnnARIO: &c1no. Sr. D. Bilario González Gon.
eález.-Coiuo pre1nio a su infatigable celo en pro de las glorias 
del Eiórcito, hubo de otorgársele la Gran Cruz del Mérito Milita11, 
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cuyas preciadas insignias le ha regalado el Arma de Jnfanteña; 
acto que patentiza cuál justa fu~ la distinción y cuánto cariJlo 
guarda la hidalga continuadora de los Tercios hacia el veterano y 
<perseverante propulsor del Museo instalado en el Alcázar de 
Toledo, que ha sabido erigir un templo donde se atesoran sagra· 
das reliquias de herolsmos, donde se inculcan consoladoras doc
irint\8 y donde a.e prodigan fervorosas devociones de amor 
patrio. Y no ha sido esta sola la preciada distinción conq uistada, 
que también el Gobierno de la Rep6.blioa de Portugal, recono
ciendo en nuestro ilustre Numerario acendradas virtudes de pa
triota, hubo de condecorarle con la Enoomienda de Santiago de la 
Espada. 

Ao.u>&.MJoo CoRRESPONDI BNT&, en Ventas con Pella Aguilera: 
1Unw. Sr. D . Ccuto Ma.rltn Oo1Utilu.-Por aclamación, y por 
suscripción de un pueblo entero, le fn6 concedida e impuesta 
la preciada Crui de primera clase de la Orden Civil de Beneil· 
cenoia, con distintivo morado y negro. Con la sublimidad de los 
aotos realizados por tan benemérito Correspondiente, unidos a 
los de ejempli.fioadoi:a. laboriosidad, que con encomiástica activí· 
dad p!'odiga en honor 'ª la historia de su patria, completó el 

· envidiable tr~ptioo ·.de las excelsas virtudes: caridad, trabajo y 
bero1smo. ·· 
, • .AOAD(uuoo CoRREBP.ONDOO.'TB, en Madrid: Sr. D. Ma.nuel de 
SOMdov1Jl Oútoli.--Tan cultisimo Catedrático como inspirado 
poeta, al que ya Toledo en solemne sesión hobo de prodigarle 
delirantes aplausos, fué elegido Numerario por la Real Academia 
Espa11ola; y como los triunfos alcanzados por nuestros compa11e
ros todos de Acade.mia honran, directamente, a ésta, el ella l.º de 
Febrero de 1920 acrecentó sus honores la Real Academia de 
Toledo; que nuestro ilustre Correspondiente pasó a ocupar el 
llillón que en otro tiempo babia ocupado el insigne poeta don 
Gaspar NClflez de Arce, y a su bello y amenlsimo discurso de 
recepción, pletórico en sublimidades filológtcas, contestó, de ma· 
nera brillontisima, otro eximio Correspond iente, amante de las 
glorias toledanas: el Excmo. Sr. D. Francisco Rodrlguez Mario. 
Este sólo dato, el haber encargado la Real Academia de la Lengua 
a tan erudito y eminente cervantista la contestación al discurso 
del electo de aquel alto Cuerpo, evidencia, en sumo grado, cuán 
merecida es la distinción ortorgada al gran hablista, al escritor 
cutir.o, al profWldo conocedor de la literatura castellana, seflor 

• 
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D. llfanuel de Sando,·al CCitoli, feliz continuador de aquel bom6-
nino poeta de In XV." centu ria, el Conde de Castro. 

Creado por Real decreto de 19 de Octubre de 1919 el cargo de 
Dclogmlo H~gio pro,·incial de Bellas Artes, fueron honrados con 
dichos nombt·aiuientos Jos Académicos siguientes: D Rafael Ramf
rel\ do Arellano, para Toledo; D. Salvador Gnrcla Daoarrete, para 
A' ' illl; O. Antonio del Solar Taboada, para Badajoz; D. Juan Digas 
Ant•)n, para Guadalajarn; D. José M11rchena Colombo, para 
Huelva: D. Elías Tormo Monzón, para Madrid y D. Luis Tra.mo
yeres Illasco, para Yalenoia. 

En el orden polltico, y durante el curso que nos ocupa, 1919-20, 
t.a1nbién alcanzó esta Real Academia los honores de que su Aoa
dóu1ico Honorario, Excmo. Sr. Conde de Casal, ostentara ante el 
Sonado la 1·epresentación do Toledo¡ que las privilegiadas dote11 
que atesora otro insigne Correspondiente, el Excmo. Sr. D. Pedro 
P oggio Alvarez, lleváranle a regir los destinos de la cultura patria 
desde In Dirección General de Primera Enseilnnza; y de q ue para 
desempeñar cargos de Gobernadores Civiles do provincia, fuesen 
designados U.o queridos Correspondientes cual los Sres. D. Fede
rico Munoz Gutitirrnz, de Cúcores; D. Platón PIÍramo Sánchez., de 
Santander, y D. Salvador Mofloz Púrez, de Castellón y Valencia. 

Dada la ilustre pléyade de Correspondientes oon que cuenta 
esta Real Academia, tal l'Oz muchos queden por oitar; pero hasta 
esta Secretarla n o han llegado 1nás que los datos 1·elativoe a los 
ya nombrados. 

Y pa111 tortninar este Cl\(Jltulo referente a mercedes y distin
ciones otorgadas a nuestros compaJleros de Academia, anotarel!l08 
que, en virtud do In n1oderna organización de las Comisiones 
Provinciales de Monumentos, han pasado a V ocales de la Comi
sión de Toledo los Numerarios Sres. D. Rafael Ramlrez de Are
Uano y l>. Francisco do Borja de San Román Fernández, por las 
Renlos AcRdemias do la Historia y do la de Bollas Arles de San 
Fe rnando; D. Teodoro de San Román Maldonado, D. José María 
Oampoy García, D. Adolfo Aragonés de la Encarnación, D. Juan 
Mora.leda Esteban, D. Aurelio Cabrera Gallardo y D. Narciso Esté
nagn Echevarría, por la Real Academia de la Historia; D. Juan Gar
c!n Ramlrez, D. )Ianuol Tovar Uondé, D. Vicente Cutanda Toraya 
y O. Eroqitiel Martín Martln, por Ja Real Academia de Bellas Artes 
do Sao Fernando; y D. Pedro Román Martínez y D. Bueoavenlura 
Sánobez-Comondador Guorrero, por esta Real Academia Toledana. 
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' .. : N'-0·puede nega:tsd 'qile ~ Real"Aclfdemia también coadyu~a 
1a•8'orecen1ar1e1 té$()ro:de la·Cíudaci dd sus Amores con la organi-
r.aof6n• delsu '?.iu!*ló-f \ie!su Biblioteca· Archivo. · 
; ·''-Tan·l>ftlnto'inioi6 lá1idea de;-0rganizar una y otra dependencia, 
subdívididai en las: secciones resp'ectivas, rernitiéronse circulares 
a todos los Sres. Académicos recome ndándoles ·él envío de retra
tóii>y l'de• lillrrnr qu& 1hubiesen "publicado. o ajenas producciones, 
óbjetóll y sjempla'res a:rtis'tico!f"Y1 arqueológicos, descripciones : y 
•fot<igraf!as ·de monumentos eií' rilirilí; cuanto pnniera cooperar 'a 
la1forittaoión del Museo y 'de· la ,'Biblióte·oa, y a la incrementación 
·dé· Memorias Y' rrótibias esl~liottádas ~on Tolédo y su provinciil, 
oon 'las ré~ion·es peuinsul!l'I'es y· don'1!6s ·paises extranjeros · donde, 
en tiempos pasados; imperó la influencia espaflola por los campós 
;del' arte y de Ia historia. · · · · ·, · · 
·" l»¡J-b.stlsimo es bacér constar que prestos mostráronse los más iµ 
llamanüenfo, pues' nliestfo proyect-0 alcanzó los· honores 1ie ser 
ta•ói"ábtéineD'te lcogido>, incliis'o t»or personas ajenas a la Oorpo• 
WblOfi, mu:famántes• dé' ella, "/-no menos encarifllrdds con 'nuéstra 
'<Dlüdad1. ·1 1., : :· · . ,:. • • •. • . • • 

~n! Actualmente· ottenta 'el embrionario Muséo de esta Real :Acade
mia con los objetos siguientes: 
-;>i)'SRCOIÓN' EPtGRÁPIOA.~Tróeo de lápida de piedra caliza blanca 
ll<iD 'iñ'8lítipoi6n, t'ode'ada por una orlll •de' estilo inudéjar, donación 
de D. Pedro G'utiérrez. . ' 1 

·'" '1Apida sepulcral pl'ocedente·de la antigua· Iglesia de San Cris
t6lial, don·a:dil por ·D. Rftfabl Gómez't.ienor. · · 
" Reproducción dt leípida hallada ·en el ·Templo· Mozárab'e de 

Santas .Justa-y -Ruftna\ con inscripción en capitales latinas y de 
'88critura cúften'tirl'éd!l pcíi- ot~a arábiga, del aflo 1243. 
.. Lápida sepulorai hebrn1ca, éjemplar único en Es-pana, labrada 
el al\o 1355, regalada ·a 'lá 'A'cademia por el- fallecido Correspon
diente D. Antonio Vélez. Hierro, y que tenemos depositada en el 
Museo A1·queológico de Toledo. · 
\' Reprod'ucc'i6n ·de lá.pidá sepuicral con inscripción, y fechada el 
ano 1260, cedida por·el Numerario D. Aurelio Cabrera Gallardo. 
·"·' E&OOL'l'UR*···-'-·Gab'eea de V~rgen" labrada· en mármol· blanco 
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policromada y do rada , obra d el s iglo xr:v y donación de]). Even-
cio l'l'fn rtln Ol iYllrP.:5. · · 

C{ibeza de ttn R e.¡¡. labrada en mármol, con huellas de policro
mado y doracl.o, procodente, corno la anterior citada, de un r elieve 
de la Epifaní~. y también donada por el Sr. Martiu Olivares.· •' 

BuMo 1ld Canlen<r.l .Timé.ne::: de Ci.•11e1·0.•, original y donación · 
de l Acadé1nico Nu u1orario D. llober to Ruffi-0 Rosen. 

Cabeza 1le 01·is lo, allo re lieve en oscnyola imit8ndo .bronce, 
obra do D. N. Gonzáloz Poln. · · . .. · 

Je:>1ís "ª br Clzos de la Virgen: reproducción del alto relieve1 

orig inal que so conserva on el Convento de San Clemente; tallaclo 
en alnbnstt"ite, y que procode del 1v{onast.erio de las Berilnrdas . . -r 

Cr>RA~llCA.-Reslos de cerá.mica de los siglos XVI y XVll, dona
dos por el Numerario D. Juan l\'loralcda Esteban. 

Ji'ravmeutos de rerá.m.icci ele vA riados estil'os y de .los siglos 
X VI a XVIII, ·regalados por el Correspondiente D. Anastssio Pá
ramo Barra neo. 

AnQurrECTUHA.-Cene(a kibrada. en rnaa.era, con .inscripción 
c(i fl ca, proccdcnt!l do unn casa <lo h1 ca lle do Santiago del Arrabal, 
donada por ~ll pr<>pictnrio D. Angel Barroso. ' 

Tres fr<.11¡111.enios a.rquileclónieos de la. épocci msigoda., hallados 
en Toledo, y donación del AC11tl6111ico Corr espondiente D. Anasta
sio Párnrno Barranco. 

Dos 1·eproduc.cio11es de clemenlos del período visigótico, proce
den tos de Guadamur, cedidas por el Numerario D. Jua11 Moraleda 
E~teban. 

Dos 1·ep1·oducciones de lllemenlos que corresponden al siglo X, 
tambión proc.cdonte.~ dt'I Guadamur, y donados por el Correspon
cliente D. Cándido Alonso 7,nzo. 

Ca lcos rle1ie.coración m1'ral C)lle oxiste en el Cigarral <Pintado., 
cedidoR µor ol Corrcspondicnto D. Bienvenido Villa verd e Castejón. 

PI.N1'l1RA (CllADnos PlN'l'AVOS AL óu io).-Los <tos sueños.- Ori
ginal del loureaco ¡iin t,or D. Ma t.ias i\'lorcno (q. D. g.), concedido 
ai·Museo de estfl Ac,ademia, p rocedente de el de Arte Moderno, 
por R. O. 25 de Septio1nbre de .1919. 

1 Pa·isa,}e /olettlino.- Obra del insigne y malogrado artista don 
Ricardo Arredondo. 

1 Don Quijote discutiendo con el cu1·a y , ¡Jl ba1rbero.-Original 
cedido por su autor, el Académico Correspondiente, D. Narciso 
Sentenach Cabañas. , .. . , · · ,. . · .. 
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. • .A. la fuente de la Salud.-También pintado y donado por su 
autor Sr. Sentenach. 
1 Aldeano alcarreño.-Regalo de su autor, el Académico Corres
pondiente D. Esteban Domenech Fer aández. 

Doa· retratos de setiora.-Donados por su autor D. Tomás 
Jimena. 

Estudio de Pai8Cfde.- Regalado por su autor, el Numerario don 
Pedro Román Marfu¡ez. 

Interior de una posada.-Regalo de su autor D. Pedro Gon· 
z6.lez. 
: 11\cera de eombate.-Cuadro regalado por su autor, el Nume· 
rario D. Vicente Cutanda Toraya. 
, , . SEOOIÓN IOONOGRÁFICA.-8. M. el Rey Don Alfonso XIII, Aca
démico Protector, fotografía con dedicatoria ológrafa. 

· Excmo. Sr. D. Ma,iuel Escrivá de Romaní y de la Quintana, 
Marqu6s de Alginet, Conde de Casal, Académico Honorario, re· 
trato pintado al óleo por E. Molini, copia de Sorolla. 
·\ - Sr. D. Juan Garcw Criado, Académico Numerario fallecido, 
retrato al éleo por A. Martos. 
• Sr. D. Juan García Ramíre~. Académico Numerario, retrato 
al·Óleo por D. Federico González Plaza, Correspondiente. 
, , Sr. D. Jhequiel Martín Martín, Académico Numerario, retrato 
al óleo también por el Sr. González Plaza. 
· Sr. D. Aurelio Cabrera Gallardo, Académico Numerario, auto· 

r:etrato al óleo. . 
Ilmo. Sr. D. Narciso Sentenach Cabañas, Académico Corres· 

pondiente, retrato al óleo por el Ilmo. Sr. D. Rafael Ramirez de 
' Arellano, Director. 

Ilmo. Sr. D. Antonio del Solar Taboada, Académico Correspon· 
diente, fotografía de Badajoz. 

Sr. D. Sebaslián Aguado Portillo, Il~no. Sr. D. Te.odwo de San 
Román Naldonaclo, Sr. D. Verardo Garoia Rey, Sr. D. J:e.~ro Ro
mán Martínu, Sr. D. JOlié Maria Campoy Garcút, Sr. D. Manuel To· 
var Condé, Ilmo. Sr, D. Adolfo Aragonés de la Encarnación, señor 
D. Vicente Oulanda Toraya, Sr. D. Angel María Aceiiedo Juáru, 
Sr. D. Juan Moraleda Esteban, Sr. D. Franci8tXl-de Borja ae San 
Román Fernánd", Sr. D. Buen,averi,tura Sámohez Comendador 
Guerrero y Excmo. Sr. D. Bila.rio Gonzálee Oonzá~~i todos ellos 

• 
Académicos Numerarios, también tienen su retrato respectivo 
pintado al óleo por nuestro Director, Sr. Ramirez de Arellano, 

• 

' ' 
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quo llevado del cariño gr11nde que prolesa a l.a Real Academia 
toledana, ha avalor:ido su Musoo con la especiallsima donación de 
dichos retratos: cuya mngistrnl factura y exact!simo pareoido 
patentizan, unn vez más, las privilegiadas dotes nrtlsticns que ate
SOJ'a nuestro querido y laborioso Director. Suyos son también 
los do los Correspouctioutes D. Eduardo Herqández Pacheoo e 
lhno. Sr. D. Vicente J.ampórez y Ro1nea. 

La Biblioteca y Archivo, conforme antes indicamos, experi· 
montó oo ravorabillsimo inc1·omento mediante oombios estableoi
dos con el BOLETIN de eslll Academia y por espléndidas donaoio-
11es de libros, folletos, inscripciones, etc., con que nos ha.o 
honrado la mayoría de los Sres. Académicos. 

Entre tan diguísimos compatleros de cultnral aotuaoión, signi· 
~cá1·onso, regalando ejomplnros de las obras de que son autores: 
el Acad6mico Honorario ElCcmo. Sr. Conde de Ousa l: los Aoad6mi· 
cos Numerarios Sres. Ram!rer. de Arellano y Aragonés de la 
Encarnación; y los Acadómicos Correspondientes: excelentisimos 
Sres. Conde de Cedillo, Marqnés de Foronda y D. Francisco 
Rodríguez Marin; los limos. Sres. Marqués de San Francisco, 
M11rqu6s de Torres Cabrera, U. Vicente Lampóroz Romea, D. Juan 
Diges Antón, D. Platón Páramo Sénchez, D. Antonio del Solar Ta· 
boada y D. Aurelio de Llano Rosa de Ampudia; y los sel\ores don 
Eduardo Hernández Pacheco, D. Alfredo :Martinez Leal, D. Luis 
Muria Cabello Lapiedr11, D. Joaq11ln Hazru1as y la RCia, y D. Gabriel 
Maria Vergara ~Iartln; y asl t.ombíón en alto grado cooperó al au
mento del ~1useo y de la Diblioteen el Académico Numerario don 
José Maria Campoy Oaroía, al que se deben important.es donativos 
de libros y folletos do diversos autores e ioterosantes fotografias 
relativas a monumcnlA!es edificios y a cuadros y esculturas de los 
més reputados artistas; y no menos al Correspondiente D. Anas· 
tasio Páramo Barranco, que, a más de los objetos donados con 
destino al Museo, r egaló a la Biblioteca libros y apuntes de esti· 
mable valor. 

Por el tesoro de Toledo. 

Durante el curso de 1919-20 esla Real Aoademia, cumpliendo 
su sacratlsima misión, ba runciooado como defensora del tesoro 
artlstico de Toledo. No en tan alto y íustísimo grado coal, de día 
en dla, lo imponen las circunstancias, porque ni su numerario lQ 
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permite ni es a ella asequible el proceder cual se morece la perma
nente y clandestina almoneda quo subsiste gracias a la lenidad de 
quienes, de manera directa, pnedon impedirla y ulent.nda a veces. 
por elevados próceres que, e11 Intima relación con crncrcnderes sin 
fin de extrafla tierra• y aun con otros que en Toledo vieron la luz 
primera, contribuyen al despojo del in,'1diado joyol del 11rte y de 
la historia hispana. 

No es suficiente querer honrarse con el título de hijo de 
Toledo, ni hacer declamatorio alarde de ser acendrado toledanista; 
es preciso, por parte de unos y otros, precinrse de tal título y de 
tales amores defendiendo el tesoro de la Ciudad-iVluseo¡ impi· 
dlendo que se le usurpe o que se lo prostituya on su esencial 
carácter; denunciando a los Autoridades y a !ns entídndes artís
ticas e históricas cuantas profanaciones o despojos se realicen; 
llevando a cabo una labor decidida, aureo!ada por 111 hidalga 
actitud del patriota y encauzada, basta por virtuoso egoismo. 
al firme propósito de conseguir que en Tolodo perdure todo 
aquello que en hierros o en mármoles, en madorns o en pergami
nos nos legaron pasadas generaoiones y que son el magno compen
dio de nuestra historie. 

Esta defensa, esia auxiliadora y laudable actuación por parte 
de todos, de la autoridad y del pueblo, es la elojinbillsimn obsesión 
de ouantos integramos la Roa! Acadenlia de Bellas Artes y Cien
ói88 lliatúrica.s de Toledo; lo mismo los que como nosotros disfru
tamos el honor de respirar, más continuadamente, su artistica e 
histórica sublimidad, que aquellos otros ilustres oompaneros, Ho
norarios y Gorrespondieotes, que lejos de esta oiudad, despu és de 
haberse regalado con su espiritual encanto, rlndenla fervoroso 
c11lto, cantando sus caballerosas tradiciones, sus misteriosas encru· 
cijadas, sus piadosas leyendas; evooando los gloriosos esplendores 
y les cn1entas docadoncias de nuestra madre Espnna, condensadas 
dentro del recinto toledano en todos los órdenes, ele la ciencia, do 
Ja fe, del herolsrno, del 11rte y de la laboriosidad e hidalgula. 

A conservar eso carácter y ese tesoro deben concurrir todas las ,1. 

fuerzas para ballar la beneficiosa y justa resultante que merece 
actuar sobre la ejemplar Toledo; aun cuando para ello sea preciso, 
que lo es, laborar conforme a la autorizada opinión emitida por 
uno de oaestros Honorurios que tao elocuentemente levanta In voz 
en nombre de Espal1a, por lojauas regiones donde hú cuatro siglos, 
y a través de ignotos canales, levant~ron el estandarte de Carlos I, 
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.._ --""""== ,.========-----=== 
11quelloll hnz.nnosos espmloles que emularon, con oreoes, a los argo
naubs que fueron a la Cólquido. 

Basta ya de equivocados conceptos respecto a declan.ci6n de 
monumentos nacionales. Lo que so debe ansiar, con los mé.s anh&
ladoros <losoos, os impulsar los de cultura patrio , y a conqni~ -~
preciado gal~rdón de que a Toledo se la oonoeptCie exenta, libre~ 
desenClldoneda de osas generales l eyes provlnololes y municipales, 
que pugnan ooutra lo conservación de su p11rtioularlalmo oaré.o~er 
ele oiudud·ítnlou, y que no dejan de ser nefas tas obstruoolones, ~ 
PepetidOS COSOR, parn la protección que pudiera dispensarla e~ 
Ayuntamíonlo. . .. 

Perdonod1no si dilató lo que preteodl que fuera méa redualda 
digresión. Y volvlondo a la defen.~ que lo ha sido factible ejercer a 
esta Real Ae11demit1, citaré a grandes rasgos loa punlos hacia dpnde 
oon mayor intensidad la ha dirigido. 

Recordaréis que en la parte interior de la Puerla del Qunbr6n 
existe una ho n1acina vacla y, bajo ella, una piedra en qu ae 
leen unos versos latin os sacados de un antiguo himno de loa lt\UÁ~ 
rabea, que dioon: 

Tu l'IOSTRA civ1TAS mc1..1TA, 

TU l S PATRONA VERNULA. 

AD URBIS HUJUS Tl!RMINO 
PR OCUL Rl!Pl!L.LB TABDIUM. 

. ~ . 

' 
L11 ho rnaoinn denota que ali! debió haber catado exptuMta algu: 

na imagen, y los versos patentizan a quú excelsa patrona se refieren, 
P ues bien, se solicitó que el original, o uno reproducción, de 
aquella bel1IJ1ima estatua de alabastro, obra atribuida a Berruguete, 
volviera a ocupar la hornacina donde adoroso por espacio de cuatro 
centuriu. 

Un otro die tuvo oonocilJlÍento esta Real Academia, de que se 
procedla a efootuar una limpiez.a general de las rejas que FranciSOfl 
VillaJpando y Domingo Céspedes labraron a 1nediados del siglo 
XVI, pura cerrar la Capilla Mayor y el Coro de lll Catedral Primada, 
y dignlslmo ea el recordar que el Ilustre Cabildo desistió, seguida
mente, do pl'oeeguir la operación. 

Habida ouonta de que en la Posada do la Sangro se realizarían 
obras do distinta lndolo, se visitó al nuevo propietario de la finca, 
y 10 alcanzó el que las reparaciones y modificaoionea proyectadas, 
se practicaran ain alterar el tipioo aspecto del Mos6 n en donde, 
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según la tradición, el inmortal Cervantos escribió In nove la ejem
plBI• de la encantadora y bella Conslancica. 
· Se gestionó el que nuevamente se colocara la lúpidi1 de la 

Puertit de los Leones; so cooperó a la conccsiún <le crédito pnl'a 
restau rar la hermosa Capilla fundada por el Ai-1.obispo T1>norio 
para s t1 enterramiento; se estimularon hH! iniciativas dc~portadas 
con el laud11ble objeto 1\e condynvar ol resurgir do Ja industria 
sedera; y ~e reitor6 el general deseo de que so procediera o conte
nei· el ~batimiento de Ja murnlla inmediatn nl Pucuto de ,\ l c~íntara, 
apartando los e~cornbro~ que gravitan sobro la antigua Puerta de 
entrada a In ciudad y, a sor po~iblo, a c¡ne el Excuto. Ayunf.anüento 
la' deje en franca acce~ihilitlad. 
· Poi· último, con la exposición de Bellas Artos, organizada 

y celebrada durante los pasados 1neses tle Abril, 1'fayo y Junio de 
t920, se ha contribuído n11evan1ente a dar a conocer element.os 
artlsticos qne aún pot• fortt11i:\ atesora Tolodo, y 11 recorilar coan
tos ot'uos tlosapnrel!ieron o fueron víctirnas del 1norcu11Hlismo de 
chamarilero do encopetado o plcboyo rungo socia l, al par qne se 
ha logrado repetir el alcnlatlor pro1H'.lsito de s<icar del anónimo a 
jóvenes 11rtistas que patentizaron con sus obras laboriosidad y 
pericia y, preforenteinente, lnudabill<>imo y patriótico unhelo de 
ooopora1' con sus producciones a cuanto sea en honor y gloria de 
la ciudad i111no1'tal donde 1wcieron o so inspiraron y a cuyos inci
p ientes y motlostos artistas otorgáronse los más exprtisivos y esti
muladores elogio~. 

Lea tareas de la Academia. 

Perseverando en los deberee que le son impnestos a todos los 
Sres. Acadómico~, y especialment"1! a los N aro erarios, In mayor!a 
do ellos ban conlribuldo con los trabajos, inforrnes e investigacio
ne~ que so le~ encomendaron y con otros que, en favor del arte 
y do In historia, conceptuaron acertado coadyuvar a las tBI·eas de 
la Academia. 

[LMO. Sn. D. TEODOllO DE SAN ROMÁN MALDONADO.-Dió a 

conocer la Exposición dirigida por /u, Univ~rsido.d de Toledo al 
Rey Fernttnd<> VII, cuundo regresó a ES"paña, fechada eu 25 de 
Mayo do 1814 y publicada en el número VI del BOLETÍN de esta 
Jleal Acadomia. cuyo documento es uno de los que figuran en el 
interesante estudio quo ordena tan ilustre Académico respecto a la 
• Universidad de Toledo en la úpoca de la invasión francesa•. 
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D. 1'1101to Roll .bl ~L\lrrí.s~1..-Hedactú uno moción laudabill
" i1110 n1Wrc•;1 111.' un f'rou 't'lo J e 1110111,1ae11lo e1, /1011or a 101 artiala$, 
r.61'rilort•, li11111úrrs ún1r{iros u 110/a/Jles quo, 011 el trnnscurso de 
lo~ siglo~. contribuyeron ni ospleudor y gloria do Toledo, y en 
cayo 111011umonto so inl<Oribnn los nombros do tnn ilustres perso
nas, provio inforn10 clo !11 Acudo1nia, a fin de ovitar fl<ltioias oele
bridRdos. 

Íl,MO. Su. D. RAl'ARL RAlllnr.z ¡¡g ARELLANO.-A nuestro Direc
tor rhíhonso: Ju ti·anscripoi(Jn de un documento Intitulado: Viaje 
dtl cn.dtí vrr de D. Pen111nclo el Cal61ico a Granada.; la Bibliogra
fic~ .v Siyi/O!Jl'l:t{l" de la.s Orde1ia11zas del Ilustr a Cabildo de la Santa 
Fle1w,a1ulnd Real y Viej11> rle Talave1'C,, cuyo tr11b11jo vn ilustrado 
con dol! clooumentos curio~i~imos y con fotograbado~ de los sellos 
de placn quo los a11tori1.111; un erudito es tudio sobre In extinguida 
pllrroquia Je Sau Barlolo11t.t rle Sa11aoles. con doscrlpción de la 
a rtls1ic:1 C.1pilla d~soubiorta por esle Numerario; la continuación 
de In intorC-'lllnl& • Misceláno.1• con 3menl~imosapuntoscorrespon
dionte.~ ni (.)apít.'\11 Coplero Gerurdo Lobo, 11 la otimologla de la 
Calle del BiKbi1, R In:; fnncinrioncs de l11s Brmilcu de la Guía 11 ck 
lo Ro3c., y de 111 Iglesia tle la Vida Pobre; y 0011 los tltulos de 
U11 poco (/e 1111i$ic1• y A/yo tle 101·0.•, notlcio.q do mOsicos y oantoree 
do 111 Co todral y de cuent11R y arriendo!'! por col'r idns oelobradas en 
Zocodover durante Jos siglos XVII y XVlil; todos cuyos trabajos 
publicáronso en los números IV, V, Vl y VII del BOLETIN, en unión 
de otro!! asuntos relacionados con el antiguo vivir toledano. Ade
mis, y en unión del Numerario 

D. JOllfl MARIA CAM POY 0AnCIA, l'fectu6 una V'mta arllatiro ~ 
Illuccu e in!orm6 describiendo magistralmente cuanto de arte se 
consorva on aquella villa y. en particular, la Tglesia del Hospital 
do 111 Cnridad. 

D. ~f,\NU&L TOVAR CoND~.--Quo presentó h11billsimamente 
dibujados Detalles mudéjaru de elemento• arquilecl6n,ieos cksapa· 
rccidos de Toledo. 

0. ADOLFO ARAGON~:!! UR J,A .ENCARNACIÓN.·-Dcs trabajos 
corresponden a esto Acadómico Numerar io: uno con ol t1tulo 
Ercilla-Ooana, en el que so ostudia el monasterio que en la villa 
olcadense Cundó D.' IYlarla de Ilaián para enlorrnmiooto de 
au esposo y las vicisitudes a quo viéroose sometidos, por aconte
cimientos polltícos, los restos mortales do aquel 11 ustro militar y 
poeta autor de La .Arancana. El otro trabajo es un lnforme rela-
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tivo al deplorable estado en que, con gran dnno para el arte y fa 
hístoria, se encuentran las cubiertas de los templo5 <le S11nta 
Maria, primero que con$9graron los fieles de Ocana a prin<.'ipios 
del siglo Xf; de San Juan, que guarda en sn nave central vestigios 
de haber sido Sinagoga, y en una de cuyas Capillas se con~crvan 
tos bien Jabrndos sepulcros de-.D. Gonzalo Chacón, Contador de 
l<'ernanrlo el Gntólico, y do su mujer D.ª Clnra Alharnáoz, cama
rera:d0·l11 Hoina Isabel; llamando especialmente la atención 11cerc11 
hi. .Iglesi11 do San Martln, a la que so ha despojado de bellos cle
talle~. oual los esculpidós enterramientos del Consejero lteal de 
.Juan JI y gnrique lV, D. Andrés de la Cadena y do una de sus 
muje1·es ..... y en tanto las bóvedas y las cubiertas caan y destrozan 
con sus escombros los retablos y altares que se guardan en el 
abandonado y ruinoso edificio. 

D. JUAN MORAI.EDA Y F,sorKnAN. - A este Numerario so doben:. 
un irahajo re~pecto a Vía Roma:na entt-e 'l'oledo 11 Ajofrin, Orgaz 
y:.Yélienes, inserto en el número V del BoLl>"l'ÍN; Inform.e relat.ivo 
a la Memoria sobre el poblado de Mala .Moneda y despoblado de 
Buena Moneda, término de Hontanar, escrita por el Correspon
diente Sr. [}. Eduardo Carmena ValdóR, y notas relacionadas con 
El emamblri.dor Rafael de León . 
.. ' D. FRANCISCO D& BORJA ·DE SAN HOMÁN FERNANDEZ.--A más de 
una•Memoria· relativa a Ga.rcilaso, deslerrado de 'l'oledo, con trans· 
oripoión de lo sentencia dictada contta el poeta, el d!a i de Sep· 
tlenibre de 1519, bajo el titulo de Poesías Toledanas de D. José 
de Lobera Meudiel.a, ha Meado del olvido en que yacla esto escri
tor toledano del s iglo XVIII; y co111rel8'ción a la Iglesia Primada, 
trnnscribiú un inódito Inventario de la Catedral ds Toledo hecho 
en el siglo XIU, siendo A1-zobispo el Infante D. Sancho (1259•1261), 
hijo de San Fe1·nando; cuyos tres trabajos hnn sido publicados en 
los n(Jmeros V, VI" y VII de nuestro BOLETÍN. 

D . .BuENAVKNTU.RA SÁNCHEZ·CoMENDADOR GUERRERO. - Autor 
de una interesante colección de dibujos en que aparecen ·· la 
inmensa mayoría de las at·ti61icas vele/as labradas en hierro que 
a(in atosot11 Toledo, y alguna de las que la ineuria tle ·los tiemp_os, 
o de Jos hombros consiguió su desaparición. 

E xoMo. Sn. D. Hu.ARTO GoNZÁLEZ GoN7.ÁT.EZ.·-Disertaoión sobr~ 
inedo.lla-s 1Lr, las épocas de Felipe II de Espa1ia y de Luis Felipe de 
F.-ancia . . · , 

G ratísimo es recordar que 11 la labor cultural de los Numerario~ 

. 

1 
t 
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eo ha sumado, durante el curso, docididn colaboración por parte de 
disting uidos Oo1·1·llspo11dicn tes, cunl el Umo. Sr. D. Antonio del 
Sola r Taboada, con DC1tos biográficos de hijos de Toledo y su pro
vincia que pertoneoierou a la p léyade de esforzados conquistado
res del Nue\•o ~undo; ol Sr. D. E d uardoº Carmena Valdé!t, al que 
se debe IJ1 Me11ioriu· sob1·e el p ob/.a1w de Mala Moned~1. 11 d68poblad.o 
de Buena Moneda, del lb-mino de HonlQ.tuir; el Sr. D. Felipe Rubio 
Piquor11s, que presentó Transcripciones y traduoio11u de lápidaa 
diversas y ap1111/es 1·~lacio11ados con las fa1·sas y dtinzas del eiglo 
XVI; el R. P. Froy Gomrdo de San .Juan de la Cruz, que redactó 
un trnbajo relacíonndo con la muerto do Elisio de Medi11 illa., cuyo 
trabajo se pnblioú on el número VI del BOLE'rlN; y osp.eoinl 
mención merece la lnhor de otro éorro~pondiente en la provincia: 
ol U mo. Sr. D. Casto M:.irtln Gon,,~loz, que de manera oloouentisima 
ha pntentizRdo sus 1intri6ticos rervores con la redacción de doa 
nn\plinmente doou1no11tlld11s memorias, nvalomdas con profusión 
de dibujos y fol.Ografins, cstudiondo La.' Ventas cot' Peiia Apilera 
etl 81' prehi.stori11, r tt Ir• fa,<e l•illlúrict• y t ti las lrt•dicio11e&, cuyas 
memorias nlcan1Jtron IR :lpl'ohnci6n unánime de In Aoodo111io para 
SU i n~Ol'Oión OU ol ní1mero V[[ del flOLF.'l'Í :'i, y UllR tirRcln inde
pendiente. 

Bnsta ya do escuchar l11s arideoeB con que un precepto regla
mentario impone ntolostar la ntenoión del ilustrarlo audilOrio, y 
deje mos lihre la tribuna al distinguido 00111¡11\Jloro q ue, co n 
lluid:1 red11cciú11 y on hrillantes pa.-ajes, ha do 1lnr n conocer 
la porsonalidarl li to1'1lria del desgraciado BaltaSRr Elisio do Medi
nilla.-Hr. 1>1r 110 . 

Jl..~nlfo ~r1ga1nr11 lit tu l.!:nurnartt1u 
N u111.ltC'1rto. @ 1rrtl '2iclit µ 1ria1IUlJ. 

-
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Dios Nuestro Sefl.or, que os el autor de la salnd y de la enfer

medad, de la muerte y de la vida, en sus incscrutnbles designios, 
se ha llevado para SI a nuestro Emmo. y Hvclmo. Prelado el 
Cardenal Ouisasola. ¡Lección tremenda de la caducidad de lo 
humano! 

Era voz común el presagiar Q Su Eminencin un Pontificado tan 
largo de afl.os como lleno de merecimientos; su forL!lleza parecia 
inquebrantable, inextinguibles sus alientos. Como siempre, abri
gaba tambí6o aborll magnlflcos proyectos; el Concilio provincial, 
el Slnodo Diocesano y el segundo concurso a·cumtos habrían de 
ser halagadora realidad en el espacio de uu oilo, y lo hubieran 
sido ciertamente. 

A la acción social cat6lico, con la ayuda de lumioosísimas y 
Augoatas ensenanzas, prepa1·aba ancho cauce por donde, sin las
timarse, ni aun rozarse, hubieran discurrido, dentro ele In unidad, 
las variadas tendencias sobre aquello que Dios dejó a In disputa 
de los hombres. Tan fecundas empresas h(1nse convertido en 
venas esperanzas. 

• • • 
H11 1nuerto ol Emmo. 81·. Glrdenal Ouis:lsol:i como vivió, cum

plim1do nquollns palabras del Apústol San Pablo, que le han 
ser vido do loma en su escudo de armas: •La.bot·a 8icut bonus 
miles Chr·isli JeS11" ' 

Apenas hace dos meses cuando, de vuelta ele Roma, bajó a la 
Catodral para bcndocir al pueblo, bendición afectuoslsima, que en 
1>ersona lo concedió para su Clero y fieles nuestro Santísimo 
Padro Benodi~to XV: esto era en la festividad de S.1n Pedro y San 
Pablo, 29 do .Junio. 

A los pocos días salió do esta ciudad para Somi6 (Asturias), 
con In osporanza suya y la de los demás de que los aires natales 
habrinn do fortalecer su salud visiblemente quebrantada desde 
su vi11Jo a Roma. 

' l 
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Al despedirse en la estación, una intensa melancolía asomó a 
11u rostro y con a1nargn sonrisa. nos bendijo a t.odos. Quizá en 
aquellos momentos asaltóle la idea de que ya no volveria a 
Toledo. 

En Astu1 ins detúvose algún tanto su decaitnlento durante ¡011 
primeros d1as, oias luego principiaron de n11evo slntomas tan 
sospechosos, que h ubo de necesitar asistencia m6dioa. Pre11t6sela 
continua el P. Wonceslao Vigil, afa1nado M6dico de aquel pala, 
que há dos anos, renunciando al mundo, h!r,ose Religioso de la 
C'.i0mpaflla de Jesús. Tenia con 61 Su Eminencia estrecha amistad 
desde su jnventnd, y nadie mejor que el P. VigH, que aunaba tan 
excelentes cualidades, podría atender al ilustro enfermo e.n .cada 
momento preciso: el Padre Pro\incial de la de León, gustoso 
dióle la licencia para que cuidara a nuestro Prelado. 

Diagnostio6 muy luego el P. Vigil quo la debilidad de Su Emi
nencia tonln causa muy honda y de considel'Sción, y, sin perder 
instante, comenzó a curarle según los dictados de la ciencia. 
Sucedieron a 6sto varias alternativas en la salud de Su Eminen1>ia, 
que unas veces eran risuel1As esperanzas, otro~, dolorosos desen.
ganos; pero lo cierto os que la peudiento iniciada segu:!a su curso 
inexorable . 

.b:stuve en Somió cuatro dios dur11nte la primera quincena de 
Agosto y mi imp1-esión fu6 desconcertante; era necesario un favor 
grande do Dios para que se curara Su Eminencia. Vencerá, deolan 
los más optimistas, porque su naturaleza es muy sana y ounoa h• 
estado enfermo. , 

En O.'IO tiempo no cesó de hablarme de los asuntos de la Dió
cesis, dando resoluciones, esbo7Ando proyectos y manifestando 
con palabras ciertas lo quo ora urgente hacer a su vuelta a Tole· 
do; y aunque le suplicaba que no se ocupara entonces de negocios. 
que tiempo habría de despacharlo todo, podla en Él mfu! el 
hábito del trabajo y el cumplimiento de lo quo en aquellas circuns· 
tancias ostim.aba un deber. 

Siguió avan1.ando el decaimiento, de suerte que la última vez 
que celebró la Sania Misa fuó el día 9 de Agosto; en adelanto 
oyóla sentado en su sitial, contestando a todas las oraciones como 
ayudante y comulgaba en ella, guardando el ayuno natural con 
gran trabajo, sobre todo por la sed, que le atormentaba. A fines 
del mismo mes ordenaron los Médícos que habla de lomar medi
cinas hacia la madr ugada, y ya entonces Su Eminencia, usando 
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.d.el.,privílegio, comulgaba dos ' 'eces en semana, pero no dejaba 
de oir la Santa 1-fisa cada día. Hasta el 13 de Agosto ni una vez 
'siquiera se excusó do rezar integro el oficio divino, y fnó necesa· 
rio que su confesor se lo mandara clcjar, senalándole en su lugar 
unas breves oraciones. 

Decidida la vuelta, salió Su Eminencia de Gijón en el 1".Ípido 
de Madrid, a las cinco de la tarde del din 27, acompanándole sus 
11lmiliares y el P. Vigil. La venida hlzoJa sin graves molestias y 
a'un llegó su enfermedacl a presentar un síntoma muy alentador; 
pero quizá el cambio de presión atmosférica, quizá también la 
fatiga del camino, que aun hecho con toda clase de comodidades 
resulta penoso, sobre todo para un enfer1no, y más que eso el que 
su .mal babia echado hondas ralees, sucedió que a las diez menos 
cuarto de Ja maf\ana del dla 28, hora en que llegó el tren rápido a 
Madrid, Su Eminencia hallábase tan demacrado que su vista nos 
1lllU86 a todos gran tristeza. Anduvo, sin embargo, por su pie 
desde el segundo andén a la parada de automóviles, circunstan
cia que.en él denotaba bastante vigor. Acostóse aquel dla por 
primera vez, durante todo el curso de su enfern1edad, con ánimo 
4e vestirse. al siguiente, una vez reparado del cansancio del cami· 
no; mas como el domingo no hablara nada de levantarse, nos 
ct\ledamos sorprendidos, sorpresa que se convirtió en grave alar· 
ma, porque se habla presentado Ja fiebre. 
'''" El Médico de cabecera pidió consult.a, y reunidos con él Jos 
Ooctores más afamados, que a Ja sazón habla on la Corte, convi
nieron un{min1es en que el estado de Sn Eminencia inspfraba 
serios temores. Redobláronse los ouidados y comunicóse la triste 
noticia, pidiendo oraciones al l!.'xcmo.· Cabildo Primado y al demás 
Clero y fieles de la Archidiócesis, mediante la pu blioación de un 
número extraordinario del Boktüi Eclesiástico. 

Pasó Su Eminencia muy sosegado el domingo y lunes, tanto 
que los Médicos, persistiendo aun en su criterio, opinaron que 
estaba mejor; pero la noche del lunes volvió a acentuársele la 
postración, y los familiares creimos llegado el momento de anun
ciar coa toda delicadeza a Su Eminencia que sería conveniente que 
recibiese el Santo Viático. Oyólo sin alteración alguna, y nos 
mandó que avisáramos para las cinco de· la tarde al P. Ho~jada, 
venerable Sacerdote Paúl de la Casa de Chamberl, que había sido 
confesor de Su Eminencia cuando fué Obispo de Madrid-Alcalá y 
que seguia si6ndolo en las· estancias suy.as en la Corte. 

. , 
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As! las cosas, se dispuso que a las diez y meaia de la· manana 
del rniércoll'.s, día 1.0 de Septiembre, el Cabildo Catedral de Madriq 
con todo el Clero secular y regular de In Corte diera el Bantó 
Viático a Su g tninencia. · , 

La conmoción de Madrid a tal notioia fuó enorm.e. Su Majestad 
el Rey, venido de Santander con motivo de la orisis, al sabtlrla, 
afectóse hondamente, y a cada instante, bien por medio de sú 
Secretario particular el Excmo. Sr. D. Emilio .Maria de Torres; .o 
valiéndose del telófono, mandaba preguntar por el estado de 
Su Eminencia; y además ordenó que el Santo Viático fuera llevado 
en una carroza de la Real Casa. El Prelado de Madrid Exoelentl• ' . 
si1no Sr. Melo, dosde Vizcaya, donde se hallaba, regresó precipita~ 
damente a la Corte. El Excmo. Sr. Obispo de Sión, ún-ieo·Pr.elad,o 
que habla en lllfadrid cuando llegó Su Eminencia, no dejó de visi• 
tarle ma11ana y tai·de. El Excmo. Sr. Dato, P.residente del Conseto, 
habiéndole dado Su Maíestad el Rey la fatal noticia en .Ja jura de 
los nuevos Ministros, fué sin perder momento a saber de la salud 
de Su Eminencia, y después los otros r.linistrof', que había en 
Madrid. Sacerdotes, religiosos, pol!ticos, escritores, 1nilitares, pró· 
ceres, la judicatura y gente del pueblo, afluían en número inconta• 
ble al pAlacio de la Comisaría de Cruzada. 

A las nueve de la noche del mart.es, dla·3t, por consejo de los 
médicos, se significó al egregio enfermo la oportunidad de no 
esperar al dia siguiente para administrarle el Santo Viático y 
accedió al punto, y desde la capilla del Palacio el Ilmo. Sr. Obispo 
Auxiliar llevóle el Santísimo Sacramento y después dióle la Santa 
Unción. A todas las oraciones contestaba Su Eminencia con voz 
E1ntera y clara; y luego, en mornento tan solemne, renovó su adhe· 
sión a la Sede Apostólica, mandándonos a los familiares que lo 
1nanifestáramos a Su Santidad por telégrafo. 

Al punto que el Cabildo de Toledo supo la gravedad inminente 
de Su Prelado, envió a la Corte a los Muy Ilustres Sres. D. Joaquín 
de Ja Madrid y de Arespacochaga, Chantre, y D. Rafael Martlnez Ve
ga, Canónigo, en calidad de Comisarios suyos, para qu& en su nom
bre Je acompallaran y consolasen. Llegaron en el momento de dar 
el Santo Viático a Su Eminencia y asistieron Juntamente oon otros 
sacerdotes, que babia en el Palacio; cuando Su h'minencia dió gra
cias a Dios y descansó de la fatiga, entrando yo a su Cámara anun· 
ciéle, como Deán, que estaban alll los Comisarios del Cabildo. Me 
1:espondió que pasaran, y al verlos iba repitiendo sus noinbr,es con 
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mucho -agrado. Besáronle ellos la mano y, después con breves 
palabras; le signifiqué cómo el Cabildo quedaba orando ante 
Nue.etra Senora y Patrona del Sagrario, muy deseoso de alcanzarle 
la salud del cuerpo, si le convenía, y abundancia de bienes espíri
tuale~· para su alma. Respondió' con una frase de gratitud y al 
instante comenzó a hablar en tono muy tierno y con alta voz. 
Irrumpieron entonces dentro de la Cámara el Ilmo. Sr. Obispo 
Au-Jciliar con los familiares y otros sacerdotes, y arrodillándonos 
iodos al pie del lecho de Su Eminencia, olmos que con clara 
y· distinta voz decia: ·Pido perdón a mi Cabildo por el poco ejem
plo que le he dado ..... por mi poco celo .... .> Partlase el corazón de 
pen~ al escuohar aquellas palabraá, y aprovechando el descanso a 
qU6 le obligó la fatiga, l e respondl que nos hallábamos muy 
oontentO'!i y nos considerábamos muy felices de tenerle por nues
tro Prelado; que nosotros, sin duda, le debíamos pedir perdón, y 
que yo; en nombre del Cabildo y de todo el Clero de la Diócesis, 
ee lo pedíá. Otorgóle Su•Eminencia diciendo: •Está bien» Hubo 
Ull&}brev!sima pausa y Su Eminencia, alzando aún más la voz, 
Uamó·a·uno,delos.Oomisarios del Cabildo, cuya ejemplarisima vida 
y .. amor a los pobres-son conocidlsimos en esta ciudad y aun en 
toda Espana, y le dijo: •Podre .Joaquín, bendiga1ne en nombre del 
0.biltio .• Acercóse entonces a su éabecera y le bendijo. ·Bendign 
:vneatra l<}minencia a los presentes, al Cabildo de Toledo y a todo 
el Clero y fieles rle la Diócesis., le dije, y aJ;¿ando los brazos, como 
pudo, nos echó la bendición. Al llegar aqul, incapaces de contener 
los sollozos, nos retira.moa todos de la Cámara .. 
,, Mejorado Su Eminencia aquella noche, a las tres de la madru
g11da del miércoles, pidió recibir otra vez a Nuestro Señor, y 
el instl\nte se le dió la Sagrada Comunión. De vez en vez procurá
bamos excitar su piedad y devoción con actos de amor do Dios y 
11rrepentimiento de sus pecados, animándole a que deposita ra su 
oonflanzu en el patrocinio de Ja. Virgen Maria nuestra Senora . .'J'odo 
lo atend!e su Eminencia respondiendo a las jaculatorias y ora· 
oiones. ,.,. 

A las nueve de la noche, el Exorno. 81'. Prelado de ?.1adrid le 
aplicó IR indulgencia plenaria; al reoonocerle Su Eminencia quiso 
abrazarle y el piadoso Prelado le consoló diciéndole que esper ase 
en la misericordia div·ina y le repitió muchas plegarias y jacula· 
torios. 

A los familiares iba dirigiéndonos Su Enlinencia palabras de 

_.. :" 
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tanto carii\o y dándonos tales muestras de afecto, quo no podmno~ 
recordarlas sin que aso1nen las lágrimas a nuestros ojos. 

Scgula Stt Enünenci:t enfervorizado rocitnndo jaculatorias, 
pero su vida se apagaba lentamente. Era de oir nq11ella triste 
noche cómo Su Eminencia, nl preguntarle s i pedia perdón a Dio~ 
ile todos sus pecados, con gran ahinco respondia: ·De todos ..... de 
todos .. Era de admirar cómo estando tao débil, al nnnnciarle qne 
le iba a a.bsolvor-una de las muchA8 que le absolví - comenzó 
a r ecitar confusamente el Sei'ior m.Í-0 Jesucristo. 

Cuando se le agotaron las fuerzas, un solo nombre repetia 
d istintamente en las jaculatorias: 1"1aría. 

Así llegó a la madrugada del jueves, y a las cuntro, el P. Vigil 
anunció que quizá estnviese cerca la muerte · de Su Eminencia, 
pues el pulso, hasta entonces normal, co1nenzabn a ten('r algunas 
inte rmitencias. Arrodi llados todos, comenc<i a loer eu nltn voz In 
1·ecomeudación del alma; al terminarla, el pulso habla cesMdO, pero 
ni la más leve contracción muscular delató el momento de su 
muorte. Seguimos un rato a rrodillados cercando el lecho clcl ago
nizante, y luego el Ilmo. Sr. Obispo Auxil iur rezó un rosponso, 
pues Su E1nino11cia hnbia yn muerto. 

Quedóse el cadáver como en dulce sueJ!o, por<p1e Dios Nue5· 
tro Señor concedió a Su J;jminencin la inestim111Jlo mert•ud de que 
no sufriera dolores en su enfennedad ni al final de ella; en su 
agonía no tuvo estertor, sino tan sólo respiración anhelosa. 

¡Así acaban las grandeias de la tierra!; pero Sn Etninencia, quo 
en trabajos y sufrimientos tanto había atesorado para el cielo, nos 
ha dejado aquí con sns mortales despojos una vida llena de ejem
plos !!D la defeni<a de los derecho~ do la Iglesin, en IR observancia 
de la disciplina Eclesiástica, en su celo por el inejoramiento moral 
y matorial del Clero, an su amor ardiente a las clases humildes, al 
proletariado, y por encima de todo eso y como oorma de ello, en 
su adhesí6n fe rvorosisima a la Sede Apostólica. R. I. P . A. 

Nnrcil111 br E.e!l'naga. 
l'l•AUt•rl•. 

- .. ·--- · 
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Académicos fallecidos en el año de 1920. 
{, 

· ,. . ' . HONORARIO . 

'' EÓuno. y Rvdi:no. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Victo· 
rlan'O Guisasola Menéndez. t en Madrid el 2 de septiembre. 

" CORRESPONDIENTES 

Sr. D. Luis Va\enzuela del Castillo. t en Córdoba el 6 de 
febrero. 

Ilmo. Sr. D. Luis Tramoyeres Blasco. t en Valencia el 2 de 
novlell:\bre. 

· Exorno. Sr; D. Manuel Foronda y Aguilera, Marqu&~ de Fo· 
rollda. t én Madrid el 9 de noviembre. 

< • 
• • 

ACAD8MICOS CORRBSPONDIENTBS 

•!•eid.9,, du!ante .i aegundo aemestre del ai'\o de IQ20 ¡¡ que no 
,,. ,, ., !ie?f•D .en t i último anuario publicado. 

. . 
:' i I ' ! • . ' 

""•' , )• .' · .~, . MADRID 

Bn Bapali11 • -----

' 

' 

Sr. D.,Joa6 Pérez de BnrrndaR l·~ulate. ' 
Exomo,.Sr, .D .. Francisco R. do Uhagon, M.arquús de l..aurencíu. 

, Ilmq. Sr. 1). • . Mario ~fóndoz Bejarano. 
Dmo. Sr. D. J osé de RCtjula Ochotorena. 

"Excmo. Sr. D. Mauricio L6pez Roberts. 
Sr. D. Federico Ruiz f.forcuende. 

. ' TOLEDO 

Sr. D. Ramón Melina Nieto. 
Sr. D. Rainjro Htwrera Córdoba. 
Sr. D. AntoÍl,i.o Resse Cor1·nl (TaluvcrD de Ju Reinn). 

ZARA O O ZA 

Sr. O. Pedro -Oonzá.lez Hamlrez. 

ARGENTINA 

Sr. D. Rie11rdo .Monner Sans. 

-_ .. ___ .., 
Bn el Bxtranjcro. 
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