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EL HOSPITAL SANTIAGUISTA 
DE TALAVERA EN 1511 1
Angel del Cerro del Valle

I El  p r e s e n t e  t r a b a j o  T e c o g e  la  v i s i t a  al  h o s p i t a l  d e  T a l a  v e r a  d e  1511.  P r e t e n d e  s e r v i r  d e  c o m p l e m e n t o  a m i  o b r a  L a  
e n c o m id a  s a n t ia g u is ta  d e ! H o s p i ta l  d e  T a ia v e ra ■ 14 9 4 - S5 3 7 . ( T o l e d o ,  C a j a  d e  A h o r r o .  1 9 84 ) .  La d o c u m e n t a c i ó n  a p o r t a 
d a  p o r  d i c h a  v i s i t a ,  q u e  a q u í  u t i l i z a m o s ,  n o  p u d o  s e r  i n c l u i d a  e n  la  c i t a d a  o b r a  p o r  e n c o n t r a r s e  e l  c ó d i c e  q u e  la  c o n t e 
n í a  e n  el  S e r v i c i o  d e  R e s t a u r a c i ó n  d e l  A H N .
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El H ospita l  de T a lavera  fue  fu n d a d o  el 25 de abril de  1226, re inando  
F e rn a n d o  III en  Castilla y L eón , por d o n  A lfonso  T é llez  de M en eses ,  
q u ien  lo d o n ó  a la O rd en  de Santiago, de  la q u e  era M aestre  F e rn a n d o  P é 
rez y Gil G o n zá lez  su prior e n  Uclés. El hospita l  se convir tió  en  sed e  de 
u n a  e n c o m ie n d a  san tiaguis ta  fo rm a d a  in ic ia lm en te  po r  d iversas h e re d a 
des donadas  po r  el propio  A lfonso  T é llez  y d iversas casas y p rop iedades  
que , a n te r io rm e n te ,  hab ían  sido en treg ad as  a la O rd en  po r  A lfonso  VIII. 
D e acu erd o  con  el d o c u m e n to  f u n d a c io n a l3 los benefic ios  p rod u c id o s  por 
la e n c o m ie n d a  d eb e r ían  ser  ded icad o s  a la red en c ió n  de cautivos cristia
nos en  po d er  de los m u su lm a n e s .  A m e d id a  que  avanzó  la reconqu is ta ,  y 
dada  la ex is tencia  de u n  hospita l  m u c h o  m ás  im p o r tan te  en T o le d o  con 
idén tica  finalidad, la casa de T alavera  se aplicó a la a tenc ión  de po b re s  y 
en fe rm os .  T a m b ié n  parece h ab e r  fu n c io n a d o  c o m o  h o sp ed e r ía  de  p e re 
grinos q u e  m arch ab an  a Santiago, s ig u iendo  la tradicional ru ta  e m p lead a  
por los ganaderos  de la M esta  p ro c e d e n te s  de G u a d a lu p e  y el valle del 
G uadalquiv ir ,  y q ue  descansaban  en  Talavera.

C o ns ti tu ido ,  co m o  ya h e m o s  seña lado , en  ré g im en  de e n c o m ie n d a ,  el 
H ospita l de  T alavera  fue a c u m u la n d o  p rop iedades  a lo largo de la Edad 
M edia. La inestabilidad política de ¡os siglos ba jom ediava les  re d u n d ó  en 
d e t r im e n to  de las p rop iedades  de la O rd e n  jaco b ea  en toda  la provincia  de 
Castilla. Talavera  no  fue  u n a  ex cepc ión  y el hosp ita l  san tiagu is ta  perd ió  
parte  de sus p rop iedades.  M u ch as  de és tas  le fu e ro n  a r reba tadas  po r  los 
sucesores  de sus prim itivos b ie n h e c h o re s ,  a legando  q u e  la in s t i tuc ión  ya 
no cum plía  los h u m a n ita r io s  f ines para  los q u e  fue  creada. La llegada al 
trono  de los Reyes C atólicos —a d m in is trad o re s  apostó licos  de  la O rden  
tras la ren u n c ia  del M aestre  A lonso  de  C á rd e n a s— fue defin itiva  para la 
res tauración  y m a n te n im ie n to  de las p o ses io n es  san tiaguis tas . A u n q u e  
en  el caso co n c re to  del H osp ita l  de  T a lavera  los re su ltados  n o  fu e ro n  e x 

2 A U N .  U cles, c a r p .  323 n °  7.
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t rao rd inar ios ,  la revita lización e x p e r im e n ta d a  p o r  e s ta  e n c o m ie n d a  e n  los 
p r im eros  años  del siglo X V I es u n a  b u e n a  m u e s t r a  del benefic io  q u e  s u 
p uso  para  la O rd en  de Santiago  la a n e x ió n  de  su  M aes trazgo  a la C orona .

A  principios del siglo XVI, el hosp ita l  de  T a lavera  se a lzaba en  su  solar 
en  los arrabales  de  la villa, m u y  p ró x im o  al río Tajo , en  u n  lugar b a s tan te  
in sano  seg ú n  u n  c ron is ta  de  la é p o c a 3. C o n s t i tu id o  o r ig in a r iam en te  po r  
varios edificios en  to rn o  a u n a  capilla  de estilo  m udéjar ,  só lo  és ta  se m a n 
ten ía  en  pie en  la época  a q u e  n o s  refe r im os. El es tado  de  a b a n d o n o  de las 
ins ta lac iones y de la actividad hosp ita la r ia  decid ió  a los ad m in is t rad o re s  
de la O rd e n  a ane ja r  su s  r en tas  a las del H osp ita l  de  T o ledo ,  n o m b ra n d o  
u n  ún ico  re sponsab le  pa ra  am b o s  a partir  de  1513. La capilla del H osp ita l  
siguó abierta  al cu lto  c o m o  parroqu ia ,  u n ié n d o se  a la d e  San M art ín  en  
1581 y q u e d a n d o  am bas  bajo la tu te la  de la de  San  C le m e n te  a partir  de 
1610.

La visita de 1511

E n  el C ap ítu lo  G en e ra l  de la O rd e n  de Santiago  ce leb rado  en  V allado- 
lid, e n  1509, el caballero A lo n so  H e rn á n d e z  D io sd ad o  y el cura  de U sagre ,  
Ju an  G o n zá lez ,  fu e ro n  n o m b rad o s  v is itadores  para to d a  la prov inc ia  de 
Castilla, inclu ido  el partido  de La M a n c h a  y Ribera  de Tajo, al q u e  p e r te 
necía  el H ospita l  de  Talavera. A m b o s  se p e rso n a ro n  en  d icha  c iudad  el 17 
de m arzo  de 1511. R e u n id o s  con  las au to r idades  de  la villa en  el m o n a s te 
rio de San Francisco , a su l lam ada  acu d ie ro n  los m ie m b ro s  de la O rd e n  r e 
s iden tes  en  Talavera: D iego  L ópez  de  Ayala, Ju a n  D u q u e  y P e d ro  de  C e r 
vantes. Tra  oír  misa, los v is itadores  m o s t ra ro n  el p o d e r  q u e  les h ab ía  o to r 
gado el capítu lo , el cual fue f ie lm e n te  aca tado  y obedec ido  po r  todos . U n a  
vez cum plido  es te  p ro toco lo  inicial, co m ú n  a todas  las visitas a to d o s  los 
lugares p e r ten ec ien te s  a la O rd e n ,  dio c o m ien zo  la visita p ro p ia m e n te  d i 
cha.

E n  1511 era c o m e n d a d o r  del H osp ita l  de  T a lavera  Ju a n  A lo n so  d e  la 
M ota, anc iano  caballero re s iden te  e n  Burgos. El peso  de la edad  le im p e 
día a te n d e r  p e rso n a lm e n te  la ad m in is t rac ió n  de la en co m ien d a .  E n  su  
n o m b re  ac tuaba  Ju a n  G regorio ,  v ec ino  de Talavera. La ú lt im a  vez  q u e  el 
c o m e n d a d o r  e s tuvo  en  la villa fue  e n  1507, si b ien  u n  hijo  suyo  la visitaba 
cada año  para cobrar  las ren tas  de la e n c o m ie n d a  y o to rga r  n u e v o s  a r r e n 
dam ien tos .  Tal parecía ser  la ún ica  p reocupac ión  de los re sponsab les  del 
Hospital; por lo q u e  se ded u ce  de la d o c u m e n ta c ió n  consu ltada ,  ta m p o co  
el p rocu rador  m o s trab a  m u c h o  in te ré s  por m a n te n e r  en  b u e n  es tad o  la

3 F.  F E R N A N D E Z :  H is to r ia  d e  ¡o v illa  d e  T a la v era , (1 .560),  Col. 3r.
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prop iedad  jacobea . Sirva c o m o  e jem p lo  q u e  h u b o  de accederse  a la iglesia 
por u n a  pu e r ta  trasera , p u e s  n o  se e n c o n t ró  la llave de la p u e r ta  principal.

Ju a n  G regorio  ac tuaba  co m o  p ro c u ra d o r  de J u a n  A lo n so  de  la M o ta  en  
Ta iavera  desd e  1497. E n  to d o  ese  t ie m p o  n o  se e fec tu a ro n  reparac iones  
en  la iglesia, excepc ión  h e c h a  de a lg u n o s  arreglos de go teras  e n  los te ja 
dos y u n  so m e ro  ba rd ad o  de  las pa redes .  D e  to d o  lo o rd e n a d o  p o r  los visi
tado res  de 1494 tan  sólo se cum plió  su m a n d a to  de  edificar u n a  casita  para 
qu e  en  ella res id ie ra  u n  san te ro  q u e  cu idase  de  la capilla. U n a  hosp ita le ra  
hab ía  vivido en  esta  casita  has ta  su m u e r te  el añ o  d e  la pes te ;  e n  1507 h u 
b o  en  T aiavera  u n a  gran ep idem ia  de p e s te ,  m u c h o  m á s  v iru len ta  q u e  el 
res to  de  las q u e  a fec ta ron  a la c iudad  e n  el p r im e r  tercio  del siglo X V I 4. 
S egún  el P. S igüenza  “fue  tan  g ran d e  la p e s te  q ue  se d esp o b ló  to d a  la zo n a  
y el A y u n ta m ie n to  de la villa la a b a n d o n ó ,  re fug iándose  en  G a m o n a l” 5.

E n  cu an to  al te r re n o  espiritual,  la iglesia só lo  se había  e m p lead o  para 
decir doce  misas al año  por el a lm a  de Pe layo  P érez  C orrea ,  El q u e  fue ra  
gran M aes tre  de la O rd en  de Santiago  e n t r e  1234 y 1275 e s tu v o  sep u l tad o  
en  el H osp ita l  de  T aiavera  h as ta  q u e  u n a  p rovis ión  del C ardena l  C isneros ,  
fechada  en  5 de n o v iem b re  de 1510, o rd e n ó  el tras lado  de sus res tos  a la 
iglesia de Santa  M aría  de  T udia .  Iñigo L ópez  de M e n d o z a  y G ó m e z  de Te- 
var, q u e  v isitaron la e n c o m ie n d a  e n  15086 o rd e n a ro n  decir  30 m isas  a n u a 
les en  lugar de doce. D e sd e  hacía  año  y m e d io  es tas  30 m isas  n o  se decían  
en  T a iavera  y el p ro cu rad o r  Ju a n  G reg o r io  no  sabía  si se  hab ían  d icho  en  
Burgos.

A n te  la au senc ia  del c o m e n d a d o r ,  los v is itadores  in te r ro g a ro n  a J u a n  
G regorio  sob re  a lgunos  aspectos  de su in terés .  El p ro cu rad o r  n o  sabía si 
Juan  A lo n so  de la M o ta  te n ía  licencia  e n  fo rm a  de d e re c h o  para  ar rendar  
la e n c o m ie n d a  o no. Sí sabía, en  cam bio , q u e  el c o m e n d a d o r  te n ía  e s c u 
deros en  su casa, p res to s  a a te n d e r  la l lam ad a  de la O rd e n  en  caso d e  n e c e 
sidad.

U n a  vez  inspecc ionada  la e n c o m ie n d a ,  los v is itadores  o rd e n a ro n  a 
Ju a n  G regor io  q u e  m an d ase  l im piar  la iglesia a n te s  del d ía  de P ascu a  de 
R esurrecc ión , ya m u y  p róxim o. A s im ism o ,  debería  p o n e r  cerro jos  en  to 
das las p u e r ta s  y llaves en  la principal y en  la del c laustro . T a m b ié n  le 
m a n d a ro n  b u sc a r  u n  erm itañ o ,  ya fuese  h o m b re  o m u je r ,  para  q u e  hab ita 
se la casita y se ocupara  de m a n te n e r  lim pia  y en  b u e n  es tad o  la iglesia. E n

4  V i d .  G O N Z A L E Z  M U Ñ O Z ,  C . :  L a  p o b la c ió n  d e  T a ia v e ra  d e  la  R e in a  ( s s .  X V I - X X ) ,  T o l e d o ,  [ P I E T ,  1974,  p p .  171 - 
172.  '

5 A n t o n i o  G U E R R A :  A n o ta c io n e s  a t a  H is to r ia  d e  T a ia v e ra  p o r  F ra n c isc o  d e  S o to .  ( 1 7 6 5 ) ,  fol  151 r.

6  E l l i b r o  q u e  c o n t e n í a  e s t a  v i s i t a  ( A H N ,  U ciés, L ib .  10 7 1 - C )  t i e n e  c o r t a d o s  l o s  f o l i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  T a i a v e r a .
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t iem p o s  de la hosp ita le ra  an te r io r  h a b ía  u n a  lám p ara  q u e  ard ia  en  la capi
lla, para  cuyo so s te n im ie n to  se apa r taba  a n u a lm e n te  m ed io  cán ta ro  de 
aceite de lo p ro d u c id o  e n  la e n c o m ie n d a .  D e sd e  q u e  m u r ió  la hosp ita le ra  
la lám para  dejó de e n c e n d e rse  y desapareció ,  p o r  lo q u e  se o rd e n ó  al p ro 
cu rado r  q ue  com prase  u n a  de p rec io  n o  su p e r io r  a c inco reales y q ue  se 
aplicase m ed ia  a rroba  de aceite  a n u a l  a su  m a n te n im ie n to .  El e rm ita ñ o  
que  fuese  co n tra tad o  en c e n d e r ía  la n u e v a  lám para  al m e n o s  los sábados, 
do m in g o s  y días festivos.

D e igual fo rm a ,  los v is itadores  o rd e n a ro n  al p ro cu rad o r  J u a n  G reg o r io  
q ue , en  ade lan te ,  m an d ase  decir  las 30 m isas  anua les  a qu e  es taba  ob liga
do  cada c o m e n d a d o r  en  m e m o r ia  de  los caballeros san tiagu is tas  d ifun tos .  
D ad o  q u e  en  el a ñ o  y m ed io  an te r io r  no  se hab ía  d icho  n in g u n a  m isa, a las 
30 ordinarias  d eb e r ían  añad irse  45 m á s  e n  co m pensac ión .  T o d o  esto  se le 
m a n d ó  h ace r  en  el plazo o rd en ad o ,  so p e n a  de 3.000 m aravedís .  Los  gas
tos  q u e  hic iese  el p ro cu rad o r  en  c u m p lim ie n to  de  es tos  m a n d a to s  le t e n 
drían  q u e  ser  rec ib idos e n  la c u e n ta  q u e  d iese  al co m e n d a d o r ,  so p e n a  de 
diez ducados  para re d en c ió n  de cautivos. Los m a n d a to s  deb ian  serle  co
m u n icad o s  al c o m e n d a d o r  J u a n  A lo n so  de la M ota ,  j u n t o  con las ó rd e n e s  
de no  a r ren d a r  tal y c o m o  es tab a  de te rm in a d o  en  los e s tab lec im ien to s  de 
la O rden .

Propiedades y rentas de la encomienda

Las p rop iedades  de la e n c o m ie n d a  se estab ilizan  en el re inado  de los 
Reyes C atólicos con  la recuperac ión  de los te r re n o s  q u e  le hab ían  sido 
a r reba tados  con  anterioridad . A partir  de  ese m o m e n to ,  los ingresos  p e r
cibidos po r  el H osita l  p ro v ien en  d e  c inco h e re d a d e s  sitas en  A lcaude te ,  
G arv ín , Lucillos, M a q u e d a  y Talavera . A d em ás ,  c on tab a  con  3.000 m a ra 
vedís de ju ro  en  las salinas de Espartó las ,  e n  el actual té rm in o  de G e ta fe  
(M adrid) y diversos censos en  Talavera.

A n te s  de 1494, la e n c o m ie n d a  e s tu v o  a rren d ad a  a C ata l ina  de B arahona  
en  9.000 m araved ís  anuales .  L os v is itadores  de ese añ o  a n u la ro n  el a r re n 
d a m ie n to  por parecerles u n  p recio  d em as iad o  bajo para u n  c o n ju n to  de 
p rop iedades  q u e  pod ían  su p e ra r  los 20.000 m aravedís  de ren ta  P o s te r io r
m e n te  a esa  fecha la e n c o m ie n d a  le fue  a r rendada  a Ju a n  G regorio  po r
20.000 m araved ís  anuales .  En esa  s i tuac ión  es taba  en  el m o m e n to  de la vi
sita de 1511.

Los p ropios  de la e n c o m ie n d a  a p o r tab an  las s igu ien tes  rentas:

—La d eh esa  de M ordaza , en  té rm in o  d e  A lcaude te ,  l indera  con tierras 
de las e n c o m ie n d a s  de San  Ju a n  y Calatrava, 10.000 m aravedís.
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- L a  heredad  d e  Lucillos, a u n o s  20 kms. de Talavera, 50 fanegas de ce 
real panificable.

—La heredad  de Garvín, en  té rm in o  de Pera leda  de San R om án , en la 
provincia de C áceres , 18 fanegas de trigo.

—La heredad  de Corral B lanco, m u y  cerca de Talavera, 3.000 m ara 
vedís.

—U n ju r o  de heredad  en  las salinas de Espartinas, en la provincia  de 
M adrid, 3.000 maravedís.

—U n a  tierra en  t é rm in o  de M aqueda , j u n to  a la fortaleza, 12 fanegas de 
trigo.

A dem ás, eran  propios de la en co m ien d a ,  a u n q u e  no  ren taban  nada, un  
erial en el lugar de Hontan il las ,  u n  olivar l indero  con el de San B enito  y el 
cam ino  de San R om án , y un  cortinal f re n te  a la iglesia valorado en  136 m a
ravedís de censo.

En la villa de T alavera  la O rd en  d e  Santiago  percibía los s igu ien tes  c e n 
sos:

—C o n s tan za  H e rn án d ez ,  m u je r  de F e rn a n d o  de Avila, po r  u n a  posada 
de co lm enas  en  Garvín, 250 maravedís.

—A lo n so  de F uensa lida ,  por u n a  v iña  en San A n to lín ,  l indan te  con el 
m ajuelo  de Ju a n  de H aro  y viña de los h e red e ro s  de Rodrigo A lonso , 102 
maravedís.

- A l o n s o  de Colilla, po r  u n a s  casas en  San Salvador, l indan tes  con las 
de P edro  C ere ro  y el corral de Ju a n  de P lasencia, 435 maravedís.

—P edro  de Segovia, m eso n ero ,  po r  un a s  casas en  la co lación de San tia 
go, l indantes  con las de V erdugo , 360 m aravedís.

—Sancho  de Córdoba , por u n a  posada de co lm en as  en  G arv ín , 68 m a ra 
vedís.

—Ju a n  de Plasencia, po r  u n a  t ierra  en  G ibra ltar ,  cerca d e  Las H erencias , 
90 maravedís.

—V elasco de  Vargas, por u n  corral l inde ro  con  prop iedades  de G abrie l  
de Vega y Ju a n  de Corral, 25 m aravedís .
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—G aytán , po r  m ed ia  casa l indan te  co n  las de D iego  L ópez de Ayala, en  
la colación de San C le m e n te ,  45 m araved ís  y u n a  gallina.

—Ju a n  de Haro, po r  un  m ajue lo  e n  San A n to l ín ,  l indan te  con  v iñ a  de 
P edro  Pérez  A bad y el c am ino  real, 68 maravedís.

—Francisco V erdugo , por unas  casas l indan tes  con las d e  P ed ro  de Se- 
govia, 272 maravedís.

—D iego  N ú ñ ez ,  por un as  casas en  la colación de San M iguel, 578 m a ra 
vedís.

—G arcía  G onzá lez ,  po r  u n a  tierra  l in d an te  con  la del canón igo  G o n z a lo  
G u tié r re z  de O lm edo , con la casa del H osp ita l  y con el cam ino  q ue  iba al 
río, 90 maravedís.

—F e rn a n d o  Alvarez de M en eses ,  p o r  u n as  casas y corral l in d an te s  con 
la callejuela q u e  en traba  a la h u e r ta  de  Pedro  Suárez  y con  la calle pública, 
350 maravedís.

—Diego L ópez  de Ayala, por m ed ia  casa l in d an te  con la de J u a n  G ay tán , 
45 maravedís y u n a  gallina. -

—A lonso  de Talavera, por un  cortinal ju n to  a Santiago, 30 maravedís.

—Je ró n im o  M u ñ o z ,  por u n a  tierra  cercada  ju n to  a Santiago, l indan te  
con el h u e r to  de A n tó n  O rd ó ñ ez  y con  el cercado  de Ju a n  R odríguez , 102 
maravedís.

—La m u je r  de A n tó n  B erm údez ,  p o r  u n a  h u e r ta  lindante  con  el c am ino  
que  iba a las viñas, 750 maravedís.

A dem ás  de ésto , en  Santa Olalla, u n  vecino l lam ado M ora les  pagaba 
120 maravedís de censo  por un  h o rn o  de teja.

Así pues , el to ta l de  las ren tas  ingresadas por la en c o m ie n d a  en  1511 as
cendió  a 19.678 m aravedís  en  d inero .  A esta  cifra hay q u e  añad ir  el im 
porte  de la v en ta  del cereal. De las 80 fanegas de pan percibidas, 55 lo eran 
de trigo y 25 de cebada. Estas ú l t im as  co rrespond ían  a la he red ad  de Luci
llos, que  producía  50 fanegas por m itad  trigo y cebada. De acu erd o  con  los 
precios del cereal es tab lec idos por H a m il to n  para es te  año , y q ue  d e b e n  
considerarse  s iem pre  revisables y m e ra m e n te  aproxim ativos, las 55 fane
gas de trigo im porta ron  a lrededor  de 5.500 m aravedís  ap ro x im ad am en te .  
Así, el valor to ta l —insis tim os q u e  s iem pre  ap ro x im ad o — de las ren tas  de 
la e n co m ien d a  en 1511 ascendió  a u n o s  27.000 m aravedís, de  los que

16

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



7.000 fu e ro n  a parar a m a n o s  de Ju a n  G re g o r io  en  v ir tu d  del p recio  de 
a r re n d a m ien to  de la e n c o m ie n d a  aco rdado  en  20.000 m aravedís.

De to d o s  los censatarios , tan  sólo A lo n so  de  Taiavera, J e ró n im o  M u 
ñoz  y la m u je r  de A n tó n  B e rm ú d e z  n o  m o s t ra ro n  tí tu lo s  d e b id a m e n te  a u 
torizados, po r  lo q u e  los v is itadores  o rd e n a ro n  al p ro cu rad o r  q u e  les si
gu iese  p leito  y, caso de n o  llegar a u n  acu erd o ,  sus censos  fu e ran  sacados 
a pública  su b as ta  para u n a  n u e v a  ad judicación . A lo n so  d e  Taiavera  dijo 
q ue  no  ten ía  el t í tu lo  p o rq u e  se lo h a b ía  llevado L ope  S án ch ez  Becerra, 
qu ien  visitó la e n c o m ie n d a  en  1510 para  co n firm ar  los censos ;  se le re sp e 
tó  el cen so  y se le urgió a q u e  recuperase  su  tí tu lo . J e ró n im o  M u ñ o z  pu d o  
m o s tra r  f in a lm en te  u n  t í tu lo  d e b id a m e n te  confirm ado . E n  cu a n to  a la 
m u je r  de A n tó n  B e rm ú d ez ,  se acordó e levar  el p recio  de su  censo  a 1.000 
m aravedís , en  lugar de los d o s  ducados  (750 maravedís)  q ue  pagaba  an tes .

La d o c u m e n ta c ió n  referida a la visita d e  1511 no  nos  p e rm ite  c o n o ce r  
los gastos or ig inados po r  el m a n te n im ie n to  de la en co m ien d a .  D a d o  el e s 
tado  ru in o so  en q u e  se e n c o n tra b a n  los edificios principales, cabe  s u p o 
n e r  q ue  n o  h u b o  d ispend ios  de im p or tanc ia ;  tan  solo los dos  du cad o s  pa
gados a los v isitadores  para resarcirles de los gastos  q u e  les ocas ionó  su e s 
tancia  en  Taiavera.

CONCLUSION

El análisis de la visita al H ospita l  de  T a iavera  en  1511 su p o n e  u n a  a p o r
tación q ue  con f irm a  las conc lus iones  exp resadas  en  mi obra  sob re  d icha 
e n c o m ie n d a  para el pe r iodo  1494-1537, de la q ue  es te  trabajo  es c o m p le 
m en to .  E xp o n g o  a con t in u ac ió n  y a m o d o  de r e s u m e n  dichas con c lu s io 
nes:

La e n c o m ie n d a  del H ospita l  de  Santiago  en  T aiavera  de  la R eina  fue 
u n a  de las casas m e d ia n te  las cuales la O rd e n  de Santiago  organ izó  la re 
denc ión  de cau tivos cristianos y la a ten c ió n  de e n fe rm o s  y pereg rinos  en  
la Edad  M edia. El H osp ita l  ten ía  su sede  e n  u n  co n ju n to  de edificios a g ru 
pados en  to rn o  a lo qu e  p o s te r io rm e n te  sería  la iglesia de Santiago  el V ie 
jo  de Taiavera.

In ic ia lm en te  cons t i tu id a  po r  las h e re d a d e s  de Lorbiga y Lorbiguilla , la 
e n c o m ie n d a  in c re m e n tó  sus p o ses io n es  a lo largo de los siglos m e d ie v a 
les, l legando  a te n e r  d iversas  p rop iedades  y h e re d a d e s  en  los té rm in o s  de 
Taiavera, M a q u e d a  y San ta  Olalla. A lg u n as  de éstas se p e rd ie ro n  en  el 
t ranscurso  del siglo XV, p u d ie n d o  ser  recuperadas ,  en  parte , en  t iem p o s  
de los Reyes Católicos, gracias al in te rés  m an ife s tad o  por los m o n arcas  en  
la adm in is trac ión  de los b ien es  de la O rd e n  jacobea .

17

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



D e b id o  al c rec im ien to  d e  la c iu d ad  hacia el n o r te ,  el H osp ita l  de  T a lav e 
ra, s i tuado  al sudes te ,  j u n t o  al río T a jo ,  m a n tu v o  s iem p re  u n a  ubicación  
en el ex tra rrad io  de la villa, en  la z o n a  q u e  se conoc ió  c o m o  A rraba les  V ie 
jos. F u e ro n  é s to s  la pa r te  principal d e  la c iudad  d u ra n te  to d o  el siglo XII y 
e s tab an  hab itados  por u n a  d iversificada pob lación  de  m oriscos ,  ju d íos ,  
m ozá rab es  y caste llanos. A  p esar  d e  q u e  se  desp o b la ro n  e n  el siglo XV, 
los A rrabales  viejos se  r e c u p e ra ro n  en  el siglo XVI, s iendo  la z o n a  re la ti
v a m e n te  m ás  pob lada  de la c iudad.

D o s  fu e ro n  los cam pos e n  q u e  cen tró  su activ idad la en c o m ie n d a :  co 
m o  h o sp ed e r ía  d e  pereg rinos  y caballeros de la O rd e n  en  t ráns ito ,  y co m o  
casa de re d en c ió n  de cautivos cris tianos y de cu s to d ia  de m u s u lm a n e s  
des t in ad o s  a se r  can jeados p o r  aquéllos .  E n  1503 se p ro m u lg a ro n  n u e v o s  
es tab lec im ien to s  de la O rd en  q u e  a fec ta ro n  p a r t icu la rm en te  a  los H o s p i 
ta les  santiaguis tas . Las e n c o m ie n d a s  de los H osp ita le s  fu e ro n  fu e ro n  su 
p rim idas  y puestas  bajo la ad m in is t rac ió n  de pe rsonas  no m b ra d a s  d irec ta 
m e n te  po r  el rey. La g es t ión  de los a d m in is t rad o re s  es taba  so m etida ,  s in  
em bargo , a la inspección  de los v is itadores  des ignados  po r  la O rden ,  q u ie 
nes to m a b a n  c u e n ta  de los ing resos  y gastos hab idos  y d e te rm in a b a n  el 
d e s t in o  del l íqu ido  resu ltan te .

Se pu e d e  es tab lecer  u n  con tras te  e n t re  las visitas llevadas a cabo  d u ra n 
te  el re inado  de F e rn a n d o  el Cató lico  y las realizadas e n  el de  Carlos  I. E n  
el p r im er  caso, en  el q u e  inc lu im os  é s ta  de 1511, la d o c u m e n ta c ió n  recogi
da aporta  gran can tidad  de da tos  so b re  d ife ren tes  aspectos  de la ad m in is 
trac ión de la O rd en  y sobre  la e n c o m ie n d a  del H osp ita l  de  Talavera. E n  el 
seg u n d o ,  los datos  recogidos se l im itan  a las c u e n ta s  d e  ingresos  y gastos 
de a en com ienda .

Los ingresos eran  perc ib idos en especie  y d inero . Las h e re d a d e s  de  
G arv ín  y M a q u e d a  aportaban  las re n ta s  en  especie , d e p e n d ie n d o  su c u a n 
tía de las f luc tuac iones  de los prec ios  de  los cereales. Las ren tas  en  d in e ro  
p roced ían  de tre s  g randes  h e re d a d e s  dadas en  a rr iendo : M ordaza , Corral 
Blanco y Lucillos; de u n  ju r o  de h e re d a d  que  ten ía  el H ospita l  de  T alavera  
en  las salinas de Espartinas  p o r  im p o r te  de 3.000 m araved ís  y de d ife re n 
tes p rop iedades  q u e  la e n c o m ie n d a  te n ía  dadas a cen so  a vecinos de Tala- 
vera. Los gastos  e s tab an  orig inados fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  la neces idad  
de reparac iones  en  la iglesia, de es ti lo  m u d e ja r  y m u y  deteriorada.

A partir  del siglo XVI la e n c o m ie n d a  del H ospita l  de  T a lavera  fu e  incor
porada  al H osp ita l  d e  Santiago  de T o led o ,  n o m b rá n d o s e  u n  ún ico  a d m i
n is trador  para a m b o s  H ospitales. La iglesia del H osp ita l  se convirtió  en  
parroquia . C o m o  tal, su im p o r tan c ia  fue  nu la ,  y po r  ello, se le u n ió  la de 
San M artín . El escaso  n ú m e ro  de pa rro q u ian o s  q ue  re u n ía n  e n t re  am bas  
aconsejó  su anex ión  a la pa rroqu ia  de  San C le m e n te .  Así, el H osp ita l  de 
Talavera  q u ed ó  def in i t iv am en te  a b a n d o n a d o  a partir  de  1631.
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Para  todos  es a m p lia m e n te  conoc ido  q u e  la H isto ria  n o  se  co m p o n e  
ú n ic a m e n te  de g ran d es  a c o n tec im ien to s ;  p o r  el contrario , hay  a su  lado 
p e q u e ñ a s  s ituac iones ,  h e c h o s  insign if ican tes ,  q u e  t i e n e n  u n  lugar de im 
portanc ia  en  aque llos  aco n teceres  p u e s to  q u e  esas migajas sirven  m u ch as  
veces de clave para  dar  u n  significado exac to  de los h echos .  C u a n d o  se t ra 
tan  las biografías de los pe rsona jes  i lus tres  y p re e m in e n te s  su ced e  u n a  co 
sa parecida, p u es to  q u e  q u ie n e s  las e lab o ran  se  co n c re tan  m ás  e n  la 
trayectoria  q u e  s igu ie ron  sus vidas en  re lac ión  con  la sociedad  y apenas  
recaban  da tos  de los h e c h o s  m ás  ín t im os. B ien es verdad  q u e  m u c h a s  ve
ces esas c ircunstanc ias  e s tán  m arcadas p o r  la in ex is tenc ia  de u n a  d o c u 
m en tac ió n  personal,  lo q u e  im pide  p ro fu n d iza r  e n  esas corre laciones.

E n  n u e s t ra  trayectoria  c o m o  inves t igador  de la h is to r ia  to ledana ,  en  ese  
c o n t in u o  rebusca r  papeles en  los arch ivos to led an o s ,  nos  e n c o n tra m o s  
un o s  d o c u m e n to s  de u n  especial in te rés  para r e c o m p o n e r  lo q u e  fue  el 
paso  po r  la t ie rra  de do s  e m in e n te s  to led an o s :  F ranc isco  d e  Pisa y S ancho  
de M oneada , cuyas ap o r tac iones  o f re c e m o s  hoy  en  este  artículo.

Las vivencias íntimas de Francisco de Pisa 

Relaciones familiares

R esu lta  difícil de jar  de anotar ,  ya en las p r im eras  fases de es te  trabajo, 
u n a  c o n s ta n te  m u y  pecu lia r  q u e  se su ced e  en  las re lac iones  m a n te n id a s  
p o r  F rancisco  de Pisa con  la sociedad. Sería  m u y  fácil d e te rm in a r  y def in ir  
aque llos  h e c h o s  bajo u n  epígrafe m u y  co n c re to  y q ue  t i tu la r íam o s  con  el 
té rm in o  de la bondad burlada. E fec t iv am en te ,  y esto  lo i rem os v ien d o  en 
el t ranscu rso  de es tas  páginas, d eb ió  p o se e r  Pisa u n  carác ter  b o n d ad o so ,  
f lo rec ien te  en  v ir tudes ,  p s ico lóg icam en te  apocado , t ím id o  de carácter, 
en tre g á n d o se  d em as iad o  a los am igos, s in  malicia e n  el tra to  persona l  y 
dad ivoso  con  aque llo  q u e  poseía . El m u n d o  q ue  le toca  vivir es m ás  in tr in 
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cado de lo q u e  parece a p r im e ra  vista y apenas  si hay lugar  para indecisos  y 
faltos de v o lu n ta d ;  por que  en  e se  c o m p o r ta m ie n to ,  d e  seguir  en  esa 
línea, n o  es  ex trañ o  convert irse  e n  p iezas idóneas  para q ue  c o n t in u a m e n 
te  se  les engañe . E sa  s i tuac ión  c o n t in u a m e n te  se va a su c e d e r  en  la v ida de 
Francisco  de Pisa y la m alic ia  de los d em ás  le va a acechar  c o n s ta n te m e n te  
en  busca  de bocado.

T e n e m o s  q u e  advertir ,  an tes  de  pasar  ade lan te ,  q u e  el m ateria l  d o c u 
m en ta l  q ue  u t i l izam os  es de u n  in te ré s  excepcional,  ya q u e  f u n d a m e n ta l 
m e n te  se c o m p o n e  de m em o r ia le s  ológrafos escritos e n t re  1613 y 1616, 
cuya principal p re te n s ió n ,  su p o n e m o s ,  fue  justif icarse  y busca r  u n a  vál
vula de escape  a u n o s  s e n t im ie n to s  co n ten id o s ,  ev idenc iando  u n a  serie 
de adversas  vivencias q u e  ap o y asen  su dec is ión  te s tam en ta r ia ,  p u e s to  
que  aque llos  m em o ria le s  iban a t e n e r  valor de cod ic i lo1.

E n  es to s  d o c u m e n to s  se hace  m e n c ió n  a c inco de su s  h e rm a n o s 2 y a ca
d a  u n o  se le re tra ta  de u n a  fo rm a  d ife ren te ,  a u n q u e  d e n tro  del e n m a rq u e  
genera l de en cu ad ra r lo s  con el d is t in t ivo  de  egoistas. A na  de Pisa, p r e s u 
m ib le m e n te  la h e rm a n a  m ayor,  casada  con  u n  tal A lo n so  G u e r re ro ,  de 
p ro fes ión  m ercader,  p e rm an ec ió  d u ra n te  m u c h o s  años  v iv iendo  en la ca
sa pa te rna , aú n  a cos ta  de rec ib ir  u n a  considerab le  dote . Sin em bargo , 
c u an d o  su  m a d re  q u e d ó  v iuda  y se fu e  a vivir con es te  m a tr im o n io  exigió a 
los d em ás  h e rm a n o s  u n a  can tidad  po r  el m a n te n im ie n to  y u n  a lqu iler  por 
el cuar to  q u e  o cupaba  en  su casar “le d au a  a mi m adre ,  co m o  solía an tes  
q u e  en tra se  en  casa de  la d icha  a n a  de pisa, ocho  reales casa s e n m a  para su 
com yda  y le pagaua  el a lqu ie r  de  la casa a la m ism a  an a  de pisa  po r  m y  m a 
d re ”3.

D e Ju a n a  de Pisa, su  o tra  h e rm a n a ,  n o  c o m e n ta  acciones de  m e n o r  e n 
vergadura, e sp ec ia lm en te  por la d o te  q u e  tu v o  q u e  ap o r ta r  cu a n d o  a q u e 
lla casaba  con A gus t ín  S ánchez . C o n fo rm e  a lo q u e  ev idencia  en  los docu-

] T o d o s  e s t o s  d o c u m e n t o s  n o s  f u e r o n  f a c i l i t a d o s  p o r  d o n  I g n a c i o  G a l l e g o  P e ñ a l v e r ,  a  q u i e n  m o s t r a m o s  n u e s t r o  
a g r a d e c i m i e n t o ,  p r o c e d e n t e s  d e l  c o n v e n t o  d e  las B e n i t a s .  C i t a r e m o s  ta l  f o n d o  c o m o  C o n v e n i o  B e n i t a s  d e  T o l e d o  
( C B T ) :  P a p e le s  y  d o c u m e n to s  d e l  D r. P isa .  L o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  al  c u a d e r n o  IV s o n  m e m o r i a l e s  o l ó g r a f o s  y  v a n  r e 
f r e n d a d o s  p o r  la  f i r m a  d e l  h i s t o r i a d o r .
2 E s  i n e v i t a b l e  h a c e r  u n  b r e v e  c o m e n t a r i o  d e  s u s  a s c e n d i e n t e s ,  c r e y é n d o s e  s e r  s u  a b u e l o  el  m é d i c o  G a r c í a  d e  P i s a  y 
d e s c o n o c i é n d o s e  el  n o m b r e  d e  la  a b u e l a ,  a u n q u e e n l o s  m e m o r i a l e s  s e  d i g a  q u e  f u e  e n t e r r a d a  e n  e l  c o n v e n t o  d e  S a n 
to  D o m i n g o  e l  A n t i g u o  y l a s  m o n j a s  l e v a n t a s e n  la s e p u l t u r a  p a r a  la  r e m o d e l a c i ó n  l l e v a d a  a c a b o  e n t r e  l o s  a ñ o s  1576 y 
1579,  c u y a  t r a z a  r e a l i z a r á  J u a n  d e  V e r g a r a .  S o b r e  e s t a  r e c o n s t r u c c i ó n  r e m i t i m o s  a  la o b r a  d e  G A R C I A  R E Y ,  V.;  £7 
d e á n  D . D ieg o  d e  C a s ti l la  y  ¡a re c o n s tru c c ió n  d e  S a n to  D o m in g o  e l  A n tig u o -  T o l e d o ,  1923,  “ B o l e t í n  d e  la R e a l  A c a d e m i a  
d e  B e l l a s  A r t e s  y C i e n c i a s  H i s t ó r i c a s  d e  T o l e d o ” , n ú m .  16 -1 7 .  F u e r o n  ios  p a d r e s  d e  F r a n c i s c o  e l  m é d i c o  G o n z a l o  d e  
P i s a  y E l v i r a  d e  la  P a l m a ,  a p a r e c i e n d o  c o m o  u n  f a c u l t a t i v o  d e  e v i d e n t e  p r e s t i g i o  e n  l o s  l i b r o s  d e  la c o f r a d í a  d e  M a d r e  
d e  D i o s  y e n  la d e  S a n  J o s é .  A . D . T .  L i b r o  d e  a c u e r d o s  d e  la  c o f r a d í a  V i r g e n  y M a d r e  d e  D i o s .  1 538-1 561  L i b r o  d e  
a s i e n t o  d e  l o s ' p o b r e s  e n f e r m o s  q u e  s e  c u i a n  p o r  c a r i d a d .  1 5 6 1 - 1 5 7 6 .  La c o m p l e t a  o m i s i ó n ,  q u e  s e  h a c e  e n  lo s  m e m o 
r i a l e s  d e  u n  s u p u e s t o  h e r m a n o  l l a m a d o  A l o n s o  d e  P i s a ,  m é d i c o  y d e s p u é s j e s u í t a ,  e s  e x t r a ñ a ,  p u d i e n d o  p a r e c e r q u c  
s e  t r a t a s e  d e  a l g u i e n  d e s c o n o c i d o  e n  la f a m i l i a .  G O M E Z  M E N O R ,  J .C .  e n  s u  In tr o d u c c ió n  y  n ó ta s  a  A p u n ta m ie n to s  a 
¡q s e g u n d a  p a r te  d e  ia  h is to r ia  d e  T o le d o .  T o l e d o ,  1976 ,  p á g .  26 ,  le  m e n c i o n a  c o m o  h i j o  d e  G o n z a l o  y E l v i r a  y  n o s o t r o s  
h e m o s  v i s t o  q u e  u n  d o c t o r G o n z a l o  d e  P is a  f i r m a b a  u n  r e c i b o  d e  h o n o r a r i o s ,  e n  1553,  p o r e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o p o t s u  

h i j o ,  A l o n s o  d e  P i s a ,  e n  l o s  d o c u m e n t o s  d e  la  c o f r a d í a  d e  la  C a r i d a d .  A P S J R .  L i b r o  d e  f i n a d o s  y e x c u s a s .  1 5 3 4 -1 53 5.
3 A C B .  P a p e le s  y  d o c u m e n to s .  I V ,  fol .  I y lv .
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m en to s ,  fue Franc isco  de P isa q u ie n  se enca rgó  de e s t ipu la r  las cond ic io 
nes  del con tra to  m atr im on ia l;  p e ro  sus  c lausu las  n o  satisfacieron por e n 
te ro  al res to  de su familia  y se  d isgus ta ron  con él, d e te rm in á n d o le  a q ue  el 
cu m p lim ien to  de aque l  con tra to  pesase  sob re  su e c o n o m ía  y gravándole  
m u c h o  m ás  con  u n a  p e q u e ñ a  d o te  m a te rn a ,  p u es to  q u e  su m ad re  ta m p o 
co qu iso  hacerse  cargo de su liquidación.

Es difícil precisar con exactitud  en el t ran scu rso  de q u é  años ocurría  es 
te hecho , si b ien , co n o c iendo  q u e  su pad re  m urió  en  1555, y q u e  él vivía 
in d e p e n d ie n te  de su familia  gracias a los ingresos  q u e  le p roporc ionaba  su 
em pleo  de capellán  en  el colegio de S an ta  Catalina, con los cuales se a y u 
daba  para a lcanzar el g rado  de do c to r  en D e rech o  C a n ó n ic o 4, pu d o  ser  e n 
tre 1556 y 1558. Para satisfacer p le n a m e n te  aquella  obligación se ve ob li
gado a a b a n d o n a r  T o ledo ,  y dejar su e m p le o  de capellán y la docencia , 
p u e s to  q u e  ya es taba  explicando en  la cá tedra  de Teo log ía  de la U n ivers i
dad to le d a n a 5 y trasladarse  al curato  de Y uncos ,  benefic io  o b te n id o  por 
oposic ión6.

Por los m em oria le s  de! Dr. Pisa se p u e d e n  am pliar  bas tan tes  notic ias en  
to rn o  a Ju a n a  y sus hijos. G rego rio  de Pisa, el hijo varón, siguió es tud ios  
eclesiásticos que  fueron pagados po r  su tío, y conseguía en 1608 una  canon
j ía  en  Segovia. U n a  gran s im patía  sen tía  e l tío hacia su sobrino , s eg ú n  se 
d esp ren d e  de las palabras q ue  el p r im ero  llegó a escribir  en estos  m e m o 
riales: “ I tem  declaro  que  en o tros  te s ta m e n to s  y m em oria le s  q u e  he h e 
cho o tras veces ten g o  hechas  a lgunas m an d as  a la seño ra  J u a n a  de Pisa, 
mi h e rm an a ,  y a su hijo, el doc to r  gregorio  de Pisa y a las de m á s  m is sobri
nas en  el t iem po  en q ue  ten ían  neces idad , dem as  de o tra  m u c h a  cantidad  
de d ineros , que  en los años  pasados  en  gas tado  en la do te  con q u e  se caso 
y en  los e s tud ios  del doctor. Y ten ién d o lo s  en  mi casa a lgunos  años, agora 
que  por la b o n d ad  de Dios, q u e  se ha se ru id o  de darle la calongia  de se- 
gouia , m e ha parecido acertado , d e sp u ésd e  hauerlo  e n c o m e n d a d o  a n u e s 
tro  seño r ,  q u e  esa  poca h acendue la ,  q ue  co n  m u c h o  trauajo  y e s trech u ra  
he auido, repartirla  en  pob res  neces i tados  de m ayores  neces idades ,  sin t e 

4 D e n t r o  d e l  i n v e n t a r i o  y a d j u d i c a c i ó n  d e  b i e n e s  f i g u r a  u n a  i n d i c a c i ó n  d e  s u s  t e s t a m e n t a r i o s ,  r e f i r i é n d o s e  ¡i c i e r t o s  
l i b r o s  e n t r e g a d o s  al  D r  H a r o ,  e n  q u e  s e  d i c e  s e  le  e n t r e g a  u n  d e r e c h o  c a n ó n i c o ,  u n o  civi l  y u n  c a r t a p a c i o  d e  c á n o n e s  

" q u e  u s o  el  d i f u n t o  s i e n d o  c o l e g i a l  d e  S a l a m a n c a ,  c o n  los  C o v a r r u b i a s  (A D T . i.if>ro J e  a te n ta s  d v t a  m e m n n a  d e  F ra n 
c isco  d e  P isa . S a l a  I V . s i g .  1 .347 )  D a a e n l e n d e r c s a n o l a q u c l o s c s t u d i o s l o i n i c i ó e n  S a l a m a n c a ,  j u n t o  a D i e g o  y A n 
t o n i o  d e  C o v a r r u b i a s .  V é a s e  s o b r e  e s l o s  h e r m a n o s  la o b r a  d e  M A R C O S  R O D R I G U E Z  F  D ie y o  tic C o v a rru h ia s  "Sa l  
m a n t i c e n s i s " ,  V I ,  1959.  pág.  51-5 7.
5 A n t e r i o r m e n t e  e s t u v o  c o m o  l e c t o r  d e  S a g r a d a  E s c r i t u r a  y d e s p u é s  e x p l i c ó  H l o s o l í a .
6 A u n q u e  h e m o s  i n t e n t a d o  h a l l a r  a l g u n a s  e v i d e n c i a s  d o c u m e n t a l e s  s o b r e  la a d j u d i c a c i ó n  d e  e s e  b e n e f i c i o ,  n u e s t r a  
l a b o r  r e s u l t ó  i n f r u c t u o s a  El  p u e s t o  l o  o b t e n d r í a  p o r  l i b r e  c o n c u r s o ,  m e d i a n t e  el e s a m e n  d e  m a t e r i a s  t e o l ó g i c a s ,  m o 
ra le s  y c a n ó n i c a s  y lo  d i s f r u t ó  a  p e r p e t u i d a d .  L a  r u i n a  d e l  p a d r e  p u d o  a c a e c e r  p o r  la cr i s i s  d e  1552,  c u y o s  e l e c t o s  r e í a l a  
M A M  I L T O N ,  E f- l  ¡estiro u m e r it un<>\ ¡o n  v a h u i t in  tic lo s  p re c io s  e»  h s p a fw .  l . s p l u g u e s  d e  l . l ó b r e g a ! .  1975.  pg.  3(12, ya 
q u e  se  o c u p a b a  d e  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  m e r c a n t i l e s  e n  u n a  c a s a  q u e  p o s e í a  e n  la p a r r o q u i a  d e  S a n l o T o m é . a  S a n  J u a n  
d e  l os  R e y e s ,  j u n t o  al  A r q u i l l o ,  e n  d o n d e  h a b i a  u n a  t i e n d a ,  s e g ú n  s e  c o n t i e n e  e n  A D l . A I r r w c r a z ú d  h o s p i t a l  d e  la M i 
s e r i c o r d i a ,  a ñ o  15 96 S a l a  IV .  s ig .  1872.  E s t e  h o s p i t a l  t e n í a  s o b r e  la t i e n d a  u n  t r i b u t o  d e  160 m a r a v e d í e s  a n u a l e s .
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n er  consideración  a carne y sangre, s ino  ex traños  q u e  padezcan  m ise 
rias...”7.

Sin em bargo , la b u e n a  suer te  del clérigo es efím era, ya q ue  m u e re  en 
1616 y su m ad re  y h e rm an as  v u e lv en  a T o ledo  sin  d em as iados  b ienes ,  
tal vez sin u n  m aravedí en m etálico , p u es to  q u e  Francisco  pagó incluso  el 
t ranspo rte  d esd e  Segovia a T o le d o 18'. A n te r io rm e n te ,  con M arta , o tra  de 
las sobrinas, tam b ién  tuvo  excepc iona les  deferencias ,  p ues to  q u e  la paga 
la do te  para recogerse  en  el b ea te r ío  de San P ed ro '9'.

D e sus o tros  dos h e rm an o s ,  J u a n  y Luis de la Palma, s ab em o s  poca  co
sa, ú n icam en te  q u e  al seg u n d o  le su s te n tó  y ayudó  ec o n ó m ic a m en te  h as 
ta te rm in a r  su carrera  eclesiástica.

Sucesos que le ocurrieron en Yuncos

Relata  en los d o c u m e n to s  o lógrafos el Dr. Pisa u n a  serie  de s ituac iones  
q ue  le acon tec ieron  en  el pueb lo  de  Y uncos . E n  todas  ellas tuvo, p o r  su 
b o ndad ,  m en o scab o  en  su hacienda.

U n  te n ie n te  de cura, recibido para  ayudarle  en  sus labores  pastorales, 
l lam ado D iego  López, vecino  de T o le d o  y p a rro q u ian o  de San to  T o m é ,  
q u e d ó  en  el pueb lo  sólo d u ra n te  la fiesta de T o d o s  los S an tos  y c u an d o  
volvió Pisa hab ía  desaparecido  s ú b i ta m e n te ,  a co m p a ñ á n d o se  con  la 
o frenda  depositada  por los fieles e n  esos días, co n s is ten te  e n  pan , vino, 
cera y m etálico . A u n q u e  fue  d e n u n c ia d o ,  según  el te s t im o n io  del doc to r  
Pisa y se ex tend ió  m a n d a m ie n to  de  cap tu ra  por el vicario de T o ledo ,  n u n 
ca fue d e ten id o  y siguió e je rc iendo  su m in is te r io  en  o tras poblaciones.

Poco después  habría  de hacer  f ren te  a  o tro  h u r to  de c ierta  im portancia ,  
s iendo  esta  vez  el p ro tagon is ta  u n  fraile franciscano, q u ie n  llegó a la casa 
parroquial u n a  fría no ch e  de in v ie rno  en  d e m a n d a  de auxilio  y cobijo. 
Francisco de Pisa le a p o se n tó  en el cuarto  d o n d e  gua rd ab a  el d in e ro  y al 
a m a n e c e r  no  e n c o n tró  ni al fraile ni el d inero . Se llevó en  total 108 reales 
de plata y 6 d o b lo n es  de 800 m araved íes  de o ro lü.

7 Fl  c o m e n t a r i o  d e s p e j a  c i e r t a s  d u d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  s u b r a y a d a s  p o r  G O M F . Z - M F . N O R .  E l te s ta m e n to  d e ! Dr. 
F ra n c isco  d e  P isa . " T o l e l u m "  1, 1969,  p á g .  203.
8 L a  c u e n t a  p a g a d a  al  a r r i e r o  s e g o v i a n o  M i g u e l  H e r n á n d e z  a s c e n d i ó  a  177 r e a l e s  y s o n  a b o n a d o s  p o r  el  i i c e n c i a d o  
G o n z á l e z  C o r t é s  d e  la t e s t a m e n t a r í a  d e  b i e n e s ,  s e g ú n  u n  r e c i b o  f i r m a d o  e n  T o l e d o  el  1 2 d e j u n i o d e  1 6 1 7 . C B T .  P a p e 
les  y  d o c u m e n ta s ,  c u a d .  V.
9 L a d o t e  d e  e n t r a d a  f u e  p u g u d a  p o r  d o s  v e c e s  L a  p r i m e r a  v e z  r e a l i z a  l a e s c r i t u r a  J u a n  d e  U c e d a , a  p r i m e r o s  d e  o c 
t u b r e  d e  1 5 9 4 . y P isa  t i e n e  q u e  i m p o n e r  u n  c e n s o  s o b r e  s u  c a s a  d e  la  p a r r o q u i a  d e  S a n  J u s t o .  P o c o  t i e m p o  p e r m a n c e  
M a r t a  e n  el  c o n v e n t o ,  p u e s  u n a  e n f e r m e d a d  l a r g a  y c o s t o s a  la  h i z o  sa l i r ,  s o p o r t a n d o  l o s  g a s t o s  s u  t í o .  C o m o  c l á u 
s u l a  d e  la e s c r i t u r a  a n o t a b a  q u e  si  la a u s e n c i a  e r a  s u p e r ¡O T  a  u n  a ñ o  d e b í a  v o l v e r s e  a  e n t r e g a r  u n a  n u e v a  d o t e ,  P i s a  e n 
t r e g a  a q u e l l a  d e  n u e v o  e n  1596.  L o s  r e c i b o s  d e  g a s t o s  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  los  P a p e le s  y  d o c u m e n to s ,  c u a d .  V,
10 A s p e c t o s  t o d o s  e s l o s  r e l a t a d o s  e n  l o s  m e m o r i a l e s  q u e  s e  g u a r d a n  e n  el  c o n v e n i o  d e  l a s  B e n i t a s .
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El te rcer  e n g a ñ o  v iene  de m a n o s  del bach il le r  Olías, clérigo y vec ino  de  
T o rre jó n  de V elasco, su s t i tu to  en  el benefic io  cu rad o  de Y uncos ,  q u ie n  se 
h izo  cargo de la p a rro q u ia  h a s ta  q u e  v in ie ran  las bu las  papales, en  calidad 
de t e n ie n te  cura  y q u ie n  se preocuparía  d e  cob ra r  los d iezm os  m e n o re s  y 
las l im osnas.  P u es  b ien , el b u e n  bach il le r  realizaba  co r re c tam e n te  todas 
sus  ob ligaciones, percibía  los d iezm os ,  las prim icias d e  trigo, cebada  y se 
millas, pe ro  n u n c a  hizo partíc ipe de su  im p o r te  a  Pisa, a u n q u e  este  le in s 
taba  c o n t in u a m e n te  a u n  a jus te  de c u e n ta s 11.

Los vec inos  de Y u n co s ,  P ed ro  Díaz y M aría  V ázquez  to m a ro n  la escri
ban ía  del lugar a  censo  y p ide ron  p re s tad o s  100 d u cad o s  a F rancisco  de P i
sa. Los añ o s  pasaron  y los d eu d o re s ,  ad e m á s  de n o  en trega r le  can t id ad  al
g u n a  po r  los in te reses ,  d ie ron  to d o  tipo  d e  evasivas para  l iqu idar  el p rinci
pal, de jando  el doc to r  Pisa su im p o r te  p a ra  regalo d e  sus hijos: “a te n to  a 
a lgunas b u e n a s  obras q u e  recibi de los d ichos  pe ro  diaz y su m u je r ,  a u n 
q u e  por o tras vias les ten g o  echas  sa tisfazion cu m p l id a m e n te  de las d ichas 
b u e n a s  o b ra s12.

Nuevas pérdidas en Toledo

A su v u e lta  a T o led o  se van  a volver a rep e t i r  las s i tuac iones  ya c o m e n 
tadas, a u n q u e  sean  d ife ren tes  los re sp o n sab le s  de ellas. A  princip io  de 
1578, c u a n d o  sus ti tuyó  al d o c to r  J u a n  López , co m o  cura  de San ta  Justa , 
a ju s ta ron  cu en tas  y P isa  se h izo  cargo de l  t r ib u to  y sus réd itos  im p u e s to s  
sobre  la casa del cu ra to ,  sin  d esco n ta r  los arreglos q u e  hab ía  realizado en 
ella. “U n a  s i tuac ión  sim ilar  suced ió  c u a n d o  se  a ju s ta ro n  los gastos  q u e  
había  p roduc ido  la fabricación de u n a  so b reco p a  para llevar el Santís im o a 
los en fe rm o s ,  c o m p ro b a n d o  q u e  hab ía  pagado  su bo lsa  60 reales, h e c h o  
q ue  descubrirá  c u an d o  en  feb re ro  de 1587 se realiza u n a  visita eclesiástica 
a la parroquia :  “de lo qua l  h ize gracia de m i  v o lu n tad  a la iglesia y assi q u e 
do  a ssen tado  en  el libro de bisita ...”

Problemas con sus editores

D os de sus  ed ito res  n o  se q u e d a ro n  a la zaga en  trapacería  con  F ran c is 
co de Pisa. U n  tal M igue l  R o d r íg u ez  “el M o z o ” , hijo  del l ib rero  M igue l

11 E s  d i l íc i l  c a l c u l a r  l o s  a ñ o s  q u e  p a s ó  e n  Y u n c o s ,  s i  b i e n  e n  1 576  y a  e s t a b a  e n  T o l e d o ,  p u e s t o  q u e  e d i t a b a  C o m e n 
ta r a  in  A n s w tc h s  l ib ro  d e  A n im a s  y p o n e  u n a  c a r t a  d e d i c a d a  a  L u i s a  d e  la  C e r d a ,  f i r m a d a  el  s e p t i e m b r e  d e  1574.
12 E n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  1576 .  f i g u r a  c o m o  p r o p i e t a r i o  d e  la  e s c r i b a n í a  d e  Y u n c o s  P e d r o  D í a z ,  lo  c u a l  r a t i f i c a  e l  p r é s 
t a m o  d e  P i s a  y s u  d e t e r m i n a d o  e m p l e o .  ( V I Ñ A S  M E Y - P A 7 ,  Y M E L I A ;  R e la c io n e s  h is tó r ic o  g e o g r á fic a s  d e  io s  p u e b lo s  
d e  E sp a ñ a . R e in o  d e  T o led o , 1 i I p a r l e ,  pg.  8 15  y ss  ) E n  1588,  c o m o  c o m p l e m e n t o  a  e s t a  c i t a  y a la  a n t e r i o r ,  d e c l a r a b a  s e r  
c a t e d r á t i c o  d e  S a n t a  C a t a l i n a  y c u r a  m o z á r a b e  d e  S a n t a  J u s t a ,  e n  u n a  c o n c o r d i a  c o n  J u a n  d e  S a l a z a r ,  c u r a d o r  d e l  n i ñ o  
J u a n  d e  C á r d e n a s ,  c o n  i n t e n c i ó n  d e  q u e  e n t r a s e  a  s u  s e r v i c i o  A H P T  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  1.600.  f  1 7 0 8 -1 7 0 9
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R odríguez , im presor ,  se encargó  d e  c o m p o n e r  Comentarii in Aristotelis li
bro de Anima, a ju s tán d o se  tal t raba jo  en  560 reales. S in  em bargo ,  ed itado  
y dis tr ibu ido  el libro no  e n tre g ó  n in g u n a  can tidad  al do c to r  Pisa y m arch ó  
sú b i ta m e n te  a Ind ias  sin  de ja r  b ie n e s  raíces e n  T o le d o 13.

M ás lam en tab le s  fu e ro n  los h e c h o s  q u e  le acaecie ron  con  la ed ic ión  de 
la Historia de Toledo, p r im era  parte ,  im presa  en  cinco libros e n  el añ o  1605 
por el librero P ed ro  R o d r íg u e z 14. S egún  Pisa, las cond ic iones  q u e  se fija
ron  en  el co n tra to  de im pres ión ,  fu e ro n  re p e t id a m e n te  in cum plidas  po r  
P edro  R odríguez . Pero  v e a m o s  p r im ero  cuales fu e ro n  aquéllas, s e g ú n  se 
e s t ipu la ron  en  el p ro toco lo ,  y d e sp u é s  cuales  e ran  las r azo n es  aducidas  
po r  Pisa en  los desac ie r tos  posteriores .

El p ro toco lo  fue signado por el e scr ibano  púb lico  F e rn a n d o  R u iz  de los 
A rcos el 5 de n o v iem b re  de 1604 y hace refe rencia  a las s ig u ien tes  c o n d i
ciones:

“I ten  q u e  el d icho  pero  rodrigez  a de sacar de cada p liego tres p ruebas  
para corregu ir  d icho  libro, las dos dellas para  q u e  las vea el co rre to r  y la 
o tra  se a  de l leuar cada dia al d icho  doc to r  francisco de pisa, para  q u e  las 
lea y corrija”. ' -

“I ten  que  el d icho  doc to r  francisco  de  pisa a d e  d a r  al d icho  pe ro  rod rí
guez  el papel s in  contar ,  q u e  q u e d a  a su cargo y conc ienc ia  d e  el d icho  p e 
ro rodriguez  de co n ta r  los d ichos mil q u in ie n to s  pliegos e m as los o tros  di
chos para la p rueba ,  para que  declare  el d icho  pero  rodriguez  q u e  so b ran  o 
fa ltan”.

“I ten  q u e  no  h a  de poder  el d icho  pero  rodriguez  im prim ir  m as  de los 
d ichos mili e q u in ie n to s  pliegos, y si a lguno  m as  saliese el d icho  pe ro  ro 
dríguez  sea obligado a se  los dar  y en treg a r  a el d icho  d o to r  francisco de pi
sa, sin q u e  q u e d e  en  su poder  n in g u n o s  m as  de los tres cuerpos  q ue  se an  
de en treg a r  a la capilla”13.

Se hace m en c ió n ,  co m o  es lógico, en  aquella  e scr i tu ra  q u e  la t i rada  se 
co m p o n d r ía  de  1.500 e jem plares  y cóm o  Pisa com prar ía  el papel a su cos
ta, en treg an d o  las resm as  q ue  n eces i te  d ia r iam en te  el ed ito r;  asi m ism o, 
se co m p ro m e tía  a pagarle por sem anas ,  a razón  de s ie te  reales y m ed io  ca
da resm a, cien reales cada sábado , los pliegos im presos .  E s te  m ateria l  se 
había de en tregar  al au tor,  ta n to s  los q u e  se e n c o n tra se n  en  perfec to  e s ta 

13 C B T .  P a p e le s  y  (l<>cumentosu cu¿.ú. I V .  foj ,  3.
14 ( i n i c i a s  al  e s f u e r z o  d e l  J P 1 L T ,  q u e  p u b l i c ó  e s t a  o b r a  e n  1976 c o m o  e d i c i ó n  fa c s í m i l ,  p o d e m o s  h o y  e n j u i c i a r  la l a 
b o r  d e  P isa  c o n  f a c i l id a d .
15 A H P T .  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  2 .3 2 6 .  fol .  1288,  v.
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do co m o  los defec tuosos ,  q u ien  ratificaría con su  f irm a el env ío  y el im 
p reso r  haría  lo m ism o  con el papel en b lanco  q u e  re t ira se16.

Pero  el im p reso r  va a m o n ta r  to d a  u na  larga serie de ard ides  p ara  o b te 
n e r  u n  m ayor  n ú m e r o  de folios, a legando  q u e  po r  la m ala  calidad de  a q u e 
llos, m u c h o s  se  e s tropeaban ,  y así lanzar u n a  ed ic ión  paralela  a la c o n tra 
tada. Las a r t im añas  ta rd a ro n  en  ser  descub ie r ta s ,  lo q u e  p e rm it ió  a R o d r í
g uez  v e n d e r  casi to d a  su  t irada y a u n  p recio  m ás  bara to , gracias a la cola
bo rac ión  del im p reso r  T o m ás  de G u z m á n ,  q u ien  an tes  q ue  R odríguez  
h ab ía  te n id o  la obra  en  su po d e r  y p en sab a  lanzarla, y a la ayuda  de P edro  
de N a rb o n a  y G e ró n im o  Salcedo, es te  ú l t im o  sacristán  de la capilla m o z á 
rabe. El en c u a d e rn ad o r  A lo n so  G arc ía  ta m b ié n  es tuvo  invo lucrado  en  los 
h echos ,  al realizar aque l  trabajo  para R odríguez  y fue  el a u to r  principal 
q u e  llevó al d e sc u b r im ie n to  de la su s t i tuc ión , p u e s  qu iso  cam biar  dos de 
sus e jem plares  po r  los q u e  te n ía  el doc to r  Pisa. Las lam en tac io n es  del h is 
toriador, q u e  n u n c a  p u d o  castigar d e b id a m e n te  al im p reso r  y cóm plices, 
q u e d a n  reflejadas en  la s igu ien te  transcripción:

“I ten  declaro  q u e  yo m e  c o n u in e  y c o n ce r té  con  ped ro  rodriguez , im 
presor de libros vecino  d e  to ledo ,  por e scr i tu ra  púb lica  q u e  paso  an te  el j u 
rado fe m a n d o  ruiz de los sarcos, escr ibano  publico  del n u m e ro  de to ledo , 
en  el año  pasado de mil se isc ien tos  y q u a tro ,  de q u e  m e  avuia  de im prim ir  
mil y q u in ie n to s  cue rpos  de libros de la p r im era  parte  de m i h is toria  de to 
ledo, la qual au ia  com enqado  a im p r im id a  T h o m a s  de gu zm an , vecino  asi 
m ism o  de to ledo. Y fue  el conc ie r to  con ciertas co nd ic iones  q u e  en la 
m ism a  escritu ra  se declaran , la qual ten g o  en  mi poder, en tre  las qua les  
fue u n a  q u e  le au ia  yo de dar el papel necesa r io  para  la im press ion  y q u e  le 
au ia  de pagar po r  sem an as  lo q u e  se c o n ce r tó  por las m a n o s  y trabajo  y 
costa. Y fue assi q u e  sin la p rosecuc ión  de la im press ion  m e  h izo  m u c h o  
daño  su no tab le  cantidad , lo u n o  en  los p liegos de papel q u e  yo yua  dan d o  
en te ros  y b ien  co n tad o s  y n o  q u eb rad o s  y el e n u iab a  cada dia por m u ch o s ,  
q u e  decia qu e  fa ltauan , pues  se v ino a hace r  g rande  su n u m e ro  de resm as, 
de q u e  ten g o  un  q u a d e rn o  d o n d e  el f irm aua , h e c h o  q u e n ta  de lo q u e  m e  
lleuo de m as  en  a lguna  parte  del t iem po , n o  su to d o  el. Y lo o tro  q u e  es
tan d o  obligado por la escritu ra  de as ien to  de  no  im prim ir  m u c h o s  cuerpos  
de m as , lo quales  el vend ió  y repartió  por d iuersas  partes y pueb los ,  lo 
qual consta  d ec la radam en te ,  po r  que  co m o  th o m a s  de g u z m a n  viesse  
im preso  dem as ,  im prim ió  tam b ién  los d o s  p r im ero s  q u a d e rn o s  para si, 
c om o  se ve m a n if ie s ta m e n te  ser  de letras y caracteres  d iffe ren tes  de los 
de th o m a s  de g u zm an  y asi se ha c o m p ro b a d o  po r  el do c to r  n a rb o n a  el 
m ayor  y po r  g e ro n im o  de sacedo, sacristán  de  la capilla m u zá rab e  q u e  los 
conto . Y e s to s  q ue  yo ten g o  en mi po d er  de  le tra  d ife ren te ,  m e  los dio

16 P r o t o c o l o  ci t .  fol ,  1288.
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alonso  garcía, liurero , au iendo le  yo  dado  a e n q u a d e rn a r  de los leg ítim os y 
verdaderos  m e  los bo lu io  de los adu lte r inos .  P or  la qua l  causa  yo  pu d ie ra  
au e r  qu ex ad o  del d icho  se ñ o r  p e ro  rodríguez , y au n  del a lonso  garcia, cri
m in a lm e n te ,  para q u e  fu esen  castigados c o n fo rm e  a la p rem atica  real y lo- 
h e  dexado  hace r  po r  n o  au e r  te n id o  qu ien  m e  ayudase  en  el p ley to  y por 
o tras m u c h a s  causas. E s mi u o lu n ta s  y m a n d o  q u e  si los s eñ o re s  m is alba- 
ceas p ud ie ran  h aze r  a lguna d iligencia  para cobrar  del y hacerle  castigar lo 
hagan, po r  servicio de dios, y d e  los pobres  para  q u e  se c o n u ie r ta  e n  las 
obras pias que  yo dexo  en c o m e n d a d as .  Y de au e r  v en d id o  pero  rodríguez  
por su parte  con d iligencia  los q u e  im prim ió  para si, se an q u e d a d o  los 
m ios  sin v e n d e r  y es ta  to d o  el rey n o  lleno  de los q u e  el vendió . Asi m e sm o  
ten g o  el m ism o  d e rech o  co n tra  e u g e n io  de san tiyus te ,  q u e  fu e  el c o m p o 
n e d o r  y se  hallo  y ay u d o  e n  to d o  el daño  q u e  m e  hizo. Y te n g o  e n t re  m is 
papeles y escr i tu ras  to d o  el rec a u d o  qu e  so n  m e n e s te r  para el d icho  affec- 
to  y la q u e n ta  de to d o  lo q ue  se m e  d e u e  del res to  de los m araved íes  q u e  
m e  q u e d o  a d e u e r  de los l ibros q u e  m e  pud io  y le di de los m ios, dellos su 
papel, a la tasa  q u e  son  trece  rea les  y m e d io . . .17.

Las p ru eb as  qu e  se aportan , vistas desde  el p lano  m ás  imparcial, so n  tan  
claras que  ap en as  si dejan  perfilar d u d a  alguna. E v id e n te m e n te ,  fu e  en g a 
ñ ado  u n a  vez m ás  en  su vida y e n  es ta  ocasión  con  aquel con  q u ie n  se 
co m p ro m e tió  a q u e  su obra  m ás  fam osa  viese  la l u z 18.

Fundaciones pías y muerte

Varias fu n d ac io n es  de tipo religioso y benéfico  va a dejar ins t i tu idas  en  
su te s ta m e n to  19, do tándo las  con  b ien es  raicés variados. Así, para  el so s te 
n im ie n to  de la capellanía de m isas  que  fu n d ó  en  el c o n v e n to  de las B en i
tas, el de  las R ecole tas  de San Pedro , d o n ó  la re n ta  de u n a  casa q ue  poseía  
detrás  del C oleg io  de Infan tes ,  e n  la pa rroqu ia  de San Jus to ,  y q u e  e ra  co
nocida  com o  la casa de los L eones .  El p e n sa m ie n to  de Pisa es q u e  n u n c a  
p ud iese  ser  vend ida  es ta  p rop iedad , e x cep tu an d o  u n  caso m u y  ex trem o, 
en  cuya c ircunstanc ia  se hiciese c o m o  solía llevarlo a cabo la catedral,  por 
u n a  o dos vidas. C o m o  es  lógico, es ta  fu n d ac ió n  religiosa l levaba apare ja
da u n a s  cargas, e n tre  las q ue  cabe  destacar  u n a  f iesta  tod o s  los d o m in g o s

17 C B T  P o p e le s  y  d o c u m e n to s .  C u a d  IV .  fol .  2
18 L o s  n e g o c i o s  d e  P e d r o  R o d r í g u e z  n o  d e b i e r o n  s e r  m u y  b o y a n t e s  e n  t o d a  s u  v i d a  d e  i m p r e s o r .  E n  1604 ,  f i g u r a  

j u n t o  a s u  m u j e r  M a r í a  d e  V a l d i v i e s o  a c e p t a n d o  u n a  d e u d a ,  d e  4 9 0  r e a l e s ,  e n  f a v o r  d e  J u a n  d e  M o n t o y a ,  v e c i n o  d e  
M a d r i d ,  p o r  la  l i c e n c i a  q u e  a q u e l  les d ió  p a r a  i m p r i m i r  la o b r a  d e  A l o n s o  d e  V i l l e g a s  Fios S a n c to r u m ,  t e r c e r a  p a r t e ,  
c u y o  d o c u m e n t o  f i g u r a  c o m o  t c s i i g o  el  y a  c o n o c i d o  E u g e n i o  d e  S a n t i y u s t e y  f u e  p r o t o c o l i z a d o  p o r T o m é  d e  S e g u r a ,  
e s c r i b a n o  p ú b l i c o .
19 E x i s t e  u n a  c o p i a  a u t o r i z a d a  d e  e s t a  ú l t i m a  v o l u n t a d  e n  A D T  L i b r o  d e  c u e n t a s  d e  la  c a p e l l a n í a  d e l  D r .  P isa .  S a l a  
IV,  n ú m  1347. ‘
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del año  y u na  m isa  anua l  en  h o n o r  de sa n ta  C lara  y san Francisco . El res to  
de la ren ta  se d is tr ibu ía  en tre  los p o b re s  ve rg o n zan tes  de las parroqu ias  
to ledanas  y se haría  en treg a  de a lguna  can tidad  a n u a lm e n te  a la cofradía  
de los D esam parados ,  de la pa rroqu ia  de  San R o m á n 20. A la vez, en  este 
m ism o  con v en to ,  in s t i tu irá  u n a  m e m o r ia  de misas  q u e  se so s ten d r ían  con 
u n as  t ierras co m p rad as  a A na  del C a m p o ,  en  el lugar de A risgo tas ,  cuya 
e x ten s ió n  era de nu ev e  fanegas d ed icadas  a s e m b ra d u ra 21.

Para  recog im ien to  de m u je re s  va a de jar  in s t i tu ida  o tra  fundac ión ,  con 
la in ten c ió n  de  q u e  en  ella se  a lo jasen  v iudas  o h u é r fan as  so lteras  en  un  
n ú m e ro  n o  super io r  a o ch o  ni in ferior  a seis, a u n q u e  los b ien es  dótales 
d eb ie ron  resu lta r  ren tab les ,  p u es  en  1618 e s tab a  hab itada  po r  doce  m u je 
res, seg ú n  u n  rec ibo  p re sen tad o  p o r  los a lbaceas te s ta m e n ta r io s22. E s ta  
obra  pía q u e d a b a  recogida en  el m e m o r ia l  de 1608, p e ro  no  se p u d o  reali
zar de inm edia to .  H abría  q u e  espera r  h a s ta  1616, el 18 d e  m arzo , cu an d o  
ad qu ie re  la casa y p ro tocoliza  la e sc r i tu ra  a n te  P ed ro  O rd ó ñ e z  de Sosa23. 
P re su m ib le m e n te  el d in e ro  para  la adqu is ic ión  lo deb ió  de o b te n e r  de las 
ganancias  q u e  le p ro po rc ionó  su partic ipación  en el negoc io  de los Y epes. 
E n  1608 va a invertir  22.245 reales en  u n a  co m p añ ía  com ercia l  reg en tad a  
por Ju a n  y A lonso  de Y epes, cuya ac tiv idad y ganancias  fu e ro n  v ien to  en  
popa d u ra n te  a lgunos  a ñ o s24. E n  1617 ya es taba  la casa hab itada  po r  las 
v iudas y huérfanas ,  s i tu án d o se  tal p ro p ied ad  en  la parro q u ia  de S an to  T o 
m é , f ren te  al co n v en to  de S an ta  A na , lo cual invalida la a f irm ación  h ech a  
por el señor G óm ez-M enor,  al fijar un  sitio diferente para aquel beaterío25.

El día 23 de nov iem b re  de 1616, a ñ o  lu c tu o so  p ara  las letras, al fallecer 
el g ran  li te ra to  M iguel de C ervan tes ,  se su ced e  u n a  n u e v a  revocación  de 
albaceas, q u e d a n d o  n o m b ra d o s  el licenciado  G e ró n im o  G o n zá lez ,  el 
tam b ién  licenciado F ranc isco  de S an ta  M aría  y el d o c to r  S im ó n  d e  H aro , 
tod o s  ellos eclesiásticos y am igos del d o c to r  Pisa26. E s te  h e c h o  tan  sim ple

20  E s t a  c o f r a d í a  s i r v i ó  d e  b a s e  p a r a  q u e  e n  T o l e d o  s e  i n s t a l a s e  la H e r m a n d a d  d e l  R e f u g i o ,  r e v i t a l i z á n d o s e  e n  1610 ,  
s e g ú n  se  a n o t a  e n  A D P T .  L i b r o  d e  c a b i l d o s  d e  la H e r m a n d a d  d e l  R e f u g i o .  1 7 5 3 - 1 7 8 8 ,  fol  1555.
21 C B T .  P a p e le s  y  d o c u m e n to s .  C u a d .  IV ,  fol  6  v.
22 A q u e l a s  m u j e r e s  v i v i r í a n  s i n  v o t o s  ni  o t r a  f o r m a  r e l i g i o s a  a l g u n a ,  c o s a  q u e  r e c t i f i c a  e n  u n  s e g u n d o  m e m o r i a l ,
a n o t a n d o  q u e  s e a n  d e  la O r d e n  T e r c e r a  y c o n  v o t o  d e  c a s t i d a d .  E l l e m a  d e l  t a l  r e c o g i m i e n t o  e r a  “ H o n o r a  v i d u c i s q u i s  
v e r e  vidu.s  s u n l "  y  s u  p a t r o n a  s a n t a  I s a b e l  d e  H u n g r í a .
23 La  c a s a  la a d q u i r í a  d e  M a g d a l e n a  d e  V e g a ,  v i u d a  d e  P e d r o  L ó p e z  T a p i a ,  s e g ú n  e s c r i t u r a  o t o r g a d a  p o r  P e d r o  O r 
d ó ñ e z  d e  S o s a  el  18 d e  m a r z o  d e  161 6,  t o m a n d o  p o s e s i ó n  d e  e l l a  e l  23 d e  m a r z o  d e  e s e  a ñ o
24 S o b r e  A l o n s o  d e  Y e p e s ,  q u e  f u e  p r o p i e t a r i o  d e  la f i n c a  d e  la A l b e r q u i l l a ,  s e  d a n  b a s t a n t e s  n o t i c i a s  e n  u n o  d e  
n u e s t r o s  t r a b a j o s  ú l t i m o s ,  c u y o  t í t u l o  e s  L a s  p ro p ie d a d e s  d é l a  H u e r ta  d e l  R e y  y  la  A ib e r q u il ta .  A n a l e s  T o l e d a n o s ,  n ú m .  
X X , 1984 L a s  g a n í í n c i a s  o b t e n i d a s  p o r  P is a  d e  a q u e l l a  c o m p a ñ í a  f u e r o n  d e  1.316 r e a l e s  e n  1 6 L6 y  d e  3 .0 9 8  e n  1618,  s e 
g ú n  c o n s t a  e n  la p e t i c i ó n  d e  b i e n e s .
25 D i c e  G O M E Z  M E N O R ,  in tr o d u c c ió n } ' n o ta s ...  P a g  2 2 7 :  “ F r e n t e  a e s t e  ú l l i m o  c o n  v e n t o  e x i s t í a  h a s t a  e l  s i g io  XJ X  
el  b e a t e r í o  d e l  d o c t o r  P i s a ,  d e s p u é s  d e  a l g u n a s  v i c i s i t u d e s  p u e s  l a  c a s a  q u e  P i s a  d e j ó  p a r a  c a s a  d e  b e a t a s  e n  s u  t e s t a 
m e n t o  e s t a b a  l o c a l i z a d a  e n  o t r o  l u g a r ,  p a r r o q u i a  d e  S a n  J u s t o ” , a s e v e r a c i ó n  q u e  se  r e c t i f i c a  p o r  l o s  r e c i b o s  d e  r e p a r a 
c i o n e s  e f e c t u a d a s  e n  e s a  p r o p i e d a d  y  q u e  se  c o n s e r v a n  e n  C B T .  P a p e le s  y  d o c u m e n to s ,  c u a d .  V ” .
26 El  l i c e n c i a d o  G o n z á l e z  e r a  c a p e l l á n  d e  la c a p i l l a  d e  Ja r e i n a  C a t a l i n a  e n  la  C a t e d r a l ;  F r a n c i s c o  d e  S a n t a  M a r í a
o c u p a b a  el  m i s m o  c a r g o  e n  la  i g l e s i a  m o z á r a b e  d e  S a n  M a r c o s  y  S i m ó n  d e  H a r o  e s t a b a  d e  c a p e l l á n  e n  S a n t a  C a t a l i n a .  
E n  b a s e  a a m p l i a r  d a l o s  p e r s n a l e s  d e  e s t e  ú l t i m o  e x i s t e  e n  A D T  u n  l i b r o  d e  M e m o r ia s  d e l  D r. S im ú n  d e  H aro .
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perm ite  av en tu ra r  lo p róxim a q ue  veía su m u e r te  el h is to r iador  to ledano ,  
qu ien  todavía  no  había  ab a n d o n a d o  su actividad; y eso  q u e  con taba  
o c h en ta  y tres años de edad  y m a n te n ía  u n  cierto vigor en  la escritu ra , co
sa ex traña  en  un  h o m b re  de esos  años ,  según  se p u e d e  obse rva r  en  la 
com paración  de los m em oria le s  e x ten d id o s  en d ife ren tes  fechas, en  d o n 
de no  se n o ta  u n a  d ism inuc ión  sustancial de v ita lidad” .

A ntes  del ób ito  va a p e rm a n e c e r  en fe rm o  diez días, s iendo  a ten d id o  
por el doc to r  Sahagún , q u ien  va a ir p ro b an d o  d ife ren tes  m ed icam en to s ;  
en un  principio o rd en a  se le su m in is t re n  fárm acos q u e  le pe rm itan  m a n 
ten e r  las ganas de com er,  d e sp u és  se  le dan desopila tivos y as tr ingen tes ,  
para evitar se cerrasen los c o n d u c to s  respiratorios. R ea lm en te  por la fac
tu ra  de los m ed icam en to s  su m in is t rad o s  po r  la botica  de F ranc isco  Veláz- 
quez , v em o s  q ue  son  m uy  indef in idos  y valen  tan to  para curar a u n  e n fe r 
mo de peste  com o  a u n a  pe rsona  q u e  m u e re  de vejez. D e b ió m o r i r  el día 2, 
pos ib lem en te  a la caída de la ta rde , y sin esperar  el plazo de ve in ticua tro  
horas indicado en su te s ta m e n to  y m em oria les  se le e n te r ró 28.

La partición q ue  se hizo  de sus b ien es  se a justó  a cu an to  dejó es tipu lado  
en  te s ta m e n to  y codicilos. Sus sobrinas  M arta  Evangelis ta  y M aría  de la 
C oncepc ión , am bas  religiosas del co n v en to  de las B enitas, rec ib ieron  va
rios m ueb les ,  cruces y un  sello de plata con las arm as del f in ad o ” . Las bea 
tas se benefic ian  con a lgunas cruces  e im ágenes y el m o nas te r io  de San 
Pedro  recibe varias tablas de p in tu ras ,  e h tre  ellas la del re tra to  del doc to r  
Pisa, aque l  q u e  p o s ib lem en te  realizó su am igo el G reco . José  de Soto, e s 
cribano público de T o led o  y h e rm a n o  de L eo n o r  de la Cuadra , recibe los 
tapices que  rep resen tab an  la h is toria  del Hijo pródigo, en tregados  en  
p ren d a  a Pisa por un  p rés tam o  q u e  realizaba de seisc ien tos  reales, a la 
m en c io n ad a  L e o n o r ’". Al colegio de San B ernard ino  se le en treg an  varias 
obras escritas del h is to riador to ledano : Cuestiones morales, Sum m a ca- 
suum  conscientiae, Conferencias, De sacris ritibus el caeremonis, M anuate  
del sacram ento ecclesiae m inistrando, Libri m anualis sine sacerdotalis, p r i
m era  y s eg u n d a  parte  de la Historia de Toledo, H istoria de la orden tercera 
de San Francisco y  vida d eS a n ta  Leocadia  y la Escritura santa, con  la in te n 
ción de que: “estos  libros y escritos  m íos —dice en sus  m em oria les— p e r 
m anezcan  y ap ro u ech en  d esp u és  de mis dias, he  acordado  dexarlos y los 
dexo y hago dellos donac ión  graciosa al colegio de san  b e rn a rd in o  desta

27 Su t i r m a  ) la l o c h a  e n  q u e  f u e  e l a b o r a d o  u n o  d e  l o s  m e m o r i a l e s ,  el  17 d e  a g o s t o  (Je 1616,  n o  p r e s e n t a n  v a r i a c i o 
n e s  a p r i m e r a  v i s ta  L a  e s c r i t u r a  t i e n e  los  m i s m o s  t r a z o s  q u e  e n  1608 o  e n  I6IJ4. c u a n d o  h a c e  c o n  P e d r o  R o d r í g u e z  la 
e s c r i t u r a  d e  o b l i g a c i ó n  p a r a  la i m p r e s i ó n  d e  la H is to n t)  d e  To ledo .
28 L n  C U T .  PupcIr-, \ d o c u m e n to s  . e x i s t e n  u n  i m p o r t a n t e  n ú m e r o  d e  r e c i b o s  d e l  m é d i c o  M u d a m t .  d e  S a h a g ú n .  del  
b o t i c a r i o  V e L i z q u e / ,  d e l  a t a ú d  c o n s t r u i d o  p o r  J u a n  d e  H e r v í a ,  d e l  a c o m p a ñ a m i e n t o  a s u  e n t i e r r o  p o r  e l  c l a u s t r o  d e  la 
U n i v e r s i d a d *  ele .
29 T o d o s  e s t o s  e f e c t o s  s o n  e n t r e g a d o s  p o r  l o s  a l b a c e a s  a  l a s  s o b r i n a s  e l  14 d e  d i c i e m b r e  d e  1616.
,10 La e s c r i t u r a  d e  u s u f r u c t o  d e  a q u e l l o s  t a p i c e s  la s i g n ó  el e s c r i b a n o  p ú b l i c o  B la s  H u r t a d o ,  e l  2 d e  m a y o  d e  1598.  
r e c o n o c i e n d o  L e o n o r  d e  la C u a d r a  q u e  la  p r e s t a b a n  6 0 0  r e a l e s  p a r a  c o m p r a r  p a r t e  d e  la h a c i e n d a  d e  su  m a d r e
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ciudad y a los seño res  rec to r  y colegiales del, q u e  oy son  y fu e ren  p e rp e 
tu a m e n te . . .”11. La univers idad  de San ta  C ata l ina  se benefic iaba  con  unas 
consti tuc iones  an tiguas  y al co n v en to  d e  los capuch inos  le envía  a lgunos 
tra tados  y la obra  / nstrucciones de la vida espiritual, p r im era  y se g u n d a  par
t e ’2. Al co nven to  de la O rden  tercera, el d e  San Ju a n  de los R eyes, al cual 
pudo p e r ten ece r  el doc to r  Pisa, le d o n a  la Historia de ¡a orden tercera, m a 
nuscrito , y o tros  libros im presos ,  ad em ás  de un  cu ad ro  que  re p re se n ta b a  a 
San Francisco: “Iten  digo que  yo en  mi o ra to r io  ten g o  u n a  principal im a
gen de n u es tro  glorioso padre  san t francisco, en  u n  cuadro  m u i  grande  
p in tado  de pincel y es vero  re trac to  del sancto  cuerpo  de e s te  seraph ico  
varón en  la fo rm a  en q u e  esta  en  el sepu lch ro  de Asis, q ue  es  im agen  m u y  
d e u o ta  y d igna  de gran reuerencia . . .”33

El hospital de  San I ldefonso  q u ed ó  d o ta d o  con el cigarral de V aldeco- 
lom ba y con su renta les pedía que  dijesen una  misa po r  su alm a34, m ien tra s  
que  d ife ren tes  m an d as  recib ieron sus criados y su prim o F ranc isco  de 
Ü c e d a ’5. A po lon ia  de los A ngeles, u na  n iñ a  q u e  servía en la casa de Pisa 
desde  1595, se beneficia de u na  cuan t io sa  m a n d a  en  b ienes  m u e b le s ,  q u e 
d an d o  e n c o m e n d a d a  a las criadas C ata lina  G u t ié r re z  y M aría  M a r t ín e z 1'’. 
Sobre la tasación y venta  de sus  b ienes  n o  c o m e n ta m o s  nada , rem it ie n d o  
al apénd ice  d o cum en ta l ,  q u e d a n d o  así conc lu ido  es te ,esbozo  para te jer  la 
biografía de Francisco de Pisa.

LA ESTIRPE CONVERSA DE SANCHO DE MONCADA 
El ambiente familiar

A nalizando  los aspec tos  más sob resa l ien tes  q u e  con f lu y en  en  la vida 
del tra tad is ta  político Sancho  de M oneada ,  en  base  al exce len te  e s tu d io  de 
aquel personaje que hizo Vilar37, re su lta  u n a  p rem isa  m u y  obvia. Se cen tra  
aquella  en  q u e  su vocación sacerdota l es tá  in t im a m e n te  ligada a la t rad i

3 i í .n  los  m e m o r i a l e s  se  c o n t i e n e n  n u m e r o s a s  n o t i c i a s  e n  t o r n o  a  l o s  l i b r o s  q u e  e s c r i b i ó .  A s i .  p o r  e j e m p l o ,  e l  M a 
n u a l iU -ISü í-ra p ta r lo  f u c  c o m p u e s t o  p o r  c o m i s i ó n  d e  F e l i p e  11 y ei  c a r d e n a l  G a s p a r  d e  Q u i r o g a ,  c o m a n d o  c o n  la a y u d a  
de  G a r c í a  d e  L o a i s a .  a r c e d i a n o  d e  G u a d a l a j a r a ,  m i e n t r a s  q u e  el  L lb r i  m a n u a l!  s  s in e s a c e r d o ta h s ,  d e l  q u e  s ó l o  s e  s e  i m 
p r i m i ó  la p r i m e r a  p a r l e ,  l ú e  s u  p r i m e r t r u b a j o  l i t e r a r i o .  La  b i b l i o t e c a  c o l e g i a l  d e  S.  B e r n a r d i n o  p a s ó  al I n s t i t u t o  N.  d e  
B a c h i l l e r a t o  d e  T o l e d o ,  q u i é n  p o s e í a  al m e n o s ,  q u e  s e p a m o s ,  e l  e j e m p l a r  d e  la  M is io n a  d e  T o le d o  l e g a d o  p o r  s u  a u t o r .
32 L n  el  c u a d e r n o  V d e  l o s  y a  c i t a d o s  “ P a p e l e s  y d o c u m e n t o s ” s e  e n c u e n t r a n  lo s  r e c i b o s  f i r m a d o s  p o r  los  b e n e l l c i t i 
r i o s  al r e c i b i r  s u s  m a n d a s .
33 A H I .  P a p e l e s . . .  c u a d .  IV .  fol  4v.
34 í s t e  c ig a ra l  lo p o s e í a  ya e n  I 596 .  c u a n d o  lo  a r r i e n d a  a la v i u d a  M a r í a  Paz p o r  s i e t e  d u c a d o s .  A H P T .  P r o t o c o l o s
n ú m .  2 - 3 1H. fo l .  I30Ü.
35 F.s te  F r a n c i s c o  d e  U c e d u  e s  e s c r i b a n o  p ú b l i c o  d e  T o l e d o  y a n t e  s u  a p u r a d a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  se  le  s o c o r r e ,  e n  
d i l c r e n t c s  o c a s i o n e s ,  c o n  3 37 r e a l e s  T a m b i é n  s e  a y u d a  a G a b r i e l  [Diego B a l l e s t e r o s ,  e s t u d i a n t e  d e  S a n t a  C a t a l i n a ,  
q u e  e s t u v o  al s e r v i c i o  d e  P isa  u n o s  c u a n t o s  m e s e s ,  q u i e n  r e c i b i r á  t r e s  d u c a d o s  d e  m a n d a z .
36 F:sta n i n a  i r a b a j n b a  c o m o  m e d í c a m e  p a r a  u n a  m u j e r  l l a m a d a  " l a  C a l z a d a ” , r e s i d i e n d o  h a b i t u a l m e n t e  e n  ei  h o s 
p i ta l  i t o  d e  S a n  I l d e f o n s o .  F.n e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  m u r i ó  l a  d u e ñ a  y el  D r .  F . s p in o s a ,  c a n ó n i g o  p e n i t e n c i a r i o ,  s e  la e n 
c o m i e n d a  al  D r .  P isa ,  c u a n d o  e n t r e  los  a ñ o s  1 5 0 0 -1 5 9 0  el  c a r d e n a l  Q u i r o g a  o r d e n a b a  q u e  s e  s u s p e n d i e s e  la h o s p i t a l i 
d a d  e n  el  c e n t r o .  La  e s c r i t u r a  p o r  la c u a l  se  c o m p r o m e t e  P i s a  a  m a n t e n e r l a  s e  r e a l i z a  p o r  F e r n a n d o  Ru i/ ,  d e  l os  A r c o s  
e n  3596.  A H P T ,  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  23 1 8 ,  fol .  8 0 3 ,  c o n t a n d o  e n t o n c e s  la n i ñ a  c o n  t r e s  a n o s  y m e d i o
37 V [ L A R .  J  i n t r o d u c c i ó n  y n o t a s  a  la  Ü e s ia u r a d ó u  P o lític a  d e  S a n c h o  d e  M o n e a d a .  M a d r i d ,  1974.
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ción familiar y b u sca  u n a  segu ridad  eco n ó m ica  e n  aq u e l  es tado , a u n q u e  
n o  se p u e d a  descar ta r  que  con  la p e r te n e n c ia  al e s ta m e n to  clerical se faci
l itaba la ocu ltac ión  de c iertos an te c e d en te s ,  c o m o  p u e d e  ser  la cond ic ión  
de converso .

E n  el p u n to  de par t ida  es inev itab le  p reg u n ta rse  cuales  van  a ser  las 
p ru eb as  q u e  irem o s  ap o r tan d o  pa ra  encasillar  al pe rsona je  con  ese  ad je t i
vo tan  od iado  y tan  tem id o ,  ya q u e  re su l ta  m u y  a v e n tu ra d o  lanzar la h ip ó 
tesis  sin  fu n d a m e n to s  justif icados . E n  base a  co n ju n ta r  to d a s  las p iezas 
del rom pecabezas ,  p e n sa m o s  q u e  era  inev itab le  d a r  los p r im ero s  pasos 
ana lizando  los da tos  q u e  t e n e m o s  de su  familia  y la actividad profesinal 
q u e  desarrollan .

E n  los d ife ren tes  te s ta m e n to s  de l  tra tad is ta  q u e d a  b ien  claro q u e  sus  
padres  fu e ro n  T e re sa  de M o n e a d a  y G asp a r  S án ch ez  Ortiz, igüal q u e  dice 
que  son  sus  h e rm a n o s  F ranc isca  Suárez  de M oneada ,  P ed ro  Ortiz  de 
M o n ead a  y M aría  de  M oneada ,  ded icán d o se  su padre  a  e je rcer  activ idades 
com ercia les  y m ercan t i le s3*. La c e re m o n ia  de l m a tr im o n io  de sus  p ro g e
n ito res  se deb ió  realizar en  1567 y la do te  q u e d ó  fijada en  790.000 m ara v e 
d íes39, q u e d a n d o  insta lado  su dom icilio  e n  la p a rroqu ia  de San Nicolás, 
distrito  q u e  pose ía  las m e jo res  casas y a b u n d a n te s  co m e rc io s40.

El ab u e lo  m a te rn o  del tra tad is ta  tam b ién  se n o m in ó  S ancho  de M o n e a 
da y en los d o c u m e n to s ,  para d iferenc iar le  de o tros  p e rso n a jes  h o m ó n i 
m os, se le apostilla  con el so b re n o m b re  del “V iejo”, v iv iendo  ig u a lm en te  
en  la parroqu ia  de San Nicolás.

E n  el a rchivo q u e  se conserva  d e  aque lla  iglesia hay u n  libro de d ifu n to s  
de in dudab le  in terés ,  p u e s to  q u e -p e rm ite  e n h e b ra r  con  o tras cu es t io n es  
u n a  n o ta  en  él escrita. Se dice erí él q ue  S an ch o  de M o n e a d a  el Viejo, 
falleció el ju e v e s  seis de o c tu b re  d e  1588 y se e n te r ró  en  la capilla q ue  po
seía en  d icha  iglesia, rea lizando su  te s ta m e n to  el e scr ibano  Ju a n  Sánchez  
de Canales , el seis de o c tu b re  de 1580, de jan d o  por albaceas te s ta m e n ta 
rios al ju ra d o  S ancho  de M oneada , P edro  V ázq u ez  Belluga, Cris tóbal S uá
rez, su ye rno  y F e rn a n d o  y S an ch o  de M oneada , sus  h ijos41.

El te s ta m e n to  de aque l  pe rso n a je  nos  servirá  para  p o n e r  las p r im eras  
piedras a la a severación  del linaje converso  de M o n ead a  ya q u e  e n t re  las

38 A U P M .  P r o t o c o l o s  d e  F r a n c i s c o  M o r a l e s ,  S a n c h o  d e  M o n e a d a ,  16 d e  d i c i e m b r e  d e  1642.  E s t e  d e b i ó  s e r  el  t e s t a 
m e n t o  v á l i d o ,  y a  q u e  d e  e l  s e  t o m a n  a q u e l l a s  c l á u s u l a s  t e s t a m e n t a r i a s  q u e  a f e c t a b a n  a  la c a p e l l a n í a .  A D T .  C a p e l l a n í a  
d e l  D r .  M o n e a d a .  1645 El d o c u m e n t o  s e r á  r e f r e n d a d o  p o r  F r a n c i s c o  M a n g a s  d e  V i l l a f u e n t e .  n o t a r i o  p ú b l i c o y  a p o s 
t ó l i c o ,  e l  31 d e  e n e r o  d e  1645.
39  A H P T .  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  1568, fol  1255. E l  c o n c i e r t o  d e  la  b o d a  d e  I s a b e l  V e l l u g a  d e  M o n e a d a  c o n  C r i s t ó b a l  
S u á r e z  s e  e n c u e n t r a  e n  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  1503.  F n  el  n ú m .  2 5 0 4 ,  fol .  77 ,  a p a r e c e  F r a n c i s c o  S u á r e z  d e  M o n e a d a ,  h i j o  
d e  a q u e l  m a t r i m o n i o ,  p r o t o c o l i z a n d o  u n  d o c u m e n t o  d e  p o d e r  c o n  s u  m a d r e .
4 0  P O R R E S ,  J . M A R T Z ,  L.  T o le d o  y  lo s  to le d a n o s  en  1561. T o l e d o .  1975 .  p á g s .  2 3 3 - 2 3 5 ,  s e ñ a l a n  d o s  p e r s o n a j e s  c o n  
el  n o m b r e  d e  G a s p a r  S á n c h e z  O r t i z ,  v i v i e n d o  e n  la c o l a c i ó n  d e  S a n  N i c o l á s .
41 A P S N .  L i b r o  d e  d e f u n c i o n e s ,  n ú m  179,  fol 20
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notic ias curiosas q u e  se ex traen  u n a  es  d e  u n  m atiz  especial, pues  indica 
q ue  qu ie re  ser  en te r rad o  en la capilla d e  los M oneada , aque lla  q u e  había  
pe r ten ec id o  a su b isab u e lo  Rui S án ch ez  C o ta 42. E s te  rec in to  es conoc ido  
com o  la capilla de los Cota ,  y en  el edificio eclesiástico  se s ituaba  “ju n to  a 
un  arco del c u e rp o  de d icha  iglesia q u e  sale  a la p u e r ta  q u e  llam an  de los 
no b io s”, la cual p o s te r io rm e n te  pasó  a d e n o m in a rs e  de los Sandovales  43.

La vida p rofesional de aquel pe rsona je  q u e d ó  cen trad a  en  u n a  actividad 
m u y  corr ien te  d e n tro  de q u ie n e s  p e r te n e c ían  a la sociedad  conversa  to le 
dana. N o s  referim os, e v id e n te m e n te ,  a las ac tiv idades m ercan ti le s  y co 
m erciales, para lo cual d ispuso  de  u n  im p o r ta n te  pa tr im o n io  y de u n  ca
rácter  m u y  in tu itivo  para los negocios ,  d is tin tivo  este  h e red ad o  po r  a lgu
nos de sus hijos.

E n tre  1554 y 1558 m a n tu v o  u na  co m p a ñ ía  com ercial  con Francisco  Or- 
tiz H u r tad o ,  d es t inada  a la com pra  de sedas  y con varias sucu rsa les  en  S e 
villa y Caravaca, con la participación del 81 por c ien to  sobre  los benefi-

• 44
C I O S  .

C o n  sus hijos Sancho  y P ed ro  de M o n e a d a  t iene  es tab lec ida  o tra  c o m 
pañía  en tre  los añ o s  1569-1573, con  u n  capital m u y  considerab le ,  ya q u e  
u n  vecino de Sevilla, D iego  de Z am ora , Ies ad e u d a  400.000 m araved íes  de 
gén e ro s  q u e  van a tardar en  cob ra r4’.

M oneada  el Viejo hab ía  casado con Franc isca  de la T orre ,  f igurando  
am b o s  com o  cofrades de la h e rm a n d a d  d e  M adre  de D ios, sita en  el pala
cio arzobispal, ded icada  po r  e n te ro  a la as is tencia  benéfica  y q u e  llegó a 
agrupar, en  sus p r im eros  añ o s  fundac iona les ,  u n  alto  n ú m e ro  de c o n v e r
sos. D el m a tr im o n io  nac ie ron  H e rn a n d o ,  Sancho  y T e re sa  de M oneada , 
Isabel Velluga, Ju an  de M oneada , M aría  de San G abrie l  y P edro  de M o n 
eada.

C o m o  ya h e m o s  ven ido  hac iendo  m e n c ió n  de a lgunos  de ellos, nos  va
m os  a fijar ú n ic a m e n te  en  Ju an ,  q ue  seg ú n  el te s ta m e n to  de su padre  
m u e re  en  1588; en  M aría  de San G abrie l ,  m o n ja  en  el co n v en to  de San Jo 
sé de descalzas carm elitas, cuya do te  se fijó en 1.000 ducados  q u e  en  1500

42 A H P T .  P r o l o q u i o s ,  n ú m .  1 60 ] ,  f o l .  1251
43 C A N T E R A  B U R G O S .  F.  J u d a iz a n te s  ¡fW a r z o b is p a d o  tic T ú fa lo  h a b i tu a d o s  p o r  la  in q u is ic ió n  i  4 9 5 -¡ 4 9 7 .  M a d r i d ,  
196‘J, p á g  87,  n o  la  6,  d o n d e  s o b r e  u n a  c i t a  d e  R.  d e  la  H i g u e r a ,  s e ñ a l a  q u e  la  c a p i l l a  f u e  c o n s t r u i d a  p o r  e l  t e s o r e r o  C o 
ta v la  s i t ú a  e n t r a n d o  u la i g l e s i a , a l  l a d o  deI  E v a n g e l i o .  E n  1 7 1 9  et  p a t r o n a l o  lo  d e t e n t a b a  P e d r o  O r t i z  d e  M o n e a d a  y 
L u i s  d e  M i r a b a l ,  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a ,  c o m u n i c á n d o s e  a  a m b o s  p a t r o n o s  la r u i n a  d e  a q u e l l a  A D T .  C a 
p e l l a n í a s .  n ú m .  11 1K, d o c .  17.
44 A H P T  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  15Ü3, f o l .  30 2 ,  a p a r e c e  S a n c h o  d e  M o n e a d a  el  V i e j o  a j u s t a n d o  c u e n t a s  c o n  J u a n  d e  E s 
p i n o s a ,  m e r c a d e r .  E n  el  m i s m o  p r o t o c o l o ,  lol  3 0 8 ,  h a c e  c u e n t a s  c o n  A l o n s o  d e  M o y a  y c o n  F r a n c i s c o  H u r t a d o ,  fo l .  
1 181.  e n  el  a ñ o  1588 ,  s e  r e a l i z a  u n a  c a r t a  d e  p a g o  a f a v o r  d e  C a t a l i n a  d e  O l m e d o ,  m u j e r  d e  C r i s t ó b a l  d e  S a n  M i g u e l ,  en  
d o n d e  a p a r e c e  M o n e a d a  el  V i e j o  c o m o  f i a d o r  d e l  d o c t o r  S e b a s t i á n  d e  S e g u r a .  P r o t o c o l o  n ú m .  16ÍIU, fol .  387 .
45 A H P T .  P r o t o d o s ,  n ú m .  1588.  fol  1255.

33

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



se es taban te rm in an d o  de pagar46, y en  Sancho, el clérigo. Según  se c o n 
t iene  en el te s ta m e n to  de su padre ,  se o rd en ab a  S ancho  en 1566 y es tuvo  
e n  el colegio de los N iños  de la D o c tr in a  por espacio  de ve in tidós  años, 
a u n q u e  tam b ién  se le en c u e n tre  f igu rando  co m o  c o m p o n e n te  de la c o m 
pañía comercial de su h e rm a n o  F e rn a n d o 47.

Cláusulas testamentarias y fundaciones religiosas

El m aestro  en Artes, doc to r  en C án o n es ,  en Teo log ía  y Sagrada Escri
tura , ejerció su m in is te r io  sacerdota l en  C abanillas  de H enares ,  en  el lu 
gar de La Parra y fue benefic iado  e n  la iglesia parroquia l de San ta  L eoca
dia de T o ledo , e n t ra n d o  en el C abildo  de C uras  y B enefic iados el 3 de fe 
brero de 16154S. D esd e  1693 residía en  T o ledo , pues  ese a ñ o  f irm aba un  
contra to  con las m onjas  del co n v en to  de S an to  D o m in g o  el A ntiguo , para 
a lquilar una  casa pegada al c e n o b io 44. Estas c ircunstancias  de a c u m u la 
ción de cargos eclesiásticos le van a proporcionar, n a tu ra lm e n te ,  u n o s  in 
g resos im portan tes ,  que se verán  a u m e n ta d o s  c o n s id e rab lem en te  con los 
que  le p roporc ione  su em p leo  de fiscal de la cám ara  apostólica  y sus  ne g o 
cios com ercia les4". Por tan to ,  no  resu lta  ex traño  que  a la ho ra  de su m u e r 
te las fundac iones  pías y las lim osnas  a b u n d e n  y sean  cuantiosas .

Para pagar las obligaciones con tra ídas  con su h e rm a n a  María, m onja  en 
Santa  U rsu la41, la asigna u n a  ren ta  anual dé 4.155 reales sobre  ju ro s  en  T o 
ledo, am pliando  tam bién  la m em o ria  que  había  fu n d ad o  su o tra  h e rm an a ,  
Francisca, en el con v en to  de las Benitas, con u n a  ren ta  de 60 ducados  
anua les  y dándo les  varios l ienzos de p in turas  y 500 reales en m etálico , pa
ra que  se adornase  con ellos la iglesia del convento .

Juana  de Vargas, hija de A lonso  Sánchez, A ngela  de C uellar,  hija de 
Lucía A ndrade  y Luisa de la T o rre ,  hija de M artín  de Peralta , sus prim os 
h e rm an o s ,  recibirían cada u n a  200 reales, m ien tras  q ue  su pr im o  Sancho  
de M oneada , regular de la o rden  de  San A gustín ,  re s iden te  en indias, p e r 
cibe 500 reales para libros.

Cristóbal de Vargas, su sobrino , hijo de A lonso  S ánchez  de Vargas, go 
zará de u n a  m a n d a  de 100 ducados  para adqu ir ir  joyas, al igual q u e  Ju a n  de

46 P r o t o c o l o  n u m .  I 605 .  to l  1 4$4 v C o n  ci l a  e s t u v o  J u a n a  d e  la F u e n t e ,  hijti d e  L u i s  l i c l l u g a  y s o b r i n a  d e  M o n e a d a ,  
s e g ú n  se  d e s p r e n d e  d e l  p r o t o c o l o  n ú m .  I60U, fol  1256.
47 l.l d ñ u  I 590 re c ib id  p o d e r  d e  su h e r m a n o  H e r n a n d o  poru  c o b r t i r  c i e r t a s  d e u d a s  q u e  p e s a b a n  s o b r e  la s o c i e d a d  f a 
m i l i a r .  A M P T .  P r o t o c o l o s ,  n ú m .  22 87 .  fol .  2 13. E s t e  m i s m o  a ñ o  a p a r e c e  p a g a n d o  al  c o n v e n t o  d e  S a n  J o s é  251) d u c a d o s  
d e  la d o t e  d e  s u  h e r m a n a  M u r í a  P r o t o c o l o s .  1605.  fol .  1484.
48 ACC13T . L i b r o  d e  a c i a s  c a p i t u l a r e s  d e l  C a b i l d o  d e  S e ñ o r e s  C u r a s  > B e n e f i c i a d o s  d e  T o l e d o  ] 6 1 3 - 1 6 8 7 ,  d o n d e  
a p a r e c e  o c u p a n d o  el  c o r o  d e l  D e á n  S o b r e  e s t e  a r c h i v o  \ c a s e  la o b r a  d e  A R T L L A N ü  G A R C I A .  M Cafi¡toi¿t> d e l  ar- 
e h iv o  tU'i í i th ih tn  d e  l i n a s  i b im - fu  tü<lu\ f ie  T o led o . T o l e d o .  1484.
44 E s t e  d o c u m e n t o  s e  h al l a  e n  el  c o n v e n t o  d e  S a n t o  D o m i n g o  el  A n t i g u o ,  leg.  85.  d o e .  58.
50 M o n e a d a  h a c e  a l u s i ó n  e n  su  t e s t a m e n t o  a u n  n e g o c i o  p e n d i e n t e  " q u e  s i  s a l e  p o d i a  v a i e r m e  m u c h o  mi h a e t e n d a " .
51 Y ] L A R .  o p .  ci t .  pa g.  75. n o t a  23 4 .  d i c e  q u e  f u e  p r i o r a  d e i  c e n o b i o ,  s i n  e m b a r g o  e n  1647 T o d a v ía  n o  lo  e r a  o  y a  lo 
f u e .  p u e s  e n  la e s c r i t u r a  d e  a c e p t a c i ó n  d e  la c a p e l l a n í a  f i g u r a n  p o r  p u r t e d e !  c o n v e n i o  la p r i o r a  A n a  d e  A l a r c ó n  y M a -  
ria e r a  e n t o n c e s  p r o f e s o r a .  A D T .  C a p e l l a n í a  d e l  Dr .  M o n e a d a ,  fol .  1 1 A  M a r í a  s e  le a s i g n a b a n  50 d u c a d o s  p a r a  q u e  
a d q u i r i e s e  u n a  c e l d a  n u e v a .
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la P alm a Yáñez, Lucía de A ndrade , hija de  su p r im a M aría  Suárez, M ayor  
de M oneada , su prima, viuda de J u a n  d e  A n d rad e  y M e lc h o r  Ortiz  de 
M oneada.

Sus prim as A n a  V ázquez , v iuda  de J u a n  Ortiz  de la F u e n te ,  A n a  de M o 
lina, d u e ñ a  de la re ina, T e re sa  Ortiz, hija  de M a teo  D o m ín g u e z ,  y M aría 
de M oneada , hija de Sancho  Velluga, salían  benefic iadas con 500 reales 
cada una.

El co n v en to  de Santa  U rsu la  fue  agraciado con  u n a  ren ta  de 2.000 rea
les para qu e  con ellos se d ijesen m isas  p o r  sus familiares, m ien tra s  q u e  en 
el de la M erced  insti tuye  u na  capellan ía  de m isas52.

A los pobres  de Cabanillas  les dejaba 10.000 reales para vestidos y 6.000 
con el m ism o  des tino  a los del lugar de la Parra. A los neces i tados  de la pa
rroqu ia  de Santa  Leocadia  les do n ab a  2.000 reales y dejaba  4.000 m ás  a la 
gen te  q u e  careciese  de vestido  de o tra s  sie te  co lac iones to ledanas .  A 
los hospita les  de San Nicolás, M adre  de D ios y a la cofradía de los D e s a m 
parados de San R om án  les asigna 500 d u cad o s  para q u e  co m p re n  cam as; 
para  r ecog im ien to  de h u é rfam o s  d o n a  3.000 reales, al hospita l  de  San Lá
zaro 500 y la m ism a  can tidad  para los N iñ o s  de la D octr ina ,  m ien tra s  q u e  
para liberar  p resos  de la cárcel as igna  300 reales.

Los b ienes  para so s te n e r  todas estas cargas religiosas es taban  co n s t i tu i
dos por ju ro s  y tr ibu tos ,  ad em ás  de tres casas en  M adrid ,  s i tuadas  u n a  en  
la calle de la G orguera ,  o tra  en la calle del A lm e n d ro  y en la de Oliva, en  
Lavapiés” .

E n  fin, éstas han sido, com o  se an u n c ia  en  el t í tu lo  de es te  trabajo, u n as  
no tas  que  se e laboraron  con la finalidad de q u e  sirvan para co n te m p la r  la 
biografía de dos to ledanos  e m in e n te s  en  el m u n d o  cultural del siglo 
XVII. U n o  y o tro  s igu ieron  d ife ren tes  vías en  sus escritos: la h is toria  y el 
t ra tado  económ ico-polít ico , con un  m a y o r  bajage tr iunfal el seg u n d o  q u e  
el p rim ero, p ues to  q u e  si Pisa, el c o n t in u a m e n te  e n g añ ad o  a sab iendas ,  
nunca  ob tuvo  un  benefic io  inm ed ia to  con  lo escrito, M oneada , po r  el c o n 
trario, con u na  m ayor  am bic ión , supo  serv irse  de su Restauración para 
consegu ir  cargos y a cu m u la r  u n a  im p o r ta n te  for tuna . Se ha m en c io n a d o  
tam bién  la cond ic ión  de conversos  de u n o  y o tro , la labor d o cen te  q u e  
ejerc ieron  en Santa  Catalina, su adscripción al em p leo  seg u ro  q u e  les p ro 
porc ionaba su es tado  clásico, pero  q u e d a n  todav ía  m u c h a s  cosas por co 
nocer  en  to rn o  a los personajes , vivencias y am b ie n te  en el T o led o  del s i
glo XVII.
_______  Hilario  R odríguez  de G racia

52 A D I .  C a p e l l a n í a  d e l  D r .  M o n e a d a .  Col. 6v .
53 Ld p r i m e r a  c a s n  c s i a b a  a p r e c i a d a  e n  2 6 .6 2 7  r e a l e s .  In s e g u n d a  e n  10 672  r e a l e s  y la  t e r c e r a  e n  8 6 2 0  La  r c n l a  
a n u a l  d e  l a s  ( r es  a s c e n d í a  a  2 . 4 1 2  re a l e s .
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APENDICE DOCUMENTAL

1.617, Toledo
Inventario y tasación de los bienes del Dr. Pisa.

(Archivo Diocesano de Toledo. Libro de cuentas de la Capellaía del Dr. 
Pisa. Convento de las Benitas. Sala IV, n° 1347, fol. 9 y ss.).

El inven ta r io  tasación  y a lm o n e d a  de los v ienes  no  se higo po r  a u to r i 
dad de justig ia  y solo  p e rm a n e c ie ro n  firm ados  del d icho  l icenciado  G e r ó 
n im o  G o n zá lez  co rtes  y co n fo rm e  a ello y las cartas de pago y al t e s t a m e n 
to  cobdicilio  y m em o ria le s  se h ace  esta  c u e n ta  en  la fo rm a  s igu ien te :

Cargo

C a m a  aguí
P r im e ra m e n te  se le hage careo al dicho  licenciado  G e ró n im o  G o n zá lez  

cortes de gien y o c h e n ta  Rs., e n  q u e  vend ió  al licenciado  p ed ro  dom in -  
g u ez  la c am a  aguí de depalm illa  co n la  m ad e ra  e lancanas doradas q ue  t e 
n ia  el d icho  doc to r  francisco de pissa, com o  parescio  de a lm o n e d a  q ue  se 
higo de sus vienes.

C o lgadura  de cam a 
Y ten  c ien to  y c in q u e n ta  Rs e n  q u e  se h e n d ió  al a licenciado G aspar  

H u r tad o  u n a  co lgadura  de ta fe tán  de colores para la d icha cam a con  su 
cielo y rodapiés.

V estido
Y ten  q u a tro  mili y o choc ien tos  y o c h e n ta  y ocho m rs. en  q u e  r rem a to  

e n  D iego  D iaz  u n  m a n te o  y u n a  so tan a  de veinti  y dos seno  negro .

R opa
Y ten  qu a tro  ducados  en q u e  re m a to  en  el doc to r  R odrigo b azq u ez  u n a  

ropa de p e rpe túan .

Ropa de dam asco
Y ten  ve in tidós  reales en  q u e  se  h e n d ie ro n  en  a y u n ta m ie n to  u n a  ropa 

de dam asco  vieja.

Ropa de paño
Y ten doce reales en q u e  rem ato  u n a  ropa de paño  vieja en  Ju a n  castella

nos.

B alones viejos
Y ten  siete reales en  qu e  rem a to  en  el doc to r  Juan  de rojas u n o s  valones 

viejos.
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Ju b ó n  de g am uza
Y ten  seis reales en  qu e  se re m a to  un  j u b ó n  de g a m u z a  en  dam ian  d e  e s 

trada.

T res  co lchones
Y ten  o c h e n ta  reales q ue  se r e m a to n  e n  el R ac ionero  P in to r  tres  co lch o 

nes.

A lfom bra
Y te n  q u a re n ta  reales en  q u e  re m a ta ro n  en  A po lon ia  de los ange les  u n a  

a lfom bra  buena .

Vacia de m eta l
Y ten  se sen ta  reales en  q ue  re m a to  u n a  bacia de m eta l  g rande  en  f ran 

cisco G im é n e z ,  alcaide de la cárcel del Arzobispo.

Calderillo  de A lgibe 
Y ten  sie te  reales en  q u e  re m a to  u n  calderillo  p e q u e ñ o  de aljibe en el li

cenciado G asp a r  H urtado .

Tinajilla
Y te n  c in cu en ta  m araved íes  en  q ue  re m a to  en  el d icho  u n a  tinajilla p e 

gada.

B ufe te  de nogal
Y ten  t re in ta  y seis reales en  q u e  re m a to  u n  bu fe te  de nogal p e q u e ñ o  en  

D iego  Diaz.

D os sillas y un  ta b u re te  
Y te n  t re in ta  y n u e u e  reales en  q ue  re m a ta ro n  en  el d icho  D iego  Diaz 

dos sillas y un  tabure te .

Arca de pino
Y ten  n u e u e  reales en  q ue  se rem ato  u n a  arca de p ino  en  m aria  de sigu-

ra.

Cáliz '
Y ten  de c ien to  q u a re n ta  reales en  q u e  re m a to  u n  cáliz p e q u e ñ o  de 

plata en francisco x im enez ,  alcaide de la cárcel del A rzobispo.

A g n u s
Y ten  seis reales en  q ue  re m a to  el cerco  y Ilum inac ión  de u n  A gn u s  en 

el licenciado G asp a r  H urtado .
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G uadam ací
Y ten  t re in ta  y tres  reales en qu e  re m a to  un  guadam ací con  a rm as  en  P o 

lonia  de los Angeles.

D os sobrepellices 
Y ten  ve in te  reales q u e  rem a to  u n a  tinaja para agua en  e s te u a n  sanchez .

Bufete  de cajón
M as de cien reales en q u e  rem a to  u n  bu fe te  de nogal y sus l laues en u n  

m ercader  que  v iue f ren te  de San ta  Justa .

Tixeras, cuchillo  y lanceta  
Y ten  cinco reales en  que  rem a ta ro n  u n a  tixeras, cuchillo  y langeta en el 

Licenciado G aspar  H urtado .

Arca de Pino
Iten  qua tro  reales en que  se dio u n  arca de pino  a u n a  vegina po b re  que  

abia barrido dos veces la casa del d ifun to .

A n te  puer ta
Y ten  seis reales qu e  se dio a G lo r ia  de los A ngeles  u n a  an te p u e r ta  den-  

postero.

Escabel de nogal
Y ten  seis reales y m edio  en q ue  rem ato  un  escabelillo  de nogal en  el li

cenciado G aspar  H urtado .

Im agen  de san to  T o m as  
Y ten  tre in ta  y tres reales que  se rem a to  la ech u ra  de la im agen  de sancto  

T h o m a s  de A q u in o  en  el doc to r  Ju a n  de Rojas.

Atril
Y ten qua tro  reales q u e  se re m a to  un  atril para el doc to r  Sancho  de 

M oneada.

Jaro y te n e d o r  de Plata
Y ten  c ien to  sesen ta  y siete reales en que  se rem ato  u n  ja ro  de plata, te 

n ed o r  en  doña  m ada lena  peña  en q u e  es tán  cinco reales de echura.

Peine  y calgadera 
Y ten se le cargan al dicho licengiado ge ro n im o  cortes d iez y seis m a ra 

vedíes en  q u e  rem ato  un  pe ine  y u n  calgador en  su cajita.

Tenagas
Y ten  mas un  real q u e  rem a ta ro n  u na  tenagas p eq u eñ as  en  francisco 

González.
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D os fu en te s
Y ten  ocho  reales en  q u e  rem a ta ro n  e n  G asp a r  de H er re ra  u n a  fu e n te  de 

es taño  grande  y o tra  pequeña .

E ncerado
Y h ten  qu a tro  reales y m ed io  en  q u e  re m a to  u n  en ce rad o  para u n a  v e n 

tana  en  el licenciado D o m in g o  M inguez .

O tro  encerado
Y ten  diez  y seis m araved íes  de o tro  en ce rad o  q u e  se re m a to  en  el d icho.

Lam inas de San Francisco 
Y te n  on?e  reales q ue  re m a to  la e c h u ra  lam ina  de San Francisco  en  el li

cenc iado  G asp a r  H urtado .

M esica de p ino
Y ten  q u a tro  reales en  q u e  rem a to  u n a  m es ita  de p ino  re d o n d a  en  el Dr. 

M oneada.

E s tan te  de libros
Y ten  q u a ren ta  y qu a tro  en q ue  rre m a to  el e s tan te  de los libros con  pirá

m ides y ca jones en  el doc to r  s im ó n  de  aro. ’

Q ua tro  es tan tes
Y ten  veinti q u a tro  reales en  q u e  se h e n d ie ro n  en  a y u n ta m ie n to  qu a tro  

e s tan tes  para libros.

D os bancos
Y ten  dos reales de precio de dos bancos  de tarim ia  q u e  se h e n d ie ro n  a 

ay u n tam ien to .

Banco viexo
Y ten  dos reales y m ed io  en  q ue  se b e n d io  u n  banco  de p ino  viejo de  ca- 

xa.

T res  camisas
Y ten ve in te  rreales en que  se rem a ta ro n  tre s  cam isas  en  francisco x im e- 

nez, alcayde de la cárcel

Morillos
Y ten se le cargan al d icho  licenciado cortes  qua tro  reales en  q ue  re m a 

ta ron  u nos  m orillos de h ie rro  en francisco  x im enez .

D o s  tablas de m an te le s  
Y ten  seis reales de dos tablas m a n te le s  q u e  rem a ta ro n  en  el m aes tro  

H urtado .
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U n caldero
Y ten  siete reales q u e  se b en d e  u n  caldero en  a y u n tam ien to .  Y ten  cinco 

reales en q ue  se bend io  en  a y u n ta m ie n to  u n a  tarim a m ediana .

Sobrepelliz
Y ten  ve in te  reales en que  se r rem a to  un  sobrepelliz  en  D iego  Diaz. 

Patena
Yten dos reales en q ue  rem ato  el d icho  una  p a tena  de bronce. 

Colchas
Iten  o c h e n ta  y dos reales en  que re m a tó  u n a  colcha de taf’e tan  en el d i

cho  Diego Garcia.

T res  cande le ros
Y ten  seis reales q u e  rem a ta ro n  en  d am ian  des trada  de tres cande le ros  

de latón.

Ara
Y ten  ve in ticua tro  reales en q u e  re m a to  un  ara en  el d icho  D iego  Diaz. 

Capiro te  y borla
Y ten  ve in te  reales en  que  rem a ta ro n  en el doc to r  S im ón  de H aro  el ca

pirote Borla de Dr. y qua tro  baras de palio.

4 cuellos
Yten tres reales y m ed io  de cu a tro  cuellos de clérigo.

2 cofias
Y dos cofias viejas en Francisco  G onzález .

Velas de sebo
Mas on ce  reales y un  quartillo  en q ue  se h ed ie ro n  al licenciado G im e n -  

nez  las belas de sebo  que  el d icho  d ifu n to  tenia.

Escalera
Yte seis reales en  q u e  rem ato  u n a  escalera  de m ad e ra  en Ju a n  diaz de 

escobbar digo de segouia.

Bola de  p iedra
Y ten dos reales de u n a  bola d ep ied ra  q u e  rem a to  en  francisco gonzalez. 

F ru te ro  y Plato
Y ten  se la cargan n u e u e  reales e n  q u e  rem a ta ro n  en  el d icho  francisco 

gonza lez  u n  f ru te ro  de b id ro  y u p la to  de la India  grande.
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Sabana vieja
Y ten  seis reales y m edio  e que  rem a to  u n a  sabana  vienja en el m aestro  

H urtado.

Otra sabana vieja
Yten cinco reales de otra sabana vieja que  rem ato  en G abriel  Diaz.

Sabana de baeta
Yten ocho reales que  rem ato  una  sabana  de bae ta  en  Diego Diaz. 

Tres  acericos
Y ten seis reales q ue  se h en d ie ro n  tre s  acericos y u nos  ca llones  de lien

t o  y un  paño  de m an o  a d ife ren tes  personas.

Báculo
Y ten ocho  reales de un  báculo que  rem ato  en el doc to r  Juan  de Rojas. 

E ch u ra  de xpo
Y ten veinte  reales en que  se dio la ech u ra  e im agen de un xpo de latón a 

Ju an a  Bautista  religiosaa de las Beatas de San Pedro.

Sello
Y ten dos reales de un  sello de b ronce  con las llagas de san francisco por 

a rm as en el licenciado Santa Maria.

A ro de peda $o C am panilla  
, Y ten  dos reales de u n a  campanilla  de  latón en el m ism o.

Y ten  ve in ticua tro  reales que  se h e n d ie ro n  en  a y u n tam ien to  un  banco 
de laxa y otro  de escuela  y otras cosillas.

D e se m p e ñ o  de m angas 
Y ten  catorce reales de el d e s e m p e ñ o  de un  corte  de m angas  de tirela 

que  estaban  en poder  de l d icho d ifun to .

Escaño  de pino.
Y ten  se la ccargan al d icho  Licenciado G e ró n im o  G o n zá lez  cortes  treqe 

reales en q u e  se bend io  a E s teb an  V icen te  un  escaño de pino.

D in ero s  q ue  se aliaron en un  Arca 
M as se le hage caro de dosc ien tos  y c in cu en ta  y ocho  reales q u e  se alia

ron en  un  arca en tre  los v ienes  del d icho  D ifu n to  co m o  paresqio de un 
m em oria l  firm ado del d icho  liqengiado C or tes  d o n d e  se co n t ien en  los 
m ism os  q u e  en  su p o d e r  en traron .
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M as d inero
Y ten  q u in ie n to s  y dieciseis reales plata que  se aliaron en  la d icha  arca, 

com o  parespio del d icho  M em oria l  q u e  se aliaron con un  esq u e ro ,  com o 
parest;io po r  el d icho  m em oria l.

Mas d inero
Y ten m as un  dob lon  de a q u a tro  y tres reales de a ocho  q u e  se aliaron 

con un  esq u e ro ,  co m o  paresf io  po r  el d icho  m em oria l .

Mas d inero
Y ten n o u e n ta  y tres reales q ue  se  aliaron en dos escudos  singillos dos 

reales un  do b lo n  de a dos caras y o t ro  sencillo  y o tro  c r e a d o  de portuga l y 
o tras dos m o n e d a s  de oro  peq u eñ as  antiguas, todo  en  u n  cofrecito  p e q u e 
ño  d e n tro  de u n a  bolsica de seda, c o m o  paresgio por el d icho  m em oria l .

Y ten ve in ticua tro  reales q u e  pago d o ñ a  Micaela, m u g e r  de ju a n  nudo ,  
sob rino  del d icho  D ifu n to  en  pago de  c ien to  ca torce  reales q u e  ten ia  en- 
peñ ad a  unaas  sayas de te rc iope lo  m u c h  t ie m p o  auia  en  p o d e r  del d icho 
doc to r  Pissa, y por ser  m u g e r  de su sob r in o  y m ui pobre  de parescer  de to 
dos los albageas se le pe rdono . La res ta  en  lim osnas  po r  sufragios  de su 
an im a  a qu ien  dexo  por h e red e ra  y su  hac ienda  para obras pias al parescer 
de los dichos.

Im porte  de u n a  im agen  de oro
Y ten  ve in te  reales q ue  pago Ju an  de e s ten ,  p in tor, con los qua les  y con 

los t re in ta  q u e  se le d ie ron  por p in t ta r  u n  e scudo  de a rm as  del d icho  d oc
tor para la casa de las h e rm a n a s  del a recog im ien to ,  acabo  de pagar los cien 
reales en  q ue  ten ia  em p e ñ a d a  u n a  y m ag en  de oro  de la concepc ión  en  p o 
der  del d icho  d ifun to .

Terc io  de d ic iem bre  de 626 del c en so  de francisco de A cu ñ a
Y ten  se la cargan mili y do sc ien to s  y o c h e n ta  y c inco m araved íes  q ue  

cobro  de Francisco  de A cu ñ a ,  p as te le ro ,  del te rcio  de fin de d ic iem bre  del 
año  de mili y se isc ien tos  y diez  y seis de los tres mili y o ch o c ien to s  y cin- 
q u e n ta  y sie te  m arau ed ie s  al d icho  Dr. Pissa. Digo q u e  pagaba cada un  
año  al d icho  dr. pissa de censso , el qua l  m a n d a  este  cen sso  a la U n ive rs i
dad des ta  ciudad , con  o tro  de seis mili y q u in ie n to s  m araved íes  q u e  le pa
gaba el dr. F ranc isco  de S irena  de P o m a r  para a u m e n to  de la ca treda  de 
secp tu ra  d e  la d icha U nivers idad . A n b a s  escrip tu ras  se e n tre g a ro n  a Ju an  
So te lo  de R iuera , m a y o rd o m o  de la d icha U nivers idad , de q u e  ay carta  de 
pago. La rep ta  d es te  censso  desde  q u a t ro  de d ic iem bre  de d icho  añ o  de 
se isc ien tos  y diez  y seis que  e n p e^o  a  co rre r  por q u e n ta  d e  la d icha  u n iv e r 
sidad lo pago el d icho  licenciado C o r te s  al d icho  M ay o rd o m o  y dellas se 
descarga en  estas q u e n ta s  por au e rse le  cargado el d icho  tercio  e n te r a m e n 
te.
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Reta de la pensión  de Y uncos  hasta  el dia que  m urió  
Y ten  se cargan qu a tro c ien to s  y se te n ta  reales qu e  cobro  el cura de y u n 

cos los cuales por el libro del Dr. Pissa y carta de pago pareció estar  
d e u ie n d o  de los corridos de la pens ión  q u e  sobre  el d icho  cura to  tenia  
has ta  el dia que  m urió ,  q u e  fue a tres  de  d ic iem bre  de se isc ien tos  y diez y 
seis.

Pregio de trigo
Yten se le cargan cienco y o c h en ta  reales del pregio de diez fanegas de 

trigo de las diez y seis q u e  se aliaron en  poder del d icho  d ifu n to  al t iem po  
de su m u e r te  d ie ronse  de l im osna  las seis re s tan tes  con p arecer de sus  al- 
baceas.

R en ta  de la capilla m ozaraue  
Y ten se le cargan qu a tro c ien to s  y t re in ta  y seis reales, de  ser  el d ifun to  

capellán m ayor  m o zarau e  hasta  el dia q u e  m urió .

R e n ta  del cen so  del Dr. Pom ar 
Y ten  se le cargan g inquen tóa  y u n  reales q ue  m o n to  la rep ta  de los seis 

mili y q u in ie n to s  m araued is  de cen so  q u e  en  cada u n  año  pagaba al d icho  
d ifun to  el licenciado P o m ar  por el Dr., su padre, h a s ta  el dia que  m u rió  el 
d icho  Dr. Pissa tres  de d ic iem bre  de se isc ien tos  y d iez  y seis. E s te  censso  
m an d o  el dicho d ifun to  a la un ive rs idad  co m o  es ta  d icho  arriba.

Ind ife ren tes  del venefigio de san lucas 
Y ten  se cargan mili y nou eg ien to s  y q u a re n ta  reales qu e  u bo  de a u e r  de 

ciertos d iezm os del beneffic io  de san  Lucas des ta  c iudad, q ue  ten ia  el di
cho  d ifun to  q u e  es taban  depositados  por ind ife ren tes  y sobre  ellos hau ia  
pleito y se sigue hasta  declarar pe r te n e c e r  al d icho  d ifu n to  y a q u e  m o n ta 
ron se sen ta  y seis mili y se isgientos m arau ed is  se bajo la resta  por los d e re 
chos p e r ten ec ien te s  a D iego  R engifo  C a ld e ró n  en q u ie n  es taban  d epos i
tados.

Libros de la H istoria  de T o ledo  
Y ten  se le cargan qu a tro  mili g iento y onge reales y u e in te  m aravedíes  

del pregio de mili cu e rp o s  de libros e n  papel de las H istoria  de T o led o  
quel d icho  d ifu n to  dejo. Los qua les  se h e n d ie ro n  a G e ró n im o  de C o u r 
bes, vec ino  de m adrid , a g iento y q u a re n ta  m araved íes  cada c u e rp o  y d e 
llos se bajaron  seis reales de cierta falta en  a lg u n o s  cuerpos  dellos.

Libros de su librería 
M as se le cargan mili y tre sg ien tos  y q u a tro  reales q u e  se h ig ieron de la 

librería q u e  el d icho  d o to r  pissa dejo  co m o  paresgio po r  el M em oria l  del 
d icho  licenciado C ortes.

Y ten  se le cargvann  se te n ta  y seis mili y c ienco  o c h e n ta  y dos m arave-
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dies de los corridos de los n u e b e  m ili se tec ien to s  y c in q u e n ta  y o ch o  m a 
ravedíes de censso  de a catorce q u e  el d icho  d o to r  Pissa d e jo  en tre  o tros  
b ienes  in p u es to s  y cargados sobe  los de d o ñ a  Inés  de q u e m a d a  y de o tros  
sus  consortes ,  de  los qua les  d ichos m araved íes  de corridos los v e in te  y 
dos mili y dosc ien tos  y q u a re n ta  y q u a tro  fu e ro n  de los e s tab an  caido h a s 
ta  fin de d ic iem bre  de se isc ien tos  y d iez  y seis, com o  se aber iguo  po r  carta  
de pago q u e  m o s tro  la parte  de la d icha  d o ñ a  Inés. Y los t rey n ta  y n u e v u e  
mili y t re in ta  y dos m araved íes  qu e  corr ie ron  d esd e  p r im ero  de h e n e ro  de  
mili y se isc ien tos  y d iez  y s is tehas ta  fin de d ic iem bre  de se isc ien tos  y 
ve in te  q ue  son  qua tro  añ o s  a los d ichos  n u e v u e  mili se isc ien tos  y cin- 
q u e n ta  y ocho m arfaved ies  por año . Los sie te  mili y q u a tro c ie n to s  y 
o c h en ta  y cinco d esd e  p r im ero  de h e n e ro  de se isc ien tos  y ve in t i -u n o  h a s 
ta sie te  de o c tu b re  de d icho  año  a la d icha  racon. Y los ocho  mili q u a t ro 
cien tos  y v e in te  y u n o  res tan tes ,  q ue  corr ie ron  desde  ocho  de o c tu b re  de 
se isc ien tos  y v e in t iu n o  has ta  fin de d ic iem b b re  de  se isc ien tos  y ve in teyu -  
no  a rracon por añ o  de seis mili y o ch o c ien to s  y t re in ta  y un  m araved íes  a 
rracon de a ve in te , co n fo rm e  a la n u e b a  p rem atica  de su  M agestad , p o r  la 
qual de sd e  el d icho  dia ocho de o c tu b re  de se isc ien tos  y v e in te  y u n o  se 
su b ie ro n  a rracon  de a ve in te  to d o s  los censos  q ue  es tau an  a m en o s .

Coridos del censo de A na de O cam po e isabel de bareda vecinas de Sonseca
Y te n  se le cargan q u a ren ta  y sie te  mili ocho c ien to s  y t re in ta  y dos m ara 

vedíes de los siete mili de  censso  de a v e in te  q u e  en  cada un  año  pagaban  
a! d icho  d ifun to  ana  de Ocanpo  e isabel de Bareda, su h e rm an a ,  vecinas de 
S onseca  com o  h e red e ra  de T e ro n im o  bailo y cana  de ocanpo , sus padres, 
qu ien  im p u s ie ro n  el d icho  censso . L os quales  d ichos m araved íes  so n  los 
corridos que  deb ian  al d icho  doc to r  pissa has ta  q u e  m urió  y los q u e  an co 
rrido has ta  fin de d ic iem bre  de se isc ien tos  y ve in te  y dos.

A du ie r te sse  q ue  no  se le hace cargo al d icho  licenciado C or tes  del p re 
cio del principal de los censos  de D a Inés  de q u e m a d a  y a n n a  de  ocanpo  e 
isabel de bareda, cuyos réd itos  ban cargados en estas dos partidas.

A n tes  de es ta  a d u e r ten c ia  y p o rq u e  se e s tán  inspecc ionando , co m o  el 
d icho  d ifun to  los dejo y con los réd itos  dellos y de las casas principales de 
su m orada  q u e  ta n u ie n  se es tán  specia, y no  se le carga el precio dellas, se- 
ban cu m p lien d o  las m em orias  y obras  pias q ue  el d icho  d iffun to  de jo  por 
su Alma.

Y ten se le cargan c ien to  y c in q u e n ta  y u n  mili y o ch oc ien tos  y s e se n ta  y 
seis m araved íes  que  an  ren tado  las cassas principales q u e  bibio el d icho  
difunto , ju n to  al colegio de los in fan tes .  Los d osc ien tos  reales p o r  los dos 
trecios de abril y agosto  de se isc ien tos  y diez y sie te  q u e  tu b o  en  alqu iler  
las dichas casas H es teb an  Sánchez , c iru jano de T o ledo ,  y la res ta  por los 
corridos desd e  p r im ero  de se t ie m b re  de seiscientos  y d iez  y siete h a s ta  fin

44

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



de d ic iem bre  de mil y se isc ien tos  y vey n te  y dos q ue  son  ginco años  y u n  
tercio a rragon de  o ch o c ien to s  reales por año , q u e  todos  los an ten id o  al
quiladas, el d icho  h e s te b a n  sanchez , co m o  paresgio por el a r re n d a m ien to  
de d ichas casas.

D in e ro  rec ib ido  de Ju a n  A lonso  de Y epes
Y ten n  se le cargan seis mili y c ienco  y s e te n ta  y dos Reales  y un  q u a r t i 

llo q ue  m e pareció  h a u e r  de Ju a n  y A lo n so  de Y epes, m ercad e re s  des ta  
ciudad, padre  e hijo, de  los ve in te  mili dosc ien to s  y s e se n ta  y q u a t ro  reales 
que  el d icho  d o to r  pissa les ten ia  dado a perd ida  y ganancia , de los qua les  
ten ia  ech a  cédula  en  fabor del d icho  d o to r  pissa, el qual asi m e s m o  lo dejo 
declarado  en un  m em o ria l  fo rm ad o  de su n o m b re  en  diez de dez iem bre  
de mili y se isc ien tos  y diez y seis años. E stos  v e in te  mili y och o c ien to s  
ve in te  y qua tro ,  digo s e se n ta  y qua tro ,  tu u ie ro n  los d ichos  padre e hijo 
desde  p r im eros  de en e ro  de se isc ien tos  diez y seis has ta  fin de d ic iem bre  
del dicho  año  y los réd itos  dellos  m o n ta ro n  mili y se isc ien tos  y diez y sied- 
te  sacaron  del d icho  principal seismill se isc ien tos  y t re in ta  y c inco reales y 
u n  quarti l lo  para cum plir  el te s ta m e n to  y m andas  del. Q u e d a ro n  del p r in 
cipal trece  mili se isc ien tos  y v e in tiocho  reales y tres  quarti l los  y o tros  t a n 
tos  el s igu ien te ,  de  se isc ien tos  y diez y ocho , q ue  los réd itos  de los dichos 
tres añ o s  m o n ta ro n  tres  mili y o c h e n ta  y ocho  reales y m ed io  de los qua les  
los mili t re sc ien tos  y se sen ta  y u n o  y un  quarti l lo  dio a los d ichos  Ju a n  y 
a lonsso  de yepes para  llegar al d icho  principal a qu in ce  mili reales que  
q u ed a ro n  en  su p o d e r  en  la m ism a  fo rm a  y m a n e ra  q u e  an tes ,  cuyos co
rridos co m e n g a ro n n  a co rre r  de sd e  p r im ero  de h e n e ro  d e  mili y se isc ien 
to s  y d iez  y n u e b e  y se le cargaran ade lan te  y  los mili y se isc ien tos  y d iez  y 
siete reales y m ed io  res tan tes  de d icho  réd itos ,  de parecer  de to d o s  los al- 
bageas y en  con fo rm id ad  de lo q u e  el d icho  d ifu n to  con ello tra to  y de lo 
q ue  dejo o rd en ad o  po r  scrip to  en  el d ich o  m em oria l ,  se d ie ron  a los d ichos 
Ju a n  y A lo n so  de yepes en ag rad ec im ien to  de los m u c h o s  añ o s  q u e  tu v ie 
ron a su cargo el d icho  d inero  y se le a u m e n ta ro n  co n sc ien te  ligengias de 
m ui poca a la d icha can tidad , de m as  de o tras  m u c h a s  b u e n a s  obras  qu e  el 
d icho  doc to r  pissa con feso  h a u e r  rec ib ido  dellos. C on  las qua les  d ichas 
pagas el d icho  ligengiado C or tes  satisfago los réd itos  de los d ichos  tres  
años y assi m ism o  se le cargan. De el a ñ o  de se isc ien tos  y diez  y seis por 
q u e n ta  de los réd itos  del ten ia  reciu idos el d icho  Dr. pissa q u a trog ien tos  y 
se se n ta  y dos reales y tres  quar ti l los  e n  d ife ren tes  cosas q u e  d ie ro n  por 
m e m o r ia  los susod ichos , con  los q u a les  y con  los seis mili y c ien to  y se
te n ta  y d o s  reales y u n  quarti l lo  que  de p re se n te  se le cargann  se c u m p l ie 
ron  los seis mili y se isc ien tos  y t re in ta  y ginco q u e  el año  de se isc ien tos  y 
diez y sie te  se sacaron del d icho  principal quige mili reales y los réd itos  co 
rridos asta  el d icho  dia dados  po r  gas tado  en  lo q u e  arriba declara, y de lo 
q u e n  esta  partida  se le hage cargo es ta  so la m e n te  lo q u e  d icho  en po d e r  
del d icho  ligengiado C o r te s  para el c u m p l im ie n to  del t e s ta m e n to  y sus 
m andas.
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Réditos de los años  de 19 y 20 
Y ten  se le cargan novec ien to s  y c in q u e n ta  reales de los mili n o u e f ie n -  

tos  c in q u en ta  que  en los añ o s  de se isc ien tos  y diez y n u e u e  y v e in te  v e n 
dieron los d ichos qu in ce  mili reales q u e  asi q u ed a ro n  en  poder  de los di
chos Ju an  y A lonso  de yepes, no  se le hacen  cargo de los mili reales re s 
tan tes  que  m o n ta ro n  los réd itos  de  d ichos dos años, po r  lo q u e  los d io  y 
en trego  a los su sod ichos  para acreencia  del d icho  capital con  q ue  q u e d a 
ron en el d icho  su p o d e r  diez y seis mili reales cuyos réd itos  an de com en- 
Car a correr  desde  pr im ero  de h e n e ro  de se isc ien tos  y ve in te  y uno .

Réditos de los años 21 y 22 
Y ten  se le cargan al d icho licenciado C or tes  dos mili y o c h e n ta  reales 

que  an ren tad o  los d ichos diez  y seis  mili reales del d icho  principal e n  los 
dos años  de se isc ien tos  y u en in te  y u n o  y el de v e in te  y dos p róx im os pa
sados a rracon de mil y q u a ren ta  reales cada año. A d u ie r te sse  q u e  no  se le 
hace cargo al d icho l icenciado cortes  de los diez y seis mili reales del dicho 
principal que  q u ea  en  po d er  de los d ichos Ju an  y A lo n so  de yepes, que  no 
t ienen  echa  cédula  reconocida  an te  el escribano, por q u e  se q u ed an  en la 
m esm a  fo rm a quel d icho d ifun to  lo dejo y an es tado  para con los réd itos  
dellos acudir a lo por el d ispues to  y o rdenado .

D eu d a  del Dr. Pissa 
Y ten  se le cargan once  reales q ue  pago el doc to r  san P edro  q ue  dejo de 

m anda  al dicho sr. Dr. Pisa de cosas de la capilla m ozaraue .

Tabla  de Santa Leocadia
M as se hace cargo que  dio el licenciado Francisco de Santa  M aria por 

una  tabla de p in tura  de san ta  Leocadia  q ue  llebo de la a lm o n ed a  de los 
vienes del d icho  d ifunto .

Mesica de tarazea 
Y ten seis reales de precio de u na  m esita  de tarazea  que  el d icho  l le b o d e  

la d icha a lm oneda.

M essa de pino
Y ten  ve in te  reales de precio de u n a  m esa  alta de p ino con bancos que 

en  el m em oria l de v ienes en  especie  esta co m p ren d id a  en tre  u n o  sin 
p ro u ech o  que  no  se auia  b en d id o  asta agora.

T rueco  de plata ,
Y ten se le carga doce reales de tru e c o  del d inero  q u e  se alio en plata e n 

tre los u ienes  del d icho d ifun to  q u e  es a rracon de co m o  an d au a  en aquel 
tiempo.
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Documento II

1642, diciembre, 16. MADRID

Ultimo testamento otorgado por Sancho de Moneada ante el escibano 
público Francisco de Medina'

In dei no m in e .  A m en . Sepan  tod o s  q u a n to s  e s ta  e scr i tu ra  de t e s ta m e n 
to y u lt im a  v o lun tad  v ieren  co m o  yo en  doc to r  S ancho  de M oneada , c léri
go, p resb ítero ,  h ijo  legitim o de G a s p a r  S án ch ez  Ortiz  y d o ñ a  T e re sa  de 
M oneada , mis padres  y señ o re s  d ifun tos ,  vecinos q ue  fu e ro n  y yo lo soy 
de la c iudad de T o led o ,  ca tedrá tico  ju b i la d o  de Sagrada E scritu ra  en la 
U niversidad  de la dicha ciudad, y fiscal de  la R eve ren d a  C am ara  A p o s tó li
ca de Su  Santidas, cu ra  propio  q u e  fui d e  la villa de Cabanillas, j u n to  a la 
c iudad de G uadala jara ,  y benefic iaco propio  q u e  soy de las iglesias de S a n 
ta  Leocadia, de  la d icha ciudad  de T o ledo ,  y de la iglesia del lugar de la Pa
rra, d iócesis  de la c iudad  de C uenca , e s ta n te  al p re sen te  en  es ta  villa de 
M adrid , corte de Su M agestad , es tan d o  c o m o  gracias a Dios estoy b u e n o  y 
con  salud y en mi libre ju ic io  y e n te n d im ie n to  natural...

I ten , m an d o  q ue  si yo m u rie re  en T o le d o  o en  parte  y t ie m p o  d o n d e  
pueda  ser  llevado mi cuerpo , sea e n te r ra d o  o se lleve a la capilla de N u e s 
tra S eñora  de la M erced , q u e  está  en el m o n a s te r io  de San ta  Cata lina  de la 
d icha  ciudad, d o n d e  están  e n te r rad o s  las seño ras  do ñ a  T eresa ,  mi m ad re  y 
doña  Francisca  Suarez  de M oneada , mi h e rm an aa ,  po r  q u e  ten g o  cédula  
de c o n se n t im ie n to  de los seño res  pa tro n o s  de la d icha capilla, mis prim os 
h e rm an o s ,  q ue  tengo  en tre  mis papeles ,  para q u e  n o s  p o d am o s  e n te r ra r  
en ellas las d ichas señoras ,  mi m adre  y h e rm a n a ,  y yo, y en  a g rad ec im ien 
to, acep tando  la d icha licencia y c o n s e n t im ie n to  yo di a los d ichos seño res  
pa tronos tre sc ien tos  ducados  para ayuda  a a lgunas cosas de q u e  n eces i ta 
ba la dicha capilla. Y no  so u iere  co m o d id ad  de l leuar mi cu e rp o  a la d icha  
capilla, m a n d o  q u e  mi cu erp o  se dep o s i te  en un  a taú d  e n  la b o b ed a  de al
gún  m on as te r io  de religiosos o religiosas descaigas de es ta  corte  y q u a n d o  
sea t iem po  sea llevado a la d icha de N u es tra  S eñora  de la M erced  de T o le 
do.

I ten ,  m a n d o  que  lleuen  mi cu erp o  ves tido  con bes t idos  sacerdo ta les  los

1 C r e e m o s  q u e  e x i s t e n  s u f i c i e n t e s  a p o y a t u r a s  l e g a l e s  p a r a  c o n s i d e r a r  e s t e  c o m o  el  t e s t a m e n t o  v á l i d o  d e  M o n 
e a d a .  ta l  v e /  el u l t i m o ,  e n  c o n t r a  p o s i c i ó n  c o n  lo o p i n a d o  p o r  V |  L A R ,  J- o p .  c i t . ,  pug 74, n o t a  2 2 8 . c n  d o n d e  c o m e n t a  
q u e  l l e g ó  a e x t e n d e r  u n o  p o s t e r i o r ,  c o n c r e t a m e n t e  e n  1643. a n t e  el e s c r i b a n o  f r a n c i s c o  d e  M o r a l e s ,  C r e e m o s  q u e  
a q u e l  b e n e m é r i t o  h i s t o r i a d o r  s u f r i ó  u n  e r r o r  i n v o l u n t a r i o  al  c i t a r  el  d o c u m e n t o ,  o  b i e n ,  a c c i ó n  p o c o  p o s i b l e  p u e s  n o  
p u d i m o s  e n c o n t r a r  e l  p r o t o c o l o  c i t a d o  e n  el  A r c h i v o  d e  P r o t o c o l o s  d e  M a d r i d ,  q u e  M o n e a d a  i n v a l i d a s e  e s a  ú l t i m a  
v o l u n t a d  p o r  m e d i o  d e  u n  c o d  ¡c i l io  y c o n s i d e r a s e  ú n i c a m e n t e  v á l i d o  el d e  I 64 2 .  q u e  h e m o s  t r a n s e  r i l o  e n  s u s  c l a u s u 
las  m a s  im  p o r t a n  te s .  S e a  c o m o  f u e r e  e l  d e  1642 s i r v i ó  p u ru  l l e v a r  a c u b o  ( o d a s  l a s  f u n d a c i o n e s  r e l i g i o s a s  o r d e n a d a s  y 
p r o t o c o l i z a d a s  p o r  e l  j u r a d o  y e s c r i b a n o  J u a n  d e  S a l c e d o ,  e n  T o l e d o ,  e l  30  d e  o c t u b r e  d e  1645.  M o n e a d a ,  y  s i r v a  e s  lo 
c o m o  a c l a r a c i ó n  f i nal ,  r e a l i / o  v a r i o s  t e s t a m e n t o s ,  c o n  c a m b i o s  y a d i c i o n e s ,  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  m u y  p o c o s  a ñ o s
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re ligiosos de Jo an  de D ios, de  la par te  do n d e  m u r ie se  y se les d e n  la l im os
na  acos tum brada .

I ten , m a n d o  q u e  a c o m p a ñ e n  mi cu erp o  la parroch ia  d o n d e  falleciere 
con  doge clérigos, y si m u r ie re  en n  T o le d o  el cabildo de los se ñ o re s  curas 
y benefic iados, de q u e  soy cap itu lo  y h e rm a n o  y si m u r ie se  en M adrid , 
de4 los señ o re s  cu ras  y benefic iados  de M adrid , y si en  T o led o  aco m p añ e  
mi cu e rp o  las insigne U n iv e rs id ad  d e  la d icha  ciudad , cuyo d o c to r  y ca the- 
dra tico  he sido tan to s  añ o s  y se avise a los s eñ o re s  doc to res  teo logos  della, 
para q u e  cada u n o  diga dos m isas  po r  mi an im a, cam o es tan  obligados. 
O tro  si a co m p a ñ e n  m i cu e rp o  doge po b re s  con  doge achas y si m u r ie se  en 
T o led o  vey n te  y qua tro  religiosos del m o n a s te r io  de S an ta  C a tha lina ,  y no 
mas, y si m u r ie se  en  M adrid  le a c o m p a ñ e n  doge religiosos de S. F rancisco  
y doce  de S. A gustín .

I ten , m a n n d o  q ue  el nov en ar io  se  haga  en  tres  dias, cada dia tres  misas 
can tadas con d iaco n n o  y dos hachas.

Iten , m a n d o  en c in q u e n ta  y dos d ias co n t in u o s  y consecu tivosa l  de mi 
m u e r te  se d igan p o r  m i alma, en  la iglesia d o n d e  es tu u ie re  en te r rad o ,  c in 
q u e n ta  y dos m isas  regadas, u n a  cada  dia, con  responso ,  so b re  mi s e p u l tu 
ra, al cabo de cada u n a  y se de u n a  lim osca a tres reales cada una.

Iten, m a n d o  q u e  en lugar de cabo de a ñ o  se digan por mi an im a  c in 
q u e n ta  misas  en  altares prib ilegiados, d e o n d e  se saca an im a  del pura to r io  
y se digan en  T o led o  y el te s ta m e n ta r io  que  n o  n o m b ra re  en  T o led o  las re 
parta  en tre  clérigos secu lares  reconoc idos  q ue  las digan luego y se  d e n  de 
l im osna  de cada u n a  tres reales.

Iten , m a n d o  q ue  luego q u e  yo falleciera, lo m ás  p res to  q u e  se pueda ,  se 
digan por mi an im a  dosg ien tas  m isas  en  altares  privilegiados, d o n d e  se sa
can an im as  del purga to rio  y se digan la m itad en  T o led o  y la m itad  en  M a
drid y se enca rguen  a clérigos secu la res  conoc idos  y se d e n  de l im o sn a  de 
cada u n a  a tres  reales.

Iten, m a n d o  que  dem ás  de las su sod ichas  se digan o tras dos mil m isas, 
las mil de ellas por mi an im a, dosg ien tas  por m i m adre , dosg ien tas  po r  mi 
padre, c ien to  po r  el se ñ o r  Pedro  O rtiz  de M oneada , mi h e rm a n o ,  c ien to  
por la seño ra  d o ñ a  Francisca S uarez  de M oneada , mi h e rm an a ,  c ien to  por 
el se ñ o r  S ancho  de M oneada , p resb íte ro ,  mi tio, c ien to  por m is  a b u e lo s  y 
tios y deu d o s  y b ien  hechores ,  c ien to  po r  q u ien  yo h u b ie re  algún  cargo de 
q u e  no  tenga  noticia o m em oria ,  y las c ien to  re s tan tes  por m is  criados y 
criadas d ifun tas  y por las an im as del purgatorio . Y las q u e  no  h u b ie re  m e 
neste r  las personas por qu ien  yo las m a n d o  aplico por mi a n im a  y es  bo- 
luntad  que  se digan esta: la quarta  funera l  en  la parrochia  d o n d e  yo falle
ciera, tresg ien tas  en  el m o n as te r io  de Santa  C atha lina  de T o ledo , q u e  es
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do n d e  estare  en te r ra d o  o s iendo  posib le  he de ser  lleuado; c ien to  en la 
Sisla y c ien to  en San B ernardo  de T o le d o  y la resta digan clérigos secu la 
res de T o ledo , repa rt iendo  pocas a cada u n o  por q ue  las digan presto...

I ten, m an d o  se to m e n  por mi an im a  q u a t ro  bulas de d ifun tos  y ocho  de 
com posic ión  y se to m e n  o tras ocho  de d ifu n to s  y o tras doqe de c o m p o s i
ción en favbor de mis d ifun tos  que  las hub ie ran  de m enes te r .

I ten , m an d o  a las m andas  acos tum bradas  y ca sam ien to  de h u e fan as  vi
n ien d o  por ellas, a cada u n a  m ed io  real.

Iten, es mi vo lun tad  q ue  si dejare a lguna  m em o ria  escrita  de mi m ano , 
a u n q u e  no  este  firm ada, o escrita  de  m a n o  agena y f irm ada de la mia, sea 
preferido en  lo que  en ella d ispusie re  a lo q ue  m a n d o  y d ispongo  en este 
mi te s ta m e n to  y se cum pla  pr im ero  q u e  él, por q u e  es mi v o lun tad  refor
m ar  en  la d icha m em o ria  lo que  ju zg are  q u e  co n u ien e  refo rm ar de este  mi 
te s tam en to .

I ten , es mi v o lun tad  q u e  en pr im ero  lugar  se cum pla  el funera l y misas 
dichas y cum plido  se cum plan  por e n te ro  las mandas...

Iten, es  mi vo lun tad  q ue  lo q u e  en  es te  mi te s ta m e n to  dejo y m an d o  a 
personas particulares , a u n q u e  sea lo q u e  m a n d o  a mi he rm ana , se de a las 
m ism as  personas  a q u ien  lo m a n d o  y n o  a sus hijos, he red e ro s  o legata
rios, poderanos ,  cesionarios, acreedores .. .

I ten , declaro que  he hecho  decir  por la seño ra  Maria de San Gabriel,  
m o n ja  descalza carm elita  del m o n a s te r io  de carm elitas descalzas de V a
lencia, mi tia, las cien misas que  la dicha se ñ o ra  d o ñ a  T eresa  de M oneada, 
mi m adre ,  m a n d o  se d ijesen  por ella c u a n d o  sup ie re  que  era m u e r ta  y 
otras tresc ien tas  y treyn ta  y sie te  m as, d e  q u e  ten g o  carta de pago en tre  
mis papelesy se dijeron en altares privilegiados do n d e  se sacan an im as  del 
purgatorio .

Iten declaro que  he sacado un  preso  de  la cárcel real de T o ledo , q u e  lo 
es taua  por d eudas  q ue  se co m p u s ie ro n  e n  qien reales y los pague; que  es 
el p reso  que  con la d icha  can tidad  m a n d o  sacar la d icha seño ra  mi m adre 
por el d icho  su te s ta m e n to  con q u e  falleció.

I ten , declaro  qu e  en cu m p lim ien to  del d icho  te s ta m e n to  de la d icha se 
ñora mi m adre , en que  d ispone ansi yo h e  h e c h o  celebrar todos  los años 
las fiestas del Angel de la guarda  y de la E n ca rn ac ió n  y que  se diga vigilia y 
misas de T o d o s  los Santos  y de d ifun tos  en  el m on as te r io  de San ta  Catha- 
lina, de la o rden  de la M erced , de la d icha c iudad de T o ledo , y dado  a los 
religiosos del la lim osna. Y por q u an to  mi m adre  m a n d o  q u e  yo dejase
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ren ta  bas tan te  para que  se ce lebrase  en el d icho  m o n as te r io  p e rp e tu a 
m e n te  las d ichas dos fiestas y oficios de todos  los san tosy  d e func tos  y u na  
fiesta so lem n e  del S an tís im o  S acram en to ,  de las q ue  en  el d icho  m o n a s te 
rio se ce lebran  todos  los te rceros  d o m in g o s  de cada m e s  y para celebrarla  
dejo señalados en el d icho  su te s ta m e n to  cinco ducados  de cada una , y la 
susodicha  m ien tras  vivió y yo desd e  q u e  m u rió  h e m o s  dado la l im osna  de 
cada un a  de las d ichas dos fiestas y oficios de d e fu n c to s  a diez y seys reales 
y al sacritan del d icho  m on as te r io  a q u a t ro  reales para  cera. Q u e  las dichas 
tres fiestas y oficio m o n ta  cada año  c ien to  y qu in ce  reales. M an d o  q u e  se 
cum plan  p e rp e tu a m e n te  en la fo rm a  qu e  la d icha seño ra  mi m adre  lo dis
puso  y que  se les den  a los d ichos religiosos los d ichos c ien to  y qu in ce  rea
les cada año  y mas o tros  c in q u en ta  reales q u e  es lo q ue  de parte del d icm o 
m onaste r io  se m e ha pedido, de q u e  ten g o  cartas de pagoen tre  mis pape
les y los situó  los dichos qu ince  ducados  en  la ren ta  m as segura  y m as  bien 
parada que  corriese y se cobrase de todas las casas q u e  ten g o  en  Madrid...

Iten , declaro que  la señora  doña  F rancisca  Suarez  de M oneada , mi h e r 
mana, por el te s ta m e n to  con que  falleció dejo d ispues to  se fu n d ase  u n a  
obra  pia, de c ien to  y n o v en ta  y dos m isas  recadas cada año , p e rp e tu a m e n 
te, en dias que  no  fuesen  fiestas de guardar  en e l ,m onasterio  de las reco le 
tas benitas, que  solian l lam ar las Beata  de San Pedro , de la dicha ciudad de 
Toledo , y para cum plir la  dejo  se se n ta  ducados de ju ro  y ren ta  en  cada un 
año, s i tuados en  el ún ico  c rec im ien to  de lasa lcaualas  de M adrid, para d e s 
pués de los dias y vida de la señora  doña  M aria de M oneada , m o n ja  en el 
m onaste r io  de Santa U rsula  de T o ledo ,  q ue  goza de ellos por su vida, por 
que en  ellos las s i tuó  la d icha su m adre  y mia, la ren ta  que  goga en  el d icho 
m onaste r io  de recoletas ben itas  por escritura, an te  P edro  O rd o ñ e z  de So
sa, escribano  publico de la d icha c iudad  e4n  dos dias del m es  de m argo del 
año pasado de seyscien tos  y t reyn ta ,  con licencia de los seño res  del c o n se 
jo  de su Altega, y tengo  las escritu ras  de en tre  m is papeles. Q u a em pega
do a correr desde  fin y m u e r te  de las dicha seño ra  doña  Maria de M o n e a 
da, mi h e rm an a ,  y ha de cobrar para si el d icho  m o n as te r io  los s e ten ta  d u 
cados del d icho  ju ro  de M adrid, con  declaración. Q u e  com o consta  de la 
dicha fundagion , las religiosas d ichas están  obligadas a decir cada año, 
p e rp e tu am en te ,  u n a  vigilia y misa can tada  e m es  de se t iem bre  por la dicha 
h e rm an a  y otra el m es de d ic iem bre  por la dicha mi m adre  y o tra  el m es 
que  Dios fuese se ru ido  l leuarm e. Y en consideración  de esto  yo di de li
m osna  al dicho m on as te r io  dos liegos de p in tura  de valor y o tras cosas que 
quedaron  por fin y m u e r te  de la d icha  mi herm anay  m an d o  se les den  q u i 
n ien tos  reales de vellón para que  co m p ren  alguna cosa para adorno  de su 
iglesia...

I ten, m an d o  a la señora  doña  M aria  de M oneada , mi h e rm an a ,  m on ja  
en el m onas te r io  de Santa  U rsu la  de T o ledo , los c ien to  y cinco ducados
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que  yo cobre en el n u e u o  c rec im ien to  de los t rey n ta  q u e n to s  de las al- 
caualas de M adrid, q ue  son  los m e s m o s  q u e  se sub rrogaron  en  lugar de 
los dosc ien tos  ducados  que  por la p rem atica  del año  seysc ien tos  y veyn te  
y u n o  se su b ie ron  de ca torce  a ve in te  y n o  cam bian  en el valor de las alca
balas de T o ledo , por q ue  los t rey n ta  y c inco  c u m p lim ie n to  a c inco y cu a 
ren ta  ducados  q ue  m o n ta  el d icho  ju ro  cobra  el padre  p resen tado r ,  fray 
M artin  de A randa, religioso del m o n a s te r io  de S an ta  C a th a l in a  de la d icha  
ciudad de T o ledo . Y en  el d icho  ju ro  de T o ledo , q ue  no  cabia, las s ituó  la 
d icha n u es tra  m adre ,  c o m o  dicho  es, c ien  ducados  de ren ta  q u a n d o  en tro  
de m onja  en el d icho  m o n a s te r io  de San ta  Ursu la , los qua les  c ien  d u cad o s  
q u ed a ro n  reduc idos  a los d icho  se te n ta  y yo la m a n d o  de  n u e u o  los o tros  
treyn ta  y cynco. Y d esp u és  de sus dias de  vida, co m o  d icho  es, h an  de aber  
los d ichos se te n ta  ducados  las m o n jas  y c o n u e n to  de  recoletas b e n i ta s  de 
T o ledo , para la d icha  m e m o r ia  y los t re y n ta  y c inco r e s ta n te s  para lo q u e  
d ispongo en este  mi te s ta m e n to ,  d ec la rando  co m o  declaro  qu e  a u n q u e  de 
los d ichos cien  d u cad o s  n o  uvo  de au e r  la d icha m i h e rm a n a  m as  q u e  los 
d ichos se ten ta ,  por la red u c t io n  dicha. Y o, de mi hac ien d a  la he dado, m u 
chos años, m u c h o s  m as  q u e  los d ichos c ien  ducados. Y q ue  la he  dado  los 
c in q u e n ta  ducados  q u e  la p ro m e tim o s  n u e s t ra  m adre  y yo, para com prar  
un a  s e g u n d a  celda y los c in q u e n ta  reales q u e  la m a n d o  dar  para  cadapas- 
q u e  de Navidad m ien tras  vivuiese, el qual ju ro  cobre  a su riesgo co m o  yo 
le cobro; y si el d icho  n o  cup iese ,  y su m ages tad  se valiese de o parte  del, 
m a n d o  q u e  lo q u e  faltare para los d ichos  c ien to  y cinco d u cad o s  se le  de y 
paguen  de lo m e jo r  y m as b ienparado  q u e  se cobra  del ju ro  q u e  yo tengo  
en los p r im eros  q u in ie n to s  mil d ucados  de m il lones  de T o led o  y si alli h u 
biere  a lguna  falta se le cum plan  de los p r im ero s  a lqu ileres  q u e  se cob ra 
ren de las casas q u e  yo ten g o  en esta  villa de M adrid . Y de lo u n o  y lo o tro  
se le cum pla  la ren ta  de por vida y u n  a ñ o  desp u és  de ella (para q ue  con 
ella se haga bien  p o r  su alm a) a dos mil rea les  de ren ta  p u e s to s  en  su p o d e r  
en  su m on as te r io  de Toledo . Y si el m o n a s te r io  o o tra  p e rso n a  p re ten d ie -  
re algo de la ren ta  dicha, es  mi v o lun tad  n o  m andarle  n u n c a  nada , s ino  so 
lo los se te n ta  ducados  en  q u e  q u e d a ro n  los c ien to  d ichos ,  q u e  los cobre  
por su q u e n ta  y riesgo. Y m as la m a n d o  d o s  mil reales por u n a  vez y el cris
to  crucificaado vivo y otra  im agen , la q u e  qu is ie re  de las que  tengo , y otros  
dos mil reales de vellón por u n a  vez para el m o n as te r io  de S an ta  U rsu la  
im ponga  en ren ta  para .decir cada año , p e rp e tu a m e n te ,  c in q u e n ta  m isas  
por las a lmas de la d icha  d o ñ a  M aria  de M o n e a d a  y de nu e s tra  m ad re  y m ia  
y de mis h e rm a n o s  d ifunc tos  y de mi padre.

Iten , m an d o  a d o ñ a  Ju an a  de Bargas, hija del s e ñ o r  A lo n so  S án ch ez  de 
Vargas, mi prim o h e rm a n o  y a d o ñ a  A n g e la  de C uellar ,  hija de la señ o ra  
doña  Lucia de A ndrada , mi sobrina ,  y a d o ñ a  Luisa  de  la T o rre ,  hija dé la  
seño ra  d o ñ a  M aria de Peraza, mi prima, a cada u na  d o sc ien to s  reales por 
u n a  vez y a la criada qu e  al t ie m p o  de mi m u e r te  a mi h e rm a n a  y a las s u s o 
dichas (que  es tán  en  su celda) cien reales.

51

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



I te n  m a n d o  al criado o criados q u e  m e  s irb iesen  el dia q u e  yo m u r ie se  a 
cada  u n o  cien  reales de m as de su salario, y qu e  se le d e n  o tro s  t re y n ta  rea
les a cada  u n o  para  q u e  co m a  m ie n tra s  se acom oda . Y  al a m a  q u e  tu b iese  
c ien to  y c in q u en ta  reales por u n a  v e z  y c in c u e n ta  para q ue  co m a  m ien tra s  
se acom oda. Y por q u a n to  al p re se n te  m e  sirbe Beatr iz  Diaz, q u e  e s tu b o  
con mi h e rm a n a  n u e u e  años  en  su celda, m a n d o  q u e  si m e  s irb iese  el dia 
de mi m u e r te  has ta  el se le pague  s u  salario a ju s tan d o  la q u e n ta  q u e  d e  el 
ten g o  en  mi libro de q u e n ta s  y d e m a s  se le d en  dos m il reales de ve llón  y 
m as o tros  q u in ie n to s  del m u e b le  y m en a je  q u e  escogiere , del q u e  yo t e n 
go tasado  por mis te s tam en ta r io s .

Iten , m a n d o  al padre  fray S an ch o  de M oneada , m i p r im o  h e rm a n o ,  p re 
d icador del o rden  de San A gus tín ,  q u e  es ta  en  las Indias, si v in iere , q u i 
n ien to s  reales pa libros.

Iten , m a n d o  se le den  al s e ñ o r  Jo a n  de Palm a Y anez , q u in ie n to s  d u ca 
dos para lo q ue  con el ten g o  co m u n ic a d o  y no  t in ien d o  e fec to  cum plirlo , 
los q u in ien to s  ducados  o la parte  q u e  de  ellos sobrare  po r  n o  au e r le s  gas
tado en lo q u e  con el ten g o  co m u n icad o ,  venga a las d e m a s  obras  piuas 
que  dejo po r  mi h e red e ra  a mi alma.

Iten , m a n d o  para  ves tir  a lg u n o s  pobres  d e  la villa de C anab il les  de 
H enares ,  d o n d e  fui cu ra  sie te  años ,  d iez  m il reales de vellón , q u e  re n te n  
cada año  q u in ie n to s  reales pa que  el s eñ o r  cu ra  u alcalde m as an tiguo  de 
ella com pren  en  Torija  o en  otra  pa r te  d o n d e  se hallare con co m o d id ad  p a 
ño  el verano, pa vestir  a lgunos pob res ,  par t icu la rm en te  n iñ o s  desn u d o s ,  
el d ia  de todos  los san tos  de cada añ o  (q u e  c o m ien za  el frió), p ro cu ran d o  
socorrer  de la pieca de vestido  q u e  m a s  uviese m e n e s te r ,  por q u e  la l im o s
na alcance cada año  a los m as qu e  se pueda , los qua les  dies mil reales sean 
de lo q u e  el dia de m i m u e r te  m e  res ta re  d e b ie n d o  el s e ñ o r  cu ra  de la p e n 
sión. Y si e n to n c e s  tuv iese  a lg u n o s  censos  en la d icha villa y su  co n to rn o  
se q u e d e n  ellos y los corridos de llos  para este  efecto y la res ta  c u m p l i 
m ien to  a los d ichos d iez  mil reales se den  de mis b ienes ,  para q u e  se im 
pongan  en ren ta  a satisfacion del d icho  se ñ o r  cura  y alcaldes. Y si no 
tu u ie se  n in g u n o s  censos, por a u e r  d isp u es to  de ellos, se cum plan  de m is 
b ienes  los d ichos diez mil reales. Y de m a s  de ellos se d en  o tros  mil reales, 
que  tam b ién  se im pongan  en  re n ta  por los d ichos  seño res  cu ra  y alcalde 
de m as edad, para  rosarios y ca th ec ism o s  de la doc tr ina  xpiana y repartir  a 
los n iños de la d icha villa.

I ten  m a n d o  a  los pob res  del lugar  de la Parra, diócesis  de C u en ca ,  seis 
mil reales de vellón, q u e  se em p leen  en  ren ta  a satisfacción del señ o r  cu ra  y 
alcalde de m as  edad  que  fuere  de d icho  lugar, d o n d e  he sido y soy ben e f i
ciado propio  m u c h o s  años, para q u e  los tre sc ien to s  reales q u e  ren ta ran  
vistan, el dia de T o d o s  los San tos  (q u e  com ien za  el frió) cada año , los p o 
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bres m ás  d e sn u d o s  de  él, p ro cu ran d o  d a r  las piegas del ves tido  d e  q u e  mas 
cada u n o  h u b ie se  negesidad , de m o d o  q u e  alcange a los m as  q u e  se pueda .

Y ten , m a n d o  q u e  en  la pa rroqu ia  de S an ta  Leocadia  de T o ledo , d o n d e  
he  sido benefic iado  veyn te  y sie te  años ,  se  rep a r tan  qua tro  mil reales de 
ve llón  e n  la fo rm a  s igu ien te : tresg ien tos  reales a la cofradía  del S an tís im o  
S acram ento , para cera o pa lo q u e  uviere  m e n e s te r ;  mil reales para lo mas 
forgoso de la sacristía, de  plata, o rn a m e n to s ,  ropa  b lanca  o o tra  cosaa  y los 
dos mil se teg ien tos  reales re s tan te s  los repa r ta  el se ñ o r  cu ra  y el q u e  fuere  
m i te s ta m e n ta r io  e n t re  los pobres  d e  m as negesidad  de ella, de  m o d o  q u e  
no  se de a cada familia  pobre  m e n o s  de doge reales ni m as  de c in quen ta ,  
p ro cu ran d o  limitarla  y a justarla  de m o d o  q u e  alcange la l im o sn a  a todos  
los pobres  de la d icha  parroquia .

I ten , m a n d o  a M aria  Baptista, m u g e r  de  A n d ré s  G o n zá lez ,  sas tre , que  
e s tu u o  m u c h o s  años  en  com pañ ía  de m n i  m adre ,  se isg ien tos  reales de ve
llón.

I ten , m a n d o  a d o ñ a  M aria  de M o n ead a ,  mi p r im a h e rm an a ,  q u in ie n to s  
reales de vellón.

I ten , m a n d o  se d e n  o tros  q u in ie n to s  reales a cada u n a  d e  m is primas, 
d o ñ a  A n a  Vázquez, u ida  del se ñ o r  d o n  J u a n  Ortiz  de la F u e n te ,  mi pr im o  
he rm an o ;  a d o ñ a  A n a  de M olina  G arces ,  q u e s  d u e ñ a  de la reyna, n u e s tra  
señora ; d o ñ a  Maria de M oneada , q u e  vive en  M adrid  e n f re n te  del noui- 
ciado de la C o m pañ ía ,  que  es n ie ta  de T e re sa  Ortiz, q u e  oy es ta  en  la celda 
de d o ñ a  M aria  de M oneada ,  mi h e rm a n a ,  y si Te re sa  Ortiz  fuese  m u e r ta  se 
den  los q u in ie n to s  reales q u e  se le au ian  de  d a r  a  C ata l ina  Ortiz, su  hija, 
viuda de M a teo  D o m ín g u ez .  Y a las hijas de  la seño ra  d o ñ a  M aria  de Ve- 
lluga, mia tia, a la q u e  de ellas fuese  viua o tros  q u in ie n to s  reales q u e  re 
partan  en tre  si igu a lm en te  o si n o  fu e re  v*iua mas q u e  u ñ a s e  le d e n  los di
chos q u in ie n to s  reales.

Iten , m a n d o  q u e  m is te s ta m e n ta r io s  repar tan  en tre  pa r ien tes  y parien- 
tas mias, pobres , a q u ien  no  dejo nada  en e s te  m i te s ta m e n to ,  se isc ien tos  
ducados ,  d an d o  mil y seysc ien tos  reales d e  ellos a las sobrinas  m o n jas  q u e  
tengo  en  T o ledo , dan d o  m as  a q u ien  tu v ie re  m as negesidad , a u n q u e  no 
sea par ien ta  m ia  tan  cercana, q u e  no  se lo de jo  por pa r ien te  s ino  por p o 
bre.

Iten , m an d o  se den  cien ducados  de ve llón  a cada u n a  de las pe rsonas  si
gu ien tes ,  para q u e  se co m p ren  u n a jo y a  o los d en  al hijo o hija q u e  qu is ie 
ren: al s eñ o r  don  Xpobal de Vargas, mi sob r in o ,  hijo del s e ñ o r  A lo n so  
Sánchez  de Vargas, mi p r im o  h e rm a n o ;  al s e ñ o r  Ju a n  de Palm a Y añez, a 
la se ñ o ra  d o n ñ a  Lucia de A ndrada ,  mi sobrina ,  hija de la se ñ o ra  d o ñ a  M a
ria Suares , mi p rim a h e rm a n a ;  a la seño ra  d o ñ a  M ayorde  M oneada ,  mi pri
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m a  h e rm a n a ,  v iuda  d e  Ju a n  de A n d ra d a ,  m i sobrino , y a d o n  M e lc h o r  O r 
tiz de M oneada ,  m i sobrino.

I ten , m a n d o  se e m p le e n  en  re n ta  doce  m il reales, para  q u e  con  los seys- 
g ientos reales q u e  ren ta ren  se ca sen  cada añ o  u n a  o do s  hu é r fa n a s  de p a 
dre  y m adre ,  q u e  sean  tan  po b re s  q u e  p u e d a n  con  tre sc ien to s  rea les  e n ta 
blarse a ganar  de c o m e r  y estas  sean  de la pa rro q u ia  de S an ta  L eocad ia  de  
T o led o  y no  au iendo las  a p ro p o s i to  sean  de la parroch ia  q u e  p a rec ie re  a 
m is te s tam en ta r io s .  Y  si parece  q u e  n o  se v e n d a n  las casas de M adr id  s ino  
dárselo  lo q u e  re n ta re n  los a lqu ile res ,  lo dejo a su  d isposic ión , ansi e n  es ta  
partida  c o m o  en  todas  las q u e  dejo  q u e  se d e n  l im osnas  de p o r  v ida  o p e r 
petua. Y q ue  se d en  de lo q u e  re n ta re n  los ju ro s  y censos  y o tros  b ien es  
rayges q u e  dejare , si no  les pa rec ie re  o conv in ie re  venderlos ,  s ino  q u e  se 
q u e d e n  pa cum plir  las l im osnas  q u e  dejo, p e rp e tu as  o de po r  vida.

Iten , m an d o  q u e  en  verano , q u a n d o  co m p ran  e n  Palencia  los m e rc a d e 
res franzadas, se em p leen  cinco mil reales en  ellas y rep a r tan  los señ o re s  
curas y a lguno  de mis te s ta m e n ta r io s  los m il reales de ellas en  las parro- 
chias de T o ledo , las q u e  parece  so n  ge n te  m as  necesitada , con  a lgunos  de 
mis te s tam en ta r io s ,  el qual escoja  las parroch ias  q u e  le paresc ie re  son 
gen te  m as  pobres . ’

Iten , m a n d o  se e m p le e n  o tros  c inco  m il reales en  añascó te  para  m a n to s  
q u e  se repar tan  en  las d ichas parroch ias  de  T o ledo ,  en  la m ism a  fo rm a  
q u e  las frazadas y cober to res  para  las cam as de la partida  a n te s  q u e  esta, 
p ro cu ran d o  se socorran  las qu e  co n s ta  ser  ve rdaderas  n eces idades ,  p o r  in 
fo rm e de los d ichos  seño res  curas.

I ten , m a n d o  se co m p re n  c in q u e n ta  cam as de  ropa, so b re  las q u e  yo 
dejare  en  m i casa, q u e  cu es tan  q u in ie n to s  ducados  y repa r tan  m is  te s ta 
m en ta r io s  en tre  los hosp ita les  y a lbe rgues  d o n d e  se recogen  de  n o c h e  p o 
b res  a d o rm ir  en  T o ledo , co m o  so n  el Refugio, los conva lec ien tes ,  los 
hospita les  de la M isericordia , de San Nicolás, de  la M ad re  de  D ios,  y en  la 
cárcel real y los d em as, por q u e  es n o to r io  que  m u c h o s  pob res  m u e re n  de 
frió y agravándose  su e n fe rm e d a d  po r  e s ta r  en  el suelo , m ien tra s  e n  los 
hosp ita les  ay cam as vacas. Y para  reparo  de las d ichas cam as m a n d o  se 
d en  dos mil reales a personas  q u e  co n p re  dellos liengo para sabanas  y 
o tras cosas, para q ue  se reparen  a lgunos  dias.

I ten , m a n d o  a los hospita les  d e  T o led o  seis mil reales. Mil de ellos al 
hospita l  de  la M isericordia, mil al hosp ita l  de l Rey, dos m il al hosp ita l  de  
San Nicolás; dos mil al hosp ita l  de  los conva lec ien tes  y los mil re s tan te s  
que  se repartan  al pareger de m is  te s ta m e n ta r io s  e n tre  los hosp ita les  de la 
d icha c iudad o en tre  los q u e  paresc iere  q u e  t ie n e n  m as  negesidad. Y  si 
uviese  casa o posada de la H e rm a n d a d  de los p o b re s  v ian d an te s  d e sa m p a 
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rados, q ue  solia e s ta r  y ju n ta r s e  en  la pe rro ch ia  de  San  R o m án ,  de la d icha 
ciudad , m a n d o  se  d e n  para ayudar  a  c o m p ra r  casa e n  qu e  recogerlos, o p a 
ra los q ue  tu u ie se n  m as  neces idad , q u a t ro  mil reales, fu e ra  d e  las cam as 
q u e  en  o tra  c lausu la  de mi te s ta m e n to  le te n g o  m an d ad o ,  y si no  es tuv ie re  
es ta  ob ra  e n  pie para  qu e  se vuelva  a c o m e n ta r  a  en tab la r ,  p o rq u e  es ob ra  
de g ran d e  servicio d e  N u e s t ro  Señor. Y si ay el recog im ien to  q ue  solia 
auer, en  q ue  se recogían n iñas  h u é r fa n a s  desam paradas ,  m a n d o  a  e s ta  
ob ra  tre s  mil reales. Y al hospita l  d e  San Lazaro, ex tra m u ro s  de  la d icha  
ciudad , q u in ie n to s  reales. Y  a la congregac ión  del N iñ o  Perd ido , en  q ue  se 
cu ran  po b re s  vergoncan tes ,  mil reales. Y a la d e  la A n u n c ia ta ,  q u e  esta  en  
la C o m p añ ía  de Jesús ,  t re sc ien to s  reales.

Iten, m ando  para sacar presos de la cárcel real de Toledo trescientos rea
les.

I ten  m a n d o  tre s  censos  q ue  m e  pagan e n  el lugar de N av ah erm o sa ,  en  
los M o n te s  de T o ledo , de s ie te  ducados  cada  año , para q ue  de ellos el s e 
ñ o r  cu ra  y alcalde m as  an t ig u o  del d icho  lugar  co m p ren  rosarios  y cathe-  
c ism os de la doc tr ina  chris tiana , para los n iñ o s  q u e  recen  el rosario y 
ap ren d an  la doc tr ina  christiana. Y si los d ichos  cen so s  se red im ie ren ,  los 
d ichos señ o res  cu ra  y alcalde de  m as edad  los  b u e lb a n  a ím p o n e r  para  este 
efecto.

Iten , m a n d o  a  red em p c io n  de cap tiuos  q u e  se d e n  al m o n a s te r io  de 
N u e s t ra  S eñora  de la M erced  y al p ro c u ra d o r  de la r e d e m p c io n  del d icho  
m o n a s te r io  d e  Santa  C a th a l in a  de T o le d o  t re sc ien to s  reales.

Iten , m a n d o  al d o to r  H e rn a n d o  de M o n te m a y o r  del M arm ol,  clérigo, 
p resb íte ro  de M adrid ,  mil reales para  u n  regalo.

I ten  m a n d o  a A n a  de  San  B en ito ,  m o n ja  del m o n a s te r io  de S an to  D o 
m ingo  el A n tiguo  de T o ledo ,  q u in ie n to s  reales.

Iten , m a n d o  q u e  de lo q ue  sobrare  de mi h ac ien d a  y b ien es  m u e b le s  y 
rayces, se fu n d e  u n a  capellanía  p e r m a n e n te m e n te  en  n u e s tra  capilla de 
N u es tra  S eñ o ra  de la M erced , de la d icha  c iudad  de T o ledo ,  en  q u e  se diga 
cada dia u n a  m isa  recada  con  responso ,  sob re  la b o b ed a  en  q ue  e s te n  e n 
terradas mi m adre  y h e rm a n a  y s iendo  D ios  se ru ido  lo ten g o  ta m b ié n  de 
es ta r  yo; de m o d o  q u e  com o  he  d icho  arr iua , la se ñ o ra  d o ñ a  Francisca, mi 
h e rm an a ,  dejo do tada  m isa  tod o s  los d o m in g o s  del año , q u e  son  c in q u en -  
ta y dos, y que  se h a n  de cu m p lir  a tre sc ien tas  y se se n ta  y c inco cada año, 
que  las q u e  ahora  se h an  de añad ir  so n  t re sc ien ta s  trece  m isas  y si lo q u e  
(cum plido  este  te s ta m e n to ) ,  sobre  de m i h a c ie n d a  no  a lcancare  a  da r  li
m o sn a  c o m p e te n te  y para  o rn a m e n to s  y recau d o  de cera  y el de  m as, se d i
gan las m isas  q u e  a lcancaren  la d icha  mi h ac ien d a  q u e  ansi sobrare . Y
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n o m b ro  por p r im ero  capellán  al p r im e r  sacerdo te  clérigo secu la r  q u e  de 
m i linaje se o rd e n a se  de  sacerdo te ,  e n  p r im er  lugar a  d o n  F e m a n d o  d e  Pa- 
rraga  M o n ead a ,  mi sobrino , hijo  de la s e ñ o ra  d o ñ a  M aria  de M on ead a ,  mi 
pr im a h e rm a n a ;  y e n  s eg u n d o  al q u e  se o rd en ase ,  h ijo  del s e ñ o r  d o n  C h- 
ristobal de Vargas, m i sobrino , hijo  del s eñ o r  d o n  A lo n so  Sán ch ez  de V ar
gas, m i p r im o  h e rm a n o ;  y e n  te rce ro  al hijo q u e  se o rd e n a se  del se ñ o r  
Ju a n  de A n d rad a ,  m i sobrino , hijo  de d o ñ a  M aria  Suarez ,  mi p r im a h e r 
m an a ;  d e sp u és  al hijo  q u e  se  o rd e n a re  de la se ñ o ra  d o ñ a  Lucia  de A n d ra 
da, m i sobrina , luego  al hijo q u e  se o rd en a re  de N ico lás  Suarez ;  y si al 
t ie m p o  de mi m u e r te  uv ie re  algún  p a r ien te  m ió  sacerdo te ,  es  m i v o lu n tad  
goce la d icha  capellanía, en  el in te r im  q ue  se o rd e n a  a lguno  de los arr iba  
n o m b ra d o s ,  y si suced iese  n o  o rd en a rse  n in g u n o  de ellos, y si su ced iese  
o rd en a rse  d e  sacerdo te  o tros  q u e  te n g a n  igual g rado  de p a ren te sco  c o n 
m igo  y se du d a re  qual d e  ellos ha  de  go^ar la d icha capellanía, es  m i v o lu n 
tad  que  para escusa r  p le itos  y  d ife renc ias  se h e c h e  su e r te  y al q u e  le c u p ie 
re la goce, pero  s iem pre  h an  de ser  p re feridos los q u e  fuere  m as  cercanos 
par ien tes  mió. Si n o  se o rd en a re  o fa l ta ren  los arriba n o m b ra d o s  y po r  que  
podria  ser  considerab le  la can t id ad  q ue  sobrare  cum p lid o  es te  m i te s ta 
m en to ,  por t e n e r  expecta tiva  de u n  negocio  q u e  si sale podria  valer m u 
cho mi hacienda, es mi voluntad q u e  dejando la lim osna de las dichas misas 
a c inco reales de l im osna, de lo q u e  m as  ren ta re  m i h ac ienda , d e sp u é s  de 
cum plido  es te  m i te s ta m e n to ,  se d e n  dos reales cada dia a la d icha  d o ñ a  
M aria  de M oneada , m i h e rm a n a ,  m o n ja  en  San ta  U rsu la ,  d e m a s  de lo que  
la tengo  m a n d a d o  arriba, y lo d e m a s  se gaste  en casar h u é r fan as  de padre  y 
m adre ,  las m as pobres  q ue  se ha llaren , para  q u e  se  p u e d e n  p o n e r  e n  es ta 
do  con  cortas  can tidades  y a lcance la l im o sn a  a  m as  pobres ;  y q u e  sean 
h u efan as  vecinas  de la parro q u ia  d e  S an ta  L eocadia  de  Toledo .

Y, cum plido ,  pagado y e jecu tad o  es te  m i te s ta m e n to  en  el r e m a n e n te  
q u e  sobrare  de mis b ienes ,  m u e b le s  y raíces, de rech o s  y acciones, n o m b ro  
por universal h e red e ra  a m i alma, para  q u e  se gaste  en  h ace r  b ien  por ella 
en  la fo rm a  q u e  ten g o  d isp u es ta  e n  el. Y es m i v o lu n tad  q u e  en  las dudas  
qu e  se o frec ie ren  se  es te  y pase p o r  lo q ue  declaren  y d ispus iesen  m is  te s 
tam entarios . . .  Y n o m b ro  por mis a lbaceas  y te s ta m e n ta r io s  al se ñ o r  d oc
to r  H e rn a n d o  de M o n te m a y o r  del M arm ol,  clérigo, p resb íte ro ,  vec ino  de 
Madriid, y al s eñ o r  licenciado F ranc isco  m a n u e l ,  ta m b ié n  clérigo, p resb í
tero , h e rm a n o  del s eñ o r  doc to r  Z am ora ,  cu ra  propio  q u e  fu e  de la parro- 
chial de San G in es ,  de  M adrid ,  y al s e ñ o r  d o n  Jo an  de O u iedo ,  ab ogado  de 
los Reales Consejos , y a cada u n o  de  ellos por si inso lidum ...  Y por q u a n to  
dejo casi toda  mi h ac ien d a  qu e  se d is t ru b u y a  en  T o led o ,  para q u e  acu d an  
a lo necesario  en  T o ledo ,  n o m b ro  po r  m is te s ta m e n ta r io s  al s e ñ o r  Ju a n  de 
Palm a Yañez, mi sobrino , y a d o ñ a  M aria  de M oneada , mi h e rm a n a ,  y al 
seño r  d o n  M e lc h o r  Ortiz  de M oneada ,  m i sobrino , y al s e ñ o r  d o n  C hris to-  
bal de Vargas y a cada u n o  de ellos in so lidum , a los quales  y a cada u n o  de  
ellos en  la form a que  d icho  es... Y por q ue  es ansi m i v o lu n tad  lo o to rg u e  y
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Firme a n te  el e sc r iu an o  y estigos  y u so  escritos , en  la villa de M adrid  en  
diez y seys dias del m e s  de d ic iem bre  de  m il y seysgien tos  y cu a re n ta  y dos  
años. T es t igos  q u e  fu e ro n  p re se n te s  do n  R am iro  A n d ré s  de Nosagre ,  fray 
R a m ó n  A n to n io  de C astro  y P ed ro  S e rrano ,  r e s id e n te s  e n  esta  corte  y lo 
f irm o el o to rgan te ,  q u e  yo el e scr ibano  doy fe conozco.

Dr. S ancho  de  M o n ead a  A n te  mi. F ranc isco  de M ora les
(rubricado) ( rubricado)
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Talavera, en  el t iem po , n o  se co n fo rm a  con se r  u n  arco con  d iana  fija. 
Talavera, con su cerámica, se hacer  recu a  de arriero  y ex t ien d e  sus  latidos 
fuera  de su com arca; y así vem os q ue  su fam a, color y d ibujos  in fluyen  y 
se im itan  en  otras regiones. E s te  es el c am in o  m ás norm al,  la im itac ión, 
pero  tam b ién  está  el t rasp lan te  de savia, alfareros q u e  m arch an  con  todo
10 ap ren d id o  a o tras reg iones,  llegando a veces su q u e h a c e r  a in flu ir  y 
t ran sfo rm ar  el viejo y tradicional m o d o  de  hacer  del lugar en q u e  se as ien 
tan. '

E n  realidad, es te  m é to d o  —el alfarero q u e  m archa  a o tra  reg ión— es vo l
ver al m o d o  natura l de tran s fo rm ar  cu ltu ras .  Era  el viajero, el q u e  venía  de 
o tro  saber, el veh ícu lo  na tu ra l  de tran s fo rm ar  o p ro d u c ir  la evo luc ión  en  
las an tiguas  técn icas  d e d o s  pueblos .

La cerám ica  q u e  se hacía  en  T alavera  cam bia  su ropaje y fo rm a  m u d é ja r  
a m ed iad o s  del siglo XVI y se viste del q u e h a c e r  renacen tis ta .  F u e  Felipe
11 el que  m otivó  este  cam bio , él influyó para  que  el estilo  ren acen t is ta  de 
la cerám ica italiana, a través de artis tas f lam encos ,  llegara a Talavera. “Por 
varias razones —escribe G eoffrey  Parker— Carlos  V se alegraba  de t e n e r  a 
su hijo u na  vez m ás bajo la tu te la  d irecta  y se esforzó  p o rq u e  m e jo rase  su 
educación , su co m p ren s ió n  de la política y su co n o c im ie n to  de los Paises 
Bajos. En 1549 el príncipe, a co m p añ ad o  p o r  su padre  y los príncipes  c o r te 
sanos, inició un  len to  recorrido por los Países Bajos para c o n o ce r  a sus fu 
tu ros  súbd itos .  En esta  ocasión parece se r  q ue  tod o s  fu e ro n  favorab le 
m e n te  im pres ionados .  Felipe se m o s tró  e n to n c e s  afable, bailó b ien , flir
teó con las dam as, e h izo lo que? pu d o  para b e b e r  tan ta  cerveza c o m o  los 
nobles  neer landeses .  Y, sin duda , tu v o  u n a  m u y  grata im pres ión  de los 
Países Bajos. Le en can ta ro n  los ja rd in es  fo rm ales  y o rn a m e n ta le s  y el e s t i 
lo característico de construcc ión  con ladrillos rojos y pizarra negra, que  
in trodu jo  con éxito  en  E spaña  a su vuelta ;  y se en a m o ró  del arte  y la m ú s i 
ca flam encos.. .  El prínc ipe  p e rm an ec ió  e n  los Países Bajos has ta  la p r im a
vera de 1551, fecha en  q u e  volvió a E sp a ñ a ” .
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El in te rés  de Fe lipe  II por lo f lam en co  le h ace  t rae r  de F la n d e s  a  J u a n  
Florís para  realizar los azu le jos  q u e  debían  deco ra r  e l A lcázar q u e  el rey 
es taba  c o n s t ru y e n d o  en  M adrid . J u a n  Floris  se  estab lec ió  e n  Talavera , r e 
n o v an d o  los m o d o s  y m an e ra s  de la cerám ica  de Talavera.

Esto  fue  la espiga verde  en  el su rco ;  la cosecha, el g rano  ya m a d u ro ,  será  
en  el siglo XVII. O tro  rey, F e l ip e  III, va  a se r  el q ue  im p u lse  a  su  fam a  la 
cerám ica de Talavera. E n  1601 se p ide  las vajillas de o ro  y p lata  q u e  pose ía  
la aristocracia para  trocarla  en  m o n e d a .  El rey, d a n d o  e jem plo , c am bió  sus  
vajillas po r  p latos de Talavera, y d e trá s  de él, la nobleza.

El auge e im portanc ia  q u e  a d q u ie re  la cerám ica  de Talavera , lógica
m e n te ,  iba a ser  espe jo  para  o tras cerám icas  q ue  n o  q u e r ía n  p e rm a n e c e r  
es tancadas  en  su  m o d o  tradicional de hacer, cerám icas q u e  van  a buscar  
los nu ev o s  m o d o s  renacen tis tas .  Talavera  va a ser  p iedra  q ue  a l te re  la 
q u ie tu d  del agua. V a a servir  de m o d e lo  ren o v ad o r  de o tras  cerám icas. 
Así, fi jándonos  en  p r im er  lugar en  los  alfareros que , desd e  Talavera, m a r 
chaban  a o tros  lugares  con  su sab e r  ta laverano, v em o s  la in f luenc ia  q u e  
t ien e  T alavera  en  la cerám ica  catalana.

D u ra n te  la m itad  del siglo XVI y has ta  la m itad  del siglo XVII se va a 
p roduc ir  en  B arcelona y R eus, ce rám ica  de  reflejo  m etálico . Este  té rm i
no, reflejo m etálico , se em p ezó  a u sar  a partir del a ñ o  1861, año  en  q u e  
M.S.C. Davillier publica  en  París el libro “H istoria  d e  la C erám ica  Hispa- 
no-m orisca  de reflejos m e tá l ico s” . El p r im er  d o c u m e n to  sobre  la p ro d u c 
ción, en  Barcelona, de p iezas de refle jo  m etá lico  o “pisa d a u ra d a ”, es de 
1461. En este  año  Pere  Eixi'rtieno hace  u n  con tra to  para  q u e  u n  alfarero, 
pos ib lem en te  d e  origen  va lenc iano , se es tab lezca  en su ta lle r  y deco re  sus 
p iezas “a la m a n e ra  de M an isesE  E s te  t ipo  de decorac ión  a partir  de  1550 
se h izo ta m b ié n  en  Reus.

D e n tro  de la cerám ica  de reflejo m etá l ico  q ue  se realiza en  C ata luña , se 
p u e d e n  apreciar dos tipos, f i ján d o n o s  tan  so lo  en  la decoración . La ce rá 
m ica  q ue  sigue la t rad ic ión  m u s u lm a n a  y las q u e  llevan u n a  decorac ión  
gó tico -renacen tis ta  cristiana.

La cerám ica de trad ic ión  m u s u lm a n a  se im po r tó  de M anises  y se carac
te riza  por llevar en  su decorac ión  espigas, solfas —decorac ión  asi l lam ada 
p o o rq u e  asem eja  a las no tas  m u s ica le s—, cadene tas ,  círculos co n cén tr i 
cos, sombras, piñas, cenefas en negativo, puntillado, orla gallonadas, ramas 
y hojas de relleno.

La cerám ica  con m o tivos  cristianos, p o rq u e  es tos  con figu ran  la deco ra 
ción principal o cu p an d o  el cen tro  de  los platos o piezas. A b u n d a n ,  en  sus  
tem as , los escudos  heráldicos, an im ales ,  figuras h u m a n a s ,  an im a les  qu i
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m éricos co m o  la esfinge  y el grifo. D e n t ro  de estas cerám icas con  m o tivos  
cristianos se p u e d e n  aprecier  ia in f luenc ia  italiana e n  los perfiles d e  los 
rostros  de los gu e rre ro s  con  cascos o tu rb a n te s ,  ta m b ié n  en  el b u s to  de 
querub ines .  E s ta  in f luenc ia  italiana, a u n q u e  aplicada en  u n a  p roducc ión  
típ icam en te  m u s u lm a n a ,  llega a R eu s  a  través de T alavera  p u e s to  q u e  son  
ob re ros  los a lfareros de T alavera  q u e  m a rc h a n  a trabajar a  R eus ,  los q u e  la 
traen.

E n  el siglo X V II la cerám ica  ca ta lana  se reafirm a en  el u so  de la po li
crom ía, influ ida p o r  el re n a c im ie n to  italiano. Sin em b arg o ,  el h e c h o  po r  el 
cual C a ta lu ñ a  se u n e  al q u e h a c e r  a lfarero  renacen tis ta ,  es  el es tab lec i
m ie n to  en  M an resa  del ce ram is ta  ta laverano , L o re n z o  de  M adrid .

L orenzo  de M adrid  hab ía  ap ren d id o  y traba jado  en  el ta ller  de  Ju a n  F e r 
nández. En 1586 Lorenzo de Madrid se instala en Zaragoza y alquila unas 
casas en  la parro q u ia  de San Pablo , en  la calle de O livarete , p o r  u n  tiem p o  
de seis añ o s  y u n  a lqu iler  anua l  de 400 sue ldos  ja q u e n se s .

D esde  Zaragoza, en 1595, m arch a  a M an resa ,  d esd e  d o n d e  va a in t ro d u 
cir las no v ed ad es  técn icas  y artísticas de la cerám ica  de Talavera. In t ro d u 
ce en  C a ta lu ñ a  los azu le jos  del tipo  de “cabeza  de clavo”, cartelas de roca
lla, m ascarones ,  ju e g o  de volutas , hojas d e  acanto , flo rones, gu irna ldas  de 
flores y fru tos  en tre lazados ,  an im a les  m ito lóg icos  y te m a s  gru tescos.

La  G en e ra l i ta t  de  B arcelona le encarga , e n  1569, los azu le jos  para el sa
lón del C o ns is to r io  N uevo . Para es te  sa lón  hace  el m osa ico  de San Jorge 
m a ta n d o  al d ragón. El te m a  de san  Jorge e s tá  en v u e l to  en  u n a  m o n u m e n 
tal carte la  del tipo  de ferrerías, m ezc lan d o ,  en  la parte  superio r ,  gu irna ldas  
frutales y en la parte inferior adornada  con grifos. Era una  novedad el 
uso  del claroscuro . E s ta laverano , del t e m a  cen tra l ,  el d ibu jo  del caballo 
m u scu lo so  y en  m o v im ien to ,  el traje de g u e r re ro  de San  Jorge  y el d ragón  
con  pu n to s  am arillos, naran ja  y azul, s is te m a  em p lead o  en  el d ibu jo  de los 
d em o n io s  de la se r ie  de  azu le jos  sobre  la vida de San A n to n io  de la E rm i
ta  del Prado . D e  es te  encargo  q u e  la G e n e ra l i ta t  le m a n d a ,  q u e d a  c o n s ta n 
cia en  el A rch ivo  de la C o ro n a  de A rag ó n  en “D e l ib e rac io n es”, n° 160, fo 
lio 665, d o n d e  se pu ed e  ver el c o n tra to  e n t re  L orenzo  de M adr id  y la G e 
neralitat.

Esta  m ism a, la G en era l i ta t ,  le encarga, en  1611, el p a v im e n to  del pala
cio. S iendo  éste  de azu le jos  lisos con los q u e  a l te rn a  u n a  fila de azulejos, 
decorados  con  grecas, m ed a l lo n es  de g e m m a s  y lazos. T a m b ié n  se c o n 
serva de L o ren zo  de M adrid  u n a  pila b au t ism a l  con  el e scudo  de  Igualada, 
que  es tá  en  el M u seo  de Vic.

La presenc ia  de alfareros ta laveranos  e n  A ragón  d u ra n te  el siglo XVII,
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se d eb e  a la d e m a n d a  de alfareros, al ser  expu lsados  los m oriscos  de E sp a 
ña.

El C onse jo  de E stado , el 4 de abril de  1609 acordó  la ex p u ls ión  de los 
m oriscos de España. A sis t ie ron  a es ta  ses ión  del C onse jo  de E s tado ,  Ju an  
de Id iáquez, el m a rq u é s  de V elada , el d u q u e  de Lemna, el C ardena l  de T o 
ledo, el d u q u e  del In fan tado  y el C o n d e  de A lba  de Liste. Felipe III a p ro 
bó la m ed ida  y encargó  al d u q u e  de  L erm a  qu e  lo e jecutara. La oposic ión  
de los seño res  q u e  ten ían  e m p lead o s  a m oriscos,  fue so luc ionada  por el 
d u q u e  de L erm a  con la co n ces ió n  de los b ienes  de sus vasallos ex p u lsa 
dos. El edicto  para la expu ls ión  d e  los m oriscos  a ragoneses  fue  h e c h o  p ú 
blico el día 29 de m ayo de 1610, enca rgándose  de llevarlo a té rm in o  el vi
rrey m arq u és  de A ytona. El o rd e n  fue a segurado  po r  las fuerzas  de don  
A gustín  Mejía.

Este h e c h o  hizo q ue  los cen tro s  alfareros de A ragón  bajaran  en re n d i
miento y perdieran la variedad de los temas; para solucionar este problema, 
A ragón  m ira  hacia Talavera  q ue  es taba  en p leno  apogeo  y aqui v iene  a 
buscar m a n o  de obra  para sus alfares. Así, en  1626 aparece en  Zaragoza 
“Juan  Bautista C onrrado ,  m aes tro  de h acer  vajilla en  T alavera” , el cual al
quila  po r  diez años u n as  casas en  la parroqu ia  de la M agdalena , en la calle 
del Palom ar, dándose le  perm iso  para h ace r  en esas casas u n  h o rn o  que  
precisaba para su trabajo. E sto  es u n a  m uestra ,  pero  se sabe q u e  a finales 
de siglo hay otros alfareros de T alavera  es tab lec idos en Zaragoza  y que 
“cuecen  ta lavera” . ^

•- '
C om o  cosa curiosa y com o esftrerzo de la influencia que se aprecia en 

la cerámica de la catalana y talaverana; en Aragón, los ceramistas, tienen 
dos patronos: San Hipólito , p a tró n  de los ceram istas  de Levante , y Santas 
Jus ta  y Rufina, pa tronas  a lfareras de A nda luc ía  y Castilla.

La influencia  de Talavera  en  A ragón  se aprecia, sobre  todo , en  la de T e 
ruel y Villafeliche. El estilo tr ico lor —m an g an eso  para perfilar los m o t i 
vos, el azul para re llenarlos y el naran ja -am ari l len to  para el rayado en 
líneas paralelas y finas las zonas  in te r io res  y ex te r io res— tan to  en el color 
com o  en el m o d o  de desarro llar  los tem as. Así se aprecia en  las “orlas cas
te l lanas”, orla e s tr ic tam en te  geom étrica ,  fo rm ada  po r  grupos  de rayas q ue  
acaban en espiral o eses alargadas, a lternadas con ro m b o s  cruzados por 
aspas, tam b ién  en  los bordes  con  e le m e n to s  vegetales. E n  los cen tros  de 
las piezas cuando tienen perfiles hum anos  o pájaros de finas patas y largo 
pico, se ve la influencia  de Talavera, a u n q u e  los trazos son  m ás toscos.

E spaña quiso  trasladar su espíritu  a A m érica, era la rosa que  esparcía 
sus pétalos. España lleva el arte barroco, la cruz y la espada, la imprenta y, 
tam b ién ,  la cerám ica de Talavera, esa cerám ica  que  escribió Lope de V e
ga: “platos son  de T a lave ra /  q u e  es tán  ver t iendo  claveles” .
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En M éxico p o d e m o s  apreciar t res  t ipos de cerámica: la p u ra m e n te  utili
taria, la tradicional de raíces p reco lo m b in as  y la “ta laverana” . D e n o m i
nando con el térm ino de cerámica de Talavera a toda la que es vidriada y 
mayólica. La causa de esto  la p o d em o s  d e d u c ir  de las palabras de Jo sé  P é 
rez Vidal: “la aceptación , d ifusión , popu lar izac ión , fama, im itac ión , fu e 
ron causa de q u e  el to p ó n im o  Talavera, llegase en  E spaña , a se r  apelativo 
de loza; co m o  Sacavém  en Portugal. Igual ta m b ié n  q ue  C h in a  vino, por 
razones parecidas, a ser  apelativo  de po rce lan a” .

U no  de los sitios q u e  m ás sob resa len  en el estilo  ta lave rano  es  la cerá 
m ica de C iudad  de Puebla . En es ta  cerám ica  se ve in f luenc ia  asiática en 
los pájaros esti l izados de alas e x te n d id a s  y larga cola, en  los rasgos de a l
gunos  de lo edificios y en  la in d u m e n ta r ia ;  in fluenc ia  q u e  tal vez llegó a 
través de Talavera  p u es  en  T alavera  ta m b ié n  se da es ta  in fluencia , llegada 
aquí de Portugal en  el siglo XVI; el pad re  A n d rés  T o rre jó n  escribe  en  
1591: “La perfección  de la p in tu ra  en  to d as  es tas  p iezas y azu le jos  al c o n 
trahacer las porcelanas q u e  t raense  de la yndia  de p o r tuga l” . E le m e n to s  
p ro p iam en te  h ispanos  con rasgos á rabes  se aprecian  en los leones ,  águ i
las, escudos, hojas, flores y f iguras ves t idas  a la m an e ra  del renac im ien to .  
T a m b ié n  se p u e d e  ver  la in fluencia  de T a lavera  en la cerám ica  de G u a n a -  
ju a to ,  a u n q u e  estas características van m ezcladas con  e le m e n to s  p rop ia 
m e n te  indígenas. Carlos Espejel afirm a q u e  “ la loza de T a lavera  se p ro 
duce  en  Pueb la  desde  m ed iad o s  del siglo XVI, s eg ú n  consta  e n  las o rd e 
nanzas y d isposic iones d ictadas para r eg lam en ta r  su m an u fac tu ra ,  y de 
aquí se pasó a fabricarse en  o tros  lugares de la N u e v a  España, co m o  G ua-  
najuato, Jalisco, Oaxaca y Aguascal¡entes, en donde tom ó carácter pro
pio, al grado de q ue  su t r a n s fo rm a d o  fue  tal en la genera lidad  de los casos 
su técnica, estilo y decorado  son, en  a lg u n o s  de e s to s  sitios en d o n d e  to 
davía se producen, solo un ligero reflejo de su origen”.

E n tre  los co lores que  usa, a b u n d a  el azul sobre  el fondo  blanco, au n q u e  
también aparece el naranja, algo de verde y rosa. Se aprecia en el léxico 
de los alfareros la p e rm an en c ia  de Talavera: así, d e n o m in a n  “ja g ü e te ” a la 
p r im era  co ch u ra  q u e  procede  de “ju a g u e te a r” .

En la cerám ica de T o n a lá  se aprecia la p resen c ia  d e  la cerám ica  ta lavera
na en  la decoración  de flores, conejos , v e n a d o s  y soles, así co m o  en  la d e 
coración de las g randes  t inajas barrocas con  relieves en  pastillaje —decora 
ción co n s is ten te  en aplicación de barro en  figuras de b u l to —

En G uanajuato  se está intentando reanim ar las formas antiguas de T a 
lavera, fo rm as q u e  llegaron has ta  b ien e n tra d o  el siglo XIX. Es u n a  ce rá 
mica de colores m uy vivos, con d iseños  florales, an im ales  y e scenas  de la 
época.
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La cultura  de los pueb los  n u n c a  se rem ite  a un  ám bito  cerrado , de  d i 
versos m odos  y m an e ra s  se ex t ien d en  por o tros  pueb los  e n r iq u e c ié n d o 
los, Talavera su p o  e n r iq u ece r  el q u e h a c e r  de la ar tesan ía  alfarera de M éx i
co con su azul y sus formas.

La im portancia  de la cerám ica de  Talavera  se puede  apreciar com o  im a
gen en espejo, reverso  de m o n e d a  o com o cohe te  que  ro m p e  la no ch e  en 
colores, cu an d o  c o m p re n d e m o s  q u e  sirve el n o m b re  de Talavera  para  d e 
signar un  estilo propio en o tras partes  de España. Lo concre to  se universa-  
liza, el límite qu iebra  su rec in to  y la imitación, a veces tosca caricatura, 
puebla  los alfares.

Así nos en co n tram o s  que  en C u en ca ,  en  un  arancel de precios de m e r 
caderías, del 15 de agosto de 1680, se habla  del p recio de las piezas “de h e 
chura  de Talavera” . Reflejo de la im portancia  que  ten ía  la cerám ica de T a 
lavera en  el siglo XVII. “E n  C uen ca ,  a qu ince  días del m es de A gosto  de 
mil y seiscientos  y o c h e n ta  arlos, los S eñores.. .  Regidores  de la d icha ciu
dad, C om isarios  n o m b rad o s  por ella para hacer Arancel de todo  g é n e ro  de 
mercaderías, con fo rm e  la Real Provisión de su M ajestad  y o rd en  par t icu 
lar de los Señores  del Real C onse jo ,  se ju n ta ro n  para hacer  el d icho  a ran 
cel... en la m anera  siguiente . C ada libra de p im ien ta ,  cua tro  reales y cu a r 
tillo cada onza  diez maravedís. C ada  cántaro  de arroba seis cuartos. Cada 
cán taro  de seis azu m b res  cinco cuartos. Cada cán ta ro  de m edia  arroba tres 
cuartos. Cada docena  de platos de h ech u ra  de Taldvera cua tro  reales y 
cuartillo y cada plato doce m aravedís. C ada docena  de platos ordinarios 
veinte y cuatro cuartos  y dos cuar to s  cada plato. Cada docen a  de escu d i
llas de hechura  de Talavera cua tro  reales y cada escudilla  doce m ara 
vedís” . Sigue e n u m e ra n d o  el d o c u m e n to  el precio de o tras piezas c o m o  
platos gallineros, botijas, ja rros , ollas, cazuelas, coberteras , aceiteras, bo- 
tijines, pero sin hacer referencia al estilo de Talavera. Term inando  dicho 
arancel: “El cual dicho arancel todas  las personas  que  v end ie ren  las dichas 
m ercancías lo guarden  y cum plan  so pena  q u e  el que  lo qu e b ran ta ra  en  to 
do o en parte desde  luego lo d ie ren  por co n d en ad o  por la p r im era  vez en 
seis mil m aravedís y qu ince  días de cárcel y por la s e g u n d a  en doce  mil 
m aravedís y tre in ta  días de cárcel y por la tercera  en  t re in ta  mil m aravedís 
y un  año  de destierro  de esta c iu d ad ”. (A .M .C . leg. 1613. Exp. 4. Fols. 3 a 
7).

D en o m in ab an  con el n o m b re  de Talavera a las piezas que  eran bañadas 
en sulfuro de p lom o, para dotarlas de transparencia  y en su lfuro  de es taño  
para consegu ir  u na  b lancura  opaca, sobre las que  p in taban  con óxido  de 
cobalto para lograr el azul. Sin em bargo , las piezas d ecoradas de esta  m a 
ñera no  ten ían  nada que  ver, en sus  formas, con las q u e  usaba  Talavera, 
eran  form as de t ipo m edieval o árabes. La decoración, con d ife ren tes  m o 
tivos, todos  m uy simples, tam p o co  p o d e m o s  relacionarla con la deco ra 
ción que  se hacía en  Talavera. En la cerám ica de C uen ca ,  la decoración
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consis tía  en u n a  “S” invertida, el p u ñ o  de  b as tó n  o com a, dos paralelas 
cortadas por u n  secan te  y el asterisco  c o n  tre s  o cua tro  trazos, en  algunas 
p iezas se ve u n  in te n to  de flo r  s implificada. El azul es  u n a  s im ple  m a n c h a  
en  la panza  de la ja r ra  o en  el cuello  de la aceitera, u n  m ero  rasgo e n  el c e n 
tro del p lato  para  ro m p e r  su blancura.

En es te  sen t id o  tam b ién  p o d e m o s  re se ñ a r  las piezas d e  alfarería  h ech as  
en  el m ism o  T o led o  al estilo  de Talavera , c o m o  conf irm a  Ju lio  Porres  
M artín -C le to  en  su artículo “Política m o n e ta r ia  y precios en  1680: el caso 
de T o le d o ”, en  el q ue  escribe sobre  a lfareros  y vidriado: “D a to  de in te rés  
es q ue  se separan  los platos y escudillas de  T alavera  (en  tres tam añ o s ,  24, 
48 y 84 m aravedises)  de los “c o n t ra h e c h o s ” o im itados  en  T o ledo ,  de los 
que  el m ás caro vale 52 m araved ises” .

De estos  datos  p o d e m o s  d e d u c ir  q u e  Talavera, en  el siglo X V II, se h a 
bía a p o d e rad o  del azul y del b lanco  de la cerám ica,  d e n o m in á n d o s e  estilo 
Talavera a cua lqu ie r  pieza q u e  se vestía  de  b lanco  y se ad o rn ab a  en  azules.

O tro  lugar, ya en el siglo XVIII, q ue  n o s  resa lta  la im portanc ia  del té r 
m in o  “talavera” d e n tro  de la cerám ica, es  Pam plona . E n  es ta  c iudad , en 
1787, A n to n io  R ibet fu n d a  u n  alfar al q u e  d e n o m in a  L A  T A L A V E R A 
NA. Este  alfar estaba en el barrio  de la M agda lena . Su p roducc ión  se ca 
racteriza por ser  piezas b lancas con deco rac ión  azul, sin em bargo  la cali
dad no  aco m p añ a  a su producc ión , sus e sm alte s  so n  m alos,  el co lo r  se h a 
ce con p inceladas de diversos to n o s  en  u n  m ism o  color; y el esm alte ,  
a h u e c á n d o se  en burbu jas ,  estalla  d e n t ro  de! ho rn o .  El alfar de A n to n io  
Ribet, “La T a lav e ran a” se cierra en  1829.

En 1851 vuelve a abrirse  con el n o m b re  de N U E V A  T A L A V E R A , s ien 
do su propietario  el alfarero de la Rioja, E leu te r io  H o rm e ñ a n o s .  E n  la 
nu ev a  fábrica se consigu ió  m ejo r  calidad. Esta  fábrica in te r ru m p ió  su p ro 
ducción  en  1871.

E n  los añ o s  en que  se fu n d a  la fábrica “La T a lav e ran a” los ojos es tán  
pues to s  en la cerám ica de Alcora o del B uen  Retiro. Tal vez to m a  el n o m 
bre de Talavera por haberse identificado el estilo Talavera con la cerámi
ca h ech a  c o m b in a n d o  el azul y el b lanco. A u n q u e  t a m b ié n  cabría la pos i
bilidad q u e  la palabra  T alavera  tuv ie ra  el significado d e  tradicional, a la 
an tigua, p rec isam en te  en con tra  d e  las in n o v ac io n es  d e  A lco ra  y el B u en  
Retiro.

T a n to  en  C u en ca  com o  en P am p lo n a  p o d e m o s  d e n o m in a r  estilo Tala- 
vera dentro  de su producción; sin em bargo  en el norte, desde  el siglo 
XVIII, se em p lea  el n o m b re  de T a lavera  c o m o  s in ó n im o  de loza, s o b re sa 
liendo S an tan d e r  en d o n d e  se da u n a  p ro ducc ión  de claro acen to  popu lar  
com o  las p ro d u cc io n es  de la fábrica de G a l izan o  y todav ía  m ás  las lozas de 
Pas o Talavera  de Pas.
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D entro  de la expansión de la cerámica de Talavera tan sólo se ha pasado 
la vista po r  a lgunos  sitios do n d e  llega la in fluencia  de la cerám ica  de Tala- 
vera q u e  llevan los alfareros ta laveranos  y d o n d e  se pro d u ce  u n a  cerám ica 
d e n o m in a d a  de estilo  “talavera” ; n o  re señam os ,  co m o  te rce r  p u n to ,  los si
tios y lugares d o n d e  se conserva  o h u b o  piezas de cerám ica  p roduc idas  en  
Talavera  p u es to  q u e  la lista sería  in te rm inab le .
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Mosaico de San Jorge realizado por Lorenzo de Madrid en 1596 para la Generalitat de Bar
celona.
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Pavimento de la Generalitat de Barcelona realizado por Lo
renzo de Madrid en 1611.

Plato ovalado, estilo Talavera, cerámica de México.
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Plato azul de Teruel, siglo XVU. Plato con "orla castellana" 
tomada de Talavera.

Plato azul de Mué!, siglo XVII. procede de Ia serie tricolor de Ta 
lavera.
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Candelabro estilo Calavera, cerámi
ca de México.
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Florero estilo Talavera, cerámica de México.
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PROCESO INQUISITORIAL 
A UN LIBRERO TOLEDANO
Juan Carlos Galende Díaz
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El p ro ced im ien to  inquisitoria l en m a te r ia  de libros p roh ib idos  se apoya 
en los principios proc lam ados  en  el siglo XVI por el concilio  de T r e n t o 1.

A partir de  la R evo lución  F rancesa  se in tensif ica  la vigilancia, pero  co
m o  obse rva rem os  en es te  p roceso  si, por e jem plo , u n a  librería no  era de la 
tada y no  se ten ían  sospechas, se pod ían  in troduc ir  libros p roh ib idos  con 
cierta facilidad en  los ca rgam en tos  q u e  recibiera, po r  lo que  se p u e d e  p re 
decir q u e  ésto  ocurriría  en  m as de u n a  ocasión.

La causa con tra  Jac in to  H e rn á n d e z ,  librero y m ercad e r  de libros con 
t ienda  pública en la c iudad  de T o ledo , se  ex tiende  desde  1798 a 1803. E n  
este  proceso, típico de finales del siglo XVIII y co m ien zo s  del s iguiente , 
se advierte  có m o  el S an to  Oficio im p o n e  ya penas  pecuniarias  (no  no s  p o 
d em o s  olvidar de la crisis eco n ó m ica  p o r  la q u e  a taviesa  el T r ibuna l  d u 
rante  todo  el siglo) lim itándose  a r e p re n d e ry  apercib ir  a los acusados  en  la 
m ayoría  de los casos en q u e  se em ite  sen tenc ia .

S egún el exped ien te  q ue  p o d e m o s  e n c o n tra r  en  el A rchivo  H istórico  
N acional’, Jac in to  H ern án d ez  es ob je to  de cua tro  declaraciones:

M anuel M edina , de 69 años , le acusa  de v e n d e r  la ob ra  Historia del pue
blo de Dios en 12 tom os ,  s iendo  los padres  tr in itarios H u m a n e s  y C isneros  
q u ien es  se la habían  vend ido  al librero.

R am ón Alaiz d en u n c ia  qu e  Jac in to  H e rn á n d e z  t ien e  expues ta  a pública 
venta  la Biblia de M. Saci, c reyendo  q ue  d icha ob ra  es tá  prohibida.

Jac in to  R odríguez , de 26 años, c o m e n ta  que  ha visto en la librería del 
de la tado  los s igu ien tes  libros:

1 M.  D E  KOI ,  R N K  AL' X,  in q u is ic ió n  y  censuro  i/i- ¡ibm< ct\ ia F.^poña i íd  s i^ lo  XV ¡ l ¡ ,  lu í  I a u r u s ,  M a d r i d ,  1 ‘J 7 3 . f‘g . 4 9 .
2 A r c h i v o  H i s t ó r i c o  N a c i o n a l .  s e c c i ó n  d e  I n q u i s i c i ó n ,  l e g a j o  l9(J,  e x p e d i o n l c  25.
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"...De conversione pecatoris; Pastor Bonus; De locis theologicis; Leyes 
eclessiasticas; dos  to m o s  de D a n n a m a y r  q u e  so n  in s t i tu c io n es  eclessiasti- 
cas proh ib idas ;  Memoria de un hombre de qualidad o del Marqués de... en  
francés; la Biblia de  Sacy; y u n  Manual christiano en  francés.. .”

Y R a im u n d o  Alaiz d e n u n c ia  q u e  en  la l ibrería  e tá  la ob ra  de C abassu-  
cio t i tu lada  Notitia ecclesiastica.

Al recibirse las acusaciones e n  el t r ib u n a l  inquiso tira l  de  T o ledo ,  el in 
q u is ido r  fiscal n o m b ra  u na  co m is ión ,  al m a n d o  del com isario  A n to n io  
C acho . T a n to  el com isario , no ta r io  y tes tigos ju r a n  su cargo p ro m e t ie n d o  
g uardar  secreto . Los d e la to res  re c o n o c e n  sus  acusac iones  y luego  se rati
fican, a f irm ando  Jac in to  R odríguez  q u e  las cartas q u e  se env ia ron  c o n  el 
n o m b re  de Alaiz ta m b ié n  so n  suyas, pero  q u e  el c o n te n id o  es cierto.

Al recibirse las diligencias practicadas por la com is ión , el inqu is ido r  
fiscal o rd en a  q ue

“se practique el recon o c im ien to  y registro de es ta  librería con  el secre to  
y p recau c io n es”.

Para esta  m is ión  son  n o m b ra d o s  los  calificadores fray A gustín  de D os- 
barrios y fray Ju a n  Jo sé  de Villacañas, q u ie n e s  ju n to  con u n  no ta r io ,  co
misario y p rocu rador  visitan la l ibrería  incau tán d o le  las obras p rohib idas .

M ien tras  tan to ,  se confecc iona  u n a  lista con los libros dela tados  para 
c om probar  si re a lm e n te  es tán  p roh ib idos  y en  e fec to  así sucede.

E n to n c e s  se envía  un  au to  de citación a Jac in to  H e rn á n d e z ,  q u ie n  en 
sus declaraciones reconoce  q u e  t ie n e  o ha  ten ido  esos  libros, ya q u e  la 
m ayoría  los ha vendido . E n  la ratif icación confiesa  q ue  los libros se le re 
m iten  d esd e  V alenc ia  por Ju an  M allen , d esd e  Sa lam anca po r  José  G arc ía  
y desde  M adrid  por Plácido Barrio, y solicita  q u e  le p e rd o n e n  ya que  no 
sabía que  es tuv iesen  proh ib idos ,  y po r  su ignorancia  los vend ía  pub lica
m en te .

En 1799, el Inqu is id o r  Fiscal m a n d a  que  co n t in ú e n  rea l izándose  las di
ligencias para averiguar la a u ten t ic id ad  de las decla rac iones  del acusado  y 
q u e  se recorran  los registros de los d ife ren tes  t r ib u n a les  provinciales in 
quis ito ria les  (Barcelona, Valladolid , C orte ,  L lerena , etc.), q u ie n e s  re s 
p onden

“n ad a  resu lta  de los registros de es te  secre to  con tra  Jac in to  H ern án d ez ,  
librero en  esa  c iudad, de edad  de 30 años, es tado  de soltero , testif icado 

en  ese San to  Oficio po r  delito  de co m erc ia r  con  libros p ro h ib id o s” .
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Los Inq u is id o res  o rd e n a n  al l ibrero  q u e  pague 50 d u cad o s  y q u e  haga 
u n a  lista de los libros q u e  c o n t ien e  su l ibrería  en  u n  espacio de 30 días.

C u a n d o  el com isario  se lo notifica, Jac in to  H e rn á n d e z  re sp o n d e  que  es 
poco  el t iem po  ad judicado , po r  lo q ue  se lo pro rrogan  a  4 m eses .

P ero  Jac in to  H e rn á n d e z  vuelve  a escrib ir  al tr ibuna l  to led an o  ex p o 
n ien d o  q ue  le h a n  cerrado  la t ienda , po r  lo  q u e  se suplica  q ue ,  co m o  ha si
do la p r im era  vez y está  a rrepen tido , le de jen  trabajar  para p o d e r  com er.

P ros iguen  las diligencias y se observa  q u e  el librero no  h a  m e n t id o  en  
sus  declaraciones,

En m arzo  de 1799 se escribe d e  nu ev o  a Jac in to  H e rn á n d e z ,  para decirle  
q u e  pague los 50 ducados  y q ue  e n t re g u e  el m em oria l  sin ocu ltac iones ,  a 
lo q ue  re sp o n d e  que  co m o  tiene  que  escrib ir  más de 6.000 t í tu los  todavía  
tardará  c ierto  t iem po.

E n tra n d o  el nu ev o  siglo, recibe u n  env ío  de libros, c o m u n ic á n d o lo  al 
T ribuna l  q u ien  m a n d a  a los calificadores q u ie n e s  e x p o n e n  q ue  n o  hay 
n in g u n o  p roh ib ido , a excepc ión  de la Congregación de Auxiíiis y Exercita- 
tiones críticas de Christoy la Virgen de  Jaco b o  Jac in to  Serri. Jac in to  H e r 
n án d ez  los en trega  y pide q u e  le rev isen  las e s tam p as  q u e  t ien e  a lm a c e n a 
das.

D el ex am en  de d ichas e s tam pas  se  m a n d a  u n a  calificación al T rib u n a l ,  
m an ifes tan d o  que

“ ... m u c h a s  e s tam pas  rep re sen tan  al Sagrado  C o razó n  de Jesús ,  lo que  
está  p roh ib ido  por el San to  T ribuna l  y po r  varios p re lados  así f ranceses  
com o  italianos po r  hace r  obge to  de cu lto  sepa rado  al co razón  de la p e rso 
na de Jesuch ris to ,  lo qu e  le hace so sp ech o so  de n e s to r ia n ism o  com o  si en  
C hris to  h u b ie ra  m u c h a s  personas.. . ;  q u e  en  varias le tan ías  se re p re se n ta  
al E sp ír itu  S an to  en  figura h u m a n a ,  lo q u e  es tá  p ro h ib ido  p o r  ser  con tra  la 
práctica de la Iglesia, y dar lugar a error, se  ha de  p in ta r  en figura de pa lo 
m a, co m o  se apareció  en  el Jo rdán .. . ;  q u e  hay a lgunas b as tan tes  in d e c e n 
tes, pues  rep re sen tan  al n iñ o  Je sú s  ya g ran d ec i to  y to ta lm e n te  d e sn u d o ,  
que  p u e d e  servir  de p rovocación  a p e rso n as  de  o tro  sexo...;  he  dejado  de 
pasar  es tam pas  com o  son: la creación de A d a m  y Eva, a q u ien  rep re sen ta  
d esn u d o s ,  pero  hacia  el m ed io  figura u n a  ho ja  de árbo l con  q u e  cubre  al
go.., a Isaac ab razan d o  a Reveca, su m u je r ,  la acción no  es b u e n a  p e ro  es
tán  de m o d o  q u e  parecen  dos m u c h a c h o s  qu e  se e s tán  ab razan d o  p u e s  no 
se conoce  la d iferencia  de sexos... ,  la so lic itación de la am a  de J o s e f  e n  ac
ción de asirle la capa, ella t ien e  un  brazo  d e s n u d o  y n o  es tá  m u y  in d e c e n 
te...,  he  de jado  varias q u e  rep re sen tan  a la V irgen  al pie de la C ru z  d e s 
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m ayada  y a la M agdalena  y a San Ju a n  conso lándola .  Se q u e  m u c h o s  la 
acusan de im prop iedad  po rque  indica poco  valor en  la S eñ o ra  y co n fo rm i
dad en  la m u e r te  de su hijo...,  hay  es tam pas  tan  toscas e im propias  q u e  
m ás parecen m am arrach o s  q u e  p in tu ras  sagradas.., a u n  san  Ignacio  de 
Loyola le po n en  u n a  so tana  m o rad a . . .”

Los inquisidores m andan  que se recojan todas las estampas prohibidas y 
que  se re tengan  las de n u es tro s  p r im ero s  padres.

En 1802 recibe un nu ev o  ca rg am en to  de libros, y de sp u és  de  pasar por 
la censura , sólo hay uno  p ro h ib id o  q ue  es Ex'ercitationes históricas, criti
cas, et polémicas de Christo, siusque Virgine Matre, in quibus Judeorum 
errores refelluntur de Jac in to  Serri.

Este lote de obras se envía  desde  Venecia , l legando a A licante  desde  
do n d e  viene a Toledo . N u e v a m e n te  se le hacen  incautac iones .  Parece  se r  
que  el librero abre el em bala je  y env ía  a lgún  libro a O caña y Murcia.

En 1803 el inquis idor fiscal solicita q u e  se apreciba a Jac in to  H e rn á n d e z  
para que en lo sucesivo no co m e ta  excesos.

Los inquisidores m andan que se recojan todas'las estampas prohibidas y 
que se retengan las de nuestros primeros padres.

“no se p roh íben  todas las e s tam pas  del C orazón  de Jesús, s ino  las q u e  
es tán  en la n o b e n a  y en en libro: La verdadera devoción a¡sagrado corazón 
de Jesús, y no sab iendo  q ue  las e s tam pas  sean idénticas a las que  se c o n d e 
na, no parece ju stic ia  recogerlas ni im pedir  su u so ”.

C on  todo  el sum ario  acum ulado ,  los señ o res  Inqu is ido res  don F rancis
co de U rsua  y don  G aspar  de A ed o  e m it ie ro n  sen tencia :

“V istos los expedien tes . . .  y u san d o  de to d a c o m m ise ra c ió n  y equidad.. .  
le rep reh en d an  severam en te  sobre la in troducc ión , re tenc ión  y com ercio  
de libros prohib idos, c o m m in á n d o ie  con la m u lta  de 200 ducados., . ,  se le 
apercibe que  si volviese a incidir en  tran  grave delito  se procederá  con 
m ayor rigor..., que  se le debue lvan  las e s tam pas  que  expresan  los padres 
calificadores, re ten ién d o se  las d em ás . . .”

Los libros prohib idos se publicaban  en  listas llam adas “ índices” y com o 
nos dice M. D efo u rn eau x ' ex is ten  cinco categorías de obras condenab les :

1 '.—Obras contrarias a la fe católica rom ana , escritas por here jes ;  tex tos  
de Sagrada Escritura  y obras de con trovers ia  en lengua vulgar.

y  M.  D K h ' O l . ' R N K A U X .  op. Wi„ p a g .  50- 5 1 .
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2“.—O bras de astrología, n ig rom anc ia  o supers t ic iones .

3“.—O bras q ue  c u e n ta n  y e n se ñ a n  cosas lascivas, de  a m o res  o cosas 
amorales.

4a— O bras anón im as . A u n q u e  se sue le  to le ra r  las q ue  n o  son  de “m ala  
doc tr ina”.

5a—O bras q u e  a ten tan  con tra  la rep u tac ió n  del prójim o.

Sobre este  m ism o  te m a  se d ictaron  5 reglas en  el año  1768:

1 —El T ribuna l  de la Inquis ic ión  escuchar ía  a los au to re s  católicos co
noc idos por su cu ltu ra  an tes  de c o n d e n a r  sus  obras. E n  los casos de a u to 
res ex tran je ros  o fallecidos, se designaría  u n  abogado de oficio.

2 \ —N o se im pedirá  la c irculación de libros p roh ib idos  has ta  su califica
ción. En caso de la expurgación se indicarían en el edicto los pasajes que 
deb ían  ser e l im inados  y el propietario  podría  hacer  las tachaduras .

3a.—El objetivo  del San to  Oficio era  desarra igar  los e rrores  y su p e rs t i 
c iones contrarios  al do g m a  y al b u e n  uso  de la religión.

4a.—H abia que  p resen ta r  al m onarca  cu a lq u ie r  ed ic to  an te s  de su pub li
cación.

5a.—N o se podría dar curso  a n in g ú n  d o c u m e n to  de la C uria  ro m a n a  r e 
lativo a la Inquis ic ión  sin el visto  b u e n o  del m o n a rca4.

En los edictos de fe publicados por el San to  Oficio es taba  recogido  el t e 
m a de libros prohib idos,  para q u e  fu e ran  dela tados  aque llos  q u e  n o  lo 
cum plie ran  de la s igu ien te  m a n e ra 5:

“O si sabéis, ó habéis  o ido decir, que  a lgunas  personas  hayan  ten ido ,  o 
tengan  a lgunos libros de la Secta y o p in io n e s  del d icho  M artín  L u te ro ,  u 
otros hereges , o el A lcorán, u o tros  libros de la S ecta  de M ah o m a , ú o tros 
qua lesqu ie ra  de los rep robados, y p roh ib idos  po r  las censuras ,  y catálogos 
de el San to  oficio de la Inqu is ic ión” .

F ina lm en te ,  y sobre  el te m a  de la c en su ra  q ue  im p u so  el S an to  Oficio 
se v is lum bra  cierta con trovers ia  en tre  los h is to riadores ,  pero  hay q ue  
co m p re n d e r  q ue  la Inquis ic ión , e n tre  su s  ju r isd icc iones  pose ía  la de p ro 
hibir ciertos libros, y tu v o  qu e  im p o n e r  e s ta  c en su ra  ya q ue  co m e n z a b a n  a 
proliferar obras co n tra  sus n o rm as  de actuación.

4 Ib itl..  p a g  82.
> A r c h i v o  H i s t ó r i c o  N u d o n a l ,  s u c c i ó n  d e  I n q u i s i c i ó n .  log.  25 I, c x p .  4.
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C on este  p e q u e ñ o  e s tu d io  sobre  h is toria  local, h e m o s  p re ten d id o  sub- 
brayar la im portanc ia  que  para el co n o c im ie n to  del pasado  en  n u e s t ra  p ro 
vincia, t ie n e n  u n a  serie de fu en te s  h is tó ricas  coe táneas ,  d e  f inales del si
glo XVIII, y q u e  en  b u e n a  parte  no  son  u til izadas con la as idu idad  q ue  su 
valor m erece.

Las posib ilidades q u e  o frecen  para llevar a cabo in ten to s  de acerca
m ie n to  hacia n u e s t ro  pasado, con  m ay o r  o m e n o r  for tuna , son  incu es t io 
nables, sobre  todo  en  el m arco  de la p e q u e ñ a  his toria  de los pueb los ,  villas 
y c iudades de a lgunas provincias.

C o m o  fu e n te  para el co n o c im ie n to  de la e s tru c tu ra  dem ográf ica  c o n ta 
m os con el C en so  de Floridab lanca , cuyos  orig inales se conse rvan  en  la 
Real A cad em ia  de la Historia . En el m ism o  año  que  se lleva a cabo  el re 
cu en to  de población, T o m á s  L ópez solic itaba a los párrocos y just ic ias  de 
cad ap u eb lo  re lac iones sobre  su historia, eco n o m ía ,  población.. . ,  var iando  
su im portanc ia  h istórica  según  el cu idado  y am p li tu d  con q ue  fue c o n te s 
tado. La Biblioteca Nacional guarda, hoy, e sas  respues tas  (M ss 7308-9 pa
ra Toledo). M u y  m eri to r ia  fue, tam b ién ,  la labor de E u g en io  L arruga  y 
B oneta  q u e  dedicó 6 to m o s  de su obra  Memorias Políticas y  Económicas... 
(T o m o s  V al X) a analizar  las p ro d u cc io n es  de n u e s t ra  provincia, llegando  
en sus apreciaciones cuan tita tivas  h as ta  1786.

Estas fu en te s  básicas p u ed en  ser  co m p le tad as  con las Descripciones de 
todos los lagares del Arzobispado deToledo... realizadas p o ro rd e n  del C ar
denal Lorenzana, s e g u ra m e n te  a princip ios  de la década  de 1780 (m anus-  
cristos cuyos orig inales obran  en  el A rch ivo  D iocesano  y sus ex trac tos  se 
conservan en la Biblioteca Provincial de Toledo), por el Viaje de España... 
de A n to n io  Ponz, po r  el to m o  III de la ob ra  de G arcía  M ercadal Viajes de 
extranjeros por España y  Portugal, y por los legajos H-1947-8-9 del A .H .P .

Introducción
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de T o led o  relativos a l a  si tuac ión  del hospeda je ,  con in te re san te s  noticias 
sobre  precios  de artículos de p r im era  necesidad.

Sirva, e s te  m o d e s to  trabajo , de  ap rox im ac ión  a la h is to ria  de O caña  a fi
na les  del siglo XVIII, de  h o m e n a je  y te s t im o n io  de ag rad ec im ien to  a D. 
F e rn a n d o  J im é n e z  de G regorio ,  m á x im o  co n o ced o r  de la realidad h is tó r i
ca d e  los p u eb lo s  de n u e s t ra  p rov inc ia  en  e se  siglo, y cuya  ob ra  es  y se rá  el 
p u n to  de partida  para  to d o s  los e s tu d io s  q u e  sobre  h is to r ia  local to led an a  
se lleven a  cabo  en  el fu turo .

1.—Ocaña en 1787. Análisis demográfico

Para analizar la e s t ru c tu ra  dem ográfica  d e  O cañ a  a f ines del siglo XVIII, 
existe  u n a  fu e n te  fu n d am en ta l :  el C en so  de F lo ridablanca . L os h is to r ia 
dores  de la población  lo h an  cons ide rado  el m e jo r  llevado a cabo  en  ese  si
glo. Así, P ierre  V ilar1, a u n q u e  exp resa  q u e  las cifras globales  so n  pelig ro 
sas, af irm a q ue  la d o c u m e n ta c ió n  p rim aria  le o frece m u c h a s  garantías. 
G o n z a lo  A n es  ha  cons ide rado  es te  censo  co m o  el “m ás  valioso de los del 
siglo X V III”2. Y a idén ticas  co n c lu s io n es  llegó en su tesis  doctora l F ra n 
cisco B u s te lo 3, señ a lan d o  com o  aspec tos  negativos las defic iencias  y o m i
siones  propias  de to d o s  los re c u e n to s  de la época , el realizarse d esp u és  de 
u n a  larga e p id em ia  de fiebres te rc ianas  y “p ú tr id a s”, y los e rro res  e n c o n 
trados en  las cifras g lobales  por P ie rre  V ilar y J o se p h  Iglesies4. N o  o b s ta n 
te, B uste lo  ve com o m u y  positivo  el h ech o  de qu e  fu e ra  e fec tu ad o  e n  é p o 
ca de paz, sin to m a r  el n o m b re  de l  dec la ran te  y con  la in te rv en c ió n  de los 
justic ias  y cu ra  párroco d e  cada pueb lo .

C e n trá n d o n o s  ya en  n u e s t ro  e s tu d io ,  en  O cañ a  el re c u e n to  5 de pob la 
ción fue efec tuado  por F ranc isco  L in o  G il,  alcalde m ayor,  M arce lino  Sanz 
de Villavieja, V icen te  M a n te c a  d e  la C ruz , V icen te  P a n a d e ro  y D iego 
G o n zá lez  Val, párrocos de San M artín ,  San Pedro , San ta  M aría  y San 
Ju an ,  resp ec t iv am en te ,  j u n to  con  tre s  reg idores  com isar ios  y cua tro  escri
banos, f irm ando  la re lación con  fech a  2 de E n e ro  de 1787. Si b ien  las cifras

1 P i e r r e  V I L A R ,  ¿ .a C a ia lo g n e  d a  n i  V E sp a g n e  m o d c rn e . R e c h e n h e *  s u r  ¡es fo n d e m e n is  ea > n o m iq u e s  d es  s tru c tu re s  n a -  
d ó n a le s .  P ar í s ,  1962.  T o m o  II,  p á g .  J.S ( H a y  t r a d u c c i ó n  al  c a s t e l l a n o  y c a t a l á n ) .

2 G o n z a l o  A N E S ,  L a s  cr is is  a g ra r ia s  en ia  E spaña M o d e rn a .  M a d r i d ,  1970,  p á g .  138.

3. P u b l i c ó  d o s  e x t r a c t o s  d e  é s t a  e n  s e n d a s  r e v i s t a s .  El  l u e n  “ A n a l e s  d e  E c o n o m í a ' ’ ( j u l i o - s e p t i e m b r e  d e  197 2)  c o n  
el  t í t u l o  A lg u n a s  re fle x io n e s  s o b re  la  p o b la c ió n  e s p a ñ o la  d e  p r in c ip io s  d e l  s ig lo  X V i l l ,  y e l  2 o, y m á s  i n t e r e s a n t e  p a r a  
n u e s t r o  e s t u d i o ,  e n  el  n °  123 d e  la r e v i s t a  “ M o n e d a  y C r é d i t o "  ( d i c i e m b r e  d e  1 9 7 2 )  t i t u l a d o  L a  p o b la c ió n  e s p a ñ o la  en  
la  s e c u n d a  m i ta d  d e l  s ig io  X V IH .

4 J o s e p h  I G L E S I E S ,  E l C en s d e l  C o m fe  d e  F lo r id a b la n c a  IV 8 7 .  2 t o m o s ,  B a r c e l o n a ,  1970.

5 El  o r i g i n a l  s e  c o n s e r v a  e n  la R e a l  A c a d e m i a  d e  la H i s t o r i a .  L e g a j o  9 / 6 2 4 9
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del c lero  regu la r  fu e ro n  m odificadas c o n  fecha 28 de  ju l io  de ese  año , al 
h a b e r  om itido  en  la p r im era  re lación los da to s  de dos conven tos .

El C e n so  nos  p e rm ite  c o n o ce r  la e s t ru c tu ra  dem ográfica ,  p o r  g ru p o s  de 
edades,  de los h ab i tan te s  de la Villa, salvo de  la pob lación  eclesiástica, de 
la q u e  sólo se no s  indica su n ú m e ro ,  con d is t inc ión  d e  su  es tado: profesos, 
novicios, legos, donados .  N o s  re fe r im os, claro está, al clero regular. Lo 
m ism o  ocu rre  con los criados y o tros  d e p e n d ie n te s  de esas  in s t i tuc iones  
religiosas.

Las cifras globales q u e  nos  apo r ta  el C e n s o  nos  o frecen  e n te ra  credibili
dad, salvo en  lo relativo a la pob lac ión  militar. Exis tía  e n  la Villa u n a  Real 
A cad em ia  de Caballería , fu n d ad a  en  1778 e in teg rada  por u n as  140 p e rso 
nas e n tre  cadetes , m an d o s  y m aestros .  E s  m ás, al m e n c io n a rn o s  el Real 
Colegio  de T ro m p e ta s ,  dirigido po r  u n  m ú s ico  del reg im ien to  de C aba lle 
ría Borbón , el C e n so  nos  hace p en sa r  q u e  ese re g im ien to  ya estaría  u b ica 
do  en  O caña, y sin em b arg o  sólo refleja e n  su s  da to s  la p resenc ia  en  la Vi
lla de 4 pe rsonas  con fuero  militar.

1.1.—El Clero

D el to tal  de  5.015 personas  q ue  resid ían  en  la localidad, p e r ten ec ían  al 
e s ta m e n to  eclesiástico 233 (4,64%).

El clero regular es taba  c o m p u e s to  por 183 eclesiásticos, e n tre  profesos , 
vicarios, capellanes, novicios, d o n ad o s  y legos, s ie n d o  relig iosos 114 y r e 
ligiosas 69. D is tr ibu idos  po r  co n v en to s  d e  la m a n e ra  sigu ien te :
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CONVENTO DE 
RELIGIOSOS Profesos Novicios Donados Legos Vicarios Capellanes

Santo Domingo 
(Orden de Predicadores)

8 - - 2 - -

San Francisco 
(Franc. observantes)

25 — 3 10 — —

San Alberto 
(Carmelit. descalzos)

19 — I 5 — —

San Buenaventura 
(Francisc. descalzos)

22 - 1 3 - -

TOTAL 74 - 5 20 - -

CONVENTO DE 
RELIGIOSAS

Santa Catalina 
(Dominicas)

11 -  - - - 1 -

San José
(Carmelit. descalzas)

17 1 _ — — — 2

Santa Clara
(Francisc. observantes)

17 — _ _ 1 —

San Ildefonso 
(San Bernardo)

12 1 — — — 1

San Miguel 
(San Bernardo)

TOTAL

lü - - - - 2

67 2 - - 2 5

TOTAL CLERO REGULAR 141 2 5 20 2 5
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Al total del cuad ro  an terio r ,  habría  q u e  u n i r  los ocho  clérigos de la O r
d en  de San J u a n  de Dios, encargados, en  el H osp ita l  q u e  ad m in is traban ,  
de la asis tencia  sanitaria a los h ab itan tes  de Ocaña.

L lama la a tenc ión  el reduc id ís im o  n ú m e r o  de  novicios. Las vocaciones 
habían  d ism in u id o  n o ta b le m e n te ;  la ca rrera  eclesiástica no  e ra  ya la ún ica  
salida a la q u e  pod ían  aspirar m u c h o s  m ie m b ro s  de la nob leza  m e d ia  e in 
ferior. N o  cabe d u d a  que  las m ed idas  ad o p tad as  po r  Carlos III en  o rd en  a 
dignificar los oficios cons ide rados  h as ta  e n to n c e s  viles, y su apoyo a  q u ie 
nes se dedicaban  a actividaes com ercia les  q u e  r e d u n d a b a n  en  benefic io  
de sus súbditos ,  deb ie ro n  repercu tir  en  e sa  d ism inuc ión .  A d em ás  se e s ta 
ba c u e s t io n a n d o  ab ie r ta m e n te  la r iq u eza  del clero y la neces idad  de la d e 
sam ortización  de sus  b ien es6.

El C en so  de F lo r idab lanca  señalará, c o m o  u n a  de sus  conc lus iones ,  la 
d ism inuc ión  q u e  habia  ten id o  lugar del n ú m e r o  total d e  eclesiásticos en  
cerca de 28.000 p ersonas  con  respec to  al cen so  an terior, llevado a cabo  por 
orden  del C o n d e  de A randa  en 1768.

Si cons ide ram os  la población  real de E sp a ñ a  en  1787 de u n o s  11 m illo
nes de h ab itan tes  (5% de a u m e n to  a las cifras del C en so  pór posib les o m i
siones) y de ellos 183.985 ec lesiásticos7, és tos  rep re sen tan  el 1,67% del to 
tal. Pero  para el caso de O caña esta  p ropo rc ión  es b ien  distin ta , p u e s  en tre  
clero regular y secu lar  su m a n  m ás de 4%, o lo qu e  es lo m ism o , u n  p o rc e n 
taje a nivel local 2,5 veces super io r  al nacional. Este  hech o  debía  r e p e rc u 
tir fu e r te m e n te ,  tan to  a nivel dem ográf ico  com o  soc ioeconóm ico .

Los co n v en to s  de religiosas, en  total cinco, es tán  in tegrados  por u na  
m edia  de 20 personas, ( inclu idos criados, capellanes, vicarios y señoras 
“con vestido secular”), de las que el 68% son monjas y novicias. En los de reli
giosos, cuatro , la m ed ia  es de 30, r e p re se n ta n d o  los profesos, d o nados  y 
legos cerca del 82%. R esu lta  in te re san te  re lac ionar el n “ de criados, 22 y 18 
respectivam ente .  Las diferencias  en tre  u n o s  co n v en to s  y o tros  en este 
sen tido  son  no tab les , así, el co n v en to  de Santa  Clara, para 18 personas  
con taban  con n u ev e  criadas/os , y sin em bargo , el de  San José  sólo d isp o 
nía de un  sirviente para las 18 m on jas  y 2 capellanes que  allí vivían.

T a m b ié n  nos indica el C en so  el h e c h o  d e  q ue  4 n iños  e s taban  s iendo  
educados  en los co n v en to s  de religiosos de San Francisco  y San A lber to ,  2 
en  cada uno . A dem ás, co n o cem o s  la p resenc ia  de 5 seño ras  “con vestido  
secular” en los de religiosas de San I ldefonso  y San Miguel.

h G a s p a r  M e l c h o r  d e  J O V  Ji L L A N O S :  in fo rm e  sobre la  Lev Atirana, e n  M em orias de ía R eal S ociedad  L tv n ó m tc a  M a 
tritense1, T o m o  V.  M a d r i d .  179.3
7 F; . B U S T L L O .  La p n h h c ia n  espaiittlct en.... ]*ág K4
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Sí a nivel nacional,  d e n t ro  del clero regular, los va rones  su p o n e n  el 
66%, en  O caña  es te  valor  se red u ce  al 62%, a u n q u e  co m o  h e m o s  visto es 
superio r  en u n  50% el n ú m e ro  m e d io  de in teg ran tes  de los co n v en to s  de 
frailes a los de m onjas.

Por lo q u e  respecta  al c lero  secular , e n te n d ie n d o  por tal, ta n to  a los cu 
ras párrocos, co m o  a to d o s  aque llo s  q u e  con  m ayor  o m e n o r  in ten s id ad  
in te rven ían  en  la vida esp iritual de  los p a rroqu ianos  (poblac ión  para-ecle- 
siástica)s, su d is tr ibuc ión  era  c o m o  sigue:

Curas párrocos 4 Ordenados menores 5

Beneficiados Tenientes 6 Síndicos Ordenes religiosas 2

Tenientes de Cura 4 Dependientes Cruzada 2

Sacristanes 10 Dependientes Inquisición 5

Acólitos 4 Demandantes 4

uraenaaos a tiiupo ae 4

TOTAL CLERO SECULAR 50

G o zab an ,  por tan to ,  los ocañe jos  de u n a  asistencia  religiosa superio r ,  
tam b ién  en  ese p lano , a la de b u e n a  parte  del país, m áx im e  si t e n e m o s  en  
cu en ta  que  había  en esa m ism a fecha  2.233 parroquias  in su f ic ien tem en te  
a tend idas,  del total de  18.922 q u e  existían.

Los feligreses se repartían  en  n ú m e r o  desigual e n tre  las cua tro  parro 
quias en  las q ue  se dividía el pueb lo .  La de Santa  Maria, s iem p re  s e g ú n  el 
C enso , la in tegraban  564 p ersonas ,  la de San Ju a n  1.028, la de San M artín  
1.364 y la de San P edro  1,7579. Lo q u e  hace  un  total de  4.713 p a rroqu ianos ,  
cifra que  no  co incide con el es tadillo  por grupos  de edad , m ás  fiable. Por 
los datos an te r io res  se p u e d e n  cons ide ra r  las parroqu ias  de O caña  com o  
m edianas ,  ya q u e  en  España las había  que  apenas  llegaban a los 100 h ab i
tan tes , m ien tras  que  otras sob repasaban  los 5.000. Se localizaron en la 
zona  norte  de la Villa, salvo la de San Pedro , la m ás  nurherosa ,  q u e  estaba  
situada m uy cerca de la plaza Mayor.

X U t i l i z a m o s  a q u í  d  c r i t e r i o  s e g u i d o  p o r  J o s é  E m i l i o  (  A S T E l .  1 . 0  T U  A Y E R  e n  s u  o b r a  i ’! Pa¡s I <¡lvm ii¡ t¡ 't cu el ccn- 
\<r tic  b lo n títib U iD ia .  V a l e n c i a ,  1978,  d e  i n c l u i r  c o m o  p o b l a c i ó n  p a r a - c c l c s i a s t i c u  i n t e g r a n t e  d e l  c l e r o  s e c u E u a  los  o r 
d e n a d o s .  s í n d i c o s ,  d e p e n d i e n t e s  d e  I n q u i s i c i ó n  y d e  C r u z a d a .  > a l o s  d e m a n d a n t e s .

0 l o s  d a t o s  s o b r e  el n ú  ni .  d e  l e l i g r c s c s  q u e  f o r m a b i i n  p a r t e  d e  las c u a i r o  p a r r o q u i a s  d e  O c a ñ a  v a r í a n  s e g ú n  la l u e n -
lo.  En  l as  D c u rlp c to tic .v... d e l  C a r d e n a l  I o r e n / a n a  la p a r r o q u i a  d e  S a n i a  Ma r í a  f i g u r a  c o n  801) l e l i g r e s e s ,  la d o  S a n  P o 
d r o  c o n  1. 600,  la d e  S a n  J u a n  c o n  1.700 y la d e  S a n  M a r t í n  I 801! ( c i f r as  e x c e s i v a s  o i n e x a c t a s ,  c o n  u n a  c l a r a  t e n d e n c i a  
al  r e d u n d e n !  V e n  l as  r e l a c i o n e s  r e m i t i d a s  p o r  l os  c u r a s  p á r r o c o s  a T o m á s  L o p e /  l os  d a l o s  s o n  c o m o  s i g u e n :  la d e  
S a n t a  M a n a  la l o m a b a n  800  p a r r o q u i a n o s ,  la d e  S a n  J u a n  1.020.  la d e  S a n  P e d r o  1 . 5 0 0 , al  i gua l  q u e  la d e  S a n  M a r t i n
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1.2—Hidalgos y pecheros

La pob lación  seglar de O caña  la c o m p o n ía n  4.791 h ab i tan tes ,  a u n q u e  
por g rupos  de edad  sólo aparezcan  d ife renc iados  4.729 y, e n t re  éstos ,  se 
e n c u e n t re n  los eclesiásticos y paraeclesiás ticos  in teg ran te s  del c lero  s e 
cular. Ya h e m o s  d icho  q u e  el c lero  reg u la r  n o  aparece  d ife renc iado  seg ú n  
la edad , pero  lo m ism o  su ced e  con  los q u e  en  el m o m e n to  cen su a l  se  e n 
c on traban  en  la Casa  de M isericordia . Sin em b arg o ,  a u n q u e  los m ie m b ro s  
del Real C olegio  de  T ro m p e ta s  no  f ig u ren  cuan tif icados en  el es tadillo  
por parroqu ias  q u e  nos  da el C enso ,  c o n o c e m o s  su edad  p o r  u n a  re lación 
aparte  q ue  incluye. T e n ie n d o  en  c u e n ta  t o d o  ésto , h e m o s  rea lizado  el si
g u ien te  cuadro , en el q u e  se refleja la e s t ru c tu ra  p o r  g rupos  de e d ad es  de  
la pob lac ión  seg lar  de O caña  inclu ido  el c lero  secular, p e ro  e x cep tu ad o s  
los sirv ien tes  de los c o n v e n to s  de relig iosos y religiosas, los n iñ o s  y s e ñ o 
ras “con  ves tido  secular” a ellos adscritos , y las pe rso n as  q u e  se e n c o n t r a 
ban  en el H ospita l de  San Ju a n  de D ios y Casa  de M iser ico rd ia  (en  to tal  
69):
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4̂

Solteros Casados Viudos Total Total

V H V 11 V H V H edades

Hasta 7 años 380 399 380 . 399 779

De 7 a 16 443 368 443 368 811

De 16 a 25 320 ’.t 256 69 103 1 389 360 749

De 25 a 40 ' 132 63 393 449 9 17 534 529 1063

De 40 a 50 18 13 244 . 204 27 22 289 239 528

De más de 50 26 28 274 245 77 183 377 456 833

Total 1819 1127 980 “ 1001 113 223 2412 2351 . 4763

Total por estados 2446 1981 336 4763 4763

Total general 4763 ,
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Con estos  da tos  p o d e m o s  co n s tru ir  u n a  p irám ide  de ed ad ,  pero  para 
elio, habida  c u e n ta  de la des igua ldad  de los in tervalos, es n ecesar io  o b te 
n e r  el n ú m e ro  de h o m b re s  y de  m u je re s  q ue  co rresp o n d ían  a cada in te r 
valo de u n  año  y, red u c ien d o  esas cifras a tan to s  por mil, o b te n e m o s  el si
gu ien te  c u a d ro 10'.

T an to  por mil (en cada sexo) de 

la población en cada intervalo de un  año

Varones H em bras

Hasta 7 años 22,5 24,2

De 7 a 16 20,4 17,3

De 16 a 25 17,9 17

De 25 a 40 14,75 ¡5

De 40 a 50 12 10,1

De más de 50 5,18 6,46

El g rupo  de edad  de “m ás de 50 a ñ o s” lo co ns ide ram os  co m p re n d id o  
en tre  c incuen ta  y ochen ta ,  abarcando , pues ,  t re in ta  años.

La pirám ide  q ue  p o d e m o s  realizar no  refleja bien, com o  es lógico, la si
tuación  de las sucesivas cohortes ,  ya que , p o r  e jem plo , la d ism in u c ió n  del 
n ú m e ro  de nacidos no  se produciría  a los s ie te  años, com o  indica el gráfi
co, sino en el p r im er  año , en  el cuál p rác t icam en te  la m itad  de los recien 
nacidos fallecían (según las cifras rem it id as  po r  los curas párrocos  a T o 
m ás López, relativas a 1786).

N u es tro  in ten to  será  m ás com ple to  si ex p re sam o s  en  la p irám ide, no 
sólo los da tos  relativos a varones  y h e m b ra s ,  s ino  éstos  m ism os, pero  d is 
t in g u ien d o  su estado: solteros, casados y viudos:

10 Eisie p o r c e n t a j e  es  f i c t i c io ,  y;i q u e  e s  d  r e s u l t a d o  d e  c o n s i d e r a r  q u e  la c o h o r t e  se  d i v i d e  p o r  i g u a l  e n t r e  e l  n ' 1 d e  
a ñ o s  q u e  la c o m p o n e n ,  lo  q u e  e v i d e n t e m e n t e  n o  o c u r r e  e n  la r e a l i d a d ,  p e r o  s o l o  a s i  p o d e m o s  c o n s t r u i r  u n  g r á f i c o  r e 
p r e s e n t a t i v o
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ANOS

25 20 15 10

%„ HOMBRES

10 15 20 25

M U JER ES %<>

Pirámide de edad d» la población de Ocaña 
en 1787, segün el C enso  de Floridablanca

A) Distribución según el sexo

Si inc lu im os tan to  pob lación  civil com o  eclesiástica, o b te n e m o s  q u e  
por razón del sexo la localidad se  dividía en  2570 va ro n es  y 2441 h e m 
bras lo q u e  no  dá u n a  tasa de m ascu lin idad  de 105%. Y si ex c lu im o s  la 
población eclesiástica (secular y regular) es ta  tasa es de 101,5%, favorable 
aú n  a la población  m ascu lina ,  pero  m ás equilibrada.

La p roporc ión  del n “ de va rones  al de  h em b ras  se m a n t ie n e  en  tod o s  los 
;grupos de edad , c o m p ren d id o s  e n t r e  los 7 y 50 años. Y sólo en  las c o h o r 
tes de has ta  7 años, y de m ás de 50, el n ú m e ro  de éstas es sup er io r  al de 
aquellos.

1 I P a r a  e l  t o i a l  d e  5.015 h a b i t a n t e s  s o l o  n o s  f a l t a r í a  c o n o c e r  e l  s e x o  d e  l o s  4 s i r v i e n t e s  q u e  t r a b a j a b a n  e n  el  H o s p i 
ta l  d e  S a n  J u a n  d e  D i o s  y  e n  la  C a s a  d e  M i s e r i c o r d i a .
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R esu lta  difícil explicar el p o rq u é  de e s ta  s i tuac ión  en  el g rupo  d e  m e 
no r  edad, p u e s  ad em ás  n o  se co r re sp o n d e  con el caso n ac io n a l12, en  el que  
la superio r idad  de  los va ro n es  es m an if ies ta .  A tr ibu ir lo  a causas  genéticas  
en  un  in te n to  de c o m p e n sa r  el in suf ic ien te  n° de m u je re s  a rras trado  d es 
de 50 años  an tes ,  es sólo u n a  con je tu ra ,  tal vez inverosímil.

M u c h o  m ás  fácil nos  resu lta  c o m p re n d e r  la m ay o r  longevidad  de la m u 
je r  con  respec to  al h o m b re ,  com o  se d e m u e s t r a  en  el g ru p o  de edad  de 
m ás de 50 años. La m ujer ,  u n a  vez pasado  su p e r iodo  de procreación , con 
los d u rís im os  t rau m as  de partos su fr idos  con  escasos m ed io s  sanitarios, 
a f ron taba  con  m ejo res  expecta tivas  de superv ivenc ia  q u e  el h o m b re  su 
e tapa  senil. E s te  ú l t im o , m ás, castigado f ís icam en te  p o r  su lucha  diaria p a 
ra m a n te n e r  a su familia, sufría, ya en  su  vejez, con  m ás  facilidad q u e  la 
m u je r  los rigores de  las e n fe rm e d ad e s  de  la época. El h e c h o  de q u e  el n ú 
m ero  de v iudas d up lique  al de va rones  e n  idén tico  es tado , no  p u e d e  se r  
m ás  re levan te ,  m áx im e  si t e n e m o s  en  c u e n ta  q ue  es ta  desp roporc ión  se 
p ro d u ce  so b re  to d o  por el peso  n u m é r ic o  de las v iudas de m ás de  50 años.

D e b e m o s ,  po r  tan to ,  subrayar co m o  u n a  de las características de la p o 
blación de O caña  en  1787 el sup er io r  peso  dem ográf ico  de la pob lac ión  
m ascu lina  sobre la fem en in a ,  105%, m ien tra s  q ue  a nivel nac iona l es sólo 
del 101%, y la superio ridad  del n ú m e ro  de  varones  s é  p roduce  sólo en las 
cohorte s  de has ta  7 años  y de 7 a 16, lo q u e  con tras ta  c la ram en te  con  el ca 
so de Ocaña.

¿C ó m o  repercu tía  es te  h ech o  a nivel local? La d is tr ibuc ión  de la p o b la 
c ión según  su e s tad o  civil nos  ayuda  a co m p ren d er lo .

B) Según su estado civil

Si los varones  eran  m ás  n u m e ro s o s  q u e  las m u je re s  e n tre  los 7 a 50 
años, el n ú m e ro  de so lte ros  era, po r  lo tan to ,  sup er io r  al de  las so lteras  
(1.319 y 1.127 respec tivam en te ) .  N os  in te re san ,  sobre  todo , la p ropo rc ión  
de u n o s  y o tras en  edad  de procrear. L os varones  q u e  n o  se h an  casado  y 
t ien en  u n a  edad  co m p ren d id a  en tre  25 y 40 años, dup lican  a las h em b ras  
en idén tica  si tuación  (132 f ren te  a 63). Los jó v e n e s  so lteros ,  e n t re  16 y 25 
años, superan  con m u ch o  al n ú m e ro  de fém inas ,  q u e  aú n  no  han  co n se 
guido  m arido  (320 y 256) y no  m u c h o  m e jo r  lo ten d r ían  en  u n  fu tu ro  pró
x im o los qu e  en  1787 se  en c o n tra b a n  con u n a  edad e n t re  7 y 16 añ o s  si u n a  
parte  de ellos no  consegu ían  esposa, para  paliar el déficit de  m u je res ,  en 
o tros  pueb los  vecinos. '

12 F .  H I J S T E L O ,  c b .  c i t . .  pú g .  66.
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Difíc ilm ente  po d em o s  explicar el sup er io r  peso  dem ográfico  m ascu l i 
no  utilizando causas que  han  se rv ido  en  o tras  zonas de España. Tal sería 
u n a  fuer te  em igración, la p resenc ia  de pob lación  militar... La p r im era  es 
descartable, pues la Villa v iene  p e rd ien d o  pob lación  por lo m e n o s  desde  
el siglo XVI, y no  existe  n in g ú n  m otivo  especial q ue  p u e d a  explicar esa 
p resu n ta  em igración. Y con respec to  a la población militar, a u n q u e  co 
n ozcam os  que  e fec tivam en te  exis tía  u na  A cad em ia  de Caballer ía  ya por 
estas fechas, y tal vez estuv ie ra  ya asen tad o  el C uarte l  d e  Caballería , sólo 
nos recoge el C enso  4 personas  c o n  fuero  militar, po r  lo q u e  se g u ra m e n te  
la tasa de m asculin idad  y el n ú m e ro  de so lte ros  sería, en  realidad, m u c h o  
mayor.

Por lo q ue  se refiere a los casados, rep re sen tan  el 39,5% d e  la poblac ión  
total de  la Villa. G o zan  esta  situación , seg ú n  el C enso ,  980 varones y 1001 
hem bras .  Lóg icam ente  el n ú m e ro  de u n o s  y otras deb ía  ser el m ism o , po r  
lo que  esta  variación en tre  casados y casadas h e m o s  de explicarla en  razón 
a d istin tas causas. D esech an d o  la ausenc ia  de va rones  p o r  m otivos  de re 
colección agrícola (el recuen to  se hace  en  Enero ,  c u a n d o  en O caña  se está 
recogiendo  la cosecha de aceituna), te n e m o s  q ue  señalar  com o  posibles 
explicaciones, las ausencias  deb idas  a m otivos com ercia les , jud ic ia les  o 
tal vez militares, sin dejar de ser éstas m e ra s su p o s ic io n e s .

Es in te resan te  conocer  la re lación en %, según  la edad, de las personas  
unidas en m a tr im on io :

O caña España

H o m b res M ujeres H o m b res M ujeres

De 7 a 15 años — — 0,37 0,53

De 16 a 25 7,04 ' 10,28 19,52 27,56

De 25 a 40 40,10 44,85

De 40 a 50 24,89 20,37

De más de 50 27,95 24,47

A prim era  vista destaca la ausenc ia  en  O caña de m a tr im o n io s  de jó v e 
nes m en o res  de 15 años, con respec to  al nivel nacional. M ás so rp re n d e n te  
resultan  las cifras de la p roporc ión  de casados en tre  16 y 25 años; p revale
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cían los casam ien to s  en  ed ad es  su p er io res  al caso genera l  españo l,  q u e  
nos da u n  porcen ta je  de casados, e n tre  7 y 25 años , q u e  casi triplica al de  
Ocaña. Y com o es obvio, las m u je re s  se casan en  e d ad es  m ás  jó v e n e s  q u e  
los hom bres .

C) Según su edad

T e n ie n d o  en  c u e n ta  los da tos  a nivel n a c io n a l13 y los re la tivos q u e  d is 
p o n e m o s  de Ocaña, según  el C en so  (sólo  c o n o c e m o s  la edad  de 4.763 per
sonas, s iendo  el resto , 252, adultos ,  sa lvo 4 n iños)  p o d e m o s  e labo ra r  el si
gu ien te  gráfico:

Población en  ■ O caña E spaña

Hasta  7 años 163,5 182

De 7 a 16 ■ 170,2 177

De 16 a 25 años 157,2 ■ 159

De 25 a 40 223 218

De 40 a 50 110,8 119

De m ás de 50 174,8 145

De estas cifras se d e sp re n d e  otra  de las características de la población  
de Ocaña. C o m o  p o d e m o s  o b se rv a re n  el cuadro  an terio r ,  las c o h o r te s  j ó 
venes cu e n ta n  con m e n o s  efectivos q ue  en  el caso españo l;  y con  u n a  cla
ra ten d en c ia  a ir a u m e n ta n d o  esta  d iferencia. Si en  el g rupo  de edad  en tre  
16 y 25 años es sup er io r  el porcen ta je  genera l español en  sólo un  1,8%o, en 
los q ue  aún  no han  cum plido  los 7 años  se sitúa  en un  18,5%o, su p e r io r  a 
ese m ism o  grupo  en Ocaña.

Por el contrario , las personas  de m ás  de 50 añ o s  r ep re sen tan  casi un  
30%,, más en  la Villa que  en  España. Y si tu v ié se m o s  e n c u e n ta  la pob la 
ción de la que  d esco n o cem o s  su e dad  (ec lesiásticos del clero regular, cria
dos...) no  cabe duda  q ue  ese porcen ta je  au m e n ta r ía  bas tan te ,  al ser  en  su 
to talidad adu ltos  (salvo los 4 n iñ o s  q u e  recibían educac ión  en  los c o n v e n 
tos).

1.1 J .E .  C A S T E E L O  T R A V E R ,  o b .  t i ! ,  p á g .  15.
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C o n  conc lus ión  a to d o  lo d icho , se p u e d e  seña la r  c o m o  características 
de la e s tru c tu ra  dem ográfica  de O cañ a  a finales del siglo X V III ,  con re la 
ción al caso español:

—Excesivo  peso  d e  la pob lac ión  religiosa.

—T asa  de m ascu lin idad  elevada, por en c im a  de los valores nacionales .

—T e n d e n c ia  hacia u n  e n v e jec im ien to  progresivo de  la pob lac ión , po r  la 
d ism in u c ió n  p au la t ina  del n ú m e r o  de in teg ran tes  de los c o h o r te s  m á s  j ó 
venes.

E n  cu an to  a  las tasas de na ta l idad  y m orta l idad , c o n o c e m o s  los valores 
del a ñ o  1786 por las re lac iones rem itidas  por los cu ras  párrocos a T o m á s  
López, en  las q u e  señala:

“H allando  q u e  los nacidos en  él [año 1789] y d icha  villa h an  s ido  u n o s  
214 con a lgunos  n iños  m ás  expósito s  l lam ados  H ijos del Sol y de la L una , 
que según las ocurrencias de los Pueblos ocasionan irrem ediablem ente , 60 
casados, y m u e r to s  de d iversa  edad  u n o s  212 s in  a lgunos  Párvu los  que  
tam b ién  son  ind ispensab les ;  y m u c h o s  m ás  en  t ie m p o s  de V iruelas ,  Sa
ram piones ,  garrotillos y o tro s  m a les  puer i les  q ue  son  el H e ro d e s  de ellos; 
com o  en  es te  m ism o  año  h as ta  e l n ú m e r o  de d ichos  c ie n to ”.14

E stos  datos  se con f irm an  con las re lac iones particu lares  de cada  pa rro 
quia, y a u n q u e  p u e d e n  ser  poco  rep re sen ta t iv o s  al d a rn o s  cifras de u n  año  
con  u n a  m orta l idad  super io r  a lo n o rm a l ,  lo cual deb ió  re t rae r  el índice de 
natalidad y el n ú m e ro  de n u e v o s  casados,  d e m u e s t ra  q u e  O caña, co m o  el 
resto  del país, se halla in m ersa  d e n tro  del d e n o m in a d o  ciclo dem ográf ico  
an tiguo , carac terizado  po r  altas tasas de na ta lidad  (e n tre  el 40 y 45%o) y de 
m orta lidad  (35 a 40%o) p u d ie n d o  desap a rece r  los e x ced en tes  p roduc idos  
por u n a  c o y u n tu ra  ep idém ica  q ue  eleve n o ta b le m e n te  el n “ de  fallecidos.

1.3—Distribución de la población según su actividad

El C e n so  de F lo r idab lanca  n o s  in fo rm a  de las activ idades q u e  d e s e m 
p eñ ab an  los h ab i tan te s  de la Villa. Los datos  q ue  nos  p roporciona , re la ti
vos a 1.584 p ersonas ,  so n  los s igu ien tes :

14 T o m á s  L O P E / ,  D ic c io n a r io  G e o g rá fic o ..., M s s  n °  7 . 3 0 9  d e  !h B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  d e  M a d r i d ,  f o l i o  2 86  v.
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Clero 224

Hidalgos 23

Abogados 4

Escribanos 9

Empleados con
sueldo del Rey 41

Labradores 236

Jornaleros 522

C om erc ian tes 15

Criados 217

D epend ien tes
de Inquisición 5

Fabricantes 11

Artesanos 256

Estudiantes 13

D em andan te s 4

Con fuero
militar 4

C o n  éstos , y te n ie n d o  en  cu en ta  los va lo res  n a c io n a le s16 h e m o s  con fec 
cionado  el s igu ien te  gráfico:
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L a m e n ta b le m en te ,  los da tos  no  nos dan u n a  m ayor  concrección , pero  
aún  así so n  su fic ien tes  para a firm ar que  la in m e n sa  m ayoría  de la pob la 
ción activa la consti tu ía  los q ue  se dedicaban  a actividades agrícolas. El 
n ú m e ro  de labradores y jo rn a le ro s  rep resen tan  el 48% de ese  total de 
1.584 personas, si b ien  esa proporc ión  será m u c h o  m ay o r  si t e n e m o s  en 
cu en ta  q u e  b u e n a  parte de los q u e  f iguran bajo el epígrafe de criados s e 
rían jo rn a le ro s  fijos, q ue  vivían en  casa de sus a m o s 15. A d em ás ,  el clero y 
los hidalgos recibirán u n a  parte d e  sus ren tas  de sus poses iones  agrarias. 
Y los a r te sanos  en  per íodos co y u n tu ra les  (recolecciones.. .)  tam b ién  d e 
penderían  d irec tam en te  de la agricultura.

C on  la d istinción en tre  a r te san o s  y fabricantes , p re ten d ían  los I lu s tra 
dos diferenciar las actividades de t ransfo rm ac ión  que  se rea lizaban  en  el 
m arco económ ico  y social tradicional, de  las q u e  su p o n ían  u n a  a d e c u a 
ción a las nuevas  es truc tu ras  productivas. Y a u n q u e  no  se especifica, el 
g rupo de artesanos, co m p u es to  por 256 personas, c o m p ren d e r ía  a los 
m iem bros  qu e  fo rm aban  parte de los g rem ios  de la Villa; en tre  é s to s  es ta 
ban los sastres, carpinteros , zapateros , herre ros ,  aguadores , tabe rne ros ,  
carniceros, cerrajeros, albañiles... E n tre  los fabricantes  se enco n trab an  
los que  dirigían las fábricas de jab ó n ,  los alfares, tener ía ,  m o linos  ace ite 
ros... La barrera  en tre  a r te sano  y fabricante  no  es nada  precisa y es tá  sujeta  
a distintas in terpre taciones.  A lgunos  fabricantes  serían  a la vez c o m e r 
ciantes; adem ás, los m aestros  a r te sanos  pod ían  t e n e r  t ien d a  ab ierta  en  la 
que  vendían  los produc tos  de su trabajo.

D e las tareas adm inis tra tivas  (e n tre  abogados, escribanos y em pleados  
con sue ldo  del Rey) se enca rgaban  54 personas.

.M uy reducida  es la población es tud ian til .  La desaparic ión  de la im p o r
tancia  labor educativa  q u e  realizaba la C om pañ ía  de Jesús  en  O caña  había  
reducido  las posibilidades, en  este  plano, de m u ch o s  jó v en es ,  que  se d e 
bían con fo rm ar con recibir las e n señ an zas  im partidas  en  el Colegio  de 
Santiago de la Espada y en  el S em inario  Real de San Carlos.

El porcen ta je  de población  que  goza el s ta tus  de hidalguía, en co m p ara 
ción con el nacional, nos puede  parecer ridículo. Si b ien hay que  t e n e r  en 
c uen ta  que  en  las cifras de h idalgos e spaño les  se hallan  la to ta lidad de los 
habitantes de Guipúzcoa, la mayoría de los de Vizcaya, Alava y Santander, 
con escasísim os recursos económ icos .  Por el contrario , los hidalgos de 
O caña son, en  su m ayoría, ricos hacen d ad o s  agrícolas.

15 P i c r r e  V I L A R ,  o b  c u . ,  t o m o  [J 1, pug. 45.
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2 — Principales actividades económicas

2.1.—La riqueza agraria

De ias cifras de d is tr ibuc ión  de la pob lac ión  seg ú n  su  actividad, se d e s 
p ren d e  c la ram en te  q u e  la ag ricu ltu ra  era  el principal recurso  ec o n ó m ic o  
de  los h ab i tan tes  de  la Villa.

Su té rm in o ,  c o m p u e s to  por 38.800 fanegas y 264 es tada les  (de 400 es ta 
dales cada u n a ) 15 lo o cupaba  el olivar en  u n  10,6%, el cereal en u n  47%, el 
v iñedo  en  u n  19,6%, s ie n d o  d eh esa s  y m o n te s  lo  re s tan te  (22,6%)18. C on  
estos datos y los relativos al año 1752 hem os elaborado el siguiente gráfico: 
co:

AMO AÑO

1 752 1 787

CEREAL V lffe D O  OLIVAR DEHESAS/KONTES

C o m o  p o d em o s  observar, la reducc ión  en  la ex ten s ió n  del olivar en tre  
1752 y 1787 sólo ha  benefic iado  al v iñedo , cultivo  q u e  se h a  visto m u y  fa
vorecido  po r  el c rec im ien to  dem ográfico , con el a u m e n to  de la d e m a n d a  
(cercanía  a Madrid).

Las cosechas ob ten id as  en  los b u e n o s  años  oscilarían e n tre  las 20.000 y
30.000 fanegas de trigo, 60.000 a 90.000 d e  cebada , 15.000 de t ran q u i l ló n ,  
1.500 de avena, de 25.000 a 50.000 de ace i tu n a  y 60.000 a rrobas d e  v in o 19.

17 Si u n  e s t a d a l  m e d i a  3 ,3 3 4  mu la e x t e n s i ó n  t o t a l  d e l  t é r m i n o  d e  O c a ñ a  s e r i a  d e  c e r c a  t le 169 k m 2, m u y  p a r e c i d a  a 
lu a c t u a l .  S in  e m b a r g o ,  e s t a s  c i f r a s  que.  n o s  d a  u n o  d e  l o s  c u r a s  p á r r o c o s  n o  c o i n c i d e n  c o n  las  o b t e n i d a s  p o r  B a r t o l o 
m é  JJARC. 'Ei l .U lJO N S  e n  s u  a r t i c u l o  E v o lu c ió n  d e  ia  c s tru c tu ru  u ^ 'r in u  d e l  ic/nu'/ro d e  O u iñ u  e n  “ L s  l u d i o s  C i e o g r á f í e o s  
“ M a d n d ,  1956 ,  p á g s .  18 5 - 2 0 5 ,  a l  a n a l i z a r  l o s  d a l o s  q u e  ñ u s  p r o p o r c i o n a  el C a  l u s t r o  d e  i a E n s e n a d a  P a r a  e s t e  a u t o r  el  
t e r m i n o  d e  O c a ñ a  se  e x t e n d í a  p o r  2 8 0  k m 2, h a s t a  q u e  e n  1802 q u e d ó  r e d u c i d o  a  145 ,9  k m 2 , t r a s  la s e p a r a c i ó n  d c O n t i -  
g o l a  Si e l  c u r a  p á r r o c o  n o  t u v o  y a  e n  c u e n t a  l a s  t i e r r a s  d e  O n l i g o  la  e s  a l g o  q u e  h o y  d e s c o n o c e m o s ,  p e r o  e s  la e x p l i c a 
c i ó n  m á s  f a c t i b l e .

18 L a s  d e h e s a s  se  c x l e n d i a n  e n  1 787 p o r  5 . 2 5 0  f a n e g a s  d e  t i e r r a  y  l o s  m o n t e s  p o r  3 .524.

19 L a s  c i fr a s  m á s  e l e v a d a s  n o s  las  p r o p o r c l n a  l a s  D e s c r ip c io n e s ... ,  fol .  3 2 1 ,  y l a s  m á s  b a j a s  T o m á s  L O P L .Z .  o h  ci t  . 
c u a n .  287 v.
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La produc tiv idad  era, en el cereal, de  3 a 4 fanegas por fanega  sem brada , 
en el olivar se recogían  en  la m ism a  ex tens ión  de t ierra  de 6 a  12 fanegas 
de ace i tu n a  y en el v iñedo , 8 a r ro b as  de v ino por fanega cultivada de vid.

Existían, tam b ién ,  o tras p rod u cc io n es  q u e  ocu p ab an  una»,extensión 
m uy  reducida. Tal sería el caso de los com inos , anis,...  El regadío  se e x te n 
día en  cerca de 20 hec tá reas  en  las h u e r ta s  al n o r te  de la Villa, u t i l izando  el 
agua so b ran te  de las fuen tes ;  e n t re  sus p ro d u cc io n es  se e n c o n tra b a n  las 
legum bres  y verduras . Sus espárragos no  env id iaban  en  calidad a los del 
Real Sitio de A ranjuez .

En relación al to ta l p rovincial2", la p roducc ión  de O caña  ven ía  a signifi
car ( ten ien d o  en cu e n ta  los datos ap o r tados  por los párrocos a T o m á s  L ó
pez), la s igu ien te  proporción:

Trigo 1,1% C e n te n o  0,35% V ino  3,5%

C ebada  4,3% A v en a  1,02%

El olivo y la vid o cupaban  las m e jo res  tierras, e x te n d ié n d o se  en  la zona  
O este  del té rm ino .  E n tre  las var iedades de ace ituna  destacaba  la p ro d u c 
ción de cornicabra, seguida  por la m anzan illa  o acibucha.

La recolección de la ace ituna  e ra  a vareo, u t i l izando  m an ta s  de esparto  
y costales. Pero  la p roducc ión  fue  d ec a y e n d o  a lo largo del siglo, d e b id o  a 
q u e  los olivares eran  ya m u y  viejos (a lgunos  sob repasaban  los 700 años), 
lo que  d e n o ta  su origen árabe. La e x ten s ió n  de este  cultivo se fue re d u 
c iendo  a lo largo del siglo, m ien tra s  el v iñedo  y el cereal crecían  a su costa. 
N o obstan te ,  a ú n  era su f ic ien te  para m a n te n e r  un  b u en  n ú m e ro  de m o li
nos aceiteros.

H abía  en O caña 23 m olinos, 21 de aceite de viga y 2 de prensa , que  la
b raban  toda  la ace ituna  q u e  se p roduc ía  en el pueb lo ,  a ú n  en  añ o s  de co se 
chas copiosas. De m olerla  se enca rgaban  unas 50 p rensas ,  m ovidas  por un  
a rroyuelo  q ue  corría d e n t ro  del lugar.

De su decadenc ia  nos puede  dar u n a  idea clara el h ech o  de que , a m e 
diados del siglo XVI, la p ro ducc ión  de ace ituna  m a n te n ía  co rr ien tes  en la 
villa m ás  de 200 de esos m olinos.

20 E u g e n i o  1.A R R U G A  Y U O N E T A .  M e m o r ia s  p o l í t i c a s  v t'a> nt»u¡cas s o b r r  fox fr u to s . . .  T u m o  V s M a d r i d ,  I 789 .  pt igs . 
164-1 85 .
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Im p o r ta n te  y en  a u m e n to  e ra  la p ro d u cc ió n  de vino, artículo  de p r im era  
neces idad  para b u e n a  parte  de la pob lac ión  dieciochesca. Y a u n q u e  no 
ten g am o s  re te rencias  concre tas  de la ex is tenc ia  d e  bodegas  y lagares, es 
p resum ib le  q u e  la uva  o b ten id a  en  O cañ a  se e laborase  en  la m ism a  locali
dad, d ed ican d o  b u e n a  parte  de su p ro d u cc ió n  de v ino a la v en ta  en  pob la 
c iones  cercanas com o  M adrid ,  A ran ju ez  y T o led o ,  m erced  a la arriería.

Las tierras dedicadas al cultivo  del cereal no  eran  de b u e n a  calidad. El 
estiércol an im al era in suf ic ien te  para p e rm it i r  u n  cultivo  c o n t in u a d o  de 
las tierras, por lo q u e  tras u n  año  de s e m b ra d u ra  seguía  o tro  de barbecho . 
Sólo la p roducc ión  de cebada  ten ía  re levancia  a nivel provincial.

Sirva para valorar los benefic ios  e c o n ó m ic o s  q u e  reporta r ía  la agricul
tu ra  a Ocaña, et precio al que  se solían pagar sus  p roducc iones :

F an eg a  de trigo a 44 reales V ellón  A rroba  de aceite  a 40 r.v.
Fanega  de cebada  a 19 reales V el ló n  A rroba  de v ino  a 7 r.v.
Fanega  de avena  a 14 reales V ellón  A rroba  de vinagre a 6 r.v.
F anega  de c e n te n o  a 26 reales V ellón

La prop iedad  de las t ierras de O caña  se repartía  d é  la s igu ien te  m ane-

M unic ip io  15%
Eclesiásticos 24%
Particu lares  61%

—De m ás  de 1.000 Ha. sólo existía  u n  propietario , el A y u n ta m ie n to ,  
q u e  en 4 parcelas ju n ta b a  4.687 Ha., en  su m ayoría  deñ esas  y m on tes .

—D e  100 a 1.000 Ha. 25 p ropie tarios  se repar t ían  4.630 Ha. s iendo  la m e 
dia de 185 Ha.

—De 10 a 100 Ha. hab ía  447 p o seed o re s  qu e  ju n ta b a n  en tre  todos  12.423 
Ha. (27,8 Ha. de media),

—D e m e n o s  de 10 Ha. e ran  las t ierras de  1.021, q ue  ocu p ab an  7.060 Ha., 
con u n a  m ed ia  de 6,9 Ha.

Las exp lo tac iones  m e n o re s  de 30 Ha. ocupaban  el 43,5% del té rm in o ,  
r e p re se n ta n d o  sus  p ropie tarios  el 90,6% del total.

21 B.  B A R C K L O  l’O N S ,  a r l .  C U . ,  p á g s .  l ‘U - 4 .
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La propiedad se hallaba m u y  dividida, en tre  p eq u eñ o s ,  m e d ia n o s  y 
g randes propietarios. Es d igno de subrayar la im portanc ia  de los b ienes  
agrarios del clero: 1 /4  de la to ta lidad  de las t ierras de O caña pe r ten ec ían  al 
e s tam en to  eclesiástico.

2 .2 —La ganadería

La notable  ex tens ión  de te r re n o  por d o n d e  se ex ten d ían  deh esas  y 
m o n te s  (22,6%), podría h ace rn o s  pensa r  en la ex is tenc ia  de u n a  im p o r ta n 
te cabaña ganadera, que  abastec iese  las neces idades  de la villa. Sin em b a r 
go, no  h em o s  en con trado  n in g u n a  refe rencia  que  n o s  confirm e esta  posi
bilidad. Incluso Larruga y B oneta , al hab la rnos  de la r iqueza  ganadera  de 
los pueblos  de la provincia de T o ledo  en lo relativo a su ganado  lanar22, y 
su producción y calidad de lana, no  nos m en c io n a  n u es tra  villa, y por el 
contrario , sí lo hace con o tras limítrofes, más p e q u e ñ a s  y de m e n o r  im p o r 
tancia económ ica , co m o  es el caso de Noblejas, V illarrubia  de Santiago, 
etc.

El hecho  de que  h ub iese  en O caña corr ien tes  dos telares y de q u e  allí se 
confeccionasen  m edias  de e s tam bre  de pu n to ,  n o  es sufic iente  a rg u m e n 
to  para creer  en  la existencia  de u n a  desarrollada cabaña  ovina. Sus efec ti
vos d eb ie ron  limitarse a p e q u e ñ o s  rebaños, insufic ien tes  para satisfacer 
las neces idades  de la población. Es to  se confirm a por la d ecadencia  de los 
m ercados  sem anales ,  q u e  provocaba la carestía  de p roduc tos  de p r im era  
necesidad.

A u n q u e  tam poco  tengam os datos para apreciar la r iqueza  de la Villa en 
caballos, m uías  y asnos, es m uy posible q ue  su n ú m e ro  fuera  n u m e ro so ,  
al ser un  pueb lo  fu n d a m e n ta lm e n te  agrario y es ta r  s ituado  en  u na  zona  
estra tégica de paso de M adrid  hacia A ndalucía  y Valencia. La capacidad 
de los es tab los  de los m eso n es  y posadas nos lo confirm a. A dem ás, su fe 
ria patronal tenía fama en toda la comarca por la calidad y cantidad del gana
do de es te  tipo expues to  en  ella. Y no  cabe duda  q u e  es te  m otivo, aparte 
de otros p u ra m e n te  militares, debió  de influir para la c reación en O caña 
de u na  A cadem ia  de Caballería y de u n  C uarte l  del m ism o  Arma.

2 .3 —Artesanía y manufacturas

El C en so  de F loridablanca  es m u y  poco explícito a la hora  de ind icarnos 
el tipo de actividad a la que  se dedicaban  los artesanos ,  pues  se limita a 
darnos s im p lem en te  su nú m ero , .  El realizado en  1797 por o rd en  de G o- 
doy aporta una  m ayor  claridad en este  sen tido , pero  es m e n o s  fiable.

22  L,  L A R R U G A  Y R Q N E T A ,  u b .  c i t . ,  T o m u  V ,  p á g s  275-7
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Los 256 a r tesanos  (16,16% del total de  pob lación  de la q u e  co n o c e m o s  
su actividad) in tegraban  la e s t ru c tu ra  grem ial im p e ran te .  B u e n a  parte  de 
ellos debían  ser  alarifes (no  hay q u e  o lv idar q u e  en  es ta  época  se  e s tá  
c o n s tru y en d o  la plaza M ayor), zapa te ros  (de  o b ra  p r im a y de obra  gruesa), 
carp in teros , sastres, herreros , aguadores ,  arrieros,... Su salario m ed io  se 
situaría  en tre  los 3 y 10 reales diarios, s e g ú n  su actividad y g rado  (m aes tro  
u oficial), con  u n a  m edia  anua l  de jo rn a d a s  trabajadas de 272” .

Prác ticam ente ,  aú n  en  el siglo XIX, u n  h is to r iado r  local se la m e n ta b a  
de la desaparic ión  de la tradicional ind u s tr ia  gu a n te ra  q u e  ta n ta  fam a h a 
bía dado  a la localidad en  el siglo XV y XVI. Los g u an te s  fabricados en 
O caña  se vend ían  en las principales ferias y m ercados ,  no  só lo  españo les ,  
s ino  incluso europeos. La decadencia  de es ta  com peti t iva  ind u s tr ia  se fra
guó  a finales del siglo X V I24. D e  m ed iad o s  del siglo XVII es la descripción 
q u e  de esta  fabricación nos h izo F rancisco  M art ín ez  de la Mata:

“La fábrica de los guan tes ,  q u e  ten ían  pocos  añ o s  h a  todas  las c iudades  
de e s to s  reynos para el c o n su m o  de e sp añ a  y las indias, era  m uy  co n s id e 
rable; y se ha des tru ido , desp u és  que  se d ió  e n t rd a  al co n s u m o  de  g u an te s  
es trangeros.  Y para q ue  V. Mag. sepa  lo m u c h o ,  q u e  ha  p e rd ido  la real h a 
c ienda  en  perderse  esta  fábrica en  todas las c iudades: p o n g o  aquí la c u e n 
ta de fábrica q ue  ha  perd ido  la villa de O caña ;  y el d a ñ o  q u e  e n  solo d icha  
villa recibe la real hac ienda  cada año.

T u b o  la villa de Ocaña, según  cons tan  de  libro de su m atrícu la , 72 m aes 
tros de  guan te r ía ,  los qua les  con sus oficiales co r taban  tod o s  los días seis 
docenas  y m ed ia  de g uan tes  de tod o s  los géneros :  q u e  m ultip licados po r  
263 días, q u e  t ien e  el año  de trabajo, h acen  123.484 docenas.

Los ingred ien tes ,  q u e  en ella en trab an ,  y d ine ro  q u e  vale, es lo s ig u ien 
te: La co ram bre  en  pelo  m o n ta  617.420 reales: gastaban  de a lu m b re  2813 
a rrobas q u e  valen  72.325 reales; 1.446 fanegas de sal, q u e  valen  40.488 rea
les; 3.156 fanegas de harina , q ue  valen  69.432 reales; 789 arrobas de acey- 
te, q u e  valen 23.670 reales, 4.208 reales de huevos , 144 reales de so m b ra  y 
ocre; de hilo para coserlo  77.177 reales. D icha  fábrica de g u a n te s  vend idas  
las docenas  de tod o s  gén ero s  unos  con o tro s ,  valen  a precio de 24 reales la 
docena; a u n q u e  hay gén e ro s  q u e  valen  a 40 y a 60: m o n ta n  2.963.615 rea
les. Por las ven tas  q u e  se hacían de ing red ien te s  y fábrica, toca  a la real h a 

23 P e d r o  R O D R I G U E /  D E  C A M P O M A N E S ,  D iscurso  sobre el fom en to  de ia  In d u s tr ia  P opu lar. M a d r i d ,  I m p r e n t a  
d e  D A m o n i o  d e  S a n c h a ,  1774,  e n  ñ o l a  p ág s .  X l - X f l l .

24 J a v i e r  M a r i u  D O N E / A R  D I E Z  D H  U L Z U R R U N ,  Riqueza y  p ro p ie d ad  en la  C a s  l i l la  de l A n tig u o  Régimen. L a  p ro - 
viñeta de Toledo en el s ig la  X V I I i ,  M a d r i d ,  1984,  p á g .  82.
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c ienda  de alcabala y 2 por 100, y m o n ta  398.968 reales. P or  e s ta  c u e n ta  de 
O caña  se podrá  ju z g a r  el d añ o  de e s ta  corte  y d em ás  c iudades  d e  esp añ a25” .

A  finales del siglo XVIII, todas  las fu e n te s  co n su l tad as  se  s iguen  la
m e n ta n d o  de la desaparic ión  de e s ta  in d u s tr ia 26.

Las jab o n e r ía s  de O caña  ta m b ié n  hab ían  sufr ido  u n a  gran decadencia ,  
pero  sin  llegar a  la ex tinc ión , c o m o  en  el caso an terio r .  La  ex is tenc ia  de 
m o linos  aceiteros  les garan tizaba  la  ob ten c ió n ,  a prec ios  n o  e levados  por 
e l transporte ,  de su principal m a te r ia  p rim a: el aceite. N o  o bs tan te ,  de  las 
54 calderas de h ace r  j a b ó n  q u e  ex is t ían  en  t iem p o s  de Fe lipe  II se  hab ía  
pasado  a 6 en  el re in ad o  de  Carlos  II, desaparec iendo  to ta lm e n te  a pr inc i
pios del siglo XVIII; has ta  q u e  M a n u e l  del Río en  1745 inicie de n u e v o  e s 
ta  actividad, con  la co n s tru cc ió n  de u n a  ca ldera  capaz de  fabricar 650 a r ro 
bas de ja b ó n  de b u e n a  calidad. Su  éx ito  an im ó  a o tro s  fab rican tes ,  si b ien  
las n u m e ro sa s  cargas q u e  lo g ravaban  d ism in u y ó  sus esperanzas .  Él q u in 
tal de  barrilla es taba  gravado en  6 reales, e n  3 el de  sosa  y la libra de ja b ó n  
e n  4 m aravedíes . Por estos  c o n cep to s  hab ía  recib ido  la h ac ie n d a  real 
161.341 reales en  1746.

Para  evitar la d ecadencia  de sus fábricas, los p ro d u c to re s  de ja b ó n  e le
v a ro n  pe tic iones  al Rey. Por u n a  de  15 de ju l io  de 1786 exp re sab an  los ex 
cesivos d e re c h o s  q u e  le exigía el A d m in is t ra d o r  de  las R en ta s  Reales , tras 
la ap robac ión  de los reg lam en to s  d e  14 y 26 de d ic iem bre  de 1785, sobre 
e s ta  m ateria . Carlos  III aceptó  qu e  se cob rasen  los de rech o s  o to rgados  a n 
tes de d ichos R eg lam en tos ,  has ta  q u e  se hiciera u n  nu e v o  e n c a b e z a m ie n 
to de la Villa.

E n  1786 hab ía  e n  O cañ a  cua tro  fábricas de ja b ó n  (dos de ellas en  la pa
r roqu ia  de Santa  M aría), p rop iedad  de M a n u e l  del Río, F rancisco  Ruíz  
C achup ín ,  José  C ruces  y R osa  de Leira. Su producc ión  se s i tuaba  e n t re  las
30.000 y 40.000 arrobas de j a b ó n 27, u t i l izando  en  su fabricación aceite  de 
O caña  y sosa y barrilla  de M urcia. La prop ia  villa, Castilla  y G alicia e ran  
sus  zonas  de venta.

La tener ía ,  d o n d e  se fabricaban suelas , b aque tas ,  c o rd o b an es  y badanas  
de b u e n a  calidad, se hallaba localizada tam b ién  en  la parro q u ia  de  Santa

25 P e d r o  R O D R I G U E Z  D E  C  A M P O M  A N E S ,  A p é n d ic e  a  la E d u c a c ió n  P o p u la r , T o m o  IV ,  M a d r i d ,  1777 p á g s  2 5 1 - 
3,  y  254.

26 T a l  e s  e l  t a s o  d e  E.  L a r r u g a ,  o b .  c i t .  t o m o  IX ,  p á g s .  2 4 7 -8  A n t o n i o  P O N Z ,  ( v e r  e d i c .  d e  s u  V ia je  d e  E s p a ñ a .... r e a 
l i z a d a  e n  1982 p o r  el  1 P . I . E . T . ,  e n  lo  r e l a t i v o  a la  p r o v i n c i a  d e  T o l e d o ,  c o n  el  t i t u l o  L a  M e s a  d i  O c a ñ a  en  e l s ig lo  X V I  f í .  
A r fe  y  s o c ie d a d  a  lo s  o jo s  d e  un  v ia jero  i lu s tr a d o ,  pág.  79,  y  lo q u e  s o b r e  s u  p r c s u n L a  a u t o r í a  a f i r m a n  lo s  a u t o r e s  d e  la 
e d i c i ó n  e n  la  p á g .  36 .) ,  T .  L O P E Z ,  o b  c i t . ,  fol .  27 9 ,  y  y a  e n  el  s i g lo  X I X  la  o b r a  d e  l o s  e r u d i t o s  l o c a l e s  M i g u e l  D I A Z  
B A L L E S T E R I O S  y B e n i t o  L A R 1 Z  Y G A R C I A  S U E L T O ,  H is to r ia  d e  la  V illa  d e  O c a ñ a , 2 l o m o s  e n  u n  v o L ,  O c a ñ a ,  
1 8 6 8 -7 3 ,  p á g s .  108-9

27 P a r a  E.  L A R R U G A  e r a  s ó l o  d e  16. 00 0,  o b .  c i t . ,  l o m o  X,  p á g .  14
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María. F ue  fu n d ad a  por M artín  G o n z á le z  a m ed iad o s  del siglo XVIII, y 
gozaba de las franquicias dadas por los reales decre tos  de 24 de ju n io  de 
1752 y 3 de m arzo  de 1753. V en d id a  por su  p rop ie ta rios  a M a n u e l  del Río, 
consiguió  éste  q ue  el 27-IX-I764 el Rey, po r  real cédula , le c onced iese  li
ber tad  de alcabalas y c ien tos  en  las p r im eras  ven tas  a pié de fábrica y en  las 
m aterias  q ue  h u b ie se  de im porta r  del ex tran jero . Los p ro d u c to s  fabrica
dos eran  de m uy b u e n a  calidad, a t r ibu ida  en tre  o tras causas  a la b ondad  
del agua28.

La fabricación de te jidos de lana n o  atravesaba, igual q ue  las jabonerías ,  
u na  e tapa de esp lendor .  En 1754 había  7 m aes tro s  en  es ta  actividad, pero  
en 1786 solo había  co rr ien tes  dos te lares , q u e  p roduc ían  al a ñ o  unas  90 
piezas de 32 a 34 varas de paño  pardo  y negro . Los t r a tan te s  de lana, de los 
q ue  d ep en d ían  los dos telares, se enca rgaban  de p roporc ionar  a las m u je 
res del lugar e s tam b re  para q ue  co n fecc io n asen  m edias  de p u n to  de tres 
clases: finas, m ed ianas  y ordinarias. El e s tam b re  co n su m id o  a n u a lm e n te  
era  de 4.000 a 5.000 libras con las qu e  se o b te n ía n  u n o s  2.000 pares de m e 
dias.

De la necesidad  de po tenc ia r  la industr ia  lanera  en la localidad se dió 
cu e n ta  José  de G u ev a ra  y V asconcelos ,  c e n so r  de la Sociedad  E co n ó m ica  
M atr i tense ,  q u ien  al p ro p o n e r  un  p lan para es tab lece r  escuelas  patrióticas 
en  M adrid y sus inm ed iac iones ,  a principios de l año  1778, ex p u so  la n e c e 
sidad de crear en O caña “u n a  o dos fábricas de sargas, sem p ite rn as ,  cala
macos, e tc” s igu iendo  el m o d e lo  de la de  A rganda; por lo q u e  estableció  
un  p re su p u es to  que  ascendía  a 181.820 reales, con los q u e  sa tisfacer el 
coste  de los 10 te lares de sem pite rnas ,  5 d e  durois , y 5 de tripe, q u e  p ro p o 
nía2'1. Sus b u e n o s  deseos  no  pasaron  d e  ser  eso.

La tradición alfarera es en O caña  m u y  an tigua , M én d e z  Silva afirm aba, 
ya en 1645, q u e  en la Villa se labraban  “curiosos barros  b lanqu iss im os, 
q u e  a d iversas parte  llevan para enfriar de  v e ran o ”™. En 1787 es taban  ded i
cados a la producc ión  de botijos, jarras, cántaros, vasos y o tro s  rec ip ien
tes, cinco alfares, tres de ellos en  la p a rroqu ia  de S an ta  María. En éstos, a 
base  de m ezclar  t ierra  b lanca con g reda  y agua  se o b ten ían  ob je tos  de 
“b a s tan te  b u e n a  vista, u til iss im os y a precios m uy  co m o d o s”31.

La m an u fac tu ra  del esparto  no  era  n ad a  desdeñab le .  M u c h o s  jo r n a le 
ros, en los fríos días de invierno, e n c o n tra b a n  en  és ta  u n  c o m p le m e n to  in 

2K V e r . 1 Itin im u ttu - m e n a  n i ¡i t > ( t in a  d v  e om viria tites  p ara  v i m i o ticj /XfG.  Ma d r i d .  I m p r e n t a  Ca l l o  d e  C a p e l l a n e s .  I # 0 3 ,  
pág.  -407.

29 M em orias de fu Soeivdad fa f / t in tu n o  T o m e  III .  M a d r i d .  I m p r e n t a  d e  D.  A n t o n i o  d e  S a r t e h a ,  1787,  pág ,  1 55-1 57  
d e  las r e l a t i v a s  a la c l a s e  d o  i n d u s t r i a .

30 R o d r i g o  M L N D t : / ,  S U V A .  P ob lac ión  xenera l d e  ¡ispañu. Su y trofeos, b lasones y  cont/u is tas h c ro y c ti\   M a d r i d ,
1645.  l o l . 40  v.

31 T- L O P ü Z ,  o b .  c i t .. c u a n .  3(17 v
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dispensable  para su subsis tenc ia  y la de su familia. Fabricaban  sogas, a ta 
deros, espuertas  y a lgunas es te ra s3'.

M u c h o  más m inorita r ia  era  la actividad de los plateros. E n  1774 los cu a 
tro  que  vivían en  O caña  labraban alhajas de poco valor, pus su s  caudales  
eran  m uy  reducidos. Lo m ism o  le ocu rr ía  al ún ico  fabrican te  de s o m b re 
ros que  allí residía, con u n a  producc ión  anua l  e n tre  so m b re ro s  Finos y o r
d inarios cercana a las 400 un idades.

3.—Dinámica urbana

La Villa estaba c o m p u es ta  por poco m ás de  800 casas “grandes,  h e r m o 
sas y d e cen te s” . La plaza M ayor, iniciada su construcc ión  defin itiva  en  
1777, era el eje central en  to rn o  al cuál se  ag rupaban  las viv iendas; en  su 
lado este  y su r  conflu ían  las calles M ayor  y G o b e rn ac ió n ,  re sp e c t iv a m en 
te, por el n o r te  lo hacían  las de la C arn icería  y el M ercado , y por el oes te  la 
calle de T o ledo  y la del Paseo  Real.

La disposición de las calles y la ub icación  de las principales con s tru cc io 
nes, nos lo expresa con claridad el s igu ien te  p lano33.

Las calles, a u n q u e  espaciosas, es taban  la m ayor  parte  mal em pedradas .

E n tre  los edificios m ás no tab les ,  aparte  de las iglesias, co n v en to s  y p la
za mayor, destacaban  la casa de los m a e s t re s  de la O rd en  de Santiago, sita 
en  la p lazuela  de Santa  Clara, el palacio de los d u q u e s  de Frías y el del 
m arq u és  de Estepa, ubicados am b o s  en la plazuela  del D u q u e .

N o m en o s  fam osa  era su F u e n te  N ueva , de estilo herre r iano , c o n s tru i
da con piedras de las can teras  de N ob le jas  y C o lm e n a r  de Oreja, q ue  p ro 
ducía sufic iente  agua para el abasto  del pueblo , el riego de sus h u e r ta s  y, 
adem ás llegaba, m ed ian te  cañerías de h ierro , a! Real Sitio de A ranjuez.

En algunas casas existían  pozos para el abas tec im ien to  de agua, pero  la 
m ayoría  de los vecinos de O caña se su r t ían  de esa fu en te ,  b ien d irec ta
m e n te  o co m p ran d o  el agua  a los aguadores  q u e  lo sub ían  al pueb lo  en 
cántaros y cubetos .

La s ituación de la Villa, en u n a  encruc ijada  de cam inos , p u e s  p o r  ella 
pasaban “la C arre ra  general de M urcia , A licante , C ar tagena  y V alenc ia”

32 T.  L O P E Z ,  id. . I'ol. 298.

33 T.  L O P E Z ,  id. , I'ol 311
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y la de “A ndaluc ía  y C ád iz” favorecía  la creación de posadas  y m eso n es .  
Arrieros y tra j inan tes  recorrían  esos  c am in o s  con  su s  m ercanc ías ,  s iendo  
O caña u n a  parada casi obligada para el d e scan so  po r  su p rox im idad  al Real 
Sitio y a la Corte . E n  1782, no  o b s ta n te ,  el a y u n ta m ie n to  se que jaba  p o r 
q u e  el pago de peaje  había  d ism in u id o  este  tráfico” .

Existían en la villa t re s  m e so n e s  y tre s  casas pa rado res  s i tuados, u n o  en  
la plaza Mayor, dos en  la calle de T o le d o  y tres  a l a  salida del Real C a m in o  
de la C arrera  de Valencia. N in g u n o  de ellos e s tab a  dirigido po r  su p ro p ie 
tario sino q u e  es taban  a rren d ad o s ,  var iando  la can tidad  an u a l  fijada en  
pago del a r re n d a m ien to  s eg ú n  la s i tuac ión  y es tado  del m esó n ,  e n tre  473 y 
4000 reales (peo r  y mejor). El tipo de co n s tru cc ió n  era  m uy  parecido; tras 
la en trada ,  s i tuada  en  u n a  calle de  im p o r ta n te  tráfico, se s i tuaba  u n  patio  
para el a lo jam ien to  de carruajes; en el es tab lo  descan sab an  los an im ales ,  y 
a lgunos  d ispon ían  d e  m ás de 100 p eseb res  para su asistencia. J u n to  al p a 
tio y al es tab lo  se hallaba la cocina, d e sp e n sa  o descargadero , hab itac io 
nes  del m e so n e ro  y algún  q u e  o tro  cuar to ,  com o  el pajar. E n  el piso s u p e 
rior se en c o n tra b a n  las hab itac iones  para  los h u é sp e d e s ,  q u e  d ispon ían  
cada u na  de sus “silletas y espadaña , u n a  m esa  y dos cam as de tablas, cada 
u na  con su gergon  de  esparto ,  co lchón  de lana, a lm oada, dos  sabanas y 
co lcha” . El so tano  o cueva  servía para conse rva r  los a l im en tos .

El precio del servicio de ho sp ed a je  e s tab a  fijado po r  el a y u n ta m ie n to ,  y 
lo m ism o  pagaba el q u e  d o rm ía  en  el p e o r  m e só n  q u e  el q u e  lo hacía en  el 
m ejo r  parador. D os reales de vellón le cos taba  al h u é s p e d  p o r  u n  día de 
a lo jam ien to , un  real si solo es taba  m e d io  día, y adem ás ,  po r  cada p ien so  
de cebada y paja de trigo servido a su m u ía  o caballo  deb ía  pagar 19 cuartos  
’\  A parte  sol ían dar, pero  esto  ya a vo lu n tad ,  a lgunos  cuartos  al m eso n e ro ,  
en  concep to  de luz y cocina. H ay q u e  t e n e r  en  c u e n ta  q u e  en  los m e so n e s  
no se servían com idas, sino q u e  el h u é sp e d  deb ía  ir a com pra r  al m ercad o  
lo q u e  quis iese  com er, enca rgándose  el m e so n e ro  de guisárse lo .

La vida en Ocaña, a finales del siglo XVIII, sería b a s ta n te  m o n ó to n a .  
F u e ra  de las actividades d ese m p e ñ a d a s  p o r  cada h a b i tan te  para  ganarse  la 
vida y cum plir  con sus deberes  religiosos, ap en as  les qu e d a b a  t ie m p o  y d i
ne ro  para ir a los m e so n e s  y tabernas,  o acud ir  al corrar  de com ed ias ,  s i tua 
do  en el patio y c laus tro  del Hospital de San Ju a n  de Dios, en  el q ue  se re 
p re sen tab a  m u y  de tarde  en tarde  a lg u n a  co m ed ia  y zarzue la  española .

34 P a r a  i o d o  lo  r e l a t i v o  a ¡o s  m e s o n e s  y p a r a d o r e s  y p r e c i o s  d e  l os  p r o d u c i o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d ,  v e r  leg .  H - 1 9 49  
d e l  A H . P  d e  T o l e d o

35 O c t a v i o  G I L  P A K R K S ,  e n  s u  H is to r ia  d e  h t M o n e d a  M a d r i d ,  1959 ,  pá g,  41 5 .  e s t a b l e c e  la s i g u i e n t e  c o 
r r e l a c i ó n : “ R e a l  d e  a  8 a n t i g u o  =  20 r e a l e s  v e l l ó n  =  170 c u a r t o s  =  6 8 0  m a r a  v e d  i es"  p o r  lo  q u e  u n  r e a l  d e  v e l l ó n  e q u i v a 
lía a  8,5 c u a r t o s
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La feria, q u e  se desarro llaba  con  m o t iv o  de la festiv idad d e  la p a tro n a  de 
la villa en tre  el 8 y el 14 de  S ep t iem b re ,  e ra  el a c o n tec im ien to  m ás  im p o r 
ta n te  del año. A  ella acud íaan  m e rc a d e re s  y p lateros  de M adrid ,  T o le d o  y 
p u eb lo s  c ircunvecinos,  y e n  sus p lazas  se expon ían  ricas te las de seda, de 
lana, lienzos, a rtículos de p latería  y joyer ía ,  quincallería ...  Y  d u ra n te  los 
tres p r im ero s  días de feria  t r a tan te s  de  m uías ,  caballos y asnos  in te n ta b a n  
hacer  b u e n o s  negocios  con  éstos , p u e s  allí llegaban  de to d a  la com arca, 
in te resad o s  en  es tas  granjerias.

P or  el contrario , en  los m ercados  sem an a les ,  q u e  ten ían  lugar todos  los 
ju e v e s  del año , a u n q u e  era franco  a p en as  re u n ía n  a  a lgunos  m ercaderes ,  
po r  lo q u e  se padecía  ve rdadera  e scasez  e n  artículos de u so  corr ien te .

Los precios a los q u e  se ven ían  pagando  los p ro d u c to s  de p r im era  n e c e 
sidad, a principios de la década  de 1780, en  n u e s t ra  Villa e ran  los s ig u ie n 
tes:

Artículo Precio en  C uartos

Pan de dos libras de buena  calidad 6

Pan de dos libras de tahona 7,5

Libra de carnero 15

Libra de macho cabrio 12

Libra de vaca 10

Libra de tocino 21 ó 23

Precio en reales 
vellón

Una gallina 8 a 10

Una polla 4 a  5

Un par de  pichones 6

Un par de palominos 3

U n  par de  perdices 6

Un conejo 4

Una liebre 5

Una docena  de huevos 3
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Estos precios pod ían  sufr ir  variaciones, d e p e n d ie n d o  de la a b u n d a n c ia  
o escasez q u e  de ellos hubiera-16,

Por lo q u e  se refiere  a la as is tencia  sanitaria , c o n ta b a n  los ocañe jos  con 
u n  H ospita l,  e rigido p o r  real p rov idenc ia  de Carlos  V el 21 de d ic iem bre  
de 1533, y q ue  fue ad m in is t rad o  por el A y u n ta m ie n to  has ta  1596, a ñ o  en  
q u e  se h izo  cargo de él la O rd en  de S an  Ju a n  de Dios.

Se hallaba  s i tuado  en  la parte  su r  de la villa, al inicio de  la calle Real de la 
Carrera. D isp o n ía  para cu m p lir  su labor de 36 camas, sala para m u je res ,  y 
ho speder ía  para pe reg r inos  y viajeros p obres .  E n  1787, el H osp ita l  de  San 
Ju a n  de D ios es taba  a ten d id o  p o r  ocho  religiosos, de  ellos solo u n o  facu l
tativo profeso. Y si gen era l izásem o s  c o n  las cifras de en fe rm o s  q ue  n o s  
p roporc iona  el C enso ,  la salud física y m e n ta l  de la m u je re s  sería m u y  su 
perio r  a la de los h o m b res .  E n  él se n o s  seña la  qu e  e s taban  s iendo  a te n d i
dos de sus  en fe rm e d ad e s  10 v a ro n es  (de ellos u n o  loco), y n in g u n a  m ujer . 
Es te  da to  solo d ebe  reflejar u n a  c o y u n tu ra  específica, pu es  las cifras de va
ro n es  y h e m b ra s  socorridos, en  to rn o  a los 700 al año , tuvo  q u e  ser  m u y  
parecida. La m ayoría, sin duda , se t ra taba  de n iñ o s  q u e  a f ro n tab an  su lu 
cha  particular  por la superv ivenc ia  con tra  la v iruela, el sa ram pión , el ga- 
rrotillo, etc.

C o n  u n a  especial a ten c ió n  al m u n d o  de los n iñ o s  nació  en  Ocaña, en 
1779, la D ipu tac ión  de Caridad, a instanc ias  del G o b e rn a d o r  de la Villa. El 
6 de d ic iem bre  de ese año , Carlos  III a p ro b ó  las “Constituciones” por las 
que  se había  de regir en  su fu n c io n a m ie n to  y poco m ás tarde  fu e ro n  p u 
b licadas17.

La D ipu tac ión  la co m p o n ían  16 p ersonas ,  a razón de un  eclesiástico y 
tres  seglares po r  cada parro q u ia  de la Villa. Y en  las Ju n ta s  se les u n ía n  los 
cua tro  curas párrocos. La elecc ión  de los n u e v o s  d ip u tad o s  se llevaba  a ca
bo  en u na  j u n t a  realizada en  el m e s  de D ic iem b re ,  po r  la q u e  la D ip u ta 
ción era  renovada  en  su com posic ión  e n  u n a  te rcera  parte  de sus m ie m 
bros. Los elegidos, a com odados ,  p iadosos y celosos del b ien  de los veci
nos pobres ,  deb ían  aceptar su partic ipación en  es ta  benéfica  labor, si no 
querían  ser  ten id o s  po r  “ inhábiles  para o b te n e r  los e m p leo s  honoríf icos  
de la R epúb lica”.

U n a  vez a la s e m a n a  los d ipu tados  salían a ped ir  l im osna  por las casas de

36 V e r  n o t a  n °  34

37 E s t e  i m p r e s o  se  c o n s e r v a  e n  la K i b l i o l e c a  G e n e r a l  U n i v e r s i t a r i a  d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e i a ,  c o n  la s ig .  F o l l -  
1 3 8 /1 6 ,  y l l ev a p o r  t í t u l o :  C o n s ti tu c io n e s  a p r o b a d a s  p o r  e l C o n s e jo  p a r a  e l y o b ic rn ü  d e  ¡a D ip u ta c ió n  d e C a r id a d  e s ta b le 
c id a  en  la  V illa  d e  O c a ñ a . . .  M a d r id *  1779. S o b r e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  v e r  e l  a r t i c u l o  d e l  a u t o r e n  " L a  V o z  d e l  T a j o ”  d e l  d i a  
1 - X I I - 1984,  pá g.  22.
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su parroquia, socorrían  a los m ás n eces i tados  y en tregaban  el resto  al D e 
positario de la D ipu tac ión , encargado  de cus tod ia r  los fon d o s  y registrar 
las en tradas  y salidas del d in e ro  recogido.

En las ju n ta s  sem anales ,  q ue  te n ía n  lugar en la sacristía de la iglesia pa
rroquial de San J u a n  Bautista, los d ip u tados  exp o n ían  los casos de los pa
rroqu ianos  q u e  padecían  m ayores  neces id ad es  y en tre  todos  a d o p tab an  la 
pos tu ra  más jus ta .  El D ip u tad o  G e n e ra l  de cada parroquia ,  e legido po r  los 
o tros  m iem b ro s  de ésta, recibía el d in e ro  del D epositario , de  acu erd o  con 
lo resue lto  por la Ju n ta  y lo en tregaba  a los más neces i tados  de su distrito.

Los pobres  y forasteros  q u e  a cu d ie sen  a la Villa a ped ir  l im o sn a  serían 
socorridos por el D epositario  con  u n a  can tidad  en tre  u n o  y cua tro  reales, 
según  la calidad de la persona.

La D ipu tac ión  se encargaba, tam b ién ,  de enviar a los n iños  h u érfan o s  a 
los hospicios de M adrid  o Toledo . D e  p roporc ionar  a los q u e  p o r  su edad  
aún no pud iesen  ganar su a l im en to ,  los m ed ios  para q u e  asis tieran  a las 
escuelas  y ap rend ie ran  u n  oficio, e incluso, a los m ás  m ayores ,  les daba 
trabajo en la m anufac tu ra  del esparto ,  pues d isponía  por donac ión  regia, 
de  todo  el esparto  q u e  p roducía  el C uarte l  del m o n te  del Real Sitio de 
A ranjuez .

A dem ás, en  las Constituciones se preveía, si los fon d o s  eran  lo su f ic ien
te m e n te  cuantiosos,  que  la D ipu tac ión  prestase  d ine ro  a aque llos  ocañe- 
jos  que  necesitasen  reem plazar  su muía, caballo o asno. El plazo del pago 
de la d eu d a  variaba en tre  t res  m eses  y u n  año. El p rés tam o , que  n o  estaba  
suje to  a in terés , podía no  abo n a rse  in teg ram en te ,  si la J u n ta  advertía  la 
mala  situación  económ ica  q u e  a travesaba el deudor .

E n  1787 depend ía  de la J u n ta  de D ipu tac ión  un  H ospicio  o C asa  de M i
sericordia, en  la que  dos sirv ientes a ten d ían  a 8 personas,  todos  ellos p o 
bres.

La en señ an za ,  com o acabam os de ver, era una  d e  las p reocupac iones  de 
la D iputación  de Caridad. Hasta  el m o m e n to  de la expu ls ión  de la C o m p a 
ñía de Jesús ,  de esta labor se hab ían  encargado  los je su íta s  po r  m ed io  de 
su Colegio, s ituado e n tre  las calles Mayor, San Ju an  y de la C om pañía .

C reado  por real cédula  de Felipe II (2-II-1558), m erced  a u na  donac ión  
del presbítero protonotario Luis Calatayud38 y al apoyo del C ardena l  A rzo 

38 S o b r e  la f u n d a c i ó n  d e l  c o l e g i o  d e  la  C o m p a ñ í a  d e  J e s ú s  p u e d e  v e r s e  e l  M s s  n "  I 7 .625  d e  la B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  
fol .  102-19 4.
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bispo de Toledo Bartolomé de Carranza y M iranda, impartió la enseñanza  a 
los n iñ o s  y jó v e n e s  de O caña  h as ta  1767. D esp u és ,  e n  él se ub icó  el S e m i
nario de San Luis G onzaga , d o n d e  dos m aes tro s ,  pagados por el a y u n ta 
m ien to ,  e n se ñ a b a n  a  leer, escribir  y co n ta r  a los n iños. Los m ás m ayores  
d isponían , en  la an tigua  sede  de ese  Sem inario ,  de  u n  p re c e p to r  de g ram á
tica. T a m b ién ,  según  el C enso ,  existía  u n  colegio d e n o m in a d o  Santiago  
de la Espada, fu n d a d o  por Francisco  de la H iguera  e n  1587, y el S em inar io  
Real de San Carlos, d e p e n d ie n te  de la J u n ta  de T em p o ra l id ad es ;  p e ro  e n 
tre  am b o s  sólo reu n ían  seis colegiales y u n  m aestro .

Más n u m e ro s o  era  el n ú m e ro  de los q u e  recibían clases de m ú s ica  e n  el 
Real Colegio  de T ro m p e ta s ,  a cargo de d o s  m aes tros ,  m ús icos  m ilitares. 
Los a lu m n o s  eran  todos varones, con e d ad es  c o m p ren d id as  e n tre  10 y 21 
años, s iendo  el g rupo  m ás am plio  el fo rm a d o  po r  los q u e  ten ían  qu ince  
años. La m is ión  de los 25 colegiales no  deb ía  d e r  otra  q u e  servir de banda  
de m ús ica  en  los actos y desfiles o rgan izados  po r  el R e g im ien to  de C ab a 
llería Borbón.

Lo a n te r io r  es la ún ica  fu e n te  q ue  d isp o n e m o s  para aseverar  la p re s e n 
cia en O caña  del C uarte l  de  Caballería  en  el m o m e n to  d e  realizar el C e n 
so. S a b e m o s '9 q ue  a finales del siglo X V III, e s tu v o  ub icado  en parte del 
C oleg io  de la C o m p añ ía  de Jesús ,  y tras ladado  d esp u és  a u n o  de los para
dores de la calle Real de la C arrera , tras su  com pra , para este  fin, po r  el E s 
tado.

E n  parte, tam bién  del famoso colegio jesuítico se situó la sede de la 
Real A cadem ia  de Caballería  de Ocaña, d e  la q ue  c o n o c e m o s  sus  C o n s t i 
tuc iones  p rov is iona lm en te  dadas en  177840. El fin de es ta  in s t i tu c ió n  aca
dém ica  era el de dar  “a los Caballeros  C a d e te s  de Caballería  la ins trucc ión  
q u e  puede  neces i ta r  un  Oficial, para d e s e m p e ñ a r  b ien , y d e b id a m e n te  sus 
ob ligaciones” .

La ins trucc ión  que  debía  recib ir  el C a d e te  se dividía e n  tres  partes, que  
co m prend ían  el c o n o c im ien to  (aritm ética, g eom etr ía ,  fortificación y ge o 
grafía). Tam biérl  recib ía  clases d e  f rancés  y de  esgrima.

Aparte de je fes  y oficiales, in teg raban  la A cad em ia  c ien to  cu a tro  cad e
tes, d iec iocho  so ldados, dos  tro m p e ta s ,  seis a y u d an te s  de p icador  y dos 
sargentos , d is tr ibu idos  en  dos com pañías .

39 M. D I A Z  B A L L f - T E R O S  y B. I . A R I Z  Y G A R C I A  S U E L T O ,  o b .  d i . ,  pág.  98.

40 C o n s ti tu c io n e s  tic )a R e a !  A c a d e m ia  tic O c a ñ a , M a d i r d .  I m p r e n t a  d e  L>. J u a n  A n t o n i o  L o z a n o .  1778.  E x i s t e  u n  
e j e m p l a r  e n  iu B i b l i o t e c a  g e n e r a l  u n i v e r s i t a r i a  d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t c l a .
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D e sus actividades, ob ligaciones y c o m p o r ta m ie n to  nos  hab lan  las 
m en c io n ad as  Constituciones.

E n  1784, incluso  la G a c e ta  de M ad r id 41 recogió la p o s tu ra  ad o p tad a  p o r  
el Rey  de anu la r  el c o m p ro m iso  d e  m a tr im o n io  de u n  jo v e n  cade te  de la 
A cad em ia  de C aballería  de O caña  co n  u n a  jo v e n  de la localidad, p u e s  eso  
le im ped ir ía  llevar a b u e n  t é rm in o  sus  estud ios .

D e  sus  au las  hab rán  de  salir a fam ad o s  m ilita res  co m o  F re ire  y C as ta 
ños. '

T a m b ié n  participará la villa de O caña  del m o v im ie n to  i lu s trado  de 
creacción de soc iedades  eco n ó m icas  de am igos del país, pe ro  ya a p r inc i
pios del siglo X IX 42.

41 G a c e t a  d e  M a d r i d ,  a ñ o  1784 ,  p á g s  7 8 8 -7 9 0 .

4 2  J o s é  M a r í a  B A R R E D A  F O N T E S  y J u a n  M a n u e l  C A R R E T E R O  Z A M O R A ,  I lu s tr a c ió n  y  R e fo r m a  en  la M a n c h a ,  
í .a s  R e a le s  S o c ie d a d e s  E c o n ó m ic a s  d e  A m ig o s  d e i  P a is ,  M a d r i d .  1981.  p á y s  143-4.
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Los silos de Villacañas
Por Luis G‘ Montes
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PREAMBULO

A n te s  de hablar  de los silos de V illacañas, d irem os  algo de V illacañas 
de los silos, ya que  al ser  es te  pu eb lo  el q u e  m ay o r  n ú m e r o  de v iv iendas 
su b te r rán eas  ha te n id o  h as ta  m u y  re c ie n te m e n te ,  m erece  c o n o ce r  algo de 
su historia.

Villar de C añas  y d esp u és  Villacañas de l  Coscojo, (si b ien e n to n c e s  se 
escrib ía  Villar de C annas ,  has ta  q ue  b a s ta n te s  siglos d esp u és  se inven ta ra  
la eñe),  se llam ó en  principio  es te  pu eb lo ,  c u a n d o  allá e n  los siglos a n te 
riores al XII, y de sp u és  aún , era  sólo  un  p e q u e ñ o  pob lado  q ue  pe r tenec ía  
a C onsuegra ,  (qu in te r ía s  de C onsuegra ,  dice la tradición). E n  p lena  Edad 
Media, a q u ien  pe r ten ec ía  re a lm e n te  era a su castillo dada  su im portancia , 
p ro teg iendo  a T o le d o  m i l i ta rm en te ,  ta n to  en  de fensa  co m o  en a ta q u e  (de 
un  ban d o  ú o tro , dados  los avances y re tro ceso s  de q u e  e s tuvo  em p ed rad a  
la R econqu is ta )  y ta m b ié n  por la cercan ía , p ro tecc ión  y apoyo del c am ino  
m ás político y m ili ta r  q u e  España  tuvo: T o led o -C ó rd o b a .

M uy poco se sabe de este  p o b la m ie n to  de Villacañas has ta  el siglo XII, 
sólo q ue  aqu í  se es tab lec ie ron  los h ab i ta n te s  de o tro s  cua tro  pob lados  que  
es tuv ie ron  ubicados en  n u e s t ro  ac tual té rm in o  m unic ipa l  y q u e  se l lam a
ron: T irez, Borregas, O rm e ñ a  y O rm e ñ u e la ,  q u e  serían  ab a n d o n a d o s  por 
ep idem ias ,  sequía ,  in u n d ac io n es  u o tras causas. O q u e  se u n ie ra n  e n tre  sí 
para m e jo r  de fensa  y convivencia , su ceso  éste  genera l izado  en  La M a n 
cha, ya q u e  cada u n o  de los pueb los  ac tua les  q ue  la c o m p o n e n ,  tuv ie ron  
en  sus  cercanías o tros  a se n tam ien to s ;  h a b ié n d o se  consegu ido  a través  de  
la historia, q u e  en La M an ch a  sean tod o s  grandes .  C iudad-R eal,  a pesar  de 
su gran ex ten s ió n ,  sólo t ien e  98 m un ic ip io s ;  A lbacete ,  86; T o ledo ,  204 
(zona  d e  transic ión);  C u e n c a  234 y G uadala ja ra ,  289, q u e  s u m a n  los 911 
pueb los  q ue  co m p ren d e  la C o m u n id a d  A u tó n o m a  de Castilla-La M a n 
cha, lo q ue  def ine  c la ram en te  lo q u e  es M an c h a  y lo q u e  n o  lo es. Y si h a 
llamos la m ed ia  de h ab itan tes  po r  poblac ión , v em o s  que  m ien tra s  C iudad
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Real n o s  dá 4.777, G uada la ja ra  só lo  495, con los de la capital incluida, 
p u es  sin ella, a los pueb los  de e s ta  provincia les co r re sp o n d e n  298 h ab i
tan te s  por cada m unicip io . N o to r ia  des igualdad  es ésta, d e n t ro  de u n a  
m ism a  co m u n id ad  au tó n o m a .

E n  el siglo XII y co n c re ta m en te  en  el a ñ o  1183, con la don ac ió n  de este 
terr i to r io  a la O rd en  Militar del H osp ita l  o de San Ju a n  de Je ru sa lén ,  por el 
rey A lfonso  IX, pasa Villacañas a pe r ten ece r ,  por im pera tivo  de la re c o n 
q u is ta  cristiana, a d icha  O rden ,  de la q u e  fue  p r im er  Prior D o n  P edro  de 
Arcis, y q u e  co m p ren d ía  los p u eb lo s  de: Alcázar, Argam asilla  de Alba, 
Arenas, Camuñas, Herencia, Madridejos, M anzaneque, Quero, T em b le 
que , T u r le q u e ,  Urda, Villacañas, Villafranca de los Caballeros , Villarta y 
Y éb en es ,  a lgunos  de los cuales  y d esd e  e n to n c e s  se s iguen  l lam ando  San 
Ju an ,  com o  todo  el Priorato, cuya capital era C onsuegra .  T a m b ié n  c o m 
p ren d ía  las e n to n c e s  a ldeas de Las Labores , R u id e ra  y P u e r to  Lápiche , y 
los despob lados  de V il lacen tenos  (por  d o n d e  se s u m e  el río G u ad ian a) ,  
T irez, V illaverde, Villacañas de A lg o d o r  y C aste lnovo . T a m b ié n  pose ían  
los castillos de C onsueg ra ,  el de  C ervera  (por Alcázar) y el de Peñarroya  
(d o n d e  el p a n ta n o  del m ism o  n o m b re ) ,  y adem ás, el co n v en to -san tu a r io  
de S an ta  M aría del M on te ,  en  Urda. De esta  form a, com o  los d em ás  p u e 
blos e n u m e ra d o s ,  Villacañas se vé u n c id o  a lá  n ac ien te  adm in is trac ión  
que  radica en  C o n su eg ra ,  a la s o m b ra  de su castillo y bajo el p o d e r  del 
G ra n  Prior de la O rden ,  q u ien  le co n ced e  la C arta  P u eb la  (cartam de po- 
puiatoribus), q u e  firm a el c o m e n d a d o r  F e r ra n t  Ruiz, en  1230, p r im era  que  
se conced ió  a los p u e b lo s  q u e  c o m p o n ía n  el Priorato.

Bajo es ta  ad m in is trac ión  prioral, basada  en  el fuero  de C o n su e g ra  q ue  
o to rgara  el rey A lfonso  VIII, vivió es ta  pob lac ión  de V illacañas aquellas  
cen tu r ias  m edievales , hasta  q ue  ya en  la E dad  M o d ern a ,  a ñ o  de 1557, el 
dia 12 de M ayo, recibe el n o m b ra m ie n to  de villa del rey Felipe II, si b ien 
firm ado por su h e rm a n a ,  la p r incesa  Ju a n a  de Portugal, g o b e rn ad o ra  a la 
sazón  de los pu eb lo s  de E sp añ a  y m e d ia n te  el pago a la C o ro n a  de ocho  
mil ducados , equ iv a len te s  a tres  “q u e n to s ” o m illones  d e  m aravedises,. . .  
para la gu ard a  y prov is ión  de f ro n te ra s  des tos  r reynos y de a fue ra  y pagar 
las galeras y o tras  cosas... y vos e x im o  y vos aparto  de la “ ju r isd ic ión  de la 
villa de C o n su e g ra  y de los a lcaldes ord inarios  y o tros  cua lq u ie r  ju s to s  e 
ju eces  della  y vos hago villa” .

N u ev e  años  desp u és ,  s e g ú n  las R elac iones  de Felipe  II, vem os q u e  la 
población de es ta  villa la c o m p o n ía n  q u in ie n to s  vecinos. D os siglos d e s 
pués, en  1752, el n ú m e ro  de vec inos  era de mil, s eg ú n  n o s  dice el catastro  
del M arq u és  de la E n sen ad a .

E n  la gue rra  de la In d e p e n d e n c ia ,  es ta  pob lación  y según  h is to riadores  
se d is tingu ió  por su res is tencia  al en e m ig o ,  no  perm it ien d o  que  pasara a

120

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



ella, d e sp u és  de los enca rn izados  a taq u es  de que  fue ob je to  d u ra n te  los 
días 20 al 25 de D ic iem bre  de 1809.

Y has ta  aquí, m u y  resum idos , sus da to s  históricos.

Villacañas es tá  s i tuado  al o r ien te  de la provincia de Toledo , a la que 
pe r tenece  desde  finales del p r im er  te rc io  del siglo XIX, c u an d o  fue a n e 
x ionado  adm in is t ra t iv am en te  a es ta  provincia desde  la de La M ancha, a la 
q u e  pertenecía ,  igual que  los pueb los  d e  esta zona.

IN TR O D U C C IO N

El silo vivienda es conocido  en  a lgunos  pueblos  de n u es tro  en to rn o :  La 
Guard ia , Q uero , El Rom eral,  M adridejos, Crip tana; en G u ad ix  y El Sacro- 
m o n te  en G ranada ;  C h inch illa  en  A lbace te ;  tam bién  en  o tros  pu n to s  de 
Andalucía . H asta  de C h ina  hay noticia de su existencia . P ero  en la masiva 
cantidad que  los ha habido en p leno  uso  y hab itados  en Villacañas, hasta 
hace pocos años, no. Y ello es la causa  de q ue  sean y hayan sido notic ia  e s 
tos silos de Villacañas, y de qu e  investigadores  históricos y sociológicos le 
hayan dedicado  a tenc ión , así com o  period is tas  y arqu itec tos ,  dado  el gran 
n ú m e ro  de ellos. Pues se aprox im aron  a los 1.700 (m ayor n ú m e ro  que  de 
casas), en u na  población de 9.000 hab itan tes .

El silo está  to ta lm en te  excavado en tierra  llana, sin conces ión  alguna a 
favor de obras de p a redones  o ta ludes, d e s m o n te s  en a lgunos cam inos, 
etc. El acceso al m ism o  es en fo rm a de ram pa, al que  llam am os “c añ a”. Se 
partía de cero y con una  anchura  de m e tro  y cuarto  con p en d ien te  de 
los 30/35 grados con referencia  a la superficie y de jan d o  ya tallados los 
pe ldaños  de la escalera. La dirección de esta caña, cen trada  en el solar 
{cuadrilátero de 21,68 m e tro s  de lado) se hacía s iem pre  a sa l ien te  o po
n ien te ,  s iendo  m uy  raros los de norte  o sur. Y adem ás no influía, po r  la 
centralización dicha, en  los accesos al m ism o , que  eran cam inos que  se 
dejaban m ás o m en o s  u rb an ís t icam en te  por los agrim ensores ,  fo rm an d o  
cuadras o m an zan as ,  según  la figura de la tierra q ue  se vendía  para silos; 
los cam inos  ya ex is ten tes ,  u o tros  silos linderos, ya constru idos.  La su p e r 
ficie de las vías de acceso que  se dejaban, llam ados carriles, eran a cargo de 
la propiedad  q u e  vendía . Se seguía vaciando la caña, con su inclinación 
co rresp o n d ien te ,  has ta  un  p u n to  que  m ed id o  en su vertical se e s t im aba  
sufic ien te  en p ro fund idad  para co m en za r  el vaciado en  horizonta l,  con al
tu ra  o p o r tu n a  para las hab itac iones y te c h o  o cielo tam b ién  su f ic ien te  pa
ra la sus ten tac ió n  m ed ian te  el arco del vaciado, a veces rebajad ís im o y 
atrevido. Y lo era aún  m ás en las hab itac iones  in teriores, las q ue  no  dan a 
la caña, ya que  en el cen tro  del techo  de ellas, en el m ism o lugar de la clave
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del arco, se abría sobre  el te r ru ñ o  com o  u n a  c h im en ea ,  a la q u e  se d e n o 
m inaba  “lu m b re ra ”, (lucera), teo r ía  es ta  c o n co rd an te  a rq u i te c tó n ic am e n 
te  con la m ed ia  naran ja  sobre  el anillo  reduc ido  de los cruceros y capillas 
de los tem plos.  E n  a lgunos  silos y por efecto  del grado  de com pacidad  las 
paredes  de las hab itac iones  las de jaban  arqueadas  con inclinación a favor. 
En el final de la caña  excavaban  tre s  hab itac iones ,  derecha , izqu ie rda  y 
fondo , y d e n tro  de ellas, al m ism o  nivel,  o tras m ás  según  n eces idades  y fa
milias y tam b ién  para pajar, que  se llenaba de paja por las lum b re ras ;  y p a 
ra granero , dividido en trojes.

En la m itad  de la caña  de acceso y con puertas  a és ta  solían  hace rse  a d e 
recha  e izqu ierda  u n  par de h ab itan tes ,  de m ás bajo techo , para dedicarlas 
a cuadra, gorrinera , gallinero o para los aperos agrícolas; ta m b ié n  u n  fo 
gón, para guisar en  el b u en  t iem po . En a lgunos silos se hacía  q u e b ra r  la 
línea de la caña en  ángulo , para  preservarla  del polvo en las g randes  to lva
neras  q ue  en  La M ancha  su e len  darse , p o n ien d o  s iem p re  en  el principio 
de la caña, a am bos lados, h itos o p iedras  p e rfec tam en te  encalados,  c o m o  
g u a rdacan tones  de las únicas en tradas  a v iv ienda  q u e  no  h a n  pasado  ca
rruajes; si b ien su fin es  más de aviso y señal en  las n o c h e s  obscuras . A b a 
jo  de la caña, en  el zaguán, sus tres puertas, protegidas de la lluvia por la 
c im bra  y su pe ineta , q u e  son  u n a  b ó veda  de cañón  co ronada  por u n  m ure -  
te  en su principio que  acaba en  cuad rado  g en e ra lm en te .  E n  el suelo  y para 
recojer las aguas de lluvia que  caen  en la caña, existe  el “xagüaero”, (d e sa 
guadero), que  es un  pozo p ro fu n d izad o  has ta  el nivel freático, d o n d e  las 
lluvias van a parar po r  u n  albañal h e c h o  de u na  cañ o n e ra  vieja de ru ed a  de 
carro, bajo el cerco o um bra l  de la pu e r ta  de fondo . T a m b ié n  su e len  te n e r  
los silos un  pozo den tro ,  qu e  es de agua salobre, co m o  todos,  para caballe
rías y para limpieza.

En la superficie to ta l ex te r io r  —llam ada patio—, rodeada  en  tres  de sus 
lados por el te rre ro  de la tierra del vaciado del silo, con b lo q u es  com pactos  
del te r ru ñ o  o de adobes  cocidos al sol, p e rfec tam en te  en ja lbegados se h a 
cía, en  vertical con su asien to , u n a  especie  de diván o r ien tado  s iem pre  al 
m ediodía , al que  l lam aban  solana, para tom ar  el so! en  los días claros del 
invierno. Estos te rreros  se llenaban , previa p lantación, de p inchosas cam 
broneras , q ue  daban  som bra  y serv ían  de te n d e d e ro  de la colada. El ver
d o r  de estas plantas, cub r ien d o  los barrios de silos, ceñían  com o  un  dogal 
las tres cuartas partes del casco de la población, según  podrá  apreciarse 
e n  la fo to  re trospectiva to m ad a  desde  la torre  de la iglesia en  1925; y ta m 
bién en el área que  ocuparon  los silos, señalizada en  el plano de la pob la 
ción actual. Em ergía  en  este patio , adem ás, la sa rm en te ra ,  que  era  el signo 
ex te rno  de p ropietario  de v iña y q u e  solía hacerse  con cua tro  traviesas del 
ferrocarril, para debajo  p o n e r  el carro; u n a  o dos ch im e n e a s  b lanqueadas ,  
q ue  su rgen  del suelo  co m o  u n a  eclosión, las llam adas lu m b re ras  co m o  
ch im eneas  enanas ; el barranco-esterco lero , con cua tro  pa redes  o bardas  y
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algún q ue  o tro  detalle  con fin d e te rm in ad o .  T o d o  esto  a la vista, en el a m 
plio solar que  ocupaba  la ex ten s ió n  superficial de  u n  ce lem ín  d e  tierra, 
dozava parte  de u n a  fanega  del m arco  de se isc ien tos  es tada les  d e  once  
pies de lado (no  reales), o sea 470 m e tro s  cuadrados , cuyo  lado de es te  
cuadrado  resu ltan  los 21,68 m e tro s  dichos.

Pero  el silo, en o tros  a spec tos  h istóricos, físicos, sociológicos, e c o n ó 
micos, bibliográficos, es m ás m in u c io so  y req u ie re  más detalles y u n  e s tu 
dio a fondo  m ás e n tre ten id o .

Orígenes del silo

El silo nació... ¡que difícil es  saberlo! Y cuán tas  con je tu ras  se h a n  he c h o  
sobre  sus o r ígenes  y s iguen  h ac iéndose  cu an to s  q u ie re n  estud iarle!  P ero  
vam os a in ten ta r lo  y para ello e l im in a rem o s  y sen ta re m o s  prem isas  q ue  
la tradición oral y la investigación escrita , han dado com o  posibles.

P ar t iendo  de la realidad de q ue  el silo, ha  sido u n a  vivienda h u m a n a  y 
que  dadas sus características de ausenc ia  to ta l  de pa redes  m aestras ,  así co 
m o de cubierta , fachada, forjados, huecos , aleros, y d em ás  detalles de al- 
bañilería , d e m u e s t r a  b ien  a las claras q u e  h a  sido au to c o n s t ru íd o  p o r  sus 
m oradores  de ayer, dada  la e c o n o m ía  y conco rdanc ia  con  o tros  fac tores  
q u e  lo co m p lem en tan ,  s iendo  el principal el del vaciado, q u e  con  pico, pa
la y esportilla  y ganas de trabajar, se resolvía  con  facilidad, persona l o fa
m iliarm ente .

Se habla  has ta  de “trog lo d i t ism o ” , idea q u e  hay qu e  desech a r  a pesar  de 
las apariencias, ya q u e  podría  pa ran g o n a rse  con  la caverna; y en  el pa leo lí
tico, ni hab ía  h e rram ien tas  ni se trabajaba; así, fue ya en  el neolít ico  c u a n 
do el h o m b re  co m e n z ó  a hacerse  a lgún  in s t ru m e n to  q u e  iba neces i tando .  
Pero  hasta  hace r  u n a  excavación en  la t ie rra  fa ltaban  aún  m iles de añ o s  y 
sólo u til izaban  para  guarecerse  las cuevas  n a tu ra le s  o las cárcavas. P or  
tanto desechamos la ascendencia del silo a aquellas edades tan remotas, ya 
qu e  e n to n c e s  aque l  h o m b re  prim itivo  h ab ía  de vivir fo rz o sa m e n te  con 
a lim entos ,  fru tos  y agua  m ás a m an o ,  q u e  las q ue  tuv iera  e n to n c e s  es ta  
llanura  m an ch eg a  sobre  su faz.

Y p a r tam os  de la Era  R om ana ,  ya q ue  lo  a n te r io r  es com o  u n a  nebu losa .  
P en san d o  en lo exigiio que  la población ibérica por en to n ces ,  hay q u e  s u 
p o n e r  q ue  estos  vivían en  parajes m ás  a b ru p to s  para  de fen d e rse ,  m ás  fe ra 
ces para a l im en ta rse  y con m ás  agua de  superficie y m e n o s  salada q u e  
nu es tra s  lagunas. Este  pueb lo  de Villacañas, q ue  e n tre  o tro s  t í tu lo s  t iene  
el de m ay o r  n ú m e ro  de silos q ue  hayan  ex is tido  ja m á s  en  p u eb lo  a lguno,
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(pues  su n ú m e r o  llegó has ta  hace  pocas décadas, c o m o  a n te s  se dijo, a 
1700), los te n ía  n u m e ra d o s  y clasificados en  h a m o s :  Sur, C oncepc ión ,  
M adrid ,  San I ldefonso , La  Cierva, R o m a n o n e s ,  R incón , Z am o ra ,  Jenaros ,  
Vistillas, Zaragoza, S an ta  C ata lina ,  B arranco  de  la A re n a  y creo  qu e  a lgu
no  m ás. Bajo los ro m an o s ,  —claro es tá— los silos no  exis tían  n i tam p o co  
este  pueblo .

Y todav ía  en  el siglo XVI, de ta n ta  creac ión  en  España, ta m p o co  se ha n  
creado los silos. Y lo sab em o s  p o rq u e  es te  rey, Fe lipe  II, con  sus  sabias 
p ragm áticas, o rd e n ó  d esd e  E l Pardo , el 26 de  o c tu b re  de 1575, q u e  se h i
c ieran  por los alcaldes, a seso rados  po r  ho m b re s -b u e n o s ,  las c o n te s tac io 
nes a u n  fo rm u la r io  de p reg u n ta s  q ue  e ran  el c o m p e n d io  para u n  m ás 
exacto  co n o c im ie n to  de las características, s i tuac ión , fu e n te s  de r iqueza , 
ríos, viviendas, vecinos: relación, en  fin, de los pueblos de España. Así, a la 
p reg u n ta  33, se responde: “En e s ta  villa son  las casas todas  de t ie rra  ( ta 
piales) y a lgún  yeso. V ase  por la m ad e ra  para  cobrir  a C uenca ,  q u e  estará  
v e in te  leguas, traese  la te ja  de  M ad r id e jo s  y Villafranca, q ue  es ta rá  a cu a 
tro  leguas” .

Y en  la p reg u n ta  39 dice: “esta  villa será  de h as ta  q u in ie n to s  vecinos, 
poco m ás  o m e n o s ” .

Y estas con te s tac io n es  q u e  h ic ie ron  y f irm aron  los vecinos de de es ta  
villa, “F rancisco  L ópez  R o m án , J u a n  F e rn á n d e z  Z u rd o ,  F ranc isco  H e r 
n á n d e z  y Ju a n  L ópez C ervan tes ,  e l día 4 de en e ro  de 1.576”, nos  d icen  con 
su silencio sobre  los silos, q u e  ta m p o c o  ex is tían  aún.

T odav ía  t ien e  q u e  corre r  a lgún  siglo m ás  para q u e  la h is toria  escrita  dé 
c u e n ta  de los silos. P o r  fin, el d ía  11 de agosto  de 1752, se d á  con  su ex is
tenc ia  fe h a c ie n tem e n te .  F u e  con m otivo  del C atas tro  del M a rq u é s  de la 
E nsenada ,  q u e  o rd en a ra  realizar el rey Carlos  III. Este  catastro  m u y  m i
nucioso , co m o  to d o  lo q ue  se le ocurr ió  a es te  rey, sobre  da to s  e s tad ís t i
cos, eco n ó m ico s  y sociales, de  e s ta  población , que  había  q ue  ser  con  el 
t iem p o  cam p eo n a  de silos, ya reg is traba  u n a  pob lación  de “m il vecinos, 
q u e  hab ía  734 casas habitab les , inhab i tab les  6, y a rru inadas  4. T a m b ié n  
hay com o  28 silos e h ab itac iones  p o r  vaxo térra , en  la q u e  hab itan  vecinos 
p o b re s”.

Y a habían  nacido, a u n q u e  sin fech a  exacta, los silos; y aqu í  es taba  es ta  
v iv ienda q u e  es tud iam os, en  el espacio  v illacañero  y en  el t ie m p o  de aque l  
siglo XVIII, el siglo de la Ilustrac ión . Y llegam os al seg u n d o  siglo de ex is
tenc ia  de los silos, q ue  fue el XIX, y en  los p r im ero s  añ o s  nos  in v ad en  los 
franceses.

Los silos sufrieron  en su e s truc tu ra ,  por la o n d a  de las de tonac iones .  
P ero  ayudaron  a los villacañeros d e fen so res ,  s irv iendo de tr inchera  y no
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se les de jó  pasar, cap itu lando , eso  sí y c o n c e r ta n d o  en trega r les  a d is tancia  
com estib les  para los caballos y p ienso  pa ra  ellos. El Padre  S a lm ó n , del 
o rd en  de San A gustín ,  e n  su “R e s u m e n  h is tó r ico  de la R evo luc ión  d e  E s 
paña. A ñ o  de 1808”, n o s  dice de la e n c o n a d a  re s is tenc ia  e n  p a rap e to s  de 
carros y galeras y de la o rganización  de la de fensa  a cargo del “G e n e ra l  Z a 
p a te ro ”, del q u e  la P ren sa  afrancesada  d e  M adrid  decía  ser  u n  “zapa te ro  
de  viejo” , asi com o  de q ue  les d ispa raban  a los f ranceses  desde  u n a  e s p e 
cie de tr in ch eras  excavadas d o n d e  unas  c h im en eas ,  q u e  su rg ían  del suelo  
sin m ás  edificación; e ran  las c h im e n e a s  de los silos.

T a m b ié n  dice O tto  Je s se n  de es ta  perspectiva: “El cuad ro  q u e  o frece  la 
c iudad  trog lod ita  es su m a m e n te  ex traño . El sue lo  pelado , con tan tas  b o 
cas, recu e rd a  las tr in ch eras  de u n a  g u e r ra  de posic iones. Las ch im en eas  
redondas ,  q ue  aqu í  y alia sob resa len  e n t re  m o n to n e s  d e  tie rra  pardo  a m a 
rillenta y rojiza, pa recen , vistas d e sd e  lejos, co m o  lápidas m o r tu o r ia s ;  los 
cam inos  y sen d as  pasan  po r  e n m e d io  de ellas, sin q u e  dejen  so sp ech a r  la 
v ida su b te r rá n e a  q ue  bajo ellas se o c u l ta ” ,

Y por esas hero icas  fechas  n ad a  se dice del n ú m e r o  d e  silos q u e  eran  en  
total, desde  aquella  m en c ió n  de E n s e n a d a  del siglo anterior. Pero  deb ían  
hab e r  a u m e n ta d o  en  alguna  proporc ión , dad as  las neces idades  de  e s ta  p o 
blación de Villacañas y no  h a b e r  variado su s ta n c ia lm e n te  las c i rc u n s ta n 
cias. Y así l legam os a d e m e d ia r  el siglo XIX, c o n c re ta m e n te  en  1847, 
cu an d o  D o n  Paspual M adoz  nos  dice en  su  Diccionario Geográfico, H istó
rico y  Estadístico, q u e  el n ú m e ro  de silos e n  esta  localidad es de  300. Y  que  
había  e n to n c e s  931 vecinos,  q u e  s u m a b a n  3.375 a lm as villacañeras.

Y en  el resto  de este  siglo XIX s u p o n e m o s  q u e  ¡ríanse excavando  m ás 
silos en  la parte  alta  de la poblac ión , h a s ta  el n ú m e ro  de 600, q u e  había  
en  el año  1893, c o n c re ta m en te  el día 14 d e  sep t iem b re ,  fiesta del Cris to  
del C o loqu io  en q ue  a las cinco de la ta rde  c o m e n z a ra n  llover. Lo hizo tan  
to r ren c ia lm en te ,  q u e  en ve in te  m in u to s  se in u n d a ro n  tan to s  silos que  pa 
rec ie ron  ahogadas  43 pe rsonas  de sus  hab i tan te s ,  p r in c ip a lm en te  d e  los 
s i tuados a de rech a  e izqu ie rda  del Carril de  los B ueyes,  hoy  A ven ida  de la 
Paz. Sería terrib le  ver bajar el agua  desa tad a  en to r re n te  sob re  la caña, 
in u n d a n d o  ráp id am en te  todas  las hab itac iones .  D e es ta  catástrofe , a m i
no rada  po r  los actos de h e ro ísm o  q u e  e fe c tu a ro n  los vecinos Je sú s  H u e r 
tas, G era rd o  G arcía  Plaza, R egino  Pérez, G rego r io  M ora leda , A n to n io  
Irala y m u c h o s  a n ó n im o s ,  los 600 silos q u e  e n to n c e s  e ran  se a r ru ina ron  
por inundac ión ,  q u e  es la p eo r  e jecuc ión  q u e  de los silos se  p u e d e  realizar, 
la m itad , 300; (52 to ta lm e n te ,  71 ru in o so s  para  des tru ir  y el re s to  m ás  o 
m e n o s  sin  ru ina  in m in en te ,  pero  d es t i lan d o  h u m e d a d ) .  Q u e d a ro n  los si
los reducidos a 300, que  estaban más en alto; creem os que no se prodigaría 
el afán de n u ev as  co ns trucc iones  de silos e n  bas tan te s  años, po r  el trágico 
resu ltado  ex p e r im e n ta d o  y tam b ién  po r  h a b e rse  co n s tru id o  a  c o n t in u a 
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ción, para  en trega r  g ra tu i ta m e n te  a  los dam nificados, cierto  n ú m e ro  de 
casas sufic ientes, q u e  fu e ro n  102, q u e  c o n s t i tu y e ro n  el n u e v o  barrio  de  
don V enanc io  G onzá lez ,  ilustre Hilero, q u e  a la sazón  era P res iden te  del 
G obierno .

Así llegam os al actual siglo XX. Y fue en  la s e g u n d a  y m ás  en  la te rcera  
década  de este  siglo cu an d o  resu rge , co m o  m o d a  re trospectiva  q u e  reac
ciona, p ro teg ida  po r  ciertas c ircunstanc ias  cond ic ionan tes  q u e  lo a b o n a n  
y llegan a la cifra de 1.700, en  un  pueb lo  de 3.200 familias; su p e ran d o  al 
n ú m e ro  de casas. Las razones, m ás  o m e n o s  co n v in cen tes  de la p re fe re n 
cia de los villacañeros por es ta  viv ienda, p u e d e n  ser  a lgunas o la c o n ju n 
ción de todas las cond ic iones  y c ircunstancias  q u e  re señ am o s  y e s tu d ia 
m os a con tinuación .

Circunstancias favorables

Baratura del solar

E n las citadas décadas y has ta  la q u in ta  del actual siglo, se com praba  el 
solar, “sitio del s ilo”, por ve in te  du ros ,  p e rfec tam en te  señalizado  y con  ac
cesos y se rv idum bres  previsto. C o m o  el solar era de u n  ce lem ín  de tierra,, 
se hacían cuadrados  a car tabón  de 21,68 m e tro s  q u e  es el lado del ce lem ín  
y se ob ten ía  u n  área de 470 m e tro s  cuadrados .  C ada  dos solares se de jaban  
tres  m e tro s  para carril, que  perd ía  la p ropiedad , y en su pe rpend icu la r  
otros tan tos ,  o al m en o s  u n  carril o calle con miras a un  en sa n c h e ,  com o 
en  los ac tuales “p lanes parciales”

Auto construcción

Quizás sea ésta la razón m ás p o derosa  para convertir  en  vivienda una  
tierra de cultivo de cereal. Para picar valían todos, si bien  en ello, en  el aca
bado  de la obra , se precisaba el g rado  de com petenc ia  del p rom oto r .  Y así 
que se había hecho el vaciado y sacada la tierra, a esportilla, y puesta en tres 
de sus cuatro  lados para de lim itarlo  y cercarlo, seguían  en  ei sue lo  las pa
ja s  del rastrojo del cultivo an terio r ,  has ta  que  se com pactaba  con e! uso.

Economía de materiales

T a m b ié n  era im p o r tan te  este capítu lo . Ni c im ientos ,  ni m urallas, ni so 
leras, ni formas, ni en la tado , ni tejas. V en tan as ,  con u n  par era  sufic ientes. 
Ni a leros ni canecillos, ni limas, y el so lado era  arbitrario. Los albañiles
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iban al final para fijar las puer tas ,  hace r  la cam p an a  de  la ch im e n e a ,  sacar 
fuera  é s ta  de fo rm a  t roncocón ica ,  con  te rm in a l  de tejas en  tr ípode  v ie r tea 
guas, de u n  par  de m e tro s  de a l tu ra  q u e  salvase la de los terre ros ,  po r  los 
h um os .  Y la cim bra, s iem pre  airosa, con  su peine ta ,  en  el c o m ien zo  de la 
bóveda de cañón . Sin ellas, la caña  qu ie re  parecerse  m ás  a u n a  sepu ltu ra .  
T a m b ié n  se en lu c ían  am b o s  p a ra m e n to s  de la caña, para  evitar  d e r r u m 
bes; y ca joneaban  los fallos del te r re n o  tam b ién ,  p o r  m a n te n e r  la verticali
dad de estas paredes ,  q u e  co n s t i tu y en  la e n t ra d a  al silo. A veces  se c o ro n a 
ban estos  p a ram en to s  con  unas  hileras d e  tejas p u es tas  al lom o o cobija, 
cogidas con yeso, q u e  resu ltaban  com o  u n a  im p o s ta  q u e  rom pía  la m o n o 
ton ía  de cal y sol.

Y aho ra  v iene la cal, e s te  aditivo d e  la cons trucc ión  d e  ta n ta  im p o r ta n 
cia en  los silos; sin ella n o  sería v iv ienda  h u m a n a ,  s ino  in m u n d a  cueva. La 
cal desinfecta , b lan q u ea  y refracta la luz del ex terio r ,  i lu m in an d o  los in te 
riores p o r  reflejo en  los p a ra m e n to s  de la caña.

C u a n d o  las pa redes  y techos  de las hab itac iones  y p o r  la ó p tim a  clase 
del t e r ru ñ o  es lo su f ic ien tem en te  com pacto ,  se hacía  el acabado  m in u c io 
so, u sa n d o  picos p e r fe c tam e n te  aguzadas  sus  bocas para es te  fin, tipo 
azuela, por los he rre ro s  forjadores  de es ta  villa. A sí solían hacer lo  en  g e 
neral y m u y  en  particu lar  el tio “Pajarito” , ( Jesús  L ópez) y el “C o jo  R o jo” 
(F lo renc io  Rojo Zatagoza), m aes tro s  a m b o s  en el oficio. E s te  acabado  
consistía  en dejar la pared y tech o  con la señal de cada u n o  de los picazos 
e q u iv a le n te m e n te  a la p in tu ra  de pasta, t ra tada  con espátula . Y sigue con 
la m ism a  señal o d ibujo  m u c h o s  añ o s  d e sp u é s  y-fras de c ien tos  de enca la 
dos. La cal resp landec ía  por d o q u ie r  y l im itaba  su b lancu ra  d e s lu m b ra n te  
la “c in ta”, casi s iem pre  azul, esa  en igm ática  “c in ta” q ue  dividía a su vez 
que  subraya, la obra  del h o m b re ,  de la cu l tu ra ,  de  lo  q u e  es N atu ra leza .

En el vaciado de las hab itac iones  se segu ía  en  tech o s  y d in te les  e! m e 
dio p u n to  com o m ed id a  p recau to r ia  de posib ilidades de h u n d im ie n to ,  
a u n q u e  este  m edio  p u n to  se hacía a veces tan a trevido, tan  rebajado, que  
no era  percep tib le  a sim ple vista  la curvatura . Y ésto  en  hab itac iones  de  
cuatro  o m ás m e tro s  de an ch u ra ,  en  los q u e  n o  llegaba su m ed io  p u n to  a 
qu ince  cen t ím e tro s  de radio. Y ello era posib le  po r  la  calidad del te r ru ñ o ,  
su grado de com pactación  e im perm eab il idad  y el equ ilib rio  de sus c o m 
p o n e n te s  físicos, que  res is ten  sobre  el vano  de m ás de doce m e tro s  cu a 
drados q u e  m ide  cada hab itac ión , m a s  el cielo de la m ism a, de dos m e tro s  
de e speso r  y adem ás  con el peso  en c im a  de carruajes  y ape ros  agrícolas. 
E n  cam bio , en  o tros, y po r  la calidad del te r re n o ,  las pa redes  de las hab i ta 
c iones es tán  con  inclinación a favor de obra , co m o  co n t in u id ad  del arco. 
Y en otros , el techo  es co m p le ta m e n te  p lano; sólo en su con fluenc ia  con 
la pared a m in o ra  la excavación y fo rm a  co m o  u n a  escocia, con las inc lina
c iones de tech o  y pared, m a ta n d o  al vértice  del áng u lo  de las líneas vetical

127

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



y horizonta l,  c o n s t i tu y en d o  la su s te n ta c ió n  u n  arco ad in te lado  o d ep r im i
do y a veces carpanel.

Sobre los te ch o s  en  b ó v e d a  c o n  arcos tan  reba jados  y atrev idos, nos  re 
cuerda  el q u e  s u s te n ta  el coro  de  la  iglesia parroquia l ,  de  fac tu ra  escarza
na, d igno  de aprecio  y ad m irac ión  po r  su perfección  y técnica. Y con igual 
característica, de l m ed io  p u n to  reba jad ís im o , se concib ió  ad rede  la h e r 
m o sa  arcada  del A y u n ta m ie n to ,  c o n s tru id o  h ace  u n a  d o c e n a  de años. S u 
g er im os a los v illacañeros q u e  e s to s  arcos, qu e  d e  c ierto  m o d o  se prod igan  
e n  la villa, sean  da tos  a co ns ide ra r  pa ra  la creac ión  del e sc u d o  m unic ipal,  
a ún  por hacer, o al m e n o s  actualizar;  j u n ta m e n te  con  otras  características 
locales e h istóricas q ue  co r re sp o n d a n  con  su h is to r ia  y c ircunstac ias , co 
m o  las cañas, castillo c o m en zad o  a  constru ir ,  la c ruz  san ju an is ta  de ocho  
pun tas ,  hoy  de M alta, etc., q ue  p u e d a n  ser  m en sa je  herá ld ico  e h is tórico  
de la villa, en  vez  del e scudo  a c tu a lm e n te  en  uso ,  q ue  ad o p tó  arb itraria  y 
c ap r ich o sam en te  la a n te r io r  C orpo rac ión  M unic ipal:  el castillo e n t re  f lo 
res y p lan tas  bordadas  en  recam ad o  a varios colores, tan  im prop io  de  es ta  
t ierra  árida y seca y m ás  p ropio  de e s tan d a r te  de cofradía religiosa, la del 
Sac ram en to , del q u e  fu e  copiado  arbitraria  y b u rd a m e n te .

Circunstancias sociales

T am b ién  estas c ircunstanc ias  h a n  ab o n ad o  la cons trucc ión ,  q u e  no  la 
e rección de n u e s t ra  v iv ienda  su b te rrán ea ;  los silos. La em igrac ión  no 
existía  por es tos  pu eb lo s  agrícolas d e  La M ancha ;  es m ás, en época  de r e 
colección hab ía  inm igración. H a s ta  la te rcera  década  de e s te  siglo ven ían  
segadores  m urc ianos  y a n te s  v in ie ro n  ta m b ié n  gallegos. Y es q u e  la agri
cultura , la m ad re  tierra, am p arab a  cual c lueca  g igantesca  a la m ayoría  d e  la 
población. E sp añ a  ded icaba  el se se n ta  y tan to s  po r  c ien to  de su pob lación  
activa al sec to r  primario, (agricultura , ganadería , m inas) , q u e  en  Villaca- 
ñas llegaría al n o v e n ta  y tan tos ,  d ad a  la inex is tenc ia  to ta l  de  m inas ,  y la 
escasa actividad industrial (secundario) y el de servicios (terciario), solo un 
exigüo grupo. ’

Y sigu iendo  esa l ínea de ah o ra  y en to n ces ,  vem o s  q u e  si E spaña  t iene  
ac tu a lm en te  el 18,8%, dedicado  a la agricultura , (q u e  en  Castilla-La M a n 
cha  es el 37%), en Villacañas, así co m o  e n to n c e s  sub ía  de la m e d ia  n ac io 
nal, aho ra  d ebe  estar  en  el p ro m e d io  de E spaña-C astil la  La M an ch a ,  a p e 
sar de su gran á rea  agrícola en  p lena  explotación. Y estas cond ic iones  
en u m e ra d a s ,  abo n ab an  la p ro liferac ión  de tan to s  silos en  aquellas  p re té r i 
tas fechas, com o  d em a n d a b a n  los n u ev o s  m a tr im on ios .

Así, casi s iem pre  an te s  de la boda , u n a  vez  conso lidado  el noviazgo  y 
h ech a  “la m ili”, se adquir ía  u n  “sitio de silo” con  los consab idos  v ien te  d u 
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ros, pedidos si no  los había, al am o  a c u e n ta  de la siega, (trabajo a destajo  
penoso y rem unerado) .  En los tem pora les  y paros es tac ionales  y sobre  to 
do en  el o toño , se ponían  a picar y a sacar esportillas , con la garrucha  o po
lea p en d ien te  de un tr ípode de palos viejos. M ien tras  él, abajo, picaba y 
llenaba, ella, arriba, tiraba y vaciaba. Sobre esto se hacían m u c h o s  chistes, 
a u n q u e  sí eran verdad alguna vez, (que  cu an d o  se casaban ya ten ían  el silo 
acabado y eran tres). L uego  venía  el vestirlos de artísticas esteras  de plei- 
ta, o de crizneja  que  hacían los pastores , serijos de paja, zaleas de carnero , 
cantareras, cenacha, m aracos de paja, ja r re ras  y dem ás  a r tesan ía  rural de 
esparto  teñ ido  con fucsina. C on  la vivienda resuelta, en un rég im en  de au- 
to co n su m o , la cría del gorrin ito  que  abastecía  la d e sp en sa  y ad em ás  el plu- 
r iem pleo, no faltaba actividad y trabajo y ayudados por la familia salían a 
flote azafranales, m elonares ,  la v iñita  y o tro s  cultivos q u e  c o m p le m e n ta 
ban com o  fu en te s  de ingreso la percepc ión  de jo rna les  en  viñas y esca r
das, rejaco, agostería, en trad a  de paja, así co m o  los desta jos  de siega y 
apertura  de hoyos para viñas, co m o  trabajos even tua les ;  q u e  en los fijos, 
la gañanía , era u na  especialización y o cupaba  todo  el año, de San M iguel, 
m ed ian te  a juste  previo en d inero ,  m as la ración, (que  era u na  fanega de 
trigo al mes), y el “pijuar” (pegujar), que  solía ser de cuatro  a seis fanegas, 
que  era  el coefic iente  por el q ue  había  q ue  m ultip licar  el n ú m e ro  de si
m ien tes  ob ten idas  en  la cosecha co m o  resu ltado  anual,  (ocho, d iez  o doce  
fanegas por fanega de tierra), que  resu ltaban  c in cu en ta  o sesen ta  fanegas 
que  ya limpias se llevaban cada u n o  de los gañanes ,  co m o  sobresue ldo . 
De esta fo rm a la agricultura, salvo con t ingenc ias ,  daba  de c o m e r  a casi to 
do un  pueblo  con las m ism as  exp lo tac iones  agrarias que  ah o ra  y e n to n c e s  
con m e n o re s  rend im ien tos .  Y hasta  c iertos oficios necesarios ,  ba rbe ros  y 
otros, se pagaban en  igualas de trigo. Sobre  estos  gañanes  he de decir 
que , s iendo  incluso los m ás co m p e te n te s  y de em p leo  seguro , su ideal era 
la em ancipación , la ind ep en d en c ia ,  y gu s to so s  dejaban de servir para p o 
nerse  por su cuen ta  con u n a  y u n ta  de len to s  borricos mal atalajados, acos
tu m b ra d o s  ellos a m uías  nuevas y g ran d es  y b u e n o s  aperos y g uarn ic io 
nes; pero ser  cabeza de ra tón, q ue  no cola de león, era la m e ta  de los g aña
nes y de tan tos  oficios; al revés q ue  ahora .

Pero el hab itan te ,  el p rom oto r ,  el co n s tru c to r  del silo, era  p re fe re n te 
m e n te  el b racero , el even tua l ,  el peón , q u e  salía al cam po  con  su burro  p e 
q u eñ o ,  s iem pre  en te ro , con gran po tenc ia  de rebuzno ,  pues el q ue  ten ía  
burra  era para c o y u n ta ry  labrar alguna faneguílla  para trigo, o cebada, o ti
tos o yeros, y adem ás  m achistas;  s iem pre  en trotecillo , con sus ag uarones  
c inchados por los que  asom aba  el astil del azadón , la m a n ta  terciada y el 
peón  subido  a m ujeriegas  y así ver m e jo r ía s  besanas  y em itir  ju ic io  crítico, 
no ex en to  de h u m o r  y “seg u n d as” . Y al an o ch ece r  se llenaban  en  hilera 
los cam inos  de h o m b re s  sub idos  en las caballerías y carruajes de labor, 
que  regresaban  del trabajo  co tid iano  de la tierra y en  la n o c h e  cerrada  se 
guarecían en sus hogares, de los que acusaba su vida interior el h u m o  de las 
ch im eneas .
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T am b ién  a lgunos de los h ab itan tes  de silos ten ían , adem ás, afición a la 
caza. Y bien  con las ballestas o con  los galgos, d o n d e  no  h u b ie ra  q ue  gas
tar pólvora, se o b ten ían  de la m ad re  t ierra  los p roduc tos  de la caza de p lu 
m a y pelo. Y con esos galgos, de “ angustiosa  de lgadez” que  dice O tto  Jes- 
sen , q u e  es el au tén tico  perro  de La M ancha ;  perros  de llanura, q ue  cazan 
con la vista m ás qu e  con el olfato y así d o m in a n  las llanas t ierras m an ch e -  
gas.

Y todas  estas actividades y criar la familia  e ran  posib les  d e n tro  de 
la vida del silo, a pesar  de su su b te r ran e id ad  y en  perfec ta  re lación de 
am istad  y vecindad con  los h ab i tan tes  de silos vecinos, pero  con  in d e p e n 
dencia  total cu ando  la vida familiar lo requería , ya q ue  el silo con  la in e 
xistencia de paredes  y tab iques  divisorios, falta de vistas y de escaleras co 
m unes ,  son  el s ím bolo  de la in d ep en d en c ia  com ple ta ,  así co m o  la im p o s i
bilidad de partic ión y división e n  las suces iones  hereditarias :  v iv ienda 
única e indivisible. D a to  és te  q u e  tam b ién  ab o n a  su  proliferación.

Circunstacias físicas

La m áxim a proliferación de los silos tuvo lugar en  la tercera, cuarta  y 
qu in ta  década de este  siglo, al ir e n c o n trá n d o se  un  m agnífico  su b su e lo  en 
las margas yesíferas del Terciario , con m ezcla  tan  idónea  de arcilla y caliza 
que  consti tuyen  u n a  un ifo rm e com pactación  de gran resistencia, pro teg i
da del de terioro  que  acusa la a ireación por las con tinuas  capas de enca la 
do, así com o la escasa ventilación horizontal.  Esta se conseguía  en vertical 
por la consabida  “lu m b re ra”, p recu rso ra  del “s h u n t” tan logrado en la ac
tualidad para ventilar  los cuartos  de baño in teriores, en  v iv iendas su p e r 
puestas  o casas de pisos. La  ventilac ión  por la “ lum bre ra” resu ltaba  eficaz 
hasta  en cuadras y gorrineras. '

Pero a partir de los p rim eros añ o s  de la cuarta  década, c o n c re ta m en te  
en  1932, se inaugura  en  Villacañas la traída de aguas {creo que  la prim era  
de la provincia) desde  los pozos de Tirez, d is tan te  nueve  k ilóm etros  de la 
población y previo bom beo . Y com ienza , a u n q u e  len tam en te ,  el vertido  
de aguas sucias a través de fosas sépticas y esterco leros , cuya agua no  era 
de los pozos de la población; y com ienza , por lo tan to  a a u m e n ta r  el nivel 
freático por falta de tiro del valle, q u e  apenas  existe , de n u es tra  cu en ca  del 
G uad iana . El len to  pero  c o n s tan te  a u m e n to  de d icho  nivel perjudicó  por 
la base a los silos, por no  existir a is lam ien to  con tra  la h u m e d a d ;  así com o 
sí existe, según  dijimos, con tra  la resecación  por m ed io  de la cal. D espués ,  
ya en los prim eros años de la octava  década, se canalizaron los vertidos  de 
aguas m ed ian te  el san eam ien to  m unic ipa l por a lcantarillado q ue  hace ba
jar ese nivel freático; incluso, su insta lación en  el su b su e lo  de las calles
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sirven de drena je ,  para el m e jo r  d iscurrir  de  las aguas su b te r rán eas  a sus 
posibles niveles.

Esta  c ircunstancia  de h u m e d a d e s  ace le ró  el ab an d o n o  de los silos q ue  
había  c o m en zad o  en serio en la década  del desarrollo , b ien por la m ejoría  
económica conseguida y también por la emigración, pues el silo deshabita
do ha sido, y sigue s iendo  solar cotizado para la nueva  construcc ión , ad e 
más de los reconvert idos  en casas por su s  m oradores .

Silos-Quinterías

Existe la posibilidad de que  el silo, p r im ero  fuera  refugio y descanso  de 
labradores  y sus caballerías y con tra  las inc lem encias  del t iem po , d u ran te  
las faenas agrícolas y éste sería  el origen de  las qu in terías-silos, que  son  al
go m ás q u e  un  refugio c ircunstancial,  co m o  es el de la reducc ión  "de d is
tancias a los predios para los trabajos y u n  m e n o r  d esgaste ,  por el m ayor 
descanso  de los anim ales , u san d o  las qu in te r ía s  para hacer  “varias n o 
ch es”, o toda  la sem ana. N u n ca  la noche  del sábado, pues el descanso  d o 
minical fue u n a  con s tan te  de La M ancha , excepto  en la recolección. (Hoy 
es sábado  y no  qu iero  /  d o rm ir  en la q u in te r ía  i  po rque  ro n d an  los g añ a 
nes /  y yo m e  m u e ro  de envidia); llevado desp u és  a la lírica zarzuela  por el 
m aestro ,  cuasi m anchego ,  Jac in to  G u e r re ro .

La construcc ión  de la qu in te ría ,  de los silos, co m o  casas o co m o  chinfo- 
rreras, de  las q u e  tam bién  hab la rem os, es tá  en relación d irecta  de la d is 
tancia  a las tierras que  se iban ro tu ran d o ,  co n fo rm e  a u m e n ta b a  la neces i
dad de m ayores  cosechas por el a u m e n to  de población. Asi se in c re m e n 
taban los graneros  y cultivos en d e t r im e n to  del bosque  m ed ite r ráneo ,  que 
fueran  los m o n te s  de encinas  de M ancha. Los h ab itan tes  fueron  más 
gran ívoros q ue  carnívoros, con m ás h id ra tos  de ca rbono  qu e  pro te ínas  en 
la a l im en tac ión  hu m an a .  Y así, con esas ro tu rac iones  y desfo res tac ión , La 
M an c h a  se h izo  más seca aún  de lo q u e  significa en árabe: M A N  XA, igual 
a tierra reseca.

Estos  s ilos-quinterías, d isem inados  po r  el té rm in o  y hacia do n d e  éste 
es m ás d is tan te  y caren te  de areniscas, d o n d e  el silo se hund ir ía ,  t iene  el 
in co n v en ien te  de existir  p iedras  en su te r ru ñ o ,  silíceo o pizarroso, que  re
sulta  im prop io  y de m ala calidad para la excavación con fines habitables, 
re su ltado  y du rac ión  de los silos. Por es ta  causa  no  hay n in g u n o  en el c am 
po q u e ,  por su an tigüedad ,  fuera  el p recu rso r  o p ro to tipo  del s i lo -q u in te 
ría. Así, es ta  posibilidad de que  el silo fue ra  p r im ero  el del cam po, no pa
rece tam poco  exacta, a pesar  de las razones  y posibles orígenes q u e  se 
e m iten  sobre  ello.
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E n  n u e s t ro  té rm in o ,  el n ú m e r o  de s i los-quin terías  e n t re  los ac tua les  y 
los q u e  es tán  en  ru inas ,  las cuales  ap rovechan  los cone jos  para sus viva
res, son: la Atalaya, o tros  en  los Castille jos, los de  C h a c ó n  y los de Polan- 
co, q u e  s u m a n  casi u n  cen ten ar ,  co n o c id o s  po r  n o m b re s  r e m e m o ra n te s ,  
com o: silo Blanco, de  Borregas, Picola, Parra, C e led o n io ,  del Mal Casado , 
C u a tro  E sq u in as ,  del tío Faco , del M a n c o  El G iro ,  de la M onrea la ,  de l T ío 
P ro to , de l N arizón , de T ach u e la ,  de l  T ío  Pavía, del N ano , silo H u er ta ,  de 
M ara te ,  en  Pilero, que  es  el m ay o r  d e  to dos ;  ta m b ié n  el d e  Ñ u ñ o ,  y o tro  de  
M ara te ,  m u y  g rande ;  en  la es tac ió n  de Lillo, del T io  Pulidillo, d e  C u a tro  
T e tas ,  de l T io  P uñe tica ,  (d o n d e  m u r ió  és te ,  con  su  so ledad  de anacore ta) ,  
d e  d o n  C ríspu lo , del M ango te ro ,  de  Rito  y m u c h o s  m ás  d e  n o m b re s  fes ti
vos y s im páticos, y q u e  ad em ás  s irven  d e  referencia  y to p o n im ia  del t é r 
m in o  m unic ipal.

Este  recuerdo  de los si los-quin terías ,  d e  los q u e  se daba  la llave a  q u ie n  
la pidiese y su ren ta  o alquiler era la basura  que hicieran las caballerías; con 
toda  su  trayectoria  local, familiar, laboral,  etc., r e m e m o ra  a los villacañe- 
ros t iem p o s  p re té r i to s  y ep isod ios  sim páticos. A quellas  cuadrillas  de e s 
cardadoras , vend im iadoras ,  len te jeras ,  segadores, m e lo n e ro s  y lo m ás 
co rr ien te  de la gañanía . Días de lluvia s in  salir del silo, hac ien d o  to m iza  o 
pleita, a rreg lando  el rollo del ub io ,  el es tiraperro  o las lañas de las abarcas; 
po rq u e  en  La M ancha ,  los aperos d e  labranza  eran  “a u to a r te san ía” y c o m 
p le m e n to  del trabajo en  la t ierra  la co n s tru cc ió n  y repa rac iones  d e  los ap e 
ros. Y q u e d a b a  t ie m p o  para por la noche ,  d e sp u és  de la cena  frugal de 
aquel arroz con aceite  crudo , tom ati l las  y pata tas  cor tadas  al to rn iscón , 
au tén tica  cena  de qu in te r ía .  A l m e d io d ía  la co m id a  e ra  m o je te  y las gachas 
al am anecer ;  de  velada  J u g a r  al t r u q u e  u n o s  m an o jo s  de espárragos a los 
esparragueras ,  o docenas  de pájaros a los balles teros , q ue  ta n to  m a d ru g a 
ban para p o n e r  las ballestas y g ran ear  la se n d a  an te s  aún  de q u e  las a lo n 
dras y las m u ñ o n a s  lanzaran  sus t r in o s  de sa ludo  y b ien v en id a  al padre  sol. 
E n to n ces ,  en  este  pueb lo  se c o n su m ía n  m u c h o s  pájaros, y se  exportaban  
a F rancia  por los recoveros q u e  “h a c ía n ” (vocablo com ercial  villacañero), 
pájaros, co n s igu iendo  precios m ás bajos en los excesos de capturas. Y sin 
em bargo , había  en to n c e s  m u c h o s  m á s  pájaros que  hay ahora ,  que  n o s  a le 
graban con  sus tr inos. Se nos  dirá q u e  por la ag roquím ica; pe ro  hay más 
perdices  ahora. La explicación de la ausenc ia  de ciertas aves es sencilla 
m e n te  su condic ión  total o parcial de insectívoras, ya q u e  los t r a ta m ie n 
tos químicos aniquilan los insectos. Lo han dem ostrado estos años en que, 
por tra tam ien to s  aéreos de la población , con tra  el m o les to  m o sq u i to  n o c 
tu rn o ,  h e m o s  casi acabado con los vencejos  y go londrinas  y con  sus  tr inos  
característicos al caer las ta rdes  del estío , vo lando  en  b andadas  v e lo z m e n 
te  a lrededor  de la to rre  u nos  y s ig u ien d o  con su recorr ido  las calles a baja 
altura, las otras, cazando los m o sq u i to s  con  su  pico abierto.

Los silos del c am po  n o  su e len  t e n e r  c im bra, ni tam poco  p e in e ta  y ta m 
bién  m e n o s  enca lam ien tos .  Y la c h im en ea ,  s iem p re  re d o n d a  y m ás  baja, y
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con  u n a  sóla pu e r ta  al fo n d o  de la caña, h e c h a  con  tab lo n es  de trilla vieja 
con  sus ped ern a les  c lavados de d o n d e  se  sacaban  para  el ch isque , (es la 
bón  y pedernal) ,  para en c e n d e r  el cigarro. Y su e n o rm e  cerrojo  de segu r i
dad y la mirilla  r e d o n d a  de qu ita  y p o n ,  para  t iem p o s  de cuatreros .

El m o v im ien to  y activ idades q u e  a n te s  de los am a n e c e re s  se obse rvaba  
en los silos de la Atalaya, d o n d e  tan tas  labores  se ju n ta b a n ,  a m é n  de  a lg u 
n a  “tropá” co m o  se d e n o m in a b a  a los labo res  de  m ás  de dos  pares de m u -  
las, e ra  de co lm ena , sa liendo  m u ías  y g añ an es  de los silos co m o  el in te r io r  
de la tierra , c o m o  con co n trab an d o ,  u n c ie n d o  con  prisas para bajar a dar  
agua al ú n ico  pozo  c u an to  an tes ,  para m e n o r  espera  en  la cola i n te rm in a 
ble y e n tre  ram alazos a las m u ías  r e m o lo n a s  o voces e im proper io s  para 
su je ta r  su avidéz, era u n  a c o n tec im ien to .  El pozo  no  ten ía  garrucha, t e 
niendo que sacarse el agua a caldero lleno, a brazadas, y ¡cuántos relojes de 
los zagales se cayeron a ese  pozo! Y u n a  vez  abrevadas las caballerías, y é s 
tas ayun tadas  por el ub io  y al m a n d o  de sus  gañanes ,  salían en todas  d irec
ciones en  pos de su barbechera .

Chinforreras

T a m b ié n  en las qu in terías ,  ad em ás  de silos y de casas, existe  la “chinfo- 
rre ra”. Y pasam os a def in ir  és te  háb ita t  ca m p e s tre  y tam b ién  su n o m b re  y 
e tim ología , ya q u e  se d e sco n o ce  h as ta  en pu eb lo s  l im ítrofes y n o  existe  en 
n in g ú n  dicccionario , inc luso  ni en  el de  “voces  m anchegas" ,  q u e  in tercala  
d on  Francisco  R odríguez  M arín ,  en  su, E N  UN L U G A R  D E  L A  M A N 
C H A  (M adrid , 1939).

La ch in fo rre ra  es  un  silo m alogrado , q u e  no  se pu ed e  p ro fund iza r  y va
ciar p o r  su te r ru ñ o ,  defic ien te  en  com pacidad . E n  la parte  de l té rm in o  m ás  
cam pera, m e n o s  m an ch eg a  si cabe, q u e  co r re sp o n d e  al s i lu riano  ordovi- 
cense  d o n d e  hay m ás  piedra, resu lta  im posib le  s o s te n e r  el vano  del tech o  
en  hab itac iones y cuadras  con u n a  b ó veda  natural.  E n to n c e s  se hace la ex 
cavación a cielo ab ierto , has ta  m e tro  y m e d io  ap ro x im a d a m e n te ,  en  fosos 
rec tangu lares ;  se cub re  con b óveda  de cañ ó n ,  h echa  con c a m ó n  o c im bra ,  
en  h o rm ig ó n  de yeso  y ripio y u n a  vez cerrada  y fraguada se cu b re  és ta  con 
la t ierra  del vaciado, q ue  iguala en  co lor con  la de los cultivos q u e  la rodea, 
cu b r ién d o se  en  la p róx im a  p r im avera  de alhelíes, am apolas  y ja ram agos. 
Sólo la ún ica  puerta  t ien e  has ta  ella un  acceso, que , sin p in ta r  o encalado , 
no  difiere del c o n to rn o ;  sólo em erg e  la c h im e n e a  en an a .  Su cam ufla je  n a 
tural es el de  u n a  au tén tica  casam eta  m ili ta r  de cam paña . Las hay  grandes ,  
ya en ru inas , co m o  la de d o ñ a  A ngelita ,  la de los Picas o la de C epeda , ca
paces para varios pares de muías. Y o tras  ded icadas a m ajadas.

R espec to  de las posib ilidades e tim ológ icas  de es ta  palabra, C H IN F O -
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RRERA, hay que  considerarla com o  vocablo local. El eximio pedagogo, 
hijo predilecto de esta villa, don José Lillo-Rodelgo, m e dijo:

C H 1N FO R R E R A . Hay q ue  p en sa r  en  la posibilidad de q u e  la palabra, 
com o tan tas  veces, haya  sufrido  d e te r io ro  lingüístico. Y en tre  o tros, pue- 
diera ser  de este  m odo:

C H IN -forrera .  P ud iese  ven ir  de  SIN-forrera. Pero la f  de  forrera, com o  
tan tas  y tan tas  veces, es eq u iva len te  a la h y e n to n c e s  nos  daría S IN -horre-  
ra. La palabra SIN, v iene del griego y significa con jun to ,  reu n ió n ,  etc. 
(Sínodo).

S IN -horrera . Equivaldría  a re u n ió n  o con ju n to  de algo. Por e jem plo :

a) cu an d o  las h em b ras  no  q u e d a n  p reñadas,  cabras, oveja, etc., se las 
d e n o m in a  H O R R A S.

b) H O R R E A R , qu ie re  decir r e u n i r e n  u n  ha to  o piara todas  las h em b ras  
horras. E n tonces ,

S IN F O R R E R A , puede  qu ere r  dec ir '  co n ju n to  de lugares, sitios, e s ta n 
cias, do n d e  se guardan  o enc ie rran  las h em b ras  horras.

Historias de los silos

Braulio

Braulio “cam isó n ”, fue aquel q u e  ocupó  el silo con su so ledad  y le dio 
cobijo a él y a su recalcitrante  soltería, d u ran te  largos años, has ta  su óbito, 
que  cerró u n a  vida tan p in toresca  co m o  desordenada . Era  u n  peón  agríco
la even tua l ,  de  los de bu rro  en te ro  y azadón de seis libras, y c u a n d o  no  tra 
bajaba ni se em borrachaba ,  iba con  su bu rro  a por leña y descepaba la m a 
ta-parda y la m ata-rub ia  y la vendía , y si no, se la q u ed ab a  para calentarse  
en  invierno; que  estos de rechos  ten ían  los vecinos de este  pueb lo ,  por el 
hecho  de serlo, a usar  de estos b ien es  com u n a le s  o de Propios o ejidos, a 
pastar su ganado  de r en ta  y de v ien tre ,  trillar mieses, sacar agua de los alji
bes o hacer leña, desde  an tes  de q u e  estas fincas pasaran a ser p ropiedad  
particular por obra de las d esam ortizaciones ,  y que  aún  desp u és  se respe
tó o toleró.

Bebía v ino Braulio, a “esgaya” co m o  dicen en A stu r ias  y era el bo rracho  
oficial del pueblo. Perseguía  a los chiquillos cuando, ju g u e to n e s  y saltari
nes, salian de la escuela  de d on  Victoriano , o de D o n  M arcelino , o de don
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Evelio y se m ofaban  de él; y a lguno  m ás  audaz  le t iraba d e  la blusa. Y 
m ien tras ,  él recitaba con voz en to n ad a ,  a lgunos  de los can tares  q u e  se sa
bía, por e jem plo , aquél de:

La m adre  q u e  “t ié ” u n a  hija, 
se cree q u e  t ien e  un  caudal, 
y “t ié” una  esp u e r ta  basura ,  
si se la qu ie ren  sacar.

Y con este  can tar  es posible que  tratara de ahogar  el recue rdo  de la cau 
sa de su soltería. T am b ién  can taba  otro que  decía:

N o hay cosa que  m ás desp ierte ,  
que  vivir cerca de h erre ro , 
acostarse  sin cenar, 
y a m a n e c e r  sin dinero.

Y solía intercalar con estribillo, aquél:

en tre  la ceniza m uerta ,  
se m a n t ie n e  el fuego  vivo. ,

Solía rebuscar  por las eras los vertidos de basu ra  de las casas q ue  care
cían de barranco-esterco lero , casino, tabernas ,  etc., y pasado el carnaval, 
hurgaba  en un m o n tó n  en tre  restos de s e rp en t in as  y confetis ,  y le pregun-, 
taron: ¿buscas papeles, Braulio?, y co n te s tó  ráp id am en te ,  com o  s iem pre , 
g irando  sobre sí en  u n a  m orisque ta ,  con su perfec ta  p ro n u n c iac ió n  cas te 
llana y peculiar en tonac ión  de beodo : ¡los papeles “pa” la Audiencia!

En los r incones  q ue  en  la calle fo rm an  ciertas casas, se solía e sconder ,  
después  de tirar al sue lo  a lgunas perrasgordas, aque lla  m o n e d a  de calderi
lla de cinco y de diez cén tim os, que  era de  cobre  su aleación, y decían  q u e  
dicho m ineral cúprico se extraía  del cerro  d o n d e  el castillo de C onsueg ra ,  
llam ado Calderico, y de ahí, q ue  la m o n e d a  fraccionaria se llam ara y se lla
me calderilla. B ueno , m e  estoy a p a r tan d o  del t e m a  y desde  las calles de 
Villacañas m e he ido a esa bon ita  y an tigua  c iudad  de ta n ta  historia, p re 
cursora de n u es tra  villa y capital del p r io ra to  de San Ju an .  D ecía  q ue  las 
g rando tas  perrasgordas, (por su efigie de u n  león), por su negrura  y t a m a 
ño, llam aban la a ten c ió n  de cua lqu ie r  v ian d an te  y se agachaba a cojerla, y 
e n to n ces  es cu an d o  el b u e n  Braulio, daba  el su s to  por detrás, sa l iendo  de 
su escond ite ,  p roc lam ando  sen tenc ias  con su ve rborrea  y hac ien d o  m o r is 
quetas.

C o n  sus b orracheras  se acostaba  en  su cam astro ,  sobre  la ta r im a  q ue  los 
silos ten ían  del m ism o  te r ruño ,  sin vaciar, a am b o s  lados de la ch im e n e a ,  y
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se le o lv idaba  apagar el candil  y en to n c e s  solía echar m an o  a su escope ta ,  
de baque ta ,  q u e  te n ía  s iem pre  cargada  y apagaba el candil de  u n  d isparo. 
Y se reiría  ju b i lo so  en  la obscuridad . Y  o tras veces, para  llam ar la a ten c ió n  
y en jugar  su soledad, p re n d ía  fu eg o  a su leñ e ra  en  p lqpo  ve ran o  y co m o  
los silos es tán  en  la parte  d o m in a n te  del pueb lo , allá su b ía n  cu e s ta  arriba y 
ja d e a n te s  los vecinos, p e n sa n d o  e n  u n  incend io  y se e n c o n tra b a n  a  Brau
lio sen tad o  fren te  a la h o g u e ra  c a n ta n d o  su m elopea .

El Tío Bruno Pispin

Y decía  el s i lo ; com o  no  tengo  pa redes  no  m e  las traspasa, por mi incon- 
ductib il idad  térm ica , ni el frío del inv ie rno  he lado  de La M ancha , ni el ca
lor tórr ido  del vefano  en  estas l lanu ras  q u e  C erv an tes  eligiera para e sce 
nario  de aquellas  av en tu ras  del m aravilloso  loco, a u n q u e  sin  q u e re r  acor
darse  del lugar..., pues  poseo  u n a  tem p era tu ra  c o n s ta n te  q u e  n o  a lte ran  
las es tac iones del año. Y las m ism as  ropas de cam a hay po r  la P ascua  q u e  
por Santiago. Pero  en  el verano , y d e sp u é s  del trabajo  e n  el rastro jo  o en  la 
era, y previo u n  regado  m atapo lvos ,  descansaban  b ien  m is m o rad o re s  a 
partir  del “so le sp o n e ”, c u an d o  és te  ya se había  p u e s to  y las estre llas aún  
no  se d ivisaban: el f i rm am en to ,  a p o n ien te ,  se p in tab a  de t in te s  cárdenos  
y a rreboles  q ue  nos  recu e rd a  su co lorido  las capas de los Santos , se e s taba  
m u y  bien en  mi patio. El patio  se l lam a  en  el silo a la superfic ie  ap lastada  y 
com pactada  por su uso , e n c im a  de las hab itac iones  y en  to d o  el cuad ri lá te 
ro que  cons ti tuye  la p ropiedad , re s tad a  la superfic ie  de la caña.

D igo q u e  en mi patio, sen tad o s  en  los serijos, se descansaba , se cenaba, 
se charlaba con la vecindad  y cu n d ía  la in te rp re tac ión  de la in fo rm ación  
diaria local, e n tre  tragos a la calabaza del vino, de  los acon teceres ,  con d e 
cires p u n z a n te s  y sen tenc ias ,  y s iem pre  ac tu an d o  de actores. N o  co m o  
ahora, v iendo  la te levis ión, en  la q u e  sólo se actúa de espec tado r  y apenas  
sin com en ta r io  para no  in te r ru m p ir  la percepc ión  de lo q ue  d icen , por si 
acaso es b u en o .  La te levisión res ta  a las pe rsonas  posib ilidad de p ro tago
n ism o; solo actúa  en  ella el p rofesional.

Y en es te  patio  se hacían ta m b ié n  todas  las faenas  colectivas, m atanza , 
m o n d a  de la rosa del azafrán, l im pieza  del cebollino  de la m ism a, esqu ila r  
las caballerías, y lo q ue  es peor, velar a los m u e r to s  en  el verano: R ecu e rd o  
c u an d o  era  n iño  mi transcrip tor , llevarle su padre  de la m an o , al en t ie r ro  
del tio B ru n o  Pispín, que  era  p a r ien te  le jano y había  sido su segador y ad e 
más un  san to , y a taba  tan  bien  la m ies para q u e  cargara los carros m ejor 
colocados que  en traban  en las eras.

D ecía que  en  mi patio, u na  ta rde  de verano , sacaron  el a taúd  del silo; 
com o u na  ex h u m ac ió n ,  q ue  los en t ie r ro s  en  estas v iv iendas su b te r rán eas
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son  al revés, pa recen  milagros de re su rrección  com o  si todos  los q u e  m o 
rían en  silo se l lam aran  Lázaro. Y así sacaron  el m e n u d o  cu erp o  del tío 
Bruno , q ue  llevaba traje negro , quizás el de casar  y cam isa  b lanca  p la n c h a 
da con  a lm idón , y sus m an o s ,  su  cara y su calva del co lor de la cera. Su t ra 
je  y a taúd , h e c h o s  a m e d id a  y lo d em ás ,  sue lo ,  te rre ros ,  c am b ro n e ras  y 
cuerpo  m u e r to  se c o n fu n d ían  co m o  u n a  m ism a  cosa: n a tu ra leza . Se pal
paba  la sen ten c ia  divina, polvo  eres y en  polvo te  convertirás. E ra  la ev o lu 
ción física sin so luc ión  de con t in u id ad .  El viaje final. El t ránsito .  Q u e  así 
e ran  los ve latorios de n u es tro s  m o rad o re s  cu an d o  fallecían, igual al del tio 
B ru n o  Pispín.

Bibliografía de los silos

H asta  la fecha no  es m uy a b u n d a n te  lo q ue  se ha escrito  so b re  los silos. 
W en ces lao  F e rn á n d e z  F lorez, allá po r  los años  c u a ren ta  y rec ien te  la 
b o m b a  atóm ica  de H irosim a, publicó  e n  A B C  u n  artículo, con a lgunas  fo 
tos, q ue  ti tu ló  “G u ar idas  del H o m b re ” , c o n s id e ran d o  al silo, con el b u e n  
h u m o r  q u e  le caracterizaba, com o  re fug io  an tia tóm ico , te rm in a n d o  así su 
artículo: “E n to n c e s  a lcanzará  ca tegoría  de p recu rso r  el pueb lec illo  m an- 
chego  de Villacañas, al q u e  se refieren  las fotografías q u e  i lustran  esta  di
vagación. C u a tro  mil pe rsonas  viven en  él, en hab itac iones  cavadas bajo la 
llana tierra. Más de cien añ o s  cu e n ta  el pu eb lo  y en  es te  lapso las m oradas  
se h an  em bellec ido  y c u e n ta n  con luz  e léctrica  y has ta  con  f lo re s . S obre  la 
llanura  a p u n tan  ú n ic a m e n te  las ch im eneas .  N o se tra ta  de cuevas, com o 
las de G ra n a d a  o las de G uad ix ,  s ino  de confortab les  a lbergues.  La gen te  
en ellos es  feliz, a ú n  sin saber  que  a lgún  día se les citará com o  p recu rso ra  
y su  pueb lo  pasará  a l lamarse, V illacañas de la A n tic ipac ión” .

T a m b ié n  po r  aquellas fechas, la revista  ed itada  po r  el In s t i tu to  Ju an  
Sebastián  Elcano, con el su b t í tu lo  de “Publicac iones  ex tran je ras  sobre 
tem as  de geografía  e sp añ o la”, y del a le m a n  O tto  Je ssen ,  publicó  La Man
cha. Contribución al estudio geográfico de Castilla la Nueva, traduc ido  por 
Jo aq u ín  G ó m e z  de Llerena , u n  e s tu d io  so b re  varios pu eb lo s  m a n c h e g o s  y 
en tre  ellos dedica especial a ten c ió n  a “Las cuevas del fam oso  barrio  t ro 
glodita  de V illacañas”, inc luyendo  d ibu jos  y fotografías de n u e s t ro s  silos. 
Es un  trabajo  exce len te ,  m ás b ien  expositivo  de es te  t ipo  de v iv ienda h u 
m ana, apo r tan d o  datos y características reales del silo; reporta je  e fe c tu a 
do con bas tan te  an terioridad . S u p o n e  q u e  ciertas figuras geom étr icas ,  en  
relieve, q u e  se ven  en  el frontispicio  de  la c im bra  “son  s ím bo los  solares 
que  con  frecuenc ia  se e n c u e n tra n  en los m ás  d is t in tos  t ipos de c u l tu ra s”. 
S u p u es to  q u e  hay que  d esech a r  y a tribu ir lo  s im p le m e n te  a a d o rn o  o d is 
tinc ión o identificación del silo, ya q ue  la fo rm a  y características ex te rnas  
de estas viviendas su b te r rán eas  son  u n a  co ns tan te .  Y adem ás, la conss- 
t rucción  del silo no  es tan  arcáica, s eg ú n  h e m o s  expuesto .
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Y tam bién  el “B O D E N ” (C u a d e rn o  Ceplástica), editado  por la U n ió n  
Explosivos de Rio T in to  S.A., e s tu d ia  m in u c io sa m e n te  el silo y a b u n d a  
e n  su descripción con fo tos  y dibjos in te re san te s ;  p ro fund iza  en  el aspecto  
social y cultural y lo t i tu la  “El H ábita t sub te r ráneo .  V illacañas” . T ra tan  los 
au to res  de este  es tud io , un  equ ipo  de  a rqu itec tos  co laboradores  de esta 
Revista, de  p ro fund izar  en los o r ígenes  de esta  v ivienda y tam b ién  de sus 
construc to res  y m oradores ,  de  unas  raíces an tiqu ís im as, de ahí ap u n ta n  la 
posibilidad de los “signos solares” d e  q u e  nos habla Jessen , a q u ien  ta m 
bién  citan y valoran, y q u e  el silo sea o  fuera  u na  co n secuenc ia  de esos  an 
teceden tes  socio-culturales. O por el contrario , que  el silo haya  nacido 
d en tro  de u n a  cu ltu ra  rústica, cam pesina , con u n a  fo rm ación  familiar y 
social com o su e n to rn o  local m an ch eg o ,  abonado  por las cond ic iones  q ue  
se dan  para el vaciado del silo por su sue lo  sed im en tar io ,  niveles freáticos, 
bara tura  del solar, etc. T am b ién  ap u n ta  este  trabajo de la com un icac ión  
social en tre  vecinos, pues se sale del silo por cualqu ier  p re tex to  para co 
m un icarse ;  ellos a liar un  cigarro y ellas con la escoba  bajo el brazo  a ch a r 
las con la vecina; o se hace la colada y se t iende  a! sol, se d ispone  de u n  fo
gón al ex te r io r  o en  p lena caña, etc., y lo a tr ibuyen  a u n a  neces idad  an s io 
sa de com unicac ión  por su a is lam ien to  en la sub te r ran e id ad  del silo.

C o n s id e ran  tam b ién  q u e  el silo es copio  los an típodas  de la a rq u i te c tu 
ra popular  española  y sobre todo  de la casa de Adán, aque lla  del E d én ,  pri
m era del m u n d o ,  a q u e  se refiere J. R ukw ert,  y sobre ellos expresan  s u 
puestos  y lucubraciones en igm áticas  no  exen tas  de fu n d am en to .

T am b ién  Francisco Garcia  M artín ,  villacañero, licenciado en Historia, 
publica en “LA V O Z D E L  T A JO ”, Taiavera, un  trabajo q u e  titu la  “Los s i
los de V illacañas”, con a lguna fotografía y d ibujos con la d is tr ibución  de 
las d is tin tas estancias del silo, y a b u n d a  en  considerac iones  sobre  esta  vi
v ienda sub te rránea ,  por e jem plo  q u e  la “lucha por habitar  u n  espacio con 
m edios  m ín im os de construcción  en un m edio  hostil,  ha a lcanzado en  V i
llacañas cotas in sospechadas” . H ace  u n a  ex tensa  exposición de e le m e n 
tos que  co m p le m e n ta n  al silo, e n u m e rá n d o lo s  pro li jam ente  en  tan corto  
trabajo con ju iciosas observaciones. Y cita al respecto  o tro  trabajo suyo, 
en el S em inario  de E tnología  C .U .T . de 1978, n o  publicado, con  el títu lo  
“El hábitat m an ch eg o  en  la subárea  cu ltu ra l  de Villcañas”, d o n d e  debe  ex 
tenderse  en otras consideraciones respec to  a esta vivienda s u b te r rá n e a 1

La revista “C A M B IO  16”, en M ayo de 1984, publicó  u n  reporta je  que  ti
tula  “Topos humanos ” con b u en as  fotografías y un dibujo  de planta; no 
p rofundiza  en  el es tud io  y orígenes del silo, y cita un  rec ien te  trabajo al 
respecto e laborado  para el M in is te rio  de O bras Públicas y U rban ism o , pa

1 Las  t u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  h i s t ó r i c a  y d e  t r a d i c i ó n  e n  los  d o s  a n t e r i o r e s  t r a b a j o s ,  s u n  l a s  m i s m a s .  > e l l o s ,  mu y  
a m a b l e m e n t e ,  m e  c i t a n  e n  s u  p u b l i c a c i ó n
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ra la conservación de es te  tipo de viv ienda, realizado por los a rqu itec tos  
Sres, Santos  y Bravo. Lo f irm a Sebastián  M o ren o  y las fo tos  son  de E. Bu- 
gallo. Aporta algunas citas históricas, que ya son tópico en todos los repor
tajes sobre los silos.

En el nu ev o  IN V E N T A R IO  D E L  P A T R IM O N IO  A R Q U IT E C T O N I
CO D E  IN T E R E S E S  H IS T O R IC O  A R T IS T IC O , del M in is te r io  de C u l
tura, D irección  G en e ra l  del P a tr im on io  Artístico, Archivos y M useos  
(M adrid 1979), f iguran los silos con el n ú m e ro  u n o  de la re lación del lista
do de edificios a p ro teger  en  esta  localidad, q u e  c o m p re n d e  las e rm itas ,  
A y u n tam ien to ,  casona de la calle de los M artines  n ú m e ro  10, la iglesia pa
rroquial, q u e  describe  con sus detalles a rqu itec tón icos.

En el cuadro  sinóptico , los cataloga de “in m ed ia ta  la neces idad  de ac
tu ac ió n ”, así com o  en cu an to  a pro tecc ión , en la “integral".

La descripción q u e  hace de estas viv iendas su b te r rán eas  es corta  en d e 
talles y exigua  en co n ten ido ,  insuf ic ien te  a todas luces para cua lq u ie r  d e 
te rm inac ión , y en “O bservac iones” añ a d e n  q u e  “hay n u m e ro s o s  silos 
aban d o n ad o s  y derru idos,  incluso h a b ién d o se  con s tru id o  sob re  ellos. Y 
que  sería in te resan te  p ro tegerlos  de m an e ra  especial’, ya q u e  ex is ten  p o 
cos e jem plos de ellos y a u n q u e  tu v ie ro n  ex traord inar ia  pro liferación en  
este  siglo su aparición se r e m o n ta  al siglo VIII. . .” (P o r  mi parte  c o ns ide ro  
este dato del siglo com o erróneo , ya q u e  el silo surge diez siglos después) .

En su bibliografía cita a F ed u ch y ,  “Arquitectura  P opular", d e  la que  aún  
no  había sido pub licado  su to m o  V, que  c o m p re n d e  la zona  central de E s
paña; y a G arcía  M o n te s  en  “V illacañasy su  historia". T a m b ié n  se refiere a 
los silos Carlos F lores  en  su obra ya citada “Arquitectura popu lar españo
la". Editorial M. Aguilar, M adrid , 1979, to m o  III, pág. 446, 447 y 448.

Es u n a  aportac ión  al e s tud io  de es ta  v iv ienda  s u b te r rá n e a  m an ch eg a  
q ue  la h e rm a n a  con las levantinas  de P a te rna  y B en im am et ,  en M adride- 
jos  y Villacañas, espec ia lm en te  en es ta  ú l t im a , ag rupados  los silos en  el 
llamado Barrio N uevo . H abla  de! f recu en te  e n ca lam ien to  e inm acu lada  
blancura. E n u m e ra  las d is tin tas partes  del silo, s eg ú n  dibu jo  n u m e ra d o  
copiado del de O tto  Jessen , a u n q u e  dice “según  M. T e rá n ”, y se ex t ien d e  
en levísimos d a tos  sobre esta vivienda. T a m b ié n  aporta , adem ás  de fo to 
grafías, dos d ibu jos  del silo en  sección vertical y u n o  de planta.

Por últim o, A n to n io  S. H o rn e ro s  G ó m e z ,  en Arquitectura P opular Tole
dana, publicado en  “T em as  T o le d a n o s”, que  edita  el I .P .I.E .T. (T o ledo , 
1981), dice que  los silos de Villacañas son  háb ita t  p ro c e d e n te s  de las cu l
turas m ed ite r ráneas ,  norteafr icanas  y del su r  de E u ro p a  y son  b ien  d ife 
renciados los m an ch eg o s  de los de M é n tr id a  y E sp inoso  del Rey. D esc r i
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be los d is tin tos  d e p a r ta m e n to s  de q u e  cons tan  a partir  del zaguán , la c o n 
tex tu ra  del te r ren o ,  etc., y cita a d o n  Luis M o ren o  N ie to  en cu an to  al n ú 
m ero  de silos q u e  existían  en  1975, (1.071 en  Villacañas y 2.058 en to d a  la 
provincia); La G uard ia ,  Q uero , S an ta  C ruz  de la Zarza, Villa tobas, Sese- 
ña, M adridejos , y Villacañas. T a m b ié n  cita b ib liográficam ente  mi “Villa- 
cañas  y su H is to r ia” y cita la ch in fo rre ra  co m o  de origen  a lm eriense .  
A porta  u n  d ibu jo  de p lan ta  del silo en  alzada y dos de sección vertical, co 
piados, dice, de Carlos  Flores.

Joaquín  Lorenzo Fernández , en  la “Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares” publicado por el C.S.I.C., Centro de Estudios de Etnología Peninsu
lar, Madrid 1949, publica un trabajo, págs. 420 a 434, que titula “Los silos 
de V illacañas” , en  el que  e n u m e ra  las c o s tu m b re s  sociales de los h a b i ta n 
tes de estos  silos. La evo luc ión  familiar, regalos a la novia, construcc ión  
del silo, y con él hab itado , la p len i tu d  de de rechos  e in d e p e n d e n c ia  q ue  
ello su p o n e :  “de hijo de familia pasa a ser  je fe  de ella”. Y an tes ,  las dádivas 
(regalos), que  c ron o ló g icam en te  se hacían  en fechas y fiestas d e te rm in a 
das. M obiliario  y en se re s  de los silos y co s tu m b res  inveteradas. E n u m e ra  
las hab itac iones,  u so  y d is tr ibución .

Dice q u e  esta  in fo rm ac ión  fue h echa  a co m ien zo s  del año  1936 y t iene  
a lgunos  dibujos, tan to  del silo en  su in te r io r  co m o  ex teriores .

Al acceso al silo, en trada ,  bajada  o escalera, qu e  se d e n o m in a  C A Ñ A , él 
dice, con  m ala  fo r tu n a  C A Ñ A D A , re i te rad am en te

Luis F educhy ,  snArquitectura Popular. T o m o  V. Publicado  en  Dicbre. 
1984 por Editoria l B lum e-L abor ,  B arcelona. Publica  dos fotos de ex terior  
de un  silo; c inco dibujos  de p lan ta  y perfil y un  breve co m e n ta r io  sobre  los 
silos y a lgunos  detalles. Inc luye  u n  vocabulario  alfabético  de la n u m e n -  
d a tu r a  de los silos y d e n o m in a  C A Ñ A D A  a la C A Ñ A , al igual q u e  la bi
bliografía an te r io r ,  de J. L o ren zo  F e rn án d ez ,  a q u ien  cita.

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Y ú l t im a m e n te ,  en  el espacio  de u n o s  m e se s  q u e  es te  trabajo  m ío ha 
guardado  espera  de su pub licación , ha visto la luz u n a  m onograf ía  de la 
D irección  G e n e ra l  de A rq u i te c tu ra  y V iv ienda  del M .O .P .U .,  titu lado  
“Los silos de V illacañas”, q u e  co rrep o n d e  a lo a n u n c iad o  en  el re 
porta je  pub licado  por la revista “C A M B IO  16”, con  el t í tu lo  de “T opos 
H u m a n o s ”, para la conservac ión  de  es te  tipo  de v iviendas, q u e  incluyo en 
la página  136.

E n  esta  m onografía  oficial se hace  un  e s tud io  d e ten id o  de los silos, 
en cu an to  a A rq u i tec tu ra  popu lar  q u e  desborda , por su p ro fund idad  y pro-
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fesionalidad, los m óviles y c ircunstanc ias  de la ap e r tu ra  en  su día de los si
los q u e  su p ro m o to re s ,  y en las p ro p u es ta s  finales de d icho  libro abogan 
por la preservación  y perv ivencia  del silo a to d a  cos ta  y dan las in s trucc io 
nes y p ro ced im ien to s  para ello: conc ienc iac ión  de la población  por todos 
los m ed ios  de com un icac ión  de m asas, d isposic iones  m unic ipales ,  e x e n 
ción de im puestos ,  ayuda en las reparaciones, cal gratis, etc., y sug ieren  
la construcc ión  en  cada silo de un cu a r to  de baño, lavaderos, agua ca lien 
te, etc., en el corral o tra spues ta  y tam b ién  ventilación de las hab itac iones  
m ed ian te  extractores .

Yo p ienso  q ue  las c ircunstanc ias  q ue  p e rm itie ron  y aconse ja ron  en su 
día la c onstrucc ión  de los silos y su proliferación son varias y c o n c u r re n 
tes, según  h e m o s  estud iado , así com o  las de su a b a n d o n o  y erradicación, 
se red u cen  a u n a  sola: progreso. Y éste  en  todos los sen tidos ;  civilización, 
cultural y bienestar social. Volver a habitar el silo es impensable; sería una re
gresión, que en la vida social jam ás se ha dado. Su nueva excavación sería cos
tosís im a; pura  artesanía , pues ah í  no  cabe  la m áqu ina . Y en los silos v ie
jos, la sub ida  de los niveles freáticos, la ob ra  m unic ipal de san eam ien to ,  el 
ab an d o n o  de sus en ja lbegados periód icos y ausenc ia  de a tenc iones ,  han 
co n su m a d o  su de terioro  e inhabitabilidad.

El silo en la actualidad

A lg u n o s  silos s iguen  hab i tán d o se  en  la actualidad. De los cuaren ta  q ue  
aún  hay habitab les , es tán  en  el an tiguo  barrio de Santa  Ana, 5; en el de 
M adrid, 7; en el de Z am ora , 2; en el de  Santa  Catalina, 3; en  el de la C ier
va, 2; en  el N uevo , 4; C oncepc ión  5; Zaragoza, 2; G en aro s ,  3 y Vistillas, 5. 
Cada vez m en o s ,  pues la m ayoría  de ellos se han reconvert ido  en casas 
q ue  se  han  edificado d en tro  del solar sufic ien te ,  q u e d a n d o  los silos re le 
gados, que  no  aban d o n ad o s ,  a guardar  leña, criar conejos  y gallinas, a lm a
cén de aperos  y he rram ien tas .  C o m o  el total del solar ha qu ed ad o  con un 
ce rram ien to  com pleto ,  a ten ién d o se  al plan de u rban ism o , se ha conclu i
do con la p ro fus ión  y con fus ión  de los barrios  en que  los silos es taban  in 
sertos, con el n ú m e ro  p in tado  en la c h im e n e a  y con sendas  y atajos tan  a r
bitrarios q u e  resu ltaba  un  laber in to  circular por ellos, y un  p rob lem a lle
gar a u n o  d e te rm inado .

Esta  supres ión  de los barrios y reconvers ión  en calles se llevó a cabo en 
1975, an te s  de que  la edificación caprichosa  a u m e n ta ra  el laberinto. Se 
trazaron  viales con el m ín im o  perjuicio a la p ropiedad  de los solares, a 
cuyas a lineac iones  debían a ten e rse  los n u ev o s  edificios y surg ie ron  rápi
d a m e n te  calles sim páticas  y recoletas, a lgunas  cortís imas, pero en  tal can 
tidad, q ue  fueron  119 las calles nuevas q u e  se ro tu la ron , en un  pueb lo  que  
tenía  47 so lam en te ,  co ro n án d o se  fe l izm en te  con esta  reconvers ión  de los 
barios la d isposición dictada y e jecu tada  por aquella  C orporac ión  M u n ic i
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pal y sus  técnicos. La ro tu lac ión  de tan tas  calles com o  q u e d a ro n  abiertas, 
se h icieron  por n úc leos  p e r fe c tam e n te  de lim itados ,  u n o  con n o m b re s  de 
personajes  del Q uijo te ,  o tro  de ríos, o tro  del san tora l,  o tro  de an im ales  
de caza y el m ayor con  n o m b re s  bo tán icos .  T a m b ié n  se  acordó  e n to n c e s  
editar u n a  guía o callejero de bolsillo, para m ejo r  in fo rm ación  e identif ica
ción; pero  aún  no  se ha  pub licado , po r  cierto.

T a m b ié n  ayudó  al desalo jo  del silo por sus h ab i tan tes  la construcc ión  
de las casas del barrio  “Príncipe de E sp a ñ a ”, en u n  so(ar co m p rad o  por el 
A y u n tam ien to ,  (m ás  b ien cedido g ra tu i ta m e n te  po r  sus n u m e ro s o s  p ro 
pietarios, ya que  se valoró a ocho  pese tas  el m e tro ) ,  de  80.000 m e tro s  cua
drados, para casas unifam iliares  de u n a  sola p lanta , q u e  realizó la O bra  
Sindical del H ogar  con am ortizac ión  e n  25 años  y u n  precio de 220.000 pe 
setas. Hoy, su valor se c u e n ta  por m illones cada una , sin haberlas  conc lu i
do aú n  de am ortizar  los ad judicatorios. Estas casas, pese  a sus  atractivas 
condic iones,  no tuv ie ron  la to ta l acep tac ión  de los h ab itan tes  del silo, pa
ra qu ien  exc lus ivam ente  y desp u és  de u na  gran labor política cerca de los 
Poderes  Públicos, se cons truyeron  p o r  ley especial com o  m ed id a  de e r ra 
dicación del silo, h ab ien d o  de adjudicarse  para su total y necesaria  o cu p a 
ción del barrio  a q u ienes  lo solic taban sin m ás  condic iones,  ni ser  h ab i tan 
te de silo. Este  ex ten so  barrio, con 275 viviendas,, c o n t ien e  50 calles, de  las 
que  se ro tu la ron  veintic inco con n o m b re s  de las capitales de provincia  de 
la E spaña sep ten tr iona l,  a partir de la avenida de Castilla, q u e  es la más 
larga y da vistas a la carre tera  de T e m b le q u e .  Las otras vein tic inco  no  se 
ro tu la ron  por no  ser  necesario, pues  son  a las que  dan los corralillos, hoy 
cocheras en la m ayoría  de los casos; o am pliación de la v ivienda a espaldas 
de la puer ta  principal, ya q u e  todas  dan a dos calles.

Así que  este  pueblo , ya sin silos a  la vista o con m u y  pocos de ellos y la 
reconstrucción  de la in m en sa  m ayoría  de las casas de las 47 calles viejas, 
du ran te  una  docena  de años han  h e c h o  desaparecer la f is ionom ía  total y 
arqu itec tón ica  tradicional, con su característica  an te r io r  de casas m an ch e-  
gas de labor agrícola, dobladas con pajar y cám aras para el g rano  de la co
secha, con a lguna v en tan a  p eq u e ñ a ,  enja lbegadas en  su parte  superio r  y 
alero, y la parte  inferior de color am arillo  o azul, que  la dividía del superio r  
un  im posta  a la a ltura del forjado, con  clavos para colgar tas colchas majas 
en  la p rocesión del Corpus. Sus p uer ta s  claveteadas para carruajes, con 
sus guardacan tones ,  han  ido hac iendo  desaparecer  esta casa típica de ge- 
nu ina  a rqu itec tu ra  m anchega , para d a r  paso a u na  nueva, de m en o res  p ro 
porc iones ,  fachada airosa, careada de ladrillos vistos, con terrazas y m ira 
dores, ya que  la v ivienda es la p lan ta  alta: los bajos son  para t iendas ,  ofici
nas, a lm acenes  o cocheras de los t rac to res  y dem ás  vehículos. E n  las fo to 
grafías de la m ism a  vista del pueb lo  tom ada  d esd e  la torre  con u na  di
ferencia  de 60 años; pu ed e  apreciarse  la evolución , tan to  de sus tipos de 
casas com o la construcc ión  de éstas sobre lo q u e  an tes  fue ran  silos, que 
con sus cam broneras  asfixiaban co m o  u n  dogal al casco de la población.
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4̂ov

D ibujo a lza d o  d e  un silo  en corte vertical.
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Chimeneas que emergían de es/as viviendas subterráneas.

Medallones en alio relieve de yeso que adornaban los frontispicios de Ia cimbra.
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Silo de Villacañas. Dibujo alzado de planta, y distribución.

/ .— Caña. Escalera de acceso en rampa.
2.— Zaguan. A cubierto bajo la cimbra.
3.— Sala de respeto. (Comedor majo).
4 — Alcoba y trastero.
5.— Alcoba.
6.— Alcoba.
7.— Granero.
8.— Cocina.
9.— Cuadra.

10.— Pajar.
1L— Gorrinera.
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ESCULTURA NEOCLASICA EN 
TOLEDO
José Luis Melendreras Gimeno
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La escultura neoclásica en España.

El neoc las ic ism o e n tra  e n  E sp añ a  favorecido  po r  la C orte  borbónica .  La 
A cad em ia  de San F e rn an d o ,  creada  en 1752, abre  sus puer tas  a u n a  serie 
de jó v e n e s  artis tas q u e  p ro n to  des tacan  en  el ámbito, co r te san o  del M a 
drid diec iochesco . Y co m o  m u y  b ien  señ a la  P ardo  Canalís , “desd e  su fu n 
dación  h as ta  m ed iad o s  del siglo XIX, la A cad em ia  tu v o  a su cargo en  E s
paña, casi de u n  m o d o  exclusivo y oficial, cu an d o  no  oficioso, la d irec
ción de n u e s tra  política e n  m ateria  de Bellas A r te s1” .

Para  u n  m ayor  prestig io  de la p rop ia  A cad em ia ,  se ce lebran  concursos  
para la adjud icación  de  p rem ios  y p e n s io n e s  en  el ex tran je ro ,  y viajes a 
R o m a  para  a p re n d e r  de las propias f u e n te s  de la es ta tua r ia  clásica, signifi
cando  to d o  esto  u n a  au tén t ica  reválida para  el jo v e n  d isc ípu lo  q u e  inicia
ba sus and an zas  en  el difícil arte  d e  la e sc u l tu ra 2.

La Real A cad em ia  de San F e rn a n d o  nace  apad rinada  por u n a  serie  de 
prestig iosos m aes tro s  en la e scu ltu ra  que , poco a poco, s u b e n  a  lo m ás  alto 
de su dirección. Basta recordar, c o m o  afirm a P ardo  Canalís, la lista de 
n o m b re s  q u e  en cab ezan  la so le m n e  a p e r tu ra  del citado año  1752: Olivieri, 
Felipe de C astro ,  D u m a n d re ,  R o b e r to  M iche l ,  Ju a n  Pascual de M en a  y 
Luis Salvador C a rm o n a ;  su no ta  c o m ú n  e s  su arraigo ba rro co 3, pe ro  d e n 
tro de ellos late u n  m o v im ie n to  académ ico  q u e  d e se m b o c a rá  e n  el neoclá- 
sicismo. E jem plo  de ello son  los e scu l to re s  q ue  s iguen  a és tos ,  artistas 
que  se fo rm an  d e n tro  de su escue la  y llevarán po r  d o q u ie r  el sello  acade- 
micista  d u ra n te  los re inados  de Carlos III, Carlos IV y F e m a n d o  VII. Sus 
n o m b re s  son  de to d o s  conoc idos:  R o b e r to  y P ed ro  M ichel, M an u e l  Alva-

1 P a r d o  C a n a l í s ,  E in r i q u e :  E s c u ltu r a  N e o c lá s ic a  E s p a ñ o la .  M a d r i d .  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  
1958.  p á g s .  10 y I I .  ' '

2 B c d a l .  C l a u d e :  E l e s c u lto r  F elip e  d e  C a s tro .  S a n t i a g o  d e  C o m p o s  t e l a .  I n s t i t u t o  P a d r e  S a r m i e n t o ,  C o n s e j o  S u p e r i o r  
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s .  1971.  p á g s  38.
3 P a r t j o  C a n a l í s ,  E n r i q u e :  E s c u ltu r a  N e o c lá s ic a ,  c i t  p á g .  I I ,  .
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rez, A lfonso G ira ldo  Bergaz, Jo sé  G inés ,  A lvarez C u b e ro ,  P edro  H e rm o 
so, R am ón  Barba y V aleriano  Salvatierra, en tre  los escu lto res  de cámara, 
y no  faltaron o tros  que , no  siéndo lo ,  brillaron a gran altura, c o m o  C am pe-  
ny, Sola y M edina , q u ie n e s  sólo es tu v ie ro n  ligados al Palacio por su c o n 
dición honoríf ica4.

Pero el neoc lasic ism o no  sólo e n tra  en E sp añ a  po r  iniciativa de la C orte  
y por la creación de la A c a d e m ia  d e  San F e rn an d o ,  s ino  por esta  nosta lg ia  
del pasado clásico, griego y ro m an o . Los h o m b res  de m ed iad o s  del siglo
XVIII, cansados por tan ta  p ro fus ión , m o v im ie n to  abigarrado  y decorati-  
v ism o del barroco  y rococó, b uscan  la sencillez  y la frialdad clásica. Si a é s 
to añad im os  los sensac iona les  d e sc u b r im ie n to s  realizados por el a rq u e ó 
logo W in ck e lm an n  y su ay u d an te  Lessing  en  las ru inas  ro m an as  de Pom - 
peya y H ercu lano , t e n d re m o s  sin d u d a  u n  pan o ram a  m u c h o  m ás c o m p le 
to 5.

T e n e m o s  que  afirm ar que  no  hay ni u n a  sola b ru sq u ed ad ,  ni un  solo 
corte  en el t ráns i to  de un  siglo a o tro , en cuan to  a escu ltu ra  se refiere, co
m o m en c io n a  G aya  Ñ u ñ o  en su libro ded icado  al arte  español del siglo
XIX. Lo q u e  el siglo XVIII tra sm ite  al XIX es r e sp e tad o  ín te g ra m e n te  en  
su p rim er tercio  y au n  en  b u e n a  parte  del segundo . El r epe r to r io  clásico: 
griego y rom ano ,  d ioses, sem id ioses  y h éroes ,  pasa ín tegro  de u n  sig lo  a 
o tro 6.

A ello con tr ibuye , com o es na tu ra l ,  el poco valor que  se concede  y la d e 
cadencia en que  cae n ues tra  e scu ltu ra  religiosa, tan  im por tan te  y decisiva 
en  los siglos XVI, XVII y XVIII, de  gran tradición y ra igam bre  en n u es tro  
suelo  y que  casi desaparece én\el siglo XIX. T a n to  es así, que  artis tas tan  
im portan tes  com o Alvarez C u b e ro ,  no  realizan ñi s iquiera  u n a  sola obra  
de carácter religioso7. '

D en tro  del neoclasicism o la e scu ltu ra  fue, d en tro  de las artes plásticas, 
la que  de m ayor  fam a gozó, no  sólo en  E sp añ a  s ino  en E uropa, por N a p o 
león que  tuvo  a su cargo al gran e scu lto r  neoclásico italiano A n to n io  Cá- 
nova.

En E spaña  es m o n u m e n ta l  y hero ica ; sobre  todo , exalta  las gestas de la 
patria. U n e jem plo  claro de ello lo te n e m o s  en la p u e r ta  de Alcalá, p ro y ec
tada por Sabatini en  h onor  del rey Carlos III y los grupos  de escu ltu ra  n e o 

4 P a r d o  C . m a l i s ,  E n r i q u e :  t s c u f w r a  S r o i lo s t u i -  c i l .  p a g .  13
> P a r d o  C a n a l i s .  E n r i q u e  X a /c ii/ s ic a . cit. pág .  7.

6 G a y a  Ñ u ñ o ,  J u a n  A m o n i o ;  A r t a t e !  .t/g/fi X fX .  C o l  A r s  H í s p a n m e ,  t o m o  X I X . M a d r i d ,  Ed  P l u s  U l i ru .  1966.  p a g .  69

7 P a r d o  C a n u l i s .  E n r i q u e ;  E s a t i to n 's  t f d  s a j / u  X fX .  M a d r i d .  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s .  195 1
pág. 7
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clásica de carácter  decora tivo  q ue  realizó  Barba y q u e  co ronan  la conocida  
Pu er ta  de  T o led o  de  M adrid ,  q u e  re p re se n ta  la g randeza  y la gloria de E s 
paña en  su rey F e rn a n d o  VII, una  vez liberado  del yugo napoleónico .

F in a lm en te ,  la e scu ltu ra  f ren te  a la a rq u i tec tu ra  y la p in tu ra  de es te  m o 
m e n to  neoclásico, se d ife renc ia  de ellas en q u e  es m u c h o  m ás  eco n ó m ica  
que  la a rqu itec tu ra  y, con  respecto  a la p in tu ra ,  és ta  no  tien e  la categoría  y 
la im portancia  que  t ien e  la escu ltura .  G a y a  Ñ u ñ o  afirm a q u e  la p in tu ra  es 
m ás de afic ionados, m ien tras  q u e  la e scu l tu ra  es de a u tén t ico s  p ro fes io 
nales".

Toledo en el último tercio del siglo XVIII.

E n el ú l t im o  tercio  del siglo XVIII rige los des t in o s  de la d iócesis  to le 
dana, el insigne cardenal don  F rancisco  A n to n io  Lorenzana, gran  p ro p u l 
sor y m ecen as  de las artes  en  la c iudad  imperial.

N ace  en  la c iudad de León  en  el año  1728, e s tu d ian d o  d e rech o  en Sala
m anca  y Valladolid. Es n o m b ra d o  m ás ta rde  rec tor  del Colegio  M ayor de 
Salam anca , doctora l en  S igüenza  y canón igo  en T o ledo , d ign idad  de 
Abad en San V icen te  y D eán . E n  el año  1761 es des ignado  ob ispo  en  Pla- 
s e n c ia y  cinco años m ás  tarde , en 1766, se le n o m b ra  arzobispo  de  Méjico, 
do n d e  ce lebró  u n  concilio provincial. El 12 de m arzo  de 1772 es ascend ido  
al a rzob ispado  de T o ledo , llegando a cardena l de la Sede  P rim ada el 30 de 
m arzo  de 1789. El 20 de febrero  de 1798 sale para R o m a, especie  de de s t ie 
rro que  le im puso  G odoy ,  m in is tro  de C arlo s  IV. R en u n c ia  a la m itra  to 
ledana  el 22 de d ic iem bre  de 1800, p e rm a n e c ien d o  en R o m a y  fallece cu a 
tro años más tarde en 1804, siendo enterrado en la iglesia barroca de la San
ta C ruz  de Je rusa lén ,  de la C iu d ad  E te rn a ,  en u n  e sp lénd ido  m auso leo .

Si tuv ié ram o s  q u e  def in ir  el m ecen azg o  artístico del cardenal Loren- 
na, d ir iam os que  fue la obra  de u n  gran p ro p u lso r  de las A rtes ,  p u es  bajo 
su pontif icado  se cons truyeron  esp lén d id o s  edificios del m ás  severo  y 
equ ilib rado  g us to  neoclásico, em bellec ió  la C atedra l con bellís im as e scu l
turas y p in turas , y con preciosos a lta res  de estilo  neoclásico.

D uran te  su m an d a to  en  la sede  arzobispal de T o led o  se levan tó  el fa
m oso  Hospital de  D e m e n te s ,  bajo la d irección del p restig ioso  a rqu itec to  
de la A cadem ia  de San F e rn a n d o  don  Ignac io  H aan ,  au to r  de la exce len te  
Puerta  Llana de la Catedral,  de estilo  neoclásico . T a m b ié n  levantó  es te  a r 
qu itec to  bajo los auspicios del cardenal L o ren zan a  el e sp lén d id o  edificio

8 Gu\<i  Ñ u ñ o ,  J u a n  A n t o n i o ' .  A r u ' ü r¡  X IX  ci t .  púgs.  6 9  y 70.
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de la U nivers idad , hoy  C e n tro  univers i ta r io ,  con e scu ltu ras  de M ariano  
Salvatierra en  la gran  fachada  neoclásica, co n  co lu m n a s  de o rd en  jó n ic o 9.

En e scu ltu ra  hay q u e  re señ a r  la labor  de M ariano  Salvatierra  en  el in te 
rior y ex te r io r  de la C atedra l  P rim ada. Los cua tro  a ltares neoclásicos que  
ro d ean  el ex te r io r  del C o ro  y q u e  d a n  cobijo a las escu ltu ras  en  m á rm o l  de 
san  M iguel Arcángel, san ta  Isabel de H ungría ,  la M agda lena  y san  E s te 
ban  Pro tom ártir ,  p rodigio  de f in u ra  y e jecución. T a m b ié n  se d ebe  a este 
artis ta  la decorac ión  escu ltó rica  de las capillas de Santiago, Sta Lucía, etc.

Bajo el especial m a n d a to  del ca rdena l  L o ren zan a  se c o n s tru y ó  el ex ce 
len te  a ltar-re tablo  de San I lde fonso ,  p royecto  del fam o so  a rq u i tec to  V e n 
tu ra  R odríguez , y en  el cual traba ja ron  dos ex ce len tes  escu lto res :  M a n u e l  
Alvarez “El G rieg o ”, direc to r  de la Sección de E scu l tu ra  de la Real A c a d e 
m ia  de Bellas A rtes de San F e rn a n d o ,  a u to r  del bajo-rrelieve e n  el q u e  la 
Virgen im p o n e  la casulla a san I ldefonso  y Juan  Pascual de M ena , q u e  e je 
cutó  los ángeles ado rado res  q u e  co ro n an  el re tab lo  y los dos m e d a l lo n e s  a 
los lados del altar.

Bajo la dirección de L orenzana  se levantó  el, c o n v e n to  de San Ju a n  de 
Dios, el cuarte l de  San L ázaro  y se reedificó el Alcázar, co locando  allí lá 
Fábrica  de Sederías y la A cad em ia  de N ob les  A r te s10. C o m o  vem os, su la
bor artística en T o led o  fue im p res io n an te .

Al m argen  de es te  T o led o  artís tico  gracias al m ecen azg o  y g eneros idad  
del cardenal Lo renzana ,  existía  o t rd  T o led o  m ísero  y pobre ,  lleno  de  vaga
b u n d o s ,  q ue  p rocedían  de los pu eb lo s  p róxim os, en busca  de hosp ita les  y 
hospicios. P o r  e jem plo , el de  S an ta  C ruz , su s te n ta d o  por el C ab ildo , el de  
los “D o c tr in o s” y qu ince  hosp ita les ,  asilo de peregrinos  y cua tro  asilos- 
dorm ito r ios ,  p o rque  solo servían para pasar la noche.

L orenzana  fue en  e x t re m o  g e n e ro so  con  estos  pobres , por lo q u e  se le 
llam aba “el padre  de los p o b re s”, repa r t iendo  las lim osnas  l lam adas del 
“M an d a to ” con la q ue  a l im en tab a  d ia r iam en te  a t re in ta  m end ican tes .

9 R a m ó n  P a r r o ,  S ix t o :  T o le d o  en la  m a n o  o D e sc r ip c ió n  h is tó n c o -a r iL s tic a  d e  ¡a M a g n i f ic a  C a te d r a l  p d e  lo s  d e m á s  ce le 
bres m o n u m e n to s .  T o m o  l. T o l e d o .  I m p r e n t a  S c v e m n o  L ó p e z ,  18 57 ,  p á g .  4 6 0  y ss .  L o r e n t e .  M . :  D o n  I g n a c i o  H a a n ” 
R e v í s t a  N a c i o n a l  d e  A r q u u i l e c t u r a .  1948 n ú m .  81.  p á g .  3 62

N a v a s c u é s  P a l a c io , .  P e d r o :  D e! N e o c la s ic is m o  a l  M o d e r n is m o .  M a d r i d  E d i t o r i a l  A l h a m b r a .  1979 p á g s .  39 y 40 .

- T I  d i a  24 d e  l ' e b re r  d e  1792  s e  c o n t r a t ó  e n  T o l e d o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  la  i g l e s i a  p a r r o q u i a l  d e  la  v i l la  d e  E s q u i v i a s ,  
c o n  a r r e g l o  al  d i s e ñ o  y p l a n  d e l  a r q u i t e c t o  a c a d é m i c o  d e  S a n  F e r n a n d o  d o n  M a n u e l  T u r r i l l o ,  v e c i n o  d e  M a d r i d  y b a j o  
la d i r e c c i ó n  d e l  t a m b i é n  a r q u i t e c t o  d o n  I g n a c i o  H a a n . ( A r c h i v o  d e  P r o t o c o l o s  d e  T o l e d o ,  n o t a r i o  R a m ó n  M a r t í n e z  
D í a z ,  l e b r e r o  d e  1792.  Sig.  4 ,201 .  s .L) ,

10 R a m ó n  P a r r o ,  S ix t o :  i o í e d o  en  ¡a m a n o . x a .  T o m o  J. pág .  849.
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A lg u n o s  co n v en to s  pose ían  ren tas  para  vivir; p e ro  o tros  carecían  de lo 
ind ispensable ,  pasando  n eces idad  c o m o  el de  las C ap uch inas ,  que  vivían 
de p u ra  l im osna, en treg ad as  p o r  el A rzo b isp ad o " .

La Virgen María imponiendo la casulla a San Ildefonso. Capilla de San 
Ildefonso. Catedral de Toledo.— Relieve de tamaño rectangular, ejecutado en 
mármol blanco de Carrara por el escultor neoclásico Manuel Alvarez 
“El Griego”. -

Para su s t i tu ir  el re tab lo  an t iguo  q u e  existía  en  d icha  capilla, el cabildo 
de la C atedra l P r im ada  encargó  al e m in e n te  a rq u i tec to  V e n tu ra  R o d r í
g u ez  q u e  realizara u n  p royec to  de re tab lo-a ltar ,  de  claro es ti lo  neoclásico . 
C o m o  así se h izo  en  el a ñ o  1777, en  p len o  ú l t im o  terc io  del siglo XVIII, 
re inado  en  E sp añ a  C arlos III y s iendo  C a rd en a l  de la sede  to ledana ,  don  
F rancisco  A n to n io  L orenzana .

El 20 de ju l io  d e  1778 se da l ib ranza  de ab o n o  a d o n  P ed ro  Jav ier  de 
M end ie ta ,  d e  24.000 reales de vellón , q u e  t ien e  en tregados  po r  m a n o  de 
D ion is io  de la T o rre  al a rq u itec to  V e n tu ra  R odríguez , re s id en te  en  M a 
drid, po r  c u e n ta  de los a d o rn o s  de b ro n ce  q u e  bajo su  d irección se es tán  
llevando a cabo en el re tab lo  de San I ldefonso  n . .

U n  año  m ás  tarde , el 16 de ju n io  de 1779, el te so re ro  don  P ed ro  M e n 
d ie ta  da u n a  lib ranza  de 24.000 reales de  vellón a los e scu l to re s  n eoc lás i
cos, p ro feso res  de  la A cad em ia  de San F e rn a n d o  de M adrid ,  d o n  M a n u e l  
A lvarez y Ju a n  Pascual de M ena , por escrito  del propio  V e n tu ra  R o d r í
guez , d irec to r  de las obras, en  el q ue  m an if ie s ta  q u e  se e n t re g u e n  12.000 
reales al escu lto r  M a n u e l  Alvarez, enca rgado  de e jecu ta r  el bajorrelieve 
de fo rm a  rec tangu lar  en  el q u e  la V irgen  im p o n e  la casulla a San I ld e fo n 
so. Y los o tros  12.000 res tan tes  al e scu lto r  Ju a n  Pascual de M ena, el cual 
se e n c u e n tra  e scu lp ien d o  los ángeles  d e  m árm o l  q u e  a d o rn a n  el f ro n tó n  
del re tablo

El 30 de s ep t iem b re  de 1780 todavía  se  e n co n trab a  trab a jan d o  e n  el ba
jo rre lieve  el e scu lto r  M an u e l  Alvarez, c o m o  se d e sp re n d e  de d icho  d o c u 
m en to .  La ob ra  la es taba  rea lizando  en  m á rm o l  b lanco  de  las fam osís im as  
canteras  de M assa C arrara  (Italia) y n o  en  m árm o l  de G én o v a ,  c o m o  afir
m a Sixto R a m ó n  Parro  en  su cé leb re  l ibro “T o led o  e n  la m a n o ” 4.

11 R a m ó n  P a r r o ,  S ix t o :  T o le d o  en la  m a n o .x 'ü .  T o m o  I. p á g .  85 0 .
12 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R. :  D o c u m e n to s  d e  la  C a te d r a l  d e  T o le d o . ( D a t o s - d o c u m e n t a l e s  p a r a  la  H i s t o r i a  d e l  A r t e  
E s p a ñ o l )  T o m o  II. M a d r i d .  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  H i s t ó r i c o s .  I m p r e n t a  C l á s i c a  E s p a ñ o l a  1916.  pág.  403.

—R a m ó n  P a r r o ,  S i x t o :  T o le d o  en  la  m a n o . . .ci t .  T o m o  1. p á g .  35 7 .

13 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R : D o c u m e n to s  d e  la  C a te d r a l  d e  T o le d o ... p á g .  40 3 .

—G u d i o l  R ic a r t ,  J o s é :  L a  C a te d r a l  d e  T o le d o . M a d r i d ,  E d i t o r i a l  P l u s  U l t r a ,  s .a . ,  p á g .  81.

14 Z a r c o  de I  V a l l e .  M a n u e l  R. :  D o c u m e n to s  d e  la  C a te d r a l  d e  T o le d o . . .c i t .  p á g .  40 4.
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b l  3 de m ayo de 1783 se colocó el bajorrelieve en  el altar, s iendo  b e n d e 
cido por el cardenal L o renzana , d ic iendo  m isa  el 22 de m ayo  del m e n c io 
nado  a ñ o 15.

A finales del m es  de ju n io  del c itado a ñ o  se l ibraron por la T eso re r ía  al 
e scu lto r  Juan  Pascual de M e n a  6.000 reales de vellón, por los dos ánge les  
q ue  decoran  el t ím p a n o  del f ro n tó n  del re tablo , e jecu tados  tam b ién  en 
m árm ol b lanco de C a rra ra16.

Los reves t im ien tos  de bronce  en  el re tablo  corr ie ron  a cargo del m a e s 
tro  broncista  Miguel J im én ez ,  según  cuen ta  librada el 26 de e n e ro  de 1784 
en 73.000 reales que , un idos  a las 197.000 reales q u e  se le a b o n a n ,  h acen  
u n  to tal  de 270.000 reales de vellón.

Al finalizar sus trabajos, el C ab ildo  Catedralic io  pagó e sp lé n d id a m e n te  
a sus artistas y así a M anue l  Alvarez, que  esculpió  el bajorrelieve, recibió 
por toda  su labor un  total de  240.000 reales y u na  gratificación de viajes y 
m a n u te n c ió n  por valor de 23.779 reales de vellón.

E n  re su m e n ,  te n e m o s  q ue  la o b ra  del m en c io n ad o  re tab lo  y altar a sc e n 
dió a la sum a  de 796.853 reales de v e l ló n 17, cifra v e rd a d e ram e n te  a s t ro n ó 
mica si se le com para  con o tros  proyec tos  escultóricos, llevados a cabo en 
o tras catedrales de España  por en to n ces .

Descripción del retablo.— La m esa  de altar, q u e  es tá  ub icada  sobre  cuatro  
gradas de m árm ol q ue  le alzan del sue lo  m ás de u na  vara, es de variados 
jaspes, con detalles de bronce  do rado  trabajados con gusto  en un  solo 
cuerpo  de o rd en  corin tio  con dos robustas  co lu m n as  de m árm ol,  con e s 
trías de bro n ce  dorado, de cuyo m ateria l son  tam bién  las basas, capite les y 
otros detalles en  el friso, zócalo, gradas y co ro n am ien to ,  así co m o  el altar 
y re tablo  son  e n te ra m e n te  de fin ísim os y h e rm o so s  jaspes  de d ife ren tes  
colores. Las co lu m n as  son  de u n a  gran  r iqueza  y d en tro  del m ás pu ro  o r
den  de la a rqu itec tu ra ,  Y sobre ellos se levanta  u n  fro n tó n  en el que  d es 
cansan dos ángeles en  actividad de ad o ra r  el anagram a de  la V irgen María.

Entre  las co lu m n as  aparece un  m agnífico  bajorrelieve en  fo rm a rec tan 
gular de g randes d im en s io n es ,  tres varas de alto por dos de largo en  el cual 
se representa  a la Virgen en  el acto de im p o n er  la casulla a san I ldefonso  
de To ledo , s iendo  las figuras m ás im p o r tan te s  de ta m a ñ o  natural.

15 R a m ó n  P a r r o .  S iM o .  T o le d o  en Uí  w í i m í » . . . c í l  T o m o  l. pág.  358

16 Z a r c o  d e l  \ a l k \  M a n u e l  R. i D o e u m e iitm , d e  tu C a te d ra l d e  T oled<*...c\\. pá g.  404

17 R a m ó n  P a r r o .  S i \ ( u :  T o le d o  en  lo  t¡un¡o...Q \\. T o m o  1 p á g  357.
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Sobre  los dos escalones, f in a m e n te  lab rados en  m árm ol,  aparece  u n a  
inscripción q u e  dice lo s igu ien te : “M A N U E L  F R A N C IS C O  A L V A R E Z , 
S A L M A N T IN O , M D C C L X X X III” (1783)'".

¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración en las que se basó Manuel Al- 
várez para e jecu ta r  d icho  relieve?

N o carecía, ni m u c h o  m en o s ,  la C atedra l  P r im ada de  T o ledo , de tem as  
sobre la im posición de la casulla de San  I ldefonso . Así te n e m o s  q u e  decir 
q u e  n o  sería a jeno  para A lvárez  d e n tro  de l  m ism o  rec in to  catedralicio, y 
su p o n e m o s  su im pres ión  al c o n tem p la r  la Capilla  de la D escen s ió n  y ver 
el m agnífico  relieve en  alabastro  de B igarny del siglo XVI, en  p len o  estilo 
renacen tis ta .  Y o tro  m ás  an tiguo  y de esti lo  gótico (s. XIII), el de  la p o r ta 
da principal o del P e rdón . T a m b ié n  el G re c o  realizó sobre  es te  t e m a  u n a  
ob ra  famosa.

M an u e l  A lvarez e jecu ta  el bajorrelieve en  u n  estilo neoclásico, p e ro  sin 
a b a n d o n a r  los e sq u e m a s  ba rroqu izan tes .  P re sen ta  a la V irgen  M aría  en 
u n  bello  escorzo  e n tre  nu b es ,  ro d ead a  d e  preciosos .q u e ru b in e s  q u e  le 
a c o m p añ an  y en  el acto  de im p o n e r  la casulla a san I lde fonso  q u e  se 
m u e s t ra  sem iarrod illado  y de perfil, con  c u e rp o  e x c e le n te m e n te  m o d e la 
do y con p liegues en  sus ropajes q u e  d e n o ta n  un  claro efecto barroco. La 
cabeza del San to  es tá  realizada e sp lé n d id a m e n te ,  m ien tras  el rostro  de 
M aría  es  sub lim e, de u n a  gran d u lzu ra  y f inura  clásica. U n  ánge l  alado 
su sp en d id o  en  el aire, en ac t i tud  de escorzo , levanta  la casulla. A c o m p a 
ñan  la e scena  dos angelitos, m ó rb id o s  y ex tra o rd in a r iam e n te  m ode lados ,  
que  recuerdan  los ange lo tes  q u e  aco m p a ñ a n  sobre  los e sca lones  a los 
g randes  san tos  de la iglesia en  los n ichos  de la g rand iosa  nave  cen tra l  de la 
basílica Vaticana, obra  de los artis tas ita lianos del siglo XVIII, C am ilo  
R usconi,  Le G ross  el Joven , y Filipo della  Valle, E scu lto res  q ue  in f luye
ron  sin duda  en  la ob ra  de Alvarez.

18 R a m ó n  F a r r o .  S ix t o :  Toledo en la  m a n o .. ci t .  T o m o  1. p a g .  3 5 8 .

- A m a d o r  d e  los  R ío s ,  J o s é  T o le d o  P in to re sc a  o f i e s e n p c io n  d e  s u s  m á s  c é leb res  m o n u n u n ta s .  M a d r i d ,  i m p r e n t a  I g 
n a c i o  B oix.  1845. pág.  65.

—A i n a u d  d e  L a s a r t e ,  J o s é :  ( iu ia s  A rtís tic a s  de fc \pa t'w :7o leda . B a r c e l o n a .  Ld .  A r i e s ,  S . A . .  p á g .  92.

‘' T h e  a l i a r  is m o d e r o  St  I l d e f o n s o  w a s  t h e  p r e l a l e  w h o  d i s i i n g u i s h e d  h i m s c l l  b> h i s  a d v o c a c y  o f  t h c  d o c t r i n e  o f  i h e  
I n m a c u l a l e  C o n c e p t i o n .  [n  r c t u r n  h e  is s a id  l o  h a v e  r e c e i v e d  s i n n a l s  m a r k *  o l í a v o u r  f r o m  t h e  B l e s s e d  V i r g i n ,  w h o  
i n v e s t e d  h i m  w i s t h  a c a s s u k .  c a r n e  d o w n  l o  a t i e n d  m á r t i r *  in h i s  c o m p n n y . ,m d  l o n l t h ” : C a l v e n ,  A l-'.: Toledo. " T h e  
S p a n i s h  s e r i e s ” . L o n d o n ,  J o h n  L a n c  T h e  B o d l e y  H c a d .  M C M V I 1 .  p ág  116 y 117.

- C h u c e a  G o i t i a .  F e r n a n d o :  C a ted ra l de Toledo. L e ó n .  E d .  E v e r e s t  1975 p á g .  64 .

—G a y a  Ñ u ñ o ,  J u a n  A n t o n i o :  T o le d o . M a d r i d - L e ó n .  E v e r e s t ,  19 78 ,  p á g .  I 18.
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U n o  de ellos es tá  sen ta d o  en  u n  escalón, en  ac t i tud  fo rzada  y de carác
te r  gracioso: abre  u n  libro, s e ñ a la n d o  c o n  el d e d o  índ ice  la página. El otro , 
hacia  el o tro  e x tre m o  del re lieve, e n  escorzo, so s t ien e  la c ru z  arzobispal. 
E n  la par te  super io r  apa recen  u n o s  ange li tos  to c a n d o  la f lau ta  y leyendo . 
E n  la zo n a  m e d ia  del re lieve se m u e s t r a  u n a  a rq u i tec tu ra  fingida. E s ta  
obra  la co n s tru y ó  en  el fam oso  T a l le r  del M oro, de T o ledo .

La co m pos ic ión  del re lieve es tá  p le n a m e n te  equ ilib rada , s e g ú n  exigen 
las n o rm a s  clasicistas. S ánchez  C a n tó n  m an if ie s ta  q u e  existe  u n a  d iago
nal barroca  que  va d esd e  los pies de l  san to  arzob ispo  a la  cabeza  d e  la  V ir 
gen. L os ánge les  es tán  m o d e lad o s  e sp lé n d id a m e n te ,  d e n t ro  d e  u n a  línea 
de  exqu is i tez  y f inura , igual q ue  los de b ro n ce  del re tab lo  m a y o r  del m o- 
na te r io  de la E ncarnac ión  d e  M adrid  y las m edallas  de m árm o l  del Pilar de 
Z a rag o za15.

A  pesar de q u e  es te  re tab lo  es tá  s i tu ad o  en  u n a  capilla gótica, con  e n t e 
r ra m ie n to s  góticos y renacen tis tas ,  tal relieve neoc lásico  no  d e sm e re c e  en 
ab so lu to ,  sino  to d o  lo con trario :  e n r iq u ece  la capilla y le da u n  aire de s o 
lem n id ad  y em p a q u e ,  d e n tro  de esti lo , severo  y m o n u m e n ta l ,  l leno  de  
equ ilib rio  y clasicismo.

Mariano Salvatierra y su obra en Toledo.—

El escu lto r  M ariano  Salvatierra  trabajó  para  la Catedra l P r im ad a  de 
T o ledo , en  el ú l t im o  tercio del siglo X V III  y p r im era  década  del siglo XIX. 
A sí pues ,  en su estilo, se e n t re m e z c la n  el ba rroco  be rn in esco  u n  poco  d e 
caden te  y el neoclásico  p u jan te  y vivaz. Su estilo  se caracteriza  po r  ser  f ino  
y e legante .  C o m p o n e  bien  su s  figuras, con gran detalle  y esbeltez . F u e  
n o m b ra d o  p o r  el cabildo to led an o  escu l to r  oficial de  la C atedra l.  T u v o  u n  
hijo, V aleriano  Salvatierra, q u e  fue  e scu lto r  de cám ara  del rey F e rn a n d o  
VII. Es te  hijo , h izo  en  R o m a  el m o n u m e n to  al cardena l de T o le d o  d o n  
Luis B orbón  y Villabriga, en  a labastro , q ue  se conserva  en  la sacristía  de  la 
C atedral.  M ariano  Salvatierra falleció en  T o ledo , hacia  1814.

Su obra para la Catedral — Puerta de los Leones.— Para la p o rtada  de los 
; L eo n es  de la C atedra l P r im ada  realiza  en  el añ o  1784, e n  p iedra  b lanca  de 
C o lm e n a r  de Oreja, c inco es ta tu as  de  san  E u g en io  p r im ero , san  I ld e fo n 
so, san  E u g en io  III, san  E lad io  y san  Julián , por un  coste  de 4.000 reales de 
vellón cada una . T a m b ié n  realiza o n ce  m edallas en  bajorrelieve q u e  re 
p resen tan  a San ta  M aría  la M ayor, A d án ,  N oé , A b ra h a m , Isaac, Jacob , Jo 
sé, Isaias, Je rem ías,  David  y E zequ ie l ,  a razón  de 2.900 reales cada una.

19 S á n c h e z  C a n t ó n ,  F r a n c i s c o  J a v i e r :  E s c u ltu r a  y  P in tu r a  d e íS ig lo  X V H I . H a r t e  P r i m e r a  d e l  v o l u m e n  X V I I .  C o l e c c i ó n  
“ A r s  H i s p a n i a e  M a d r i d ,  E d .  P l u s  U l t r a ,  1965,  pág .  2 7 3 .
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A d em ás  de dos  ja r ro n e s  qu e  sirven de re m a te  a los obeliscos q u e  e s tá n  so 
bre  los m ach o n es ,  en  2.500 reales, t a m b ié n  escu lp idos  e n  p iedra  de C o l
m e n a r20.

D ichas  obras  las h izo  en  u n  estilo  barroco , en  la cual las figuras a p a re 
cen  llenas de m o v im ie n to  y en  a c t i tud  d e  dialogar con  el espec tador ,  con 
gran fin u ra  y corrección. T a m b ié n  para el ático de la P u e r ta  de los L e o n e s  
realizó u n a  es ta tu a  de dos p ies e n  p ied ra  de C o lm en a r ,  so b re  u n  g lobo  de 
n u b e s  aco m p añ ad o s  de tres se rafines  y u n  n iño ,  p o r  valor de 15.000 reales 
de vellón, en  el m ism o  a ñ o 21.

Capilla de Santa Lucia — Para  la Capilla  de San ta  Lucía e jecu tó , e n  el 
ve ran o  de 1789, dos m edallas  de es tuco  q u e  rep re sen tan  a  los san tos  m á r
tires santos Justo y Pastor, y la otra a san Julián y santo Tom ás de Villanue- 
va, rec ib iendo  por ellas la can tidad  de 12.000 reales de vellón. El artis ta  
ta rdó  m u c h o  en  hace r  los vaciados y los m o d e lo s22

Cuatro altares para las capillas exteriores del coro— E n  o c tu b re  de 1792, 
M ariano  Salvatierra  se e n co n trab a  e scu lp ien d o  en  m árm ol de Macael (A l
m ería)  cua tro  es ta tu a s  de  ap ro x im a d a m e n te  u n a  vara de alto y q u e  rep re 
s en tan  a san  M iguel A rcángel, san ta  Isabel, re ina  de 'H u n g r ia ,  M aría  M a- 
gada lena  y san  E s teb an ,  con d es t in o  a cua tro  altares en  los cos tados  ex te 
r iores de la sillería del coro , s iéndo les  a b o n a d o s  en  abril de  1799 a 15.000 
reales cada es ta tua ,  im p o r ta n d o  u n  to tal  de  60.000 reales d e  vellón  las cu a 
tro  figuras de m á rm o l23.

San M igue l  se m u e s t r a  de pie, con da rd o  y escudo  de b ro n ce  en sus m a 
nos, ap las tando  a u n  d ragón  q ue  s im boliza  el mal. C ab eza  e sp lén d id a 
m e n te  escu lp ida  de gran b elleza  clásica, insp irada  en  la e s ta tu a r ia  he lena , 
porta  un  agitado m a n to  y va ves tido  a la u san za  militar rom ana ,  con  pec to 

2(1 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  ft  : D o c u m e n to s  d e  la  C a te d r a l  d e  T o /e d o .. .c i t . .  p á g .  4 09  

R a m ó n  P a r r o ,  S i x t o :  T o le d o  en  la  m a n o . . x \ t .  T o m o  1, p á g .  2 9 7

21 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R. :  D o c u m e n to s  d e  la  C a te d r a l  d e  T o le d o , . d i .  pá g.  410.

22 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R : D o c u m e n to s  d e  la  C a te d ra l d e  T o le d o . .x \ \ .  p á g .  412.

R a m ó n  P a r r o ,  S i x t o :  T o le d o  en  la  m a n o . . .ci t .  T o m o  I, pág.  3 4 3 

23 Z a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R : D o c u m e n to s  d e  la  C a te d ra l d e  T o le d o ...c i \ .  p á g .  4 13  y 41 4.  

—R a m ó n  P a ñ o ,  S i x t o :  T o le d o  en  la m a n o . . x ú .  T o m o  [, p á g .  2 1 9  y 220.

—A m a d o r  d e  l o s  R ío s ,  J o s é :  T o le d o  P i n t o r e s c a .x \ t .  p á g .  53

- P a l a z u e l o s ,  V i z c o n d e  d e :  T o le d o . T o l e d o ,  I m p r e n t a  d e  M e n o r  H e r m a n d o s ,  1890 ,  pá g.  216.  

A i n a u d  d e  L a s a r t e ,  J u a n :  T o le d o . . .c i t .  p á g .  72.  ^
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ral, loriga y faldetas. C u e rp o  e x c e le n tem e n te  m o d e lad o  y alas soberb ia  
m e n te  esculpidas; la figura m uy  b ien  co m p u es ta  y tallada.

Santa  Isabel, re ina  de H ungría ,  aparece  tam b ién  de pie, e n v u e l ta  toda  
ella en un  m a jes tuoso  y m ovido  m a n to ,  con capelina de a rm iño ,  con e s tu 
diosos y a trevidos ju e g o s  de p liegues  en  su m a n to ,  es  u n  ve rd ad ero  e s tu 
dio de v ir tuos ism o  el q u e  nos ofrece M ariano  Salvatierra  en  este  ju e g o  de 
curvas y contracurvas en los pliegues de claro efecto barroco. Rostro dulce 
y se reno  el de la santa, el cual nos ofrece  e n tre  sus m an o s  u n  libro ab ierto , 
con sus  páginas lev em en te  arrugadas, com o  no ta  de claro efec t ism o b a 
rroco.

M aría M agdalena , la san ta  pecadora, q u e  con  su s  p e r fu m es  ung ió  a 
Cristo, aparece de pie, su cabeza se m u e s t ra  inclinada con faz resignada  y 
com p u n g id a  de pecadora  y sus  cabellos  caen sue lto s  por su  espalda, co m o  
te s t im o n io  de ar rep en t im ien to  y de pecado. C o n  u n a  de sus m a n o s  recoge 
a iro sam en te  el ex trem o  del m a n to  y con  la o tra  sos t iene  en  su regazo u n  
libro y sobre él, la calavera, a la q u e  observa  do lo ro sam en te ,  co m o  s ím b o 
lo del h o m b re  pecador y de la m uer te .

C abeza m agn íf icam en te  escu lp ida  por Salvatierra la de e s ta  M agdalena , 
envue lta  tam b ién  en un  m an to  y d e  ne to s  efectos barrocos.

San E s teb an  P ro tom ártir ,  de  pie, con  cabeza de efebo  griego, vue lta  h a 
cia el espectador, de  com posic ión  clásica. El háb i to  del san to  se m u es tra  
e sp lén d id am en te  co m p u es to  po r  Salvatierra, con  gran m o v im ien to  y sa 
biduría. C on  una  de sus m an o s  recoge la purtta de su m an to  y con la o tra  
la lleva hacia  el pecho. F igura  m u y  b ien  es tud iada  y m agn íf icam en te  co m 
puesta.

Estas cuatro  exce len tes  escu ltu ras  es tán  ubicadas en  sendos  altares a 
am bos lados del costado  en  la parte  ex te r io r  del coro, de finos m árm o le s  y 
bronces, p e r ten ec ien te s  al orden  jón ico ,  co m p u es to s  de u n a  m esa  de altar 
de dos varas y cuarta  de larga por u n a  de fo n d o  y u n a  y m edia  de alto, so 
bre la cual se as ien ta  u na  grada y de ahí el re tablo  p ro p iam en te  d icho  con 
una  ho rnac ina  en tre  dos pilastras estr iadas, cuyas basas y capiteles son  de 
bronce. C o m o  rem ate  del m e n c io n a d o  retablo aparece un  f ro n tó n  de m e 
dio pun to ,  en cuyo cen tro  aparece en  bronce  los a tr ibu tos  del san to  t i tu 
lar.

Los artistas qu e  ejecu ta ron  los m en c io n ad o s  altares fu e ro n  David Idrac 
y M artín  M arichalar, franceses, a los cuales les fue ron  ab o n ad o s  8.000 rea
les de ve llón24.

24 R a m ó n  P a r r o .  S i t i o :  T o h ’i/o  en la t n a t tn . .* it. T o m o  I, p i g ,  221
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Capilla de Santiago.— Realizó en  el añ o  1791 ocho  es ta tuas  de  p iedra  de 
C o lm en a r  de cua tro  pies y m ed io  de alto , a 4.000 reales de ve llón  cada 
una , q u e  rep re sen tan  a san  Francisco  de  Asís, san  N icolás, san  B erna rdo  
Abad, san  P edro  N olasco, san Felipe  N eri ,  san  L o ren zo  y sa n ta  Bárbara. 
T odas ellas escuplidas d e n tro  de u n  esti lo  barroco , p o r tan d o  cada u n a  su 
s ím bolo . Por ellas recibió la su m a  to ta l  de  32.000 reales de ve l ló n 25.

En 1797 e jecu ta  u n a  m edalla  de los san tos  m ártires  C o sm e  y D am ián  
por valor de 3.000 reales de v e llón26.

Organos déla  Catedral.—Un año  m ás tarde ,  en  1789, realiza u n o s  á n g e 
les para la n u e v a  caja del órgano  por va lo r  de 4.000 reales de ve l ló n 27.

El 16 de ju l io  de 1801 recibe de la te so re r ía  del C abildo  de  la C atedra l 
3.000 reales de vellón, por la p in tu ra  al ó leo  del cardenal L o re n z a n a 28.

Sacristía.— Para el re tablo  q u e  da cobijo  al “E xpo lio”, fam os ís im o  l ie n 
zo del G reco , realiza en  su parte  s u p e r io r  u n  g rupo  de ánge les  y varias ca
bezas  de q u e ru b in e s ,  en m árm ol b lanco  de M acael, q ue  s im bolizan  el 
t r iunfo  de la Cruz. C o m o  lo m anifies ta  un  g rupo  de ángeles  a lzando  la 
cruz gloriosa, g rupo  escu lp ido  en claro esti lo  barroco, e jecu tado  en  el año  
180329.

Coro.— Para u n o  de los ángu los  del co ro  h izo por esas fechas u n a  figura  
de san Rafael en alabastro , de cinco pies de a ltura , por valor de 3.000 rea
les de ve llón3".

Cirio Pascual — En este  a ñ o  talló en  m a d e ra  po lic rom ada  el colosal c an 
delabro  del Cirio Pascual, co m p u e s to  p o r  dos ánge les  de ta m a ñ o  algo 
m ayor q u e  el na tural.  El de la parte su p e r io r  lleva u n a s  cadenas,  el de  la 
zona  inferior seña la  u n  m eda llón  ova lado  qu e  s im ula  b ronce ,  El cándele-

25 / a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R:  D t/e u tn e /t io s  d e  la  C a te d r a l d e  T o le d o . .x \ \ .  p a g .  419.

— R a m ó n  F a r r o .  S ix t o ;  T o le d o  en  la  ¡nado-- ci t .  í o m o  1. pu g .  37 4 .

26 / a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R;  D o c u m e n to s  s o b re  ¡a C a te d r a l  d e  T o led o . x \ i  p á g s .  4 2 7  y 4 28

27 Z a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R. :  D /n u m e n m y so b re  la  C a te d r a l d e  T o le d o ...c '\l ..  p á g .  428.

R a m ó n  P a r r o .  S ix iu .  fo le d o  en  la  C a te d r a l d e  T o le d o ...c \ \ .  p á g .  2 0 6 -2 0 7 .

( i u d i o l  R ic a r i .  J o s é :  L a  C a te d r a l d e  f  o l e d o . x h  p á g .  70.

28 Z a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R. :  f ío e ú n te n lo s  so b re  la  C a te d r a l d e  T o le d o .,  ci t .  pág.  4 2 9 .

29 Z a r c o  d e l  V a l l e .  M a n u e l  R.: D o c u m e n to s  s ó b r e la  C a te d r a l d e  T o le d o . .x i l .  p á g  4 2 ] ,

R a m ó n  P a r r o .  S ix t o :  T o le d o  e/t la m a n o  . x a .  I o n i o  I. p a g  54 1 .
30 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R.: D o c u m e n to s  d e  la C a te d r a l  d e  f  o le d o ...ci l .  p á g .  4 26
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ro  es de estilo  neoclásico . E n  u n o  d e  los cos tados  de la basa  va inscrito  el 
n o m b re  del artis ta  y la fecha, “M A R IA N O  S A L V A T IE R R A  1804” . R eci
bió po r  esta obra  la can tidad  de 27.000 reales de ve l ló n 31.

Monumento de Jueves Santo.— P a ra  el m o n u m e n to  de Ju e v e s  S an to  en  
la S em an a  S an ta  q u e  se expon ía  e n  la C atedra l,  e jecu tó  o c h o  e s ta tu as  de 
ánge les  de ta m a ñ o  na tu ra l ,  im i ta n d o  alabastro , sen tados  sob re  la corn isa  
en  d iversas ac ti tudes ,  te n ie n d o  e n t re  sus  m a n o s  los e m b le m a s  del m a r t i 
rio (clavos, tenazas, c o ro n a  de esp inas ,  etc.. .)33.

Su obra civil. — Para  la fachada principal de la U nivers idad , cos teada  po r  
el cardenal L orenzana, escu lp ió  dos  e s ta tuas  de ta m a ñ o  m ayor  qu e  el n a 
tural,  en p iedra b lanca  de C o lm e n a r  de Oreja, q u e  re p re se n ta n  a las C ie n 
cias, de  estilo  neoclásico33.

F in a lm en te ,  para el H ospita l  de  D e m e n te s ,  e jecu tó  u n  e scu d o  colosal 
en p iedra blanca de C o lm e n a r  de O re ja” .

José Antonio Vinacer, su obra en Toledo.—

M u y  pocas notic ias te n e m o s  de la v ida y la obra  de es te  artista, pro feso r  
de escu ltu ra  en la c iudad  de T o led o  q u e  trabajó  para la c iuad im perial a fi
nes  del siglo XVIII. Y q u e  dejó a lgunas  obras, co m o  el tab é rn acu lo  del 
Im perial C o n v e n to  de San C le m e n te ,  el e scu d o  del ca rdena l  L o renzana , 
acom pañado  de ánge les  t ro m p e te ro s ,  en la un ivers idad , hoy  Colegio  U n i
versitario, y u n  magnífico  calvario pa ra  la iglesia de San Nicolás de Bari en  
Toledo .

S ab em o s  d o c u m e n ta lm e n te  que  el 23 de sep t iem b re  de 1794, c o m p a re 
cen ante el notario José de Cobos, don  Eugenio de Otaola, M ayordom o del 
Im perial C o n v e n to  de San C le m e n te  de Religiosas B ernardas  y el e scu l
tor  José  A n to n io  V inacer, q u e  se e n c u e n tra  t raba jando  el tab e rn ácu lo  en  
m árm ol b lanco, por el q ue  d icho  artis ta  se obliga:

Primero: a co n s tru ir  y colocar sob re  los dos pedes ta les  in m ed ia to s  al ta

31 Z a r c o  d e l  V a l l e ,  M a n u e l  R. :  D o c u m e n to s  d e  ¡a C a te d r a l  d e  T o le d o . . .á l .  p á g .  4 3 0  y 431.  

R a m ó n  P a r r o ,  S ix t o :  T o le d o  en  la  m a n o .. .ci t .  T o m o  I. p á g .  6 9 7  y 6 98

32 R a m ó n  P a r r o ,  S i x t o :  T o le d o  en  la m a n o . . .ci t .  T o m o  II .  p á g .  71 I.

G a y a  Ñ u ñ o .  J u a n  A n t o n i o ;  T o le d o . M a t l r i d - L c ó n .  E d .  E v e r e s t .  1978.  p á g  1 18

33 R a m ó n  P a r r o .  S ix t o :  T o le d o  en la m a n o a . . .c \ l .  t o m o  II. p ág  461.

34 R a m ó n  P a r r o ,  S ix t o :  T o le d o  en la  m a n o . . .a l . ,  t o m o  EL 391.
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b ernácu lo  del altar m ayor dos ángles arrodillados, de ta m a ñ o  na tu ra l ,  en 
actitud  de adorar  al S an tís im o  S acram en to ,  “y con arreglo  al arte , con ex
presión  y s e g ú n  pide  y co rresponde ,  con sus carnes  e s tud iadas  po r  obra  de 
los an tiguos  griegos y la tinos A n t in o  y A polino , y ad em ás  se buscará  u n  
jo v e n  vivo para  dicho  fin y sus ropas co locadas s eg ú n  arte  y gallardía, qu e  
d esp u és  de la com posic ión  se copiará  por paños  n a tu ra les  y los d ichos 
m an ceb o s  h an  de ser  g ra n d e m e n te  c o n tra p u e s to s ”.

Segundo: Sobre el m acizo  de las co rn isas  del tab e rn ácu lo  se h an  de co
locar cua tro  g ru p o s  de n iños, de ta m a ñ o  natura l,  en  dos ag rupaciones,  
u nos  con  espigas y o tro s  con  rac im os de  uvas.

Tercero: R e m a ta n d o  el tabe rnácu lo ,  se colocará  la e s ta tu a  de la Fe.

Cuarto: Se realizará u n  m eda llón  en bajorrelieve que  rep re sen te  la ce 
na de Cristo, dicha obra será dotada y las restantes doce estatuas las hará en 
m adera ,  im itan d o  m árm o l  b lanco  de G én o v a .

D icha obra  la dará  en te ra m e n te  conc lu ida  en el plazo de nu ev e  m eses ,  
po r  u n  cos te  to ta l de  doce  mil reales de vellón, de los cuales ha recib ido  
2.100 reales, 1.500 en  el acto y 600 qu e  te n ía  percibidos. Lo res tan te  se h a 
rá de la siguiente forma: 1.000 reales para el día l ü de noviembre y así suce
s ivam en te ,  h a s ta  la conc lus ión  de la obra.

Finalmente, don Eugenio de Otaola se obliga con el artista a satisfacer al 
cum plirse  esta  e scr i tu ra  con 9.000 reales, q ue  con los 2.100 que  t ien e  reci
bidos, to ta lizan la su m a  de 12.000 reales de ve l ló n 11.

D e  este  tab e rn ácu lo  se conse rvan  los dos  ángeles ,  sem iarrodillados,  en 
m ad e ra  p in tados  de b lanco , im itan d o  m árm ol.  La parte  sup er io r  del m e n 
c ionado  tab e rn ácu lo  se ve co ro n ad o  p o r  la figura de la Fe, e scu l tu ra  en 
m árm ol b lanco  de ta m a ñ o  p eq u eñ o .  O b ra  de estilo neoclásico , s igu iendo  
de cerca los m o d e lo s  de tab e rn ácu lo s  neoclásicos del a rq u i tec to  V e n tu ra  
Rodríguez, en el ú l t im o  tercio  del siglo XVIII.

V inacer  tam b ién  es a u to r  del ex traord inar io  e scu d o  de la fachada  de la 
U niversidad , cos teada  por L orenzana. E sc u d o  colosal rea lizado en  p iedra 
b lanca de C o lm e n a r  de Oreja, e sp lé n d id a m e n te  e jecu tado . A c o m p añ an  al 
m ism o  dos ángeles  t ro m p e te ro s ,  en ac ti tud  movida. Es de fo rm a  ovalada 
y con las a rm as  del C ardena l,  ro d ead o  to d o  él por el collar de la o rden  de 
Carlos I I P .

35 A. IY I . ( A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  P r o t o c o l o s  d e  T o l e d o )  N o t a r i o .  J o s é  d e  C o b o s .  S i g n a t u r a :  11)02. a ñ o  179 4 .  f o l i o s  
2 3 4  r y v, y 235 r y v,

36 R a m ó n  P a r r o .  S i x t o :  T o le d o  en la  m a n o .. .c i t .  l o m o  ] | ,  pág.  461.
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C o m o  artis ta  religioso nos ha de jado  un  excepcional g rupo  del Calva
rio, Cristo  Crucificado y a su lado su M adre  y el D iscípulo  am ado, tallados 
en  m adera  policrom ada, que  se conservan  en u n a  de las capillas de la igle
sia parroquia l de San Nicolás de Barí de Toledo . D estaca  la figura de C ris
to, de  ex traord inaria  ana to m ía  y m u sc u la tu ra  en  tens ión .  La im agen  de 
San Juan  posee  u n a  exce len te  policrom ía. Su rostro  lo m u e s tra  vue lto  en 
escorzo hacia e! M aestro . F igura  m u y  bien  c o m p u es ta  y de gran realism o. 
María, com pung ida , en laza  sus m a n o s  en  expres ión  de dolor. Su faz apa
rece t re m e n d a m e n te  angus tiada” .

F ina lm en te ,  d irem os q u e  pocas son  las obras que  co n o cem o s  de este 
artista, del cual ignoram os m u c h a  cosas, en tre  ellas su propia  biografía y 
dem ás  obras; pero  por lo poco que  h e m o s  analizado se d e sp re n d e n  sus  al
tos valores artísticos, q u e  dejaron hue lla  en  el T o ledo  de finales del siglo 
XVIII, y ju n to  a M ariano  Salvatierra son  los dos artis tas m ás im po r tan tes  
de es ta  noble  ciudad en el ú l t im o  terc io  de esta  centuria .

37 R a m ó n  P a i r o .  S ¡ mo :  lo fc d o  vti la rnatu>...d i .  t o m o  II .  p j g .  216.
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Manuel Alvarez "El arle);/)Relieve de San Ildefonso. La Virgen María imponiendo la casulla 
a San Ildefonso. Capilla de San Ildefonso. Catedral de Toledo.
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Mariano Salvatierra: San Miguel. Capilla Exterior del Coro. Catedral de Toledo.
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Mariano Salvatierra: Santa ¡sabe!. Capilla Exterior del Coro. Catedral de Toledo.
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Mariano Salvatierra: Santa María Magadalena. Capilla Exterior del Coro. Catedral de Toledo.
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Mariano Salvatierra: San Esteban Protomártir. Capilla Exterior del Coro. Catedral de Toledo.
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José Antonio Vinacer: Tabernáculo. Iglesia-Convento de San Clemente. Toledo.
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1

José Antonio Vinacer: Tabernáculo. Iglesia-Convento de San Clemente. Toledo.
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MAS DATOS SOBRE 
RICARDO JONES, 
INGENIERO INGLES
Por José  M aria Rodríguez M artín
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Al e laborar  estas líneas t e n e m o s  ú n ic a m e n te  la p re ten s ió n  de que  
n u es tro  trabajo sirva com o  p u n to  de partida  para n uevas  investigaciones 
sobre los d ife ren tes  aspectos  q ue  convergen  en  el d esconocido , y todavía 
m u y  en  la som bra ,  vivir to led an o  del siglo XVIII.

P e n sa m o s  q u e  los datos publicados h a s ta  la fecha  respec to  al ingen ie ro  
inglés Ricardo Jo n e s  y al ingen ie ro  de agua  de T o led o ,  a u n q u e  m atizados 
de fo rm a  clara y con u n  d enso  c o n te n id o  p o r  el investigador M o ra  del P o 
z o 1, no  son  sufic ien tes  para d ibu jar  d e ta l la d a m e n te  a lgunos  aspectos  
re lativos a su vida y a su trabajo  en n u e s t ra  ciudad.

Por eso, a u n q u e  so lam en te  vam os a co n c re ta rn o s  a los pro tocolos  n o ta 
riales de la capital conservados  e n  el A .H .P .T .,  p re te n d e m o s  no  sólo a m 
pliar sus  da to s  personales , s ino  ad em ás  e x p o n e r  a lgunos  o tros  con  re la
ción a su p royecto  para elevar las aguas de l  Tajo. Los da tos  así recopilados 
y recogidos los d iv id irem os en  tres apartados:

1° D atos  personales.
T  D a tos  relativos a la f inanciación del ingen ie ro  y a la sociedad  q u e  se 

creó a es te  efecto.
3" D atos sobre in s t ru m e n to s  y m a te r ia le s  del artificio.

En lo re fe ren te  a los datos personales, n o s  en c o n tra m o s  en  p r im er  lugar 
con el poder  o to rgado  por el ingen ie ro  al e scu l to r  V icen te  A lo n so  Torral-  
ba (d o c u m e n to  1) en el año  1722, en  el q u e  el escu ltor , en n o m b re  de J o 
nes, alquiló  u na  casa q ue  hab ía  f ren te  a la e rm ita  de los D esam p arad o s  por 
el precio de 500 reales de vellón, s iendo  d icha  casa p ropiedad  del ju ra d o

1 M OKA D E L  POZO, G A B R IE L . ,  ¿V im u n k r o  riel a  vita en Toledo en td .íii’/n X V fií. “ Anale s  T o l e d a n o s "  (1980) n ú m  
X11E págs 113-123
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don  P edro  Jo sé  de los C o b o s  y G a ld o ,  secretario  de secues tro s  del Santo  
Oficio de la Inquis ic ión  de esta  c iudad  de Toledo .

E n  la declaración te s tam en ta r ia  o to rgada  por Jo n e s  en T o ledo , m uy  po
s ib lem en te  el día a n te r io r a  su m u e r te ,  ocurrida  el 17 de o c tub re  de  1727, 
dada  en  su id iom a y hac iendo  de traduc to r  al caste llano el fraile irlandés 
T o m ás  Blanco, agustino , lector de A rtes  del conven to  de la c iudad, decía 
q u e  e ra  natura l de Ryen, en la provincia  de Sussex, en  Inglaterra; de esta
do  civil so ltero  y sin hijos n ingunos .  E so  sí, m en c io n ab a  q u e  ten ía  una  
he rm ana , de n o m b re  Sara, q u e  residía en Roan  (Francia). A ella dejaba 
com o  única  h e red e ra  en  el caso d e  q ue  por cua lqu ie r  t í tu lo  o d e rech o  le 
co rrespond ieran  en  algún m o m e n to  de su vida o después  de su m u e r te  
hac ienda  o caudales, pues él carecía de ellos, tan to  aquí en  E spaña  com o 
en su país. En esta declaración a firm aba  a dem ás que  no  era católico (d o 
c u m e n to  4).

Respecto  a [& financiación y  sociedad q u e  para ello había  creado, indica
ba el ingeniero  que  tenía  e s t ipu lado  con el A y u n ta m ie n to  de esta  ciudad 
de T o ledo  el planificar y hacer un  artificio, para sub ir  el agua desde  el río 
Tajo hasta los Reales Alcázares y repartirla  por todo  T o ledo , para lo cual 
había traído d ife ren tes  m aes tros  y oficiarles ingjeses y varios in s t ru m e n 
tos, todo ind ispensable  para hacer su proyecto, y ello gracias a la ap o r ta 
ción económ ica  de lord Craven , lord D inbigh, don  A n to n io  C orn ish , don  
Jorge Rooke y T o m ás  Barnes, re s iden tes  todos ellos en L ondres  y a q u ie 
nes había hecho  partícipes en  una  sociedad  consti tu ida  por sesen ta  accio
nes de q u in ien tos  dob lones  cada una . De d ichas acciones había  dado  u na  
cantidad ind e te rm in ad a  a sus com p añ e ro s  de sociedad, reservándose  so 
lam ente  veinte  para él. Estas ú l t im as  las traspasaba, en caso de fallecer, 
com o así sucedió, a Eldrigo Drinsdale , ad em ás  de las q u e  q u ed ab an  aún 
vacantes, no  especificando el n ú m e ro  de éstas. T a m b ié n  le t raspasaba  los 
per trechos  e in s tru m en to s  que  ten ían  q u e  llegar p ro ced en te s  de Ing la te 
rra y que  se enco n trab an  en los puer to s  españo les  de C artagena  y Bilbao.

A con tinuac ión , declaraba q u e  se había  gastado todo  el capital fu n d a 
cional en  traer  los pertrechos y m ateria les  así com o  en a lim en ta r  d u ran te  
dos años a cuan tos  le acom pañaron .  Sus gastos no  sólo acabaron con el 
m o n tan te  de la sum a  aportada  por sus  socios, s ino  que  la su p era ro n ,  d e 
b iendo  pedir un  p rés tam o con in te rés  a Eldrigo D rinsdale , qu ien , en el 
m o m e n to  de o torgar Jo n es  el te s ta m e n to  se en co n trab a  en  T o ledo  (s ien 
do com erc ian te  en  M adrid) por lo que  d u ran te  ésta es tancia  actuaría  co 
mo vigilante de sus  in tereses  (d o c u m e n to  4).

T am b ién  citaba en las cláusulas te s tam en ta r ia s  a José  A n to n io  Ygay, 
que  había es tado  m a n te n ie n d o  a los m aestros  y oficiales ingleses, apor
tando  su capital en  beneficio del artificio. Para él pedía  Jo n es  el pago de
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u nos  7.000 reales de vellón m ás el 5% de 60.000 reales de vellón, im porte  
de los su p lem en to s  y pagos e fec tu ad o s  por aquél.

D espués  re lacionaba o tras deudas  m ás, co m o  la q ue  ten ía  con Jacin ta  
de Arias, apodada  la “V izcaína” , con casa de posada en  la calle de  Alcalá, 
en M adrid, a qu ien  debía  7 ú 8 dob lones ,  p id iendo  que  los pagara Eldrigo 
Drinsdale.

A n te  la carencia  de b ienes m u eb le s  e  in m u eb le s  po r  parte  de Jones ,  
q u ien  poseía com o  ún ico  capital los aparejos del artificio depo s i tad o s  en 
los pu e r to s  de C artagena  y Bilbao, D rinsdale ,  a c tu an d o  co m o  a d m in is 
trador, sería el encargado  de liquidar y ajus ta r  las c u en ta s  p en d ien te s  (d o 
c u m e n to  4).

En lo q ue  a la construcción del artificio se  refiere, se han  e n c o n tra d o  al
gunos  te s t im on ios  notariales. U n o  de ellos es el p o d e r  dado  a A n d rés  R o 
m ero, en el año  1722 por el q ue  se encargaba  a éste, q u e  era  vecino  de Pie- 
dralabes, la com pra  de m ad e ra  necesaria  para la construcc ión  del artificio; 
es taba  p resen te  en la otorgación don  Ju a n  Ogara, de nacionalidad  ir lande
sa, el cual hacía de trad u c to r  de Jo n e s  pues ,  co m o  h e m o s  d icho  an tes ,  éste 
no hablaba  el caste llano (d o c u m e n to  2). ,

En 1727, Eldrigo D rinsdale  dio po d er  a  José  de Ygay para que  pidiera 
licencia al A y u n ta m ie n to  de T o led o  para cortar, en  sus M o n te s ,  los á rb o 
les necesarios para la fábrica del artificio de agua q u e  es taba  a cargo de Jo 
nes y para qu e  p idiera  la casa q u e  l lam aban  de las “R ecogidas”, p ropiedad  
del A y u n tam ien to ,  inm ed ia ta  a la Puerta  N ueva , por necesitar la  para ta 
ller (d o c u m e n to  3).

Por últim o, h a re m o s  la indicación de q u e  bas tan tes  piezas e in s t ru m e n 
tos del ingenio  fu e ro n  fabricados y tra ídos desde  Inglaterra . U na  parte de 
ellos los ten ía  el artífice, en  la fecha de su fa llec im iento , en  el ta ller y el 
resto en los pu e r to s  de C artagena  y Bilbao. E stos  ú l t im os  se debían  traer  
hasta  T o ledo  para po d e r  c o n t in u a r  la con s tru cc ió n  del artificio (d o cu 
m e n to  4).

DOCUMENTO iU 1

Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Protocolo del escribano público Francisco Juárez  López 
núm. 767, fols. 121-122.

En la c iudad de T o led o  en veinte  y dos de sep t iem b re  año  de mili s e te 
c ien tos  y ve in te  y dos, an te  mí el scrivano y testigos, pareció V icen te  
A lonso  vecino de esta  c iudad, m aes tro  m a io r  de obras de ella, en n o m b re ,
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de don  Ricardo Jo n e s  de nac ión  yng lés ,  y e n  v ir tud  d e  su  poder ,  o to rgado  
an te  m í el scribano, e n  v e in te  y q u a t ro  de ju l io  pasado  de  es te  año , q u e  p a 
ra qu e  de él c o n s te  m e  pide  aqu í  le ynco rpo re  y lo h ice  q u e  es de el t e n o r  
siguiente . (A quí el p o d e r  a folio).

C o n cu e rd a  con  el original de d h o  poder, el qual el o to rg a n te  a seguró  
ser  cierto  y ve rd ad ero  y qu e  n o  le e s tá  rrebocado  ni su sp en d id o  en  el todo  
ni em par te ,  y le t ien e  aceptado , y e n  caso necesar io  de n u e v o  acepta , y de 
él u sa n d o  e n  n o m b re ,  de d icho  d o n  Ricardo Jo n e s ,  otorga, q u e  rrecive en  
a r re n d a m ien to  de el ju ra d o  d o n  P ed ro  Jo sep h  de los C o b o s  y G a ldo ,  se 
cre tario  de seq u es tro s  de el San to  Oficio de la Y n q u is ic ión  de es ta  ciudad, 
u n a  cassa q u e  p o see  en  ella, e n f re n te  de la h e rm ita  de N u e s t ra  S eñora  de  
los D esam p arad o s  con  su  corral, o cerca, caballerizas y d e m á s  oficinas q u e  
la p e r te n e c en ,  por t ie m p o  de u n  año , qu e  tu b o  principio em p r im e ro  d e  e s 
te  p re sen te  m e s  y año , y cum plirá  en  fin de agosto  de el q u e  v iene  de mili 
se tec ien to s  y ve in te  y tres, en precio  de q u in ie n to s  rreales vellón, a q u e  el 
o to rg an te  en  v ir tud  del po d e r  ynse r to  obliga al d icho  d o n  R icardo  a que  
pagará  po r  los te rc ios  de el año, q u e  son  fin de d ic iem bre ,  abril, y agosto, 
en cada u n o  de la tercera  parte , p u e s to  en T o led o  en  la casa y p o d e r  de d i
cho don  P edro  Jo sep h  de los C o b o s  o de q u ien  en  su n o m b re ,  sea  parte  
legítima, con p e n a  de execuc ión  y costas de la cobranza; se p reb ien e  y d e 
clara q u e  el d icho  don  Ricardo J o n e s  ni o tra  p e rso n a  en  su .n o m b re ,  n o  a 
de po d e r  aser  habrica  a lguna  en dh  casa, ni en el corral d e  ella, ni o tro  n in 
g ún  rronp im ien to ,  y caso q u e  lo execu te  el o to rgan te  d esd e  luego  le ob li
ga a q u e  dexara  d icha casa en  el e s tad o  en  q u e  oy esta  y pagará to d o s  los 
d años  perxuicios y m e n o s  cavos, q u e  en  qua lqu ie ra  m a n e ra  se s igueren  a 
d icho ju ra d o  y su casa, y a ello se a de p o d e r  co n p e le r  a d icho  d o n  Ricardo 
por el m ism o  rrem ed io  de e x e c u c ió n  y costas de la cobranza. A s im ism o  es 
condic ión  qu e  en  to d o  el m es  de abril de d icho  año  q u e  v iene  de mili s e te 
c ien tos  y ve in te  y tres, el dicho  d o n  Ricardo Jo n e s  dará  aviso a la parte  de 
d icho  ju ra d o  de si a de vivir o n o  dicha  casa, y n o  dán d o le  a de correr  po r  su 
q u e n ta  el a ñ o  s igu ien te  o años  en  q ue  n o  d iere  d icho  aviso po r  el m ism o  
precio de q u in ie n to s  rrea les  v ellón  al año , y de es ta  cond ic ión  a de po d e r  
usar  el d icho  ju ra d o  don  P edro  L ópez  de los C obos  desp id ién d o se  y exe- 
cu tándo le  por lo q u e  deviere  de e s te  a r re n d a m ien to ,  y a su cu m p lim ien to  
y paga el o to rgan te  en  v ir tud  de d ich o  poder, obliga la pe rso n a  y v ienes de 
d icho don  Ricardo Jones ,  m u e b le s  y rraices ávidos y por aver, y para q ue  le 
conpelan , dio poder  a las jus tic ias  de su m agestad  de qua le sq u ie r  partes 
que  sean expecial a la s  de esta  c iudad  de T o led o  y n so l id u m  a q u ie n  s o m e 
te, a dicho  don  Ricardo r ren u n c ia  en  su n o m b re  o tro  q u eaq u ie ra  fu e ro  ju -  
risdición y domicilio, y la ley sui co n v en e r i t  de ju r isd i t io n e  o m n u im  jud i-  
cum , y otras de su favor, y la genera l  en  form a. Y en  d icho  n o m b re  lo rreci- 
bio por sen ten c ia  pasada en au to r idad  de cosa juzgada . E s tan d o  p re sen te  a 
la o torgación  de e s ta  scriptura, el d icho  ju ra d o  D o n  P edro  Jo sep h  de  los 
C obos  y G aldo , secretario  de seq u es tro s  de el san to  oficio de la Y nquisi-
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ción de es ta  d icha  C iudad , hav iendo la  oy d o  y e n te n d id o ,  la acep to  en  todo  
y por to d o  co m o  en  ella se co n t ien e ,  y de q ue  p ro te s tó  u sa r  en  la fo rm a  co 
m o y q u a n d o  a su  de rech o  conbenga , y a seg u ro  qu e  d icho  a r re n d a m ie n to  
de casa se ra  c ierto  y segu ro  a  d icho  D o n  R icardo  y no  se le qu ita ra  p o r  n in 
gún  m otivo. Y a m b o s  lo o to rga ron  y f i rm aro n  a n te  mi el escr ibano  que  
doy fe los conozco  s iendo  testigos, M a n u e l  F e rn á n d e z ,  Francisco  D íaz  y 
Pedro  Juá res  López , vecinos de Toledo .

F irm an :  V icen te  A lo n so  T orra lba

P edro  Jo se p h  d e  los 
C obos  y G aldo

Francisco  Ju á rez  López.

DOCUMENTO n* 2

Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Protocolo del escribano Público Francisco Juárez López 
núm. 767, fols. 89.

E n la C iudad  de To led o  en ve in te  y q u a t ro  de ju l io  añ o  de mil se te c ie n 
tos y ve in te  y dos, an te  mí el e scr ibano  y tes tigos pareció  D o n  Ricardo J o 
nes ,  de nación  yngles r re s id en te  al p re se n te  en  es ta  C iudad , y dixo q u e  el 
o to rgan te  y o tros  sus  co m p añ e ro s  t ie n e n  tra tado  y cap itu lado  con  el Y lus- 
tr is im o A y u n ta m ie n to  de es ta  d h a  C iu d a d  la an de avastecer y a sus veci
no s  de to d a  el agua  necesaria, cu ió  tra tado  es ta  con firm ado  por su  M ag es 
tad q ue  D ios guarde , y seño res  de su Real y su p re m o  consexo  de Castilla, 
y m ed ian te  q u e  para lo rreferido es necesar io  gastar  en  el artificio q u e  sea 
de acer m u c h a  po rc ión  de m adera ;  o to rg a  q u e  da su  p o d e r  cu m plido  el 
q u e  de derecho  se r requ ie re  y es necesa r io  a A n d rés  R o m e ro ,  vecino  de 
Pialabes con facultad de q u e  le p u e d a  sobstitu ir ,  especial para  q u e  en  
n o m b re  de el o to rgan te  y r re p re se n tan d o  su persona , p u ed a  com pra r  y 
com pre  en  d icho  lugar y o tras pa r te s  d o n d e  le parec iere  y m ás  útil sea, to 
da la porc ión, de m adera  q u e  fuere  n ecesa r ia  para la obra  y artificio que  
sea de execu ta r  asta qu e  con e fec to  se po n g a  d icha  agua en  esta  C iudad  de 
el rrio Tajo  a rreg lándose  en  to d o  a las o rd e n e s  y cartas m ism as  q u e  se le 
rrem itan , y fechas dichas conpras  lo co n d u zca  a e s ta  C iu d ad  con quales-  
qu ie ra  arr ieros  o carre teros  co n c e r ta n d o  con  ellos los portes  y pagándo los  
en  co n tad o  con el d in e ro  q u e  le e s ta  r rem itido  para  d ichas com pras  de q u e  
an  de traer  te s t im o n io  con rrelación, de es te  poder, q ue  le da sin l im ita 
ción a lguna ni quartac ión  de t ie n p o  y con  libre y genera l adm in is t rac ió n  y 
r re lebación  en form a. E s tando  p re sen te  a  e s ta  o to rgac ión , D o n  Ju a n  Oga- 
ra de nación  yrlandes  declaro an te  mi el escribano  y tes tigos e n n u e s t ro
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ydiom a castellano q u e  lo qu eb a  esp resado  en es te  po d e r  es  lo m ism o  que  
dice y o torga en su yd iom a  yngles, el d h o  D o n  Ricardo Jones ,  y asi lo a se 
gura  y ju r a  co m o  su yn te rp re te ,  y a m b o s  lo o to rgaron  y f irm aron  an te  mi 
el escr ibano  que  doy fee lo conozco  s iendo  tes tigos M a n u e l  M árquez , P e 
dro  Juárez  L ópez y Joseph  C hocano ,  vecinos de esta  d h a  Ciudad.

Ricardo Jo n es
Ju a n  Ogara
Francisco  Juá rez  L ópez

DOCUMENTO n" 3

Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Protocolo del escribano público José Jacinto Sánchez del Prado 
núm. 467, fols. 1-2.

En la C iudad  de To ledo  en ve in te  y siete  de febrero  del año  de mili s e te 
c ien tos  y ve in te  y siete  an te  mi el ynfraescrito  escrivano del n ú m e ro  de es 
ta C iudad  y m ayor del secre to  y gov ierno  de la Justic ia  Real de ella y tes t i
gos. Pareció D on  Eldrigo D ins Dale de Nación Yngles re s iden te  y vecino 
en la villa y corte de M adrid  y o to rgo  q ue  da su p o d e r  cum plido  el que  de 
de rech o  es necesario  y se r req u ie r  a D o n  Jo sep h  A n to n io  de Ygay vecino 
de e s ta  C iudad  especial para q u e  e n  n o m b re  del o to rgan te  y r e p re s e n ta n 
do su pe rsona  pida al I lu s tr ís im o  A y u n ta m ie n to  de ella licencia para 
cortar en sus M o n te s  los pies de encina , roble y o tros  árboles q ue  se n e c e 
siten  para la fábrica del artificio del A gua  q u e  t ien e  estipu lado  con dicho 
I lustr is im o A y u n ta m ie n to  D on  Ricardo Jo n es  de la m ism a  nación  y resi
d en te  en  L ondres  co rre sp o n d ien te  del o to rgan te  y a qu ien  t iene  encarga
da la dirección y provisión de lo c o n d u c e n te  a d icha fábrica y consegu ida  
que  sea dicha licencia a juste  el precio y n ú m e ro  de los referidos árbo les  y 
le obligue  a el o to rgan te  a la satisfación de su y npor te  o to rg an d o  en su 
a su n to  las ob ligaciones necesarias ;  y asim ism o para q u e  p ida la casa que  
l laman de las Recojidas propia de d ich o  I lustr is im o  de  la puer ta  N u e v a  de 
esta C iudad  por necesitarla  para taller de los artífices y operarios  de dicha 
fábrica, y ajuste sus a r ren d am ien to s  y le obligue a la paga de ellos por el 
t iem po  que  la ocupasen  sobre  q ue  tan b ien  o to rgue  la escrip tura  co rres
p on d ien te ,  y u n a  y o tra  q u e  q u e d a n  d ichas con las cláusulas, c i rcu n s tan 
cias y obligaciones que  le fuesen  ped idas  y se neces ita sen  para su f irm e
za, y con las sum is iones  y renunc iac iones  de leyes y fuero  c o n d u cen te s  
que  desde  luego se ha por so m e tid o  y da po r  renunc iadas  para q u e  en  su 
observancia  se le conpela  y ap rem ie  a su cunp l im ien to ,  pues  de la fo rm a 
que  por el dicho D on  Joseph  A n to n io  de Ygay se h iciesen  y o to rgasen  las 
ap rueba  y ratifica com o si a su o to rg am ien to  presen te  fuera, y a s im ism o  le 
da este poder general para todas las dem as  dilijencias y so lic itudes q u e  se
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neces i ten  hacer a benefic io  de d icha  fábrica  que  el q u e  para  to d o  lo refe r i
do cada cosa y parte  de ello es necesario  y se  requ ie re  se e o to rga  al refe r i
do D o n  Jo sep h  A n to n io  de Ygay con libre franca y genera l  a d m in is t ra 
ción y relevación en  fo rm a  y con la obligación esp resada  y en  d e re c h o  n e 
cesaria y facultad de q u e  le p u e d a  sos t i tu ir  en caso necesario  para  e n ju i 
ciar en  u n o  o m ás  procuradores ,  rebocarlos  sos t i tu to s  y n o m b ra r  o tro s  de 
nuevo ,  q u e d á n d o se  siem pre  el referido D o n  Joseph  A n to n io  de Ygay con 
el uso  principal de es te  poder,  y asi lo o to rg o  y f irm o  an te  m í d icho  escr i
vano  que  doy fee le conozco  s iendo  tes tigos D o n  J u a n  de la C ueva ,  D o n  
Juan  de Viu, presv iteros  y A n d ré s  T r ig u e ro s  vecinos d e  esta  C iu d ad  de 
Toledo.

Eldrigo D rinsda le  
José  Jac in to  Sánchez

D O C U M E N T O  n° 4

Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Protocolo del escribano José Jacinto Sánchez del Prado 
núm 467, folios 23-26.

E n  la C iudad  de T o ledo  en  d iez  y seis de  o c tu b re  del año  de mili se te 
c ien tos  y ve in te  y siete, e s tando  en  unas  casas principales a la colación del 
se ñ o r  San Nicolás de ella, a n te  mi el ynfraescr ito  escrivano  de su n ú m e ro  
y m ayor  del secre to  y gov ierno  de la ju s t ic ia  real y los tes tigos q ue  se  e s 
presaran. Pareció  el M uy R ev eren d o  Padre  fray T h o m a s  Blanco del h o r 
d e n  de N u es tro  Padre  San A gus t ín  y lec to r  de A rtes  en  su c o n v e n to  de  es- 
la C iudad  de N ación  Y rlandes ,  y dijo q ue  D o n  Ricardo Jo n e s  de N ación 
Yngles (N o catholico  ro m an o )  q u e  se alia en  esta  C iudad , y casas referidas 
por haver ben ido  poco dias hace, a d isposic iones  del artificio del agua  que  
t ien e  a su cargo, estava gravado de e n fe rm e d a d  q u e  le h a  sob rev en id o ,  
por lo qual quer ía  d isp o n e r  su u lt im a  b o lu n ta d ,  hac ien d o  declaración de 
sus dependenc ias  ju d ic ia lm en te  y en  c o n secu en c ia  de lo referido yo dicho  
escrivano en tre  en u na  sala y en  ella vi e n fe rm o  en  u n a  cam a al referido  
D on  Ricardo Jo n es  a q u ien  ablo en su  yd iom a, el e sp resado  R ev e ren d o  
Padre lector, y el d h o  e n fe rm o  D o n  R icardo  le r repond io  en  el m ism o , y 
en esta p rovidencia  s irv iendo de y n te rp re te  d icho  rev e ren d o  Padre  h izo  y 
declaró dicho D on  Ricardo la d isposic ión  sigu ien te .

Q u e  se llam a D o n  Ricardo Jo n es  y es n a tu ra l  de Ryen  en la Provincia  de 
Sussex  en Y nglaterra , de es tado  so ltero ,  d e  ejercicio y profesión  yn jen ie-  
ro y q u e  no  t ien e  hijos n ingunos .

Q u e  t ien e  es tipu lado  con el Y lus tr is im o  A y u n ta m ie n to  de es ta  C iudad  
plantificar un  artificio de agua  en  ella su b ié n d o la  d esd e  el rrio T ajo  a los
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Reales A lcázares, y de allí repartir la  a las casas de su pob lac ión  para  lo qual 
h a  tra ído a  e s ta  C iu d a d  d ife ren tes  m aes tro s  y oficiales d e  su  m ism o  reino, 
y barios  cañones ,  yn jen ios  y o tro s  y n s t ru m e n to s  q u e  es tán  en  el ta ller  y 
oficinas yn m ed ia ta s  a  la p u e r ta  N ueva ,  y en  los p u e r to s  de Carta jena , y vil- 
bao, t ien e  para  el m ism o  fin gran porc ión  de  los m ism o s  yn jen io s  y c a ñ o 
n es  c o m o  ta m b ié n  para  o tros  d iversos  fines, los qua les  se h a n  fabricado  
de su  h o rd e n  en  el d icho  su  rre íno , y desde  el se h a n  co n d u c id o  a es te  y 
arrivado a los re feridos p u e r to s  con  cauda les  q u e  para ello le  h an  s u b m i
n is trados,  M ilo rd  Craven , M ilo rd  D enb igh .  D o n  A n to n io  C orn ish .  D o n  
Jorge R ooke. y D o n  T h o m a s  B a rn es  todos  cinco re s id en te s  en  L o n d res  a 
q u ie n e s  t ien e  dado  d ife ren tes  acciones de se se n ta  en  q u e  es ta  d is tr ibu ido  
es te  artificio de a q u in ie n to s  d o b lo n es  cada u n a  para  q ue  en  la v en ta  qu e  
a rro jase  perfic ionado  dicho  artificio tu b ie sen  los referidos lo q u e  les co
r respond iese  según  las acciones d e  cada u n o ,  re se rvando  co m o  reservó  en 
si el esp resado  D o n  Ricardo la te rc e ra  parte  q ue  son  ve in te  acciones, y q u e  
los caudales  q u e  cada u n o  de los re fe r idos  le h a  dado  para  e s te  fin n o  p u e 
de decir  a p u n to  fijo los q u e  h a n  s ido  pe ro  cons ta ra  de su s  recivos a  q u e  se 
r rem ite  y q u e  todos los ha  c o n su m id o  en  la fábrica y co n d u c io n  de d ichos 
y n s t ru m e n to s ,  yn jen ios  y pe l t rech o s ,  y en  t rae r  y m a n te n e r  los m a e s tro s  
y oficiales, q u e  u n o s  h a  m as  de d o s  a ñ o s  q u e  e s tán  e n  E spaña , o tros  a ñ o  y 
m ed io , y o tros  m e n o s  t iem p o ;  y q u e  a s im ism o  le h a  dado  p res tados  con 
yn te reses  para el m ism o  fin d ife ren te s  caudales  D o n  Eldrigo D rinsada le  
de N ac ión  Y nglés  vecino  de M ad r id  y e s tan te  al p re se n te  e n  esta  C iudad , 
los quales  n o  p u e d e  decir ta m p o co  a p u n to  fijo los q u e  h an  sido, pero  qu e  
te n ie n d o  en te ra  satisfación del su so  dho , es  su b o lu n ta d  se es te  y pase po r  
lo q ue  dijese haverle  p res tado  lo q u e  se le considere  com o  ta n b ie n  la talla 
q u e  pusiese  por los y n te reses  del su p le m e n to  en  los gastos  de d h o  artifi
cio.

Q u e  si m u r ie se  po r  lo qual no  p u e d a  cunplir  lo cap itu lado  con es ta  C iu 
dad en h o rd e n  al dho  artificio del agua, es su  bo lu n ta d  traspasar  el m ism o  
tra tado  bajo de las c lausulas y co n d ic iones  de  la e scritu ra  a q u e  a este  fin 
t iene  echa, e n  el referido D o n  E ldrigo D rinsdale ,  es to  asta  en  la te rce r  par
te  q ue  c o n p o n e  ve in te  acciones q u e  el d icho  D o n  Ricardo dec la ran te  r e 
servó en si y para si, com o tam bién  la parte de las acciones que  están abier
tas para el q u e  quis iese  en tra r  en  ellas, de  su e r te  q u e  estas q u e d e n  al arb i
trio de dicho  D o n  Eldrigo para darlas a q u ien  le pareciese  po r  la talla de  los 
q u in ien to s  d o b lo n es  de cada u n a  o las reserve  en  si, y para si ad em as  de las 
ve in te  referidas.

D o n  Jo sep h  A n to n io  de Ygay vec ino  de es ta  C iudad  ha corrido de su 
h o rd e n  con las as i tencias  de la m a n u te n c ió n  de  los m aes tro s  y oficiales 
q u e  han  estado  travajando e n  ella, sup liendo  de su  caudal, los q ue  se h an  
neces i tado  para este  fin bajo de la  cond ic ión  de q u e  se le h a n  de dar  los 
yn te reses  co rresp o n d ien tes  los qua les  le es ta  d ev iendo  el decla ran te  co-
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m o u n o s  sie te  mili reales, los qua les  es su  bo lu n ta d  se le paguen ,  c o m o  a si 
m ism o  lo c o r re sp o n d ie n te  a u n  cinco p o r  c ien to  de s e se n ta  mili reales con 
corta d ife renc ia  q u e  se ra  el yn p o r te  d e  tod o s  los su p le m e n to s  q u e  en  
ocasiones y tipos h a  echo.

E n  M adr id  deve de siete a ocho  d o b lo n e s  a Jac in ta  de Arias q u e  llam an 
la vizcaína q u e  t ien e  casa de Posadas en la calle de Alcala los qua les  qu iere  
se le paguen .

Q u e  no  t ie n e  h ac ie n d a  ni caudales  a lgunos  prop ios  en  Y ngla terra , ni en  
España, y q u e  es ta  C iu d ad  solo ha  tra ído  un  poco de ropa  de su p o n e r  y en  
su casa solo t ien e  dos catres y dos m esas .

Q ue  rrespec to  de traspasar com o  traspasa  las acciones q u e  t ien e  en dho  
artificio e n  el referido D o n  Eldrigo es te  h a  de dar  satisfación de lo que  ba 
e sp resado  esta  d ev iendo  a los referidos D o n  Jo sep h  A n to n io  de Ygay y 
Jac in ta  de Arias cargándolo  en  el gasto  de d icho  artificio com o  co n su m id o  
en el.

Q u e  esta  esp e ran d o  d ife ren tes  yn jen ios  y n s t ru m e n to s  y pe l t rech o s  pa 
ra el artificio, de  los q u e  t ien e  en  Vilvao y en  Cartajeria, y bes t id o s  y ropa  
de su p o n e r  q ue  con b revedad  es ta ran  e n  es ta  C iudad.

Q ue  tod o s  los d ichos yn jen ios  y n s t ru m e n to s  y pe ltrechos  qu e  e s tán  en  
esta  C iudad  y se e speran  llegar a ella, y los  qu e  q u e d a n  en  los d ichos  p u e r 
tos  de Vilvao y Carta jena , y la  ropa y b es t id o s  de su poner ,  es la b o lu n tad  
u l t im a  del dec la ran te  los perciva tod o s  el d ich o  D o n  E ldrigo D rinsdale  co 
m o  su e jecu to r  y a d m in is t rad o r  q u e  le de ja  yn s t i tu id o  para  todas  su s  d e 
pen d en c ias  a u san za  de su pais con  p o d e r  anplio  y abso lu to  sin limitación 
a lguna  para q u e  d isponga  en  ellas a su  a rb itr io  co m o  si fuese  su  m ism a  
persona , l iqu idando  y a ju s tan d o  q u e n ta s  y cob rando  y p agando  e fec tos  y 
deudas.

Sin enbargo  de n o  t e n e r  com o  deja d ic h o  h a c ie n d a  ni caudales  p ropios  
a lgunos  en  Y nglaterra , ni en  E spaña, po r  si p o r  a lgún  t i tu lo  d e rech o  o rra- 
zon  le pe r tenec iese  al dec la ran te  en  a lgún  t iem po  en  su re in n o  o en o tro  
e s traño  a lguna  hac ienda  caudales  o e fec tos ,  yns t i tuye  p o r  su ún ica  y u n i 
versal he redera ,  a  Sara Jones ,  su h e rm a n a  vec ina  y re s id en te  e n  R o an  de 
Francia.

Q ue  to d o  lo referido qu ie re  y es  su  vo lu n tad  ba lg ay  sea  f irm e po r  su u l
tim a  d isposición sin ynovar en  cosa  a lguna , y asi lo o to rgó  y dec la ró  por 
m ed io  de d icho  R ev e ren d o  Padre  fray T h o m a s  Blanco y n te rp re te  qu ien  
ynbervo  sacerdotis  aseguró  y ju ró  q u e  to d o  lo q u e  ba esp resado  en  las 
clausulas y cap itu los  de este  y n s t ru m e n to ,  es lo m ism o  q u e  en  su yd iom a
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h a  ido re fe r iendo  d h o  D o n  Ricardo Jones ,  y anbos  lo  f irm aron  a los q u a 
les yo el escrivano doy fee cononzco ,  s iendo  testigos D o n  Francisco  Jen til  
de  los Rios previtero cura propio  de  San Nicolás el D oc to r  D o n  Jo sep h  de 
Solo rzano  médico, D o n  Francisco  Navarro, B ernardo  de Falces, e scu lto r  
y A nbros io  P erez  vecinos y e s tan te s  en  Toledo.

Richard  Jones
Fray T h o m a s  Blanco
Jo sep h  Jac in to  Sánchez
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TOLEDO A FINALES 
DEL SIGLO XVIII
Por Fernando Jiménez de Gregorio
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N o  rep e t i rem o s  lo ya d icho  por n o so tro s  sobre  el s ignificado de es ta  
centuria . A h o ra  c o n c re tam o s  n u e s t ro  ap o r te  al co n o c im ie n to  de las par
celas de la en se ñ a n z a  prim aria  y m ed ia  y a  conside ra r  a lgunos  aspec tos  de 
n u es tra  c iudad , to d o  a la luz q ue  p royec tan  los d o c u m e n to s  conservados  
en  el A rchivo  H istórico  N acional,  Sección  de C onse jos ,  Legajos 594, 
1.157 y 1.158. P o r  cierto, q u e  lo re fe ren te  a la U n ivers idad  de T o ledo , q u e  
figura en los Libros de M atrícula , n o  se e n c u e n tra  en  los c o r re sp o n d ie n 
tes legajos. Lo probab le  es q u e  se p id ie ran  po r  el S u p re m o  C onse jo  de 
Castilla  y d esp u és  de consu ltados ,  no  fu e ra n  devueltos .

I ESTADO DE LA CIUDAD EN EL AÑO 1784

a) Situación lastimosa

U sam os las m ism as  palabras con  las q ue  em p ieza  el reve lador  ex p e 
d ien te ,  q u e  dice: “El las tim oso  es tado  e n  q u e  se halla  con s t i tu id o  aquel 
pueb lo  (T o ledo )  po r  la decadencia  de las A rte s  y los Oficios, la in m und ic ia  
de sus calles, la necesidad  de i lum inarlas ,  por la e s t rech ez  y e levación  de 
sus edificios y o tras cosas q u e  n eces itan  re m e d ia rse ” .

Se inicia el t rám ite  por u n a  ges tión  del corregidor, al q u e  m u ev e  un  
Real D ecre to  de 29 de m arzo  de 1783, p o r  el cual se es tab lece  la necesidad  
de m ejorar  la s ituación  de n uestras 'pob lac iones .  C on  ello el gob ie rn o  ilus
trado de Carlos III (1759-88), del q ue  es m in is tro  un iversa l el C o n d e  de 
F loridablanca , e s t im u la  a las au to r id ad es  locales y n u n c a  m e jo r  podía  h a 
cerlo, dadas las cond ic iones  en q u e  se desen v u e lv e  n u e s t ra  c iudad, de 
a b an d o n o  y pobreza. A  lo p r im ero  co n tr ib u y e  la especial topografía  y ta 
lante  u rbano , a la s e g u n d a  las altísimas con tr ib u c io n es ,  la po b reza  del ve
cindario , m otivadas por aquellas  y el escaso  acierto  en  la ges tión  m u n ic i 
pal, en u n  plano  tan  decisivo co m o  el ab as tec im ien to ,  de jado  en  m a n o s  de
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particulares qu e  sólo t ie n d e n  a e n r iq u ece rse ,  c u a n d o  sería  m ás  benefic io 
so para el vecindario  que  el A y u n ta m ie n to  lo llevara com o  an ta ñ o  se h a 
cía.

b) Visión pesim ista  a través de la Jun ta  deI 16 de enero

Por iniciativa del correg idor d o n  G abrie l  A m a n d o  Salido, se r e ú n e  el 
C oncejo  en el expresado  día, para acordar  co m o  “padre  de es ta  repúb lica” 
aquellas m edidas c o n d u c e n te s  al b ienes ta r  público.

En p rim er lugar había q ue  reso lver el abas tec im ien to  del pan, p ues to  
que  la m ayor parte lo traen  los b a rg u eñ o s  de su pueblo .

T o ledo  “padecía la fatalidad de es ta r  llena de inm undic ias  o m uladares ,  
do n d e  los vecinos arrojan los e sco m b ro s  de m u c h o  t iem po  a esta  pa r te”, 
tan to  q u e  no  se podía  l impiar la c iudad  po r  m e n o s  de 12.000 reales, can ti
dad, añad im os, m ás que  respetab le  para aquellos  t iem pos, sin cons ide ra 
m os q u e  el jo rna l  m ed io  era de 3 reales. C ostaba  tan to  por la b asu ra  a cu 
m ulada  y po rque  “hay infinitos ca lle jones” innecesarios , p o r  no te n e r  ca
sas ni ser útiles para el vecindario , pero  sí para utilizarles de estercoleros.

Los edificios públicos y particulares están  descu idados, con grave per
ju icio  para su conservación. La en trad a  y salida de la ciudad, los cam inos 
de su té rm in o  y ju r isd icc ión  es tán  in transitab les . Las calles oscuras de n o 
che, que  sin llevar luz o faro p ropios  es difícil cam inar, dada su es trech ez  
y a ltura  de los edificios. C arecen  de aseo y o rd en  los m ercados, en do n d e  
se vende pan, verduras , frutas y d em ás  comestibles.

Se tiene ab an d o n ad a  la agricultura , a pesar de que  no  hay más de ocho  o 
diez labradores y las Artes, esto  es, los oficios es tán  en  la m ás com ple ta  
decadencia , a pesar de que  fue ron  en t iem po  un  ram o principal del c o m e r 
cio de T oledo. El arte  de la seda  está  en  el día a b an d o n ad o  y casi perdido. 
¡Todo esto  necesita  rem edio! exc lam an  los m unícipes.

E stim a el correg idor q u e  tal es tado  de cosas t iene  co m o  ún ico  origen el 
q ue  no se ha n o m b rad o  a t iem p o  u n a  ju n ta  que  de m o d o  específico se 
ocupara ú n icam en te  de estos graves asuntos . Se justifica d iciendo, que  si 
no lo ha hecho  y p ues to  en  e jecución, ha sido por evitar que  a lgunos le 
crean un  ab so rben te  de todas las facultades del gob ie rno  de la ciudad. P e 
ro debía haberlo  hecho  de d isponer  de m ed ios  adecuados,  t e n d e n te s  a 
evitar el mal estado de los cam inos,  de la suciedad  de las calles, del ab an 
d o n o  de las casas...

194

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



c) Administración o arrendamiento de servicios

Por to d o  lo e x p u e s to  el co rreg idor n o m b ra  com isarios  al reg idor D on  
Ju a n  F e rn á n d e z  de María, el d ipu tado  del C o m ú n  don  J o s e f  Revisca, el 
ju ra d o  don  J o s e f  Ruiz  Ledrado , q u e  u n id o s  al s índ ico -pe rsonero ,  deb ían  
p reparar  un  in fo rm e  claro y preciso y, de  a cu e rd o  con él, p ro p o n e r  los m e 
dios co n d u c e n te s  a atajar tan to s  males. Así m ism o , la C iudad  n o m b ró  dos 
seño res  de es te  cuerpo , d o n  J o s e f  Dávila, regidor, don  Francisco  Pila, d i
pu tado , y don  Ju a n  Carrascosa, ju rad o ,  y q ue  to d o s  se re ú n an ,  e s tu d ien  
los casos y p ropongan  los m ás c o n v e n ie n te s  arbitrios. Lo p r im ero  que  h a 
bía que  a ten d e r  era el p ro b lem a  del a b as tec im ien to  del pan.

Y p o n ie n d o  m an o s  a la obra, el ju ra d o  R uiz  L ed rado  m anifies ta :  Q u e  en  
m uchas ocasiones se ha tratado en estas Casas Consistoriales de la inexcu
sable necesidad de l impiar las calles de la c iudad , de a rreglar sus cam inos, 
de reparar  sus  p u en te s  y calzadas, de  m e jo ra r  y re fo rm ar  los e m p e d ra d o s  
para m ayor  co m od idad  de los vecinos y fo ras te ros  al m ism o  t ie m p o  q u e  
m ayor  salubridad. Pero  nada  se ha h e c h o  por carecer  de m ed ios ,  porque  
los propios y Arbitrios de su A y u n ta m ie n to  es tán  m ás que  ago tados  y el 
“vecindario  im posibilitado a pagar el m ás m ín im o  rep e r t im ien to ,  pu e s  és- 
tá reduc ido  al Es tado  Eclesiástico, q u e  n in g u n a  carga1 sufre  e n  benefic io  
del público, se halla (el es tado  Civil) en tan dep lo rab les  c ircunstanc ias  
que  apenas  se en c u e n tra  qu ien  tenga  lo n ecesar io  para el diario  y preciso 
s u s te n to ” . Los im puesto s  q u e  sufre  esta  población  para o tros  f ines son  
m uy crecidos.

P ropone  que  se solicite del rey que  cesen  los a r re n d a d o res  y obligados 
de los abastos y se vuelvan a llevar p o r  el A y u n ta m ie n to ,  “para  q u e  las ga
nancias q u e  aque llos  t ie n e n  o p u e d a n  ten e r ,  se r e sp o n d a n  en  benefic io  
co m ú n  y no  en in te reses  par t icu la res”.

Es sabido que  an tes  del a ñ o  1763, los abastos  no  ten ían  prec ios  más 
equita tivos, pero  desde  e n to n c e s  se h ic ie ron  cargo de ellos los a r re n d a 
dores, tam b ién  l lam ados obligados, q ue  e levan  los precios, e n r iq u e c ié n 
dose  con el consigu ien te  e m p o b re c im ie n to  del vencindario .

Para d em o s tra r  lo expuesto ,  Ruiz  Ledrado  pide a la ad m in is trac ión  m u 
nicipal q u e  le den  sendas  certif icaciones en  d o n d e  se reflejen los an tiguos  
precios desde  aquel año , com o  lo hará la C o n tad u r ía ,  a más de la super io r  
calidad de los productos .

D eb ido  a la pasada b u e n a  adm in is trac ión ,  se había  co n seg u id o  “un  d e 
pósito  de caudales  tan  grande  q u e  llegó c o m o  a q u in ie n to s  c in c u e n ta  mil 
reales”, és te  servía para las urgencias  públicas.
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R ep ite  las c ircunstancias  qu e  se d an  en  la c iudad , en  d o n d e  b u e n a  parte  
de sus hab i tan te s  son  ec lesiásticos seculares  y regu la res ,  por e s ta  razón  en  
1780 pagaron  los vec inos  laicos n a d a  m e n o s  qu e  164.851 reales de vellón  y 
13 m aravedís , só lo  por las c o n tr ib u c io n es  ex traord inarias ,  con lo q ue  se 
acabó aquel depósito .

A partir  del a ñ o  1768 los ab as teced o res  se  h a n  em b o lsad o  m ás  de 
600.000 reales. D esd e  e n to n c e s  aquí,  ¿q u é  benefic ios  h a  recib ido  la c iu 
dad? N inguno .  Sólo el de  haberse  hech o  “h o m b re s  ricos los q ue  sin  e s te  
com ercio  hu b ie ra n  sido s iem pre  pobres .  N o parece equita t ivo , añade , q u e  
el C o m ú n  se an iqu ile  y los par t icu la res  se e n g ru e s e n ” .

N o  d eb e  co n tinuar ,  p ros igue  R u iz  L edrado , un  s is tem a  q ue  acaba con la 
c iudad “m ás  f lo rec ien te , m ás leal y o b e d ie n te  a su Soberano .  E n  t iem p o  
e s tam o s  de p rocurar  cortar es tos  d añ o s ,  con  lo q u e  se co n seg u irá  renazca  
u n  pueb lo  q ue  siem p re  fue m o d e lo  a los dem ás:  su lim pieza  ce lebrada, su 
A y u n ta m ie n to  re spe tado  desde  su s  vec inos  h o n ra d o s  po r  sus so b e ran o s  y 
f in a lm en te  hab rá  paz... l legará el caso  de q u e  T o le d o  vuelva  a su  an tiguo  
esp lendor,  y de lo contrario  no  ta rda rá  m u c h o  en  decirse , esta fue Toledo ”.

El A yuntam iento  acordó que  la proposición de Ruiz Ledrado  se to m e  en 
c u e n ta  por la com isión  de Policía, para su  co n v e n ie n te  uso.

d) Informe de ¡os comisarios

El correg idor y los com isarios  in fo rm an  sobre  diversos p u n to s  lo si
gu ien te :  L im pieza de las calles y m uladares :  Q u e  se lleve a cabo, ráp ida
m en te ,  p o rque  el es tado  actual a te n ta  al b u e n  aspecto  de la c iudad  y a la 
salud pública, según  se m anif ies to ,  en el año  1770 por los m édicos, hecho  
que  se elevó a S u p re m o  C o n se jo  po r  el e n to n c e s  correg idor don  Ju an  
Diez de Villagrán. Esta situación  se  susc ita  por el p e rso n ero  en  el 1787, en  
cu m p lim ien to  de su func ión  y c o m o  profesor  de la Facultad  de M edic ina , 
doc to r  Ju lián  de D iego  Garcilaso  de la Vega.

A p esar  d e  la Real P rovis ión del S u p re m o  C onse jo  de Castilla, d e  25 de 
oc tub re  de 1770, no  se h izo  nada  en  cu a n to  a la lim pieza, en  la q u e  de- 
■bían colaborar  todos  los vecinos y darse  por el correg idor y el A y u n ta 
m ien to  las m ás graves providencias;  no  se pu d o  hacer nada  por falta de 
caudales.

Así m ism o  sucede  con la com is ión  q u e  d ispone  cerrar todos  los callejo
nes, s iem pre  que  no  se irroguen  perju icios a terceros. Esos inú tiles  calle
jo n e s  “sólo sirven de depósito  de inm und ic ias  y co m e te r  en  ellos graves 
ofensas con tra  D ios” .
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Se hace necesar io  el arreglo de los cam inos ,  p u e n te s  y calzadas, p o r  el 
peligro qu e  tie n e n  los “carruajes y d e m á s  viajantes q ue  po r  ellos trans itan , 
espec ia lm en te  con  la obscuridad  de la n o c h e ” . Es ta  m ism a  neces idad  im 
pone  la insta lac ión  del a lum brado .

El A y u n ta m ie n to  ten ía  asignado  u n o s  lugares para los v e n d e d o re s  de 
verduras  y o tros  artículos y e s t im a  q u e  m e jo r  sería do ta r les  de “ca jones  o 
garitas de m ad e ra  para  que , libres del m al tem pora l ,  los com es t ib le s  es tén  
con el aseo y curiosidad  q ue  c o r re s p o n d e n ”.

En cuan to  al fo m e n to  de la agricu ltu ra , m an if ie s tan  q u e  se podría  hacer  
en las llam adas t ierras de La Legua, pe ro  es tán  des t inadas ,  en  su m ay o r  
parte , a pastizales de los “ganados  de la ob ligación y de los de silla y al bar
da” . Se l lam an  así, a los ganados  prop iedad  de los abas tecedores  uobliga- 
dos.

Los a r te sanos  de la seda  e s tán  reduc idos  a u n  lam en tab le  es tado , por 
ello la com isión , de m o m e n to ,  nada  p u e d e  hacer. N eces i ta  m ás  t iem p o  
para fo rm arse  cabal idea e informar.

En definitiva, lo q u e  faltan son  caudales  y la ún ica  fo rm a  de allegarlos 
es que  el abas tec im ien to  se haga por adm in is trac ión ,  para q u e  se m o d e re n  
los precios, m e jo ren  los p roduc tos ,  con  no  perm itir  “v e n d e r  carnes  infi
c ionadas del bazo  y basqu il la”. Se t ra ta  de dos e n fe rm e d ad e s  de los an i
m ales de carne: La p r im era  es u n  ca rbunco  bacte r id iano , la s e g u n d a  es 
u n a  e n te ro to se m ia  qu e  se da en  la cabra , l lam ada tam b ién  v u lg a rm e n te  je- 
luza.

Es do lo roso  ver  de día en  día “crecer la decadencia  de es ta  población , el 
ru inoso  es tado  de sus a r te san o s  y la m end ic idad  a las cuales h a  reduc ido  
el t ie m p o ” .

Por lo expresado , cree la com isión  q u e  d eb e  n o m b ra rse  u n a ju n t a  c o m 
puesta  por el corregidor, un  regidor, u n  d ipu tado , un  ju ra d o  y el s índico  
personero , para qu e  to m e n  providencias , s iendo  auxiliados por u n  sec re 
tario, q u e  lo sería V icen te  San P edro  F arau te ,  e scr ibano  del n ú m e r o  y t e 
n ien te  del secre tario  mayor.

e) Los precios del abasto en la década ¡756-66.

Para d e m o s tra r  q ue  el abas to  po r  ad m in is trac ión  era  m ás  co n v e n ie n te  
q u e  por a r re n d a m ien to ,  se pide a la C o n ta d u r ía  del A y u n ta m ie n to  y de las 
Ren tas  de Propios y A rbitrios, certif icac iones de las cu en tas  de d iez  años, 
de los tres abastos  de carnero ,  vaca y m ach o ,  llevados por adm in is trac ión ,
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de 1756 al 66. José  R am ón  V erlanga, oficial m ayor  de su con tadu ría ,  exp i
de el certificado del q u e  se to m a n  los s igu ien tes  datos:

En ¡756: Vaca a 9 y 10 cuartos  la libra. M acho  a  9 cuartos. C a rn e ro  a 11 
cuartos. (El cuarto  es u na  m o n e d a  de  cobre q ue  vale la cua r ta  parte  de u n  
real de vellón).

En el ¡766: Vaca, 10 cuartos. M acho , 10. C arnero , 12.

C o m o  se ve la estabilidad de los precios es g rande , apenas  varían en  
diez años u n  cuarto.

En la década de 1768-78, los precios de la libra de carne es el s igu ien te : 
Vaca, p r im er  año, 10, ú ltim o, 7. M acho : 10 y 9. C arnero :  13 y 9. E n  esa d e 
cena de años la baja ha sido espectacular.

El caudal q u e  ten ían  los tres abastos, a finales de la década  prim era ,  su 
m a n d o  el g anado q u e  en ese m o m e n to  poseía el abasto  m unic ipal y el d i
nero  en metálico , era  de 316.710 reales y 13 maravedís. A d e u d a b a n  a la ad 
m inis trac ión  263.870 Erales y 18 mrs. A esto  había  que  añ a d ire l  d e scu b ie r 
to de los he rederos  de don  A lfonso  de Carvajal, cajero que  fue  de estos  
caudales y de los de doña  Josefa  Arya, pof los d e rech o s  de pieles; un idas  
am bas partidas a los 316.8lqO rls. y 13 mrs., dan u n  total de 580.581 rls. y 
31 mrs. A ñ ad ien d o  q ue  la carne q ue  se vendía  en ese  t iem p o  por el A y u n 
tam ien to  “fueron  de toda calidad, sin h ab e r  m u e r to  de bazo y basquilla  ni 
otra en fe rm ed ad  contagiosa.. .”, p u es to  q u e  se hacía reconocer  por peritos 
y de no es ta r  en debidas cond ic iones  sanitarias, se m an d ab a  arrojar al río, 
con certificación de que  así se había  hecho , por los m in is tros  (o alguaci
les), refrendada  aquella  por el alcaide del p u e n te  de Alcántara.

Otra certificación se refiere al su m in is t ro  de tocino salado po r  el A y u n 
tam ien to , en tre  los años 1761 al 71. Se vende el p r im ero  de los años m e n 
cionados, a 14 cuartos la libra y en  el ú l t im o  a 19. En la década de 1771 al 
81, a 16 cuartos  el p r im ero  y a 22 el segundo. Los precios de esta  m erc a n 
cía oscilaban según  los m eses  del año , a saber: desde  S em an a  Santa  al mes 
de mayo, nov iem bre ,  d ic iem bre , e n e ro  y febrero , es taba  m ás barato  que 
en  los res tan tes  m eses,  a u n q u e  la d iferencia  es m ín im a de u n o  a dos cuar
tos.

f )  Exposición a S.M. el Rey

De todas aquellas  reun iones ,  acuerdos  y certificaciones, salió una  
respe tuosa  exposición al rey, fo rm u lada  por los d ipu tados  y personeros  
del C o m ú n  de la C iudad  de T o ledo , para bien de esta  “República , h o n ra  y
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G loria  de Dios y servicio de S.M. y en cu m p lim ien to  de lo est ipu lado  por 
el Real D ec re to  a ludido, han  decidido llevar a cabo la l im pieza de las ca
lles de T o ledo , el arreglo de los cam inos  q u e  a la ciudad concu rren ,  a la re 
parac ión  de sus p u e n te s  y calzadas, a la i lum inac ión  de sus calles, al aseo y 
b u e n a  p resen tac ión  de sus m ercados  de ve rdu ras  y o tros  p ro d u c to s  , fo 
m e n to  de las Artes, en  o tro  t iem p o  f lo rec ien tes  en  n u e s tra  c iudad  q u e  te 
nía cua ren ta  ta l leres”. C an tidad  superada , añ ad im o s  noso tros ,  en  el 1745 
con 384 telares.

Sigue la exposición: La C iu d ad  solicitó de S.M. la igualdad de privile
gios en tre  los com erc ian tes  y fabricantes  del Arte  M ayor, de sp u és  de h a 
be r  in fo rm ado  favo rab lem en te  el co rreg idor don  A n to n io  Dávila y Loarte  
y los com isarios don  A lfonso A n to n io  G arc ía  Pila, d ipu tado  del C o m ú n  y 
don  Ju a n  Díaz Carrascosa, ju ra d o  pe rpe tuo .

Para consegu ir  todas estas m ejoras  y allegar caudales, se d eb e  volver el 
abas tec im ien to  de carne al s is tem a  de adm in is trac ión ,  que  hasta  el año  
1766 lo venía ejerc itando  el A y u n ta m ie n to ,  en  b en f ic io d e l  público. Al h a 
cer aho ra  el abasto  por a r ren d am ien to ,  hay q u e  pagar por utensilios ( im 
puesto  de carácter militar), u na  con tr ib u c ió n  de tre in ta  a c u a ren ta  mil rea 
les, difíciles de cobrar  en u na  c iudad  co m o  T o ledo  “por ser  m ayor  el n ú 
m ero  de los exen tos  que  el de los c o n tr ib u y e n te s” . Es te  a rg u m e n to  de la 
desigualdad con tr ibu tiva  lo repitan  sin  cesar y v iene  a cons ti tu ir  un  es tr i
billo q ue  todo  lo justifica. A parte  de q u e  sea in justo  e irr i tan te  para los ve
cinos no eclesiásticos.

Para evitar todo  esto , p iden  al m o n a rca  un  Real D ecre to  para q ue  el 
A y u n tam ien to  pueda  adm in is tra r ,  com o  an taño ,  el abasto  de carnes,  co 
m o “único  s ingu lar  m ed io  para re s tab lecer  (a la C iudad)  en  su an tigua  y 
bu en a  política, fo m en ta r  las artes con benefic io  de los vecinos y aliviar a 
estos de las con tr ib u c io n es  que  su fren . . .” (24 de e n e ro  de 1784).

II ESTUDIOS PRIMARIOS Y MEDIOS 
Y OTRAS NOTICIAS DOCENTES 1

A) Visión de conjunto

La e n se ñ a n z a  prim aria  es tuvo , com o  en  to d a  E uropa , por en to n ces ,  p o 
co o nada  atendida. C on  los b ienes de los je su í ta s  expu lsados  en  el 1767, 
se do tan  cuatro  escuelas, q u e  pasan a d e p e n d e r  del A y u n ta m ie n to .  En

I í ' l  p a s a d o  u ñ o  di* WK2 ( c n e r o - m u r / o )  p u b l i q u é  e n  J a R E V I S T A  f ) í : J l A C H I L L l i R A T O ,  n m .  2 ] ,  p u y s  124- 
I 2 x  u n  ar i  í cu l o  U l u l a d o ;  ¡.a f-.n^eñanza M ed ia  vn m m  c a p ita l tic  f ’m vrtic ia  u ln m lv s  de! o p / o  X V '¡!¡, A h o r a  
i n c i d i m o s  s o b r e  e l . l e m a .
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T oledo , aparte  de esas, hay o tras dos, de  ellas u n a  so s ten id a  por el ca rd e 
nal L o re n z a n a  (1777-1800) y o tra  po r  el a rced iano  de M adrid  con  M a n u e l  
de G u z m á n .

Los jesu itas ,  a su cargo, tu v ie ro n  sus aulas de  L atin idad  y H u m a n id a d e s  
en  el vie jís im o colegio llam ado p o p u la rm e n te  de M o n tich e l  y o f ic ia lm en
te  de San E ugen io .  A  se r  obligados a abandonarlas ,  p o r  la expu ls ión , a los 
dos años  de ésta, se es tab lecen  las referidas cátedras  en  el m ism o  colegio, 
pero  d e p e n d ie n d o  ya de la au to r id ad  m unic ipal,  q u e  se vale de p ro feso ra 
do  seglar.

El fu n c io n a m ie n to  de los E s tsu d io s  de L a tin idad  se m a n tu v ie ro n  en  la 
m ism a  línea de d ecadencia  q u e  h e m o s  advert ido  en  la c iudad, s iem pre  
po r  la escasez de m edios ,  aparte  de  las intrigas y zancadillas, a lgunas  de 
las cuales  n o s  es p e rm itido  ver en  su  detalle  a  través  de  la d o c u m e n ta c ió n  
consultada.

Sin en tra r  en  el fondo  del a su n to ,  la ausenc ia  d e  los PP. je su i ta s  se h izo 
no ta r  p ro n to  y a p esar  de los es fue rzos  del A y u n ta m ie n to ,  po r  recuperar  
los an tiguos  niveles a lcanzados p o r  los regulares  expulsos, n o  se logra.

La necesidad  sen t id a  de u n a  e n s e ñ a n z a  m ed ia  p lanificada y co h e ren te ,  
m otiva  la Real Provisión de 5 de o c tu b re  de 1787, po r  la q u e  se  crean los 
E stud ios  de Latin idad y Retórica, ve rdadero  p reced en te  de lo q u e  se rán  
d esp u és  los In s t i tu to s  Provinciales, G en e ra le s  y Técn icos ,  de  S eg u n d a  
E nseñ an za ,  de E n señ an za  M edia  y, por ú lt im o, de Bachillerato. T o d o s  e s 
tos  n o m b re s  h an  ten ido  y t ie n e n  d esd e  q u e  se c rean los re feridos In s t i tu 
tos  en el año  1845 has ta  n u es tro s  días, a u n q u e  bien  es verdad  q u e  an tes  
el d u q u e  de Rivas, s iendo  m in is t ro  de la G o b e rn a c ió n ,  e s tab lece  u n  n o 
table plan de E n se ñ a n z a  M ed ia  e n  1836.

b) Planificación de 1768

Para organizar  la enseñ an za ,  u n a  vez apartados de ella los je su i ta s ,  se 
crea en T o led o  u n a  Real Ju n ta  de E stud ios ,  presid ida por don  R a m ó n  M e 
dina  y Osorio, q u e  env ía  al S u p re m o  C onse jo  de Castilla  el Informe de  18 
de s ep t iem b re  de 1768, con un  plan  q u e  abarca fas P r im eras  Letras, com o 
en to n ces  se l lam aba a la E n se ñ a n z a  Prim aria  y ahora  Básica; la Latin idad 
y Retórica, es to  es, la q ue  hoy se conoce  po r  E n se ñ a n z a  M edia  im partida  
p o r  los In s t i tu to s  de Bachillerato. T o d o  de acuerdo  con la referida  Real 
Provisión ya citada.

Se d ispone  po r  el p res iden te  O sorio ,  q u e  el a rqu itec to  José  D íaz pase a 
reconocer  el an tiguo  colegio de M o n tich e l  (en  el d o c u m e n to  M ontri-
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chel), Casa de la Parra, la casa s ituada  e n  la C u e s ta  del Seco, la del Cris to  
de la Luz, porque  en  el referido colegio se van a  instalar las aulas de G ra m á 
tica y R etorica , con  las hab itac iones  p a ra  el p recep to r,  dos  rep e t id o re s  o 
pasan tes ,  y d iversos cuartos  para  los pupilos . C o m o  ta m b ié n  E scue las  de 
P r im eras  L etras ,  hab itac ión  para el m a e s tro  y el pasan te . Se proyec taba  
tam b ién  insta lar en  las re s tan te s  casas e n u m e ra d a s ,  escue las  y hab itac io 
nes  de o tros  m aestros  y pasan tes ,  co m o  cierta p roporc ión  de pupilos  (15 
de octubre) .

José  Díaz, al q u e  se le califica de a rq u i tec to  de la ciudad, es  u n  alarife j u 
rado, M aes tro  M ayor  de G e o m etr ía .  El tal reconoce  el Colegio Viejo, (así 
se llama ta m b ié n  el de M ontiche l) ,  la casa  de la colación de San M iguel y 
P lazue la  del Seco, las tres  de la co lación de San Nicolás, la e rm ita  del 
San tís im o  C ris to  de la C ru z  (así se d ice  en  el d o c u m e n to )  y la q ue  n o m 
bran  de la Parra, to d o  c o r re sp o n d ien te  a  las temporalidades o b ien es  d e  los 
Jesuitas. El costo  de las obras a realizar es el s iguiente:

C oleg io  de M on tiche l:  22.000 reales. E rm ita  del Cristo  de la Luz: 5.500. 
Escuelas  de la Casa de la Parra: 4.500. Casa  de la P lazuela  del Seco: 3.000. 
T o d o  sum a: 35.000 reales de vellón.

Para el n o m b ra m ie n to  de ca tedrá ticos  de Latin idad y Retórica  (en  el 
d o c u m e n to ,  en  es te  caso, los l lam a m aes tro s ,  pe ro  en la m ayoría  de las v e 
ces los n o m b ra  ca tedráticos), d e b e n  v o ta r  so la m e n te  c inco ju e c e s ,  q u e  
sean personas  instru idas ,  “su je tos  l i te ra to s” les llama. D e b e n  ser  del 
c laustro  de la U nivers idad  y a lgunos  párrocos. Sólo para los m aes tro s  de 
P rim eras  letras, d e b e n  vo ta r  el correg idor, el a lcalde mayor, un  ind iv iduo  
del A y u n ta m ie n to ,  o tro  del clero, un  d ip u ta d o  del C o m ú n ,  u n  ca tedrá tico  
de la U nivers idad  y el s índ ico  p e rso n e ro ,  q u e  lo era  en  el año  1769 d o n  
Francisco S án ch ez  M ansilla  (25 de feb re ro  de 1769).

Hay que  advertir  q ue  en el p lan q u e  se co m en ta ,  d isponía  q ue  todas  las 
plazas de profesores , tan to  de las e scue las  prim arias co m o  del colegio s e 
cundario ,  se cubrían  po r  oposición.

c) Oposiciones a cátedras

E n vir tud  de lo d isp u es to  se va a las oposic iones ,  in ic iándose  el o p o r tu 
no  trám ite .

El A y u n ta m ie n to  n o m b ra  com o  su re p re se n ta n te  en  la Real J u n ta  de 
E studios  a don  E u seb io  G arc ía -T o ledano ,  reg idor p e rp e tu o  po r  el banco  
de caballeros. Por el c laustro  universita rio , al Dr. A lfonso  Calvo, po r  el 
cardenal L o renzana  va el cura de San J u a n  Bautista , don  M iguel Pecuan  
de Vilar, que  se incorpora  el 30 de d ic iem bre ,  según  nos dice el secre tario
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de C ám ara  de Su Em inenc ia ,  en  excusa, p o rque  el C ardenal “ha  sufr ido 
un  peligroso accidente  de perlesía, po r  el q ue  los m édicos le h a n  p roh ib i
do despachar  y hacer  el rezo D ivino, por las evacuaciones  de sangre  qu e  le 
h icieron  está  débil (12 de d ic iem bre )”. El día 30 está  ya m e jo r  y m a n d a  al 
citado párroco. O tro  rep re sen tan te  es el clérigo don  Ju a n  A n to n io  d e  la 
Puebla.

Las oposic iones eran para m aestros  de escuelas y precep to res  de G ra 
mática  y Retórica, es to  es de Latinidad.

La relación de oposito res  a las escuelas  es la s iguiente: Ju lián  G ó m e z  
de la C uerda , A n d rés  M o ren o  A gudo , A n to n io  López, José  Sánchez  Ba
llesteros, M anuel G utié rrez ,  A n to n io  M u ñ o z  Bañuetos , F rancisco  La
drón  de G uevara ,  José  F e rn á n d e z  M o re n o  y Juan  Sánchez  M edrano .

Se inician los ejercicios de oposic ión  el 7 de en e ro  de ese  año  de 1769, a 
las nueve y m edia  de la m añana , para te rm in a r  a las doce y reanudarse  de 
las tres a las cinco de la tarde. Se ce lebran  en  el salón, qu e  an tes  fuera  igle
sia, del colegio de M ontichel.  Por e n to n c e s  habían em p ezad o  las obras, 
cuyo p resupues to  vimos.

t
La ju n ta  de censura , para las tres  escuelas, vota por este  o rd en  a A n to 

nio M u ñ o z  B añuelos, Francisco L ad rón  de G uevara ,  Ju a n  Sánchez  Ba
llesteros, en cuarto  lugar, esto  es, para la cuarta  escuela , a M anue l  G u t ié 
rrez, Ju lián  G ó m e z  de la C u erd a  y A n d ré s  G utié rrez .  L a ju n ta  calificadora 
elige a Manuel Gutiérrez, por ser natural y vecino de Toledo, aparte de por su 
v irtud  y b u e n a s  cos tum bres .  De él d icen  sus cooposito res  q u e  “es cándido  
y p us i lán im e” (25 de marzo).

Para cubrir  las cátedras de Latin idad y R etórica se p ropone  a los si
g u ien tes  opositores, por estse o rden :  José  R am ón  Valero, M anuel  Sanz, 
D om ingo  Juan  del Pozo, C asim iro  M artín  y B arto lom é Luengo.

C ita rem os com o algo curioso, el que  l a ju n ta  calificadora o de censura  
se llevaba a su casa los ejercicios q u e  habían hecho  los opositores , para e s 
tudiarlos y calificarlos con toda com od idad  y sosiego.

A las cátedras  de Latin idad y R etórica  se p resen tan :  M an u e l  Sanz  de 
Llanderas (natura l de C am po  Real), Torib io  G u tié r rez  (de San M am és),  
lleva trece años avecindado  en T o ledo ,  es clérigo de m e n o re s  y regen te  de 
G ram ática  en  la U niversidad), B arto lom é L uengo  C aballero  (de Talarru- 
bias, había nacido en ju l io  de 1706). A pasan tes  se p resen tan :  F aus tino  
G onzá lez ,  Juan  Nicolás R am írez (de  C iudad  Real, lleva doce  años en  T o 
ledo), Juan Gutiérrez, Dom ingo Ju an  del Pozo (de Dos Barrios; de él infor
ma Osorio que  tiene cortada u n a  pierta  por la m e tad  (sic) del m uslo ,
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por lo q ue  se m ane ja  mal, a u n q u e  con m u le ta s ,  lo q u e  le inhab il i ta  para la 
p r im era  cátedra; se lo co m u n ica  a C a m p o m a n e s  el 30 de m arzo  de 1769). 
Casim iro  M artín  (p re sen ta  el ex p e d ie n te  de l im pieza de sangre, es m a e s 
tro de G ram ática  en A lgem esí  y na tura l de F o rtane te ) .  C o m o  se ve acu 
den  oposito res  de las provincias de T o ledo ,  M adrid ,  Badajoz, C iudad  
Real, Valencia  y Teruel.

Se n o m b ra n  ju eces  a los m aestros  d e  Latin idad  y R etórica  Dr. F ran c is 
co C am argo, Dr. A lfonso  Calvo, am b o s  ca tedrá ticos de la U nivers idad; 
don  M anuel  P ech u an  (párroco de San J u a n  Bautista), don  Jo sé  C o n s ta n 
cio de A n d in o  (de Santa  M aría M agdalena) ,  d o n  Francisco  José  G ó m e z  
(de San Isidoro). Por ex am inadores  se des ignan  a don  Isidro So ló rzano  y a 
don M anue l  Salm erón . Los ejercicios se  inician el 25 de febrero  de 1759, 
en  la Sala C ap itu lar  del A y u n ta m ie n to .

d) Intrigas e intrusism o

R odríguez  C am p o m an es ,  fiscal del S u p re m o  C onse jo  de Castilla, rec i
be una  den u n c ia  firm ada po r  el s e u d ó n im o  Bruno, sin fecha, pe ro  enviada  
an tes  del 16 de nov iem b re  de 1769, e n  la q u e  se dice, q u e  h a b ién d o se  
creado las cátedras de G ram á tica  hace cua tro  m eses ,  el e n f re n ta m ie n to  de 
los profesores  es cons tan te ,  “a causa  de e s ta r  o p u e s to s  los precep to res  
unos  con tra  o tro s”. Por ello C a m p o m a n e s  pide in fo rm es  al co m is ionado  
de T o ledo  (16 de sep tiem bre).

Los catedráticos Valero y Del Pozo, se quejan  en el in fo rm e del c o m i
s ionado  de la te rq u ed ad  del o tro  co m p añ e ro ,  el ca tedrá tico  Sanz  de Llan- 
deras, qaue  lo es de la s e g u n d a  sección. Se debe  advertir  q u e  las tres  cá te 
dras de Latinidad se repartían  en tres secciones: m ayores ,  m e d ia n o s  y m e 
nores; la p rim era la d e se m p e ñ a  Valero, la seg u n d a  Sanz  L landeras  y la t e r 
cera Del Pozo (24 de sep tiem bre).

A su vez, Sanz L landeras  ataca a los do s  c o m p añ e ro s  citados y pide, n a 
da m enos , que  se encarcele  al p rim ero , po r  a te n ta r  con tra  el h onor ,  a u n 
que  advierte que  n a d a s e  les hará  p o rq u e  am b o s  es tán  pro teg idos  po r  Oso- 
rio. Se refiere Sanz al odio  im placable  q u e  a m b o s  t ien en  y de las injurias 
y ultrajes que  de ellos recibe (9 de oc tubre) .

La cosa venía de lejos, po rque  parece q ue  Valero y Del Pozo p ro te s ta 
ron de la to m a  de posesión  de Sanz de L landeras ,  co n tra  éste. Los p ro fe
sores Valero y Del Pozo residían en el colegio, a pesar  d e  las defic iencias 
de a lo jam ien to  q u e  en el m ism o  había; en  cam bio , Sanz  de L landeras  no 
se había m ovido  de su casa y se negaba a residir, co m o  era su obligación, 
en  el colegio de M ontichel.
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El S u p rem o  C onse jo  de Castilla, a n te  los cargos que  se hacen  a S anz  de 
Llanderas, po r  sus  co m p añ e ro s  y el in fo rm e  del p re s id en te  de la Real J u n 
ta  de E stud ios ,  le cesa, el 9 de agos to  de 1770.

N o  sólo había  en  aquella  sociedad d o c e n te  casos de intrigas, co m o  el re 
ferido, tam b ién  se registra  a lguno  d e  in tru s ism o , q u e  vam os a considerar:

Por Real O rd en  de 14 de ju l io  de 1769, se dispone, q u e  en  la c iudad  de 
T o led o  n o  habría  m ás  e s tu d io s  de H u m a n id a d e s  q u e  los ya estab lec idos,  
po r  lo cual Osorio, en  su  calidad d e  p re s id e n te  de la Real J u n ta  de E s tu 
dios y co m is ionado  o de legado  de tem pora lidades ,  c reada  p o r  el S u p re m o  
C onse jo  de Castilla por O rden  de 30 de s ep t iem b re  de 1768, m a n d a  a don  
M an u e l  Sa lm erón , p resb ítero ,  q u e  n o  en s e ñ e  L a tin idad , p u e s to  q u e  c o n 
trav iene  la m e n c io n a d a  d isposic ión  (3 de m ayo de ese año).

S a lm erón  había  sido d en u n c ia d o  po r  los inseparables  V alero  y D el P o 
zo, al am p aro  de aque lla  o rden .  El d e n u n c ia d o  se d e f iende  a legando  que  
la razón  de adm itir  a c ierto  n ú m e r o  de n iños, diez c o n c re tam en te ,  para  
darles clase d e  Latin idad, se deb ía  a que  en  las del colegio de M o n tich e l  
n o  ap rend ían  nada, con  lo q ue  se cubría  u n a  neces idad  sen t id a  en  la c iu
dad y q u e  po r  ello, en  vez de d en u n c ia r le ,  le d e b e n  dar las gracias, p o rq u e  
de es ta  m an e ra  se d is im u laban  las faltas de los catedráticos.

P ro tes tan  los d en u n c ian te s ,  d ic iendo  que  S a lm eró n  im par te  clases sin 
estar  ap robado  ni ex am in ad o  por la Real A cad em ia  L a t in o -M atr i ten se ,  ni 
ob ten id as  las op o r tu n as  licencias p a ra  pasar clases de L a tin idad  (27 y 28 
de m arzo). Para dedicarse  a la docen c ia  se n eces itaba  el o p o r tu n o  perm iso  
del S u p re m o  C onse jo  de Castilla. A pesar de tod o s  los peros e ilegalida
des, Sa lm erón  c o n t in u ab a  d an d o  clases en  su dom icilio  a los s igu ien tes  
escolares: A n to n io  Blázquez, F rancisco  M adrid ,  T o m á s  A guado , B enito  
Saez, A gustín  Alvarez, A n d ré s  V idales , L eón  Pico, M a n u e l  M oreno .  E u 
genio  Corral y José  Téllez.

La Real J u n ta  de Estudios, en  u n a  de sus re u n io n e s  dice “que  la m u lt i 
tu d  desproporc ionada  de m aes tro s  de Latin idad en  un  p u eb lo  sólo sirve 
de perjudicarse  u n o s  y o tros . . .”, en  d e t r im e n to  d e  la e n señ an za .  Por otra 
parte , las leyes del R e ino  lo p ro h íb en ;  por ello el co rreg idor m a n d a  a Sal
m e ró n  q ue  “cierre in m e d ia ta m e n te  el aula  q u e  se abrió  sin  la ap robación  y 
licencia necesarias  y cese en  la e n s e ñ a n z a ”, no tif icándose lo  tam b ién  a  los 
padres  o encargados  de los indicados escolares.

S a lm erón  m anifies ta  que  el cardena l B orbón  I (1735-54) le au to r izó  el 
4 de m arzo  de 1752, s iendo  clérigo de m e n o re s  y e s tu d ia n te  d e  Teología , 
después  de h ab e r  sido ex am inado  p o r  el C onse jo  del A rzob ispado  y h a 
llarlo hábil y capaz, se le concedió  “licencia y facultad para q u e  en  todo  es
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te dicho n u es tro  a rzobispado , c iudades ,  villas y lugares de él podáis e n s e 
ñar y en señ é is  G ram á tica” . E s ta  s i tuac ión  se deriva  de la ex is tenc ia  de dos  
au toridades paralelas, con  similares co m p e ten c ias  y ju r isd icc iones  d is tin 
tas, la civil y la eclesiástica.

A pesar  de es te  d o c u m e n to  el S u p re m o  C o n se jo  de Castilla  n o  se c o n 
fo rm a y m anda , el 19 de agosto  de 1771, a S a lm eró n  q u e  deje  sus clases. 
Pero és te  n o  está  d ispues to  a a b a n d o n a r  lo q u e  él s u p o n e  sus d e rech o s  y 
n o m b ra  p rocu rado res  en  M adrid ,  p u e s to  q u e  ha  dado  clases de La tin idad  
d u ran te  casi v e in te  añ o s  d esd e  1752. N o  o b s tan te  o b ed ece  la O rden . U n o  
de los p rocu rado res ,  A n to n io  de Parga, recu rre  b asán d o se  en  q u e  su m a n 
datario  ha  ejercido la e n s e ñ a n z a  con  la au to rizac ión  del Ordinario . Por 
o tro  lado solicita q u e  se  le en t re g u e  el ex p e d ie n te  para  su es tud io  (7 de 
abril de 1772).

e) E xtrem a pobreza de ¡os m aestros

Las d ificultades eco n ó m icas  q u e  ro d ean  a los do cen te s  es m ás q u e  la
m en tab le .  L os n u ev o s  m aes tro s  so lic itan  ayuda  de cos ta  para tras ladar a 
sus fam iliares de lugares  m ás  o m e n o s  d is tan tes ,  o trp s  se que jan  de que  
pasan  h am b re  y p id en  a u m e n to  de sueldo . P or  la co rre sp o n d en c ia  de los 
m aestros  con la Real J u n ta  de E s tu d io s  y con  R odríguez  C a m p o m a n e s ,  
co n o cem o s  a lgunas de estas s ituac iones ,  q ue  vam os a com en ta r .

M u ñ o z  B añuelos ,  u n o  de los q u e  hab ían  o b te n id o  plaza en escuela , 
aho ra  del A y u n ta m ie n to ,  solicita ayuda pa ra  p o d e r  traer  d esd e  A ndaluc ía  
a T o ledo , a su n u m e ro s a  familia, c o m p u e s ta  de m u je r  y seis hijos q ue  en  
el viaje ta rdarán  m ás  de qu ince  días, dada  la gran d istancia  de  la poblac ión  
en  la q u e  residen. La J u n ta  de T e m p o ra l id a d es  acuerda , po r  u n a  sola vez 
concederle  mil reales.

La m iseria  de los m aestros ,  tan to  de p r im era  com o  de se g u n d a  e n s e 
ñanza  es tan  g ran d e  q u e  se  h an  visto  ob ligados  a  ped ir  l im osna. Por es ta  
s ituación, in fo rm a  Osorio , se d e b e n  su p r im ir  las escue las  p r im era  y se 
gunda , cuyos m aes tro s  han  pedido  l im osna , “p o rq u e  e s tán  regen tadas  po r  
m aestros  id io tas” (24 de agosto  de 1769). A  p esar  de lo p ro p u e s to  por el 
p res id en te  al S u p re m o  C o n se jo  de Castilla, la J u n ta  de T em p o ra l id ad es ,  
que  el m ism o  preside, v iendo  la p e re n to r ia  neces idad  de los m aestros ,  
acuerda  au m e n ta r le s  a cada u n o  50 ducados ,  so b re  los 100 q u e  ven ían  
perc ib iendo  de  sue ldo  (12 de octubre) .

Del Pozo tam b ién  solicita a u m e n to  d e  su e ldo  y si es to  n o  fuera  posible 
qu e  se le conceda  el t e n e r  pupilos qu e  le a y u d e n  a vivir (26 d e  nov iem bre) .  
Igual pe tic ión  fo rm u la  F ranc isco  L a d ró n  de G uevara ,  é s te  para  ayuda  de
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costa, para el t raslado de su familia desde  C iudad  Real. Se le co n ced en  450 
ducados. T ien e  u n a  caligrafía preciosa, por cierto.

A ñade  Del Pozo q ue  se e n c u e n tra  en la “m ayor aflicción y d e s c o n s u e 
lo, a causa de mis alcances (deudas) , ahogos  y estrecheces ,  n o to r ia m e n te  
crecidas”. R ecuerda  qu e  ya lo m an ifes tó  an tes ,  en  el pasado  año . Se que ja  
de que  todo  ha sub ido  de precio y re ite ra  su a n te r io r  pe tic ión  de sub ida  de 
sueldo  (7 de feb rero  de 1770).

A M u ñ o z  Bañuelos , la Ju n ta  de T em pora lidades ,  dada  su m alís im a si
tuación económ ica  po r  su n u m e ro s a  familia, le concede  “un o s  t ra s to s” 
viejos del colegio de M ontichel.  Pero  su pobreza  no  d ism in u y e  y escribe a 
C am p o m an es  (28 de en e ro  de 1770), al q u e  llama padrino. En esas  cartas 
lastimosas, im plora  el a u m e n to  del sueldo , “co m o  por vía de l im o sn a ”. 
A rg u m e n ta  que  el cardenal L oren zan a  paga al m aes tro  de su escuela  200 
ducados  (algo m ás de 18 reales diarios, en la equivalencia  de en to n ces ) ;  al 
m aestro  de la o tra  escuela , com o  vim os sufragada por el A rced iano  de 
M adrid, le pagan dosc ien tos  ducados , casa, m édico , botica  “y a lgunos  ga- 
ges”, com o  por Navidad, día de su  Santo y, a m as  de los cien n iñ o s  que  
asisten  a su escuela, recibe a tod o s  los particulares q ue  d e seen  asistir a 
ella. Esta posibilidad la tenía  el m a e s t ro 'd e  la escuela  del referido  carde
nal. ¡Pensam os con lástima, lo q u e  podrían  hacer  aque llos  b e n e m é r i to s  
m aestros , con tan  elevado n ú m e ro  de chiquillos!

Vuelve a la carga M u ñ o z  B añuelos ,  escr ib iendo  otra  carta  a C a m p o m a 
nes y en ella le dice, e n tre  o tras cosas: “... pero  señ o r  ilustr ís im o de mi co
razón, si el com er  no  t ien e  espera  com o  otras cosas, p rocediera  yo con 
más lentitud... pero  los co n t in u o s  llantos de estas criaturas p id ién d o m e  
pan y no  podérse lo  dar, com o es ta r  mi m u je r  en  días de parir y n o  t e n e r  en 
qué  envolver lo que  naciese .. .”. Se desp ide  con esta frase: “Su afec tís im o 
ahijado y fiel esclavo...” (8 de febrero).

En el exped ien te  d e  d e n u n c ia  d e  in tru s ism o  hay u na  a lus ión  al es tado  
de m iseria  del pobre  M u ñ o z  Bañuelos ,  cu an d o  se dice, de  “cierta  y no to r ia  
miseria, calamidad y es trechez  de d icho  m aestro ,  q u e  cobra tres  reales de 
consignación (m en o s  que  un  albañil, igual q u e  un  peón , añ ad im o s  n o so 
tros). C on  ellos no tiene para a l im en ta rse  y m e n o s  a su crecida familia, 
que  ha ten id o  q ue  traer  de una  d is tancia  de más de n o v en ta  leguas, a su 
escuela  ex is ten  iciento o c h en ta  a lum nos! La m u je r  y los hijos pasan  
ham bre , “dos de ellos están  en el sem inario  para hacerse  c lérigos” .

Parece que  el todopoderoso  C a m p o m a n e s  hacía escaso aprecio a las 
cartas de su ahijado, por lo que  éste  escribe al conde de A randa, don Pe- 
dro-Pablo  Abarca de Bolea, e n to n c e s  p residente  del S u p rem o  C onse jo  de
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Castilla para q u e  “se d igne t e n e r  m isericord ia  de este  infeliz” padre de 
seis hijos.

Escribe u n a  y o tra  vez a C am p o m a n e s ,  por si “el m em oria l  se ha  t raspa
pelado” .

P o r  su decisiva au to r idad  en  el S u p re m o  C onse jo  de Castilla, a C am p o -  
m an es  recu rren  tod o s  los catedráticos y m aes tro s ,  en tre  ellos José  R am ó n  
Valero, q u e  le felicita con m otivo  del a ñ o  nu ev o  (1770), le dedica  u n a  lira 
acróstico-la tina y le m an if ie s ta  q u e  se “halla m u y  a lcanzado  de m e d io s” , 
po rque  sólo t iene  cua tro  pupilos, los d e m á s  forasteros  es tán  en  casa de 
don M artín  Sanz de L landeras, ca tedrá tico  de la sección  d e  m e d ian o s ,  que  
por salirse con la suya  no  qu ie re  o c u p a r  la hab itac ión  q u e  le co rresponde  
en el colegio de M on tiche l  (3 de enero ) .

O tro  m em oria l,  aho ra  de los m e jo res  catedráticos y amigos, V ale ro  y 
Del Pozo, d ic iendo  el p r im ero  que  t ien e  m u je r  y sie te  hijos y el se g u n d o  
m u je r  y cua tro  hijos (28 de m arzo). Es vergonzosa  la s ituación  de estos  po
bres catedráticos y m aestros ,  a lgunos  de ellos exce len tes  pro fesores  y per
sonas sabias en  su parcela, reduc idos  a la m ás tris te  pobreza, co n d en ad o s  
a u na  vida m iserab le  y a convertirse  en  posaderos  d e s ú s  disc ípu los , a qu i
tarse los pupilos. ¡Qué poco dicen estas cartas y m em oria les ,  en favor de 
tan cacareado reformismo ilustrado, q u e  no  llega, por lo q u e  vem os, al m a l
tra tado e s ta m e n to  docente!

Estos m em oria les  d e n u n c ia n  el im parab le  in tru s ism o , p ues to  q u e  son 
nu m ero sas  las escuelas  ilegales, púb licas  u ocultas, regidas u n as  por ec le 
siásticos, o tras por seglares, q u e  pro life ran  en  T o ledo . Tras  de u n o s  m a 
les otros.

f )  O posiciones a Ia segunda cátedra de L a tin id a d , año 1770

Para cubrir  la vacante  del cesado  Sanz de L landeras  se convocan  opo s i
ciones, m andándose  el correspondiente aviso oficial a las siguientes pobla
ciones: M adrid, G uadala jara ,  Ocaña, M adridejos ,  C arr ión , M urcia , Valla- 
dolid, Yecla, C órdoba , G and ía ,  Valencia , O rihue la ,  C a u d e te ,  San Felipe , 
O n te n ie n te ,  C alatayud, Zaragoza, Villena, Salam anca , C uen ca ,  Lorca, 
Segovia, Alcalá, Patencia, C o n su eg ra ,  G ranada ,  Jaén ,  A lcázar  de San 
Juan , G uad ix ,  Ecija, Baeza, Trujillo , P am p lo n a ,  T e m b le q u e ,  A lm agro. 
Y nfan tes  y Baza (29 de agosto). E n  T o le d o  se p o n en  sen d o s  avisos en  Zo- 
codover, las C ua tro  Calles y en  el H o m b re  de Palo.

Se p resen tan  A n to n io  T o rre s  M o ran te ,  José  Ortiz, Is idoro  A lo n so  So- 
lórzano y el ya conocido  D o m in g o  J u a n  del Pozo. T o rre s  era  de C arrión

207

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



de  los C o n d e s  (Patencia), nac ido  el 13 de  febrero  de 1733. Ortiz  es m a e s 
tro  de Latin idad , pasan te  e n  la Real C asa  de E s tu d io s  de A lbace te ,  nacido 
en  M inglan illa  (C uenca) .  A lo n so  e n  capellán  d e  coro  de la C atedra l 
P r im ada , m aes tro  de L a tin idad  y R e tó r ica  e n  el colegio de  Infan tes ,  
regido por u n  pa tro n a to  d e p e n d ie n te  de l C abildo Catedralicio.

Son  elegidos cen so re s  para calificar los e jercicios y hace r  las p ro p u e s 
tas, don  M iguel R odríguez  Sam payos , cu ra  de San  R o m án , n o m b ra d o  por 
L o re n z a n a  y el tan tas  veces n o m b ra d o  aqu í  Jo sé  R a m ó n  Valero , ca ted rá 
tico de Latin idad de mayores, o sea  q u e  d e se m p e ñ a  la p r im era  cátedra. Es 
m u y  am igo y valedor de D el Pozo.

F o rm a n  e n to n c e s  la Real J u n ta  d e  E stud ios ,  p resid ida  po r  Osorio, el co
rregidor, co m o  subde legado  de tem p o ra l id ad es ,  don  E useb io  G arc ía -T o 
ledano , regidor, Dr. A lfonso  Calvo por la U niversidad , don  A n to n io  L u 
cas y P é rez  B u e n o  y el Ld". Ju a n  D íaz  Carrascosa. C o m o  ex am in ad o r  ac
tú a  el ca tedrá tico  Valero.

Se re ú n e  el t r ib u n a l  y los opos ito res  el día 12 de o c tu b re  en  casa del p re 
s iden te  de la Ju n ta ,  pero  luego, las oposic iones  se ce lebran  en  el colegio 
M on tiche l ,  en d o n d e  se ha d isp u e s to  “u n  tea tro  y circo” para ello. A c tú an  
en  ses iones  de m a ñ a n a  y tarde , se c o m e n z a b a  a las 9 y a las 3, respec tiva
m en te .

Para el ejercicio de traducc ión , del latín al caste llano, se les da u n a  
oración de La Retórica del P. P edro  Ju a n  de Perp iñán . Para  la vers ión  cas
te llana al latín, u n  pasaje de “L ibros  e t  lo cu n ta s” y para la o rac ión  de R e tó 
rica el t e m a  “T o led o  es el cen tro  d e  las arm as  y las letras y por q u é ” . E n  el 
ejercicio de la tr inca  que , com o  se ve, es cosa an tigua, se e n f re n ta n  los tres 
opositores. Se basa  este  ejercicio en  tex tos  de C icerón , N e p o te ,  O vidio  y 
Virgilio. Se h acen  prácticas de dec linac iones ,  con jugac iones  y t iem pos . 
Para ello se les en treg a  a los o p o s i to re s  u n  e jem plar  m an u sc r i to  de “F o r 
tu n a  sin  e n e m ig o s” del “Libros e lo c u e n te s” , para q u e  lo pasen  al latín. 
Para  las prácticas de R etó rica  se u ti l izan  los libros “D am ascu s  y L au ren -  
t ius  H ispanis  Asserti  e t V indica tis” de Francisco  Pereció . Se les dicta un 
párrafo de la “H isto ria  de M éx ico”, de A n to n io  Solís, para q u e  lo pasen  al 
latín. En la vers ión  em p lean  t re in ta  m inu tos .

La censu ra  fue por u n a n im id a d  favorable a D el Pozo, “q u e  aven ta ja  y 
excede a los d em ás  oposito res  clara y ev id e n te m e n te ,  no  sólo en  la prácti
ca des treza  de la enseñ an za . . .” . F irm a n  la p ropues ta  Solórzano , q u e  d es 
pués de asistir a la p resen tac ión , se  re tira  de la oposic ión  y pasa a censor, 
M anue l  Bautis ta  S a lm erón  y el ca tedrá tico  V alero  (18 de nov iem bre) .  E n  
seg u n d o  lugar se p ro p o n e  a T o rre s  y en  tercero  a Ortiz. Si el S u p re m o  
C onse jo  de Castilla le da la cá ted ra  a Del Pozo, se p ro p o n e  q u e  la cá tedra
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de m e n o re s  q u e  d eja  éste  vacante , se  la d e n  al opos i to r  q u e  sea  “del s u p e 
rior ag rado” de ese  a lto  organ ism o.

III PASQUINES CONTRA EL ARZOBISPO Y SU VICARIO (1772)

A yuda  a co n o cer  el a m b ie n te  de la c iu d ad  en  es tos  finales del siglo 
XVIII las notic ias co n ten id as  e n  u n  ex p e d ie n te  p ro m o v id o  para  averiguar 
a los au to re s  de u n  pasq u ín  co n tra  el M u y  R ev e ren d o  A rzob ispo  y su  P ro 
visor o vicario. El p r im ero  era L o ren zan a ,  el seg u n d o  J o s e f  A n to n io  
Saenz  de Santa  María, inqu is ido r  ord inario .

T o d o  em p ezó  p o rq u e  e n  la n o c h e  del 5 de n o v iem b re  u n o s  d esco n o c i
dos ap ed rea ro n  las vidrieras de los b a lcones  de la casa del vicario, lo q u e  
m otivó  la o p o r tu n a  d e n u n c ia  y la reducc ión  a pris ión de varias personas  
seglares.

El sábado, día 14 de n o v iem b re  aparec ió  en  las p u e r ta s  de  la carnicería  
de la Plaza M ayor de la c iudad , u n  p asq u ín ,  con  el s igu ien te  c o n ten id o :  
“E n  el t é rm in o  de once  días se levan ta rá  T o led o  para  ah o rca r  el A rzob ispo  
y a Santa  M aria  el p rim ero . Si m e  pillan m e  ahorcarán , p e ro  no  m e  pilla
rán ”. Allí p e rm an ec ió  en  m e d io  de  la co n cu rren c ia ,  h a s ta  q u e  lo d e sp re n 
dió y recogió un  escr ibano  del A y u n ta m ie n to .  C o n  este  cuerpo  del de lito  
p ros iguen  las diligencias.

Dice el vicario, q ue  el referido día 5, d iversos  su je tos  disfrazados, in su l
ta ro n  su casa y tra ta ron  de v io len ta r  las p u e r ta s  y co m o  no  p u d ie ra n  lo
grarlo, ap ed rea ro n  las vidrieras de u n  balcón , hacia las o nce  de la noche. 
T ra ta ron  de n u ev o  de allanar la p u e r ta  principal y al n o  consegu ir lo ,  vo l
v ieron a lanzar p iedras  con tra  los ba lcones,  ro m p ie n d o  a lg u n o s  cristales. 
La casa del doctoral d o n  M atías  Rollos ta m b ié n  fu e  m altra tada , a rran ca 
ron el zócalo de la escalera  y el farol del portal. T o d o  al am paro  de la gran 
oscuridad  q u e  re ina  en la c iudad  a esas  ho ras  de la no ch e  y m ás  en  el m es  
de nov iem bre .  El farol referido le a rro ja ron  al callejón q u e  separa  la casa 
del doctora l del hospital de! N u n c io  (hoy  N u n c io  Viejo).

E s t im an  los agraviados q u e  parece  fu n d a d o  p e n sa r  q u e  los ag resores  
son  personas eclesiásticas o, al m e n o s ,  seglares su je to s  a es te  fuero . Se 
puso  en  la cárcel arzobispal a tre s  de es ta s  personas,  m ien tra s  q ue  al o tro  
se le recluía en  el co n v en to  de F ranc iscanos  D escalzos, po r  no  h a b e r  sitio 
sufic iente  en  la m en tad a  cárcel.

D ispuso  el vicario q u e  se t ras ladase  a dos  de e llos a la cárcel d e  la to rre  
de la catedra l,para  lo cual se pasó recado  a u n  sa rgen to  del reg im ien to  de
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las Reales G uard ias  Españolas, q u e  estaba  c ircu n s tan c ia lm en te  en T o le 
do, para hacer la recluta.

Aclarem os q u e  los su p u es to s  reos  fue ron  arrestados v is tiendo  tra jes de 
paisano. Por ello, al detener a estas cuatro personas seglares, se plantea una 
cues tión  de co m pe tenc ia  en tre  el co rreg ido r  y el vicario, q ue  da lugar a un 
largo trám ite .

Se les encierra  en  la l lamda “cám ara  fu e r te ” de la torre  de la catedral, 
q u e  “es el sitio m ás incóm odo , capaz de q u e b ra n ta r  la salud al m ás ro b u s 
to ”.

En los autos declara un barbero, diciendo que  estaba en su barbería afei
tan d o  en el m o m e n to  de los h ech o s  d en u n c iad o s ;  el día 5, jueves ,  vio su 
bir por la calle del Pozo A m argo  hacia  el A y u n ta m ie n to ,  a varias personas, 
en tre  ellas conoció  a Perico M orcarte ,  m úsico  de voz de la catedral y a un  
e s tud ian te  llamado R ed o n d o  y a o tro  con m o n te ra  y piel por la cara, se tra 
taba de un  salmista de coro. El tal Perico no  estaba o rd en ad o ;  pero  llevaba 
hopalandas eclesiásticas.

O tro  testigo m anifies ta  q u e  el d icho  jueves ,  después  de los to q u es  de 
oración, en traban  en  su casa cinco personas  y p id ieron de com er,  c o n su 
m iendo  “u n a  gallina com puesta ,  c inco pasteles de a m ed io  y una  ensa lada  
de escaro la”. El pastelero  conoció  al salm ista  y a don M anuel ,  na tura l  de 
Orgaz, que es incensario , a Perico y a o tro  que  toca “el b a jó n ”, llam ado 
Aranda. T o d o s  iban de capa y so m b re ro  de picos, m e n o s  el salm ista  que  
se cubría  con m on te ra .  E n  la conversac ión  p rofir ieron  palabras “desones-  
tas e h ic ieron  otras po rquer ías”.

El exped ien te  con tinúa , pero se te rm in a n  los d o c u m e n to s  y nada  sabe 
mos com o  se resuelve. A u n q u e  es dado  su p o n e r  q u e  todo  q u e d a r ía e n  n a 
da, por el hecho  de que  el co rreg idor Villagrán defendería  su c o m p e te n 
cia y jurisd icc ión  e in d irec tam en te  a los acusados.
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INTRODUCCION

El t i tu lo  es u n  poco  am bic ioso , qu izá  deb e r íam o s  h a b e r  t i tu lado  el p re 
se n te  t raba jo  Muestra del vocabulario y  ¡a toponimia..., ya  q u e  recoge u n a  
can tidad  m u y  p e q u e ñ a  de palabras (u n a s  qu in ien ta s )  y n o  de to d o s  los 
pu eb lo s  de La Jara. Vaya en  n u e s t ro  descargo  el h e c h o  de que  los f ines de 
de es ta  publicac ión  im p o n e n  u n o s  l ím ites  d e te rm in á d o s  a sus co labora
ciones.

S im p le m e n te  señ a la rem o s  q ue  nos  h e m o s  l im itado  a recoger  u n a  serie 
de palabras q ue  son  de u so  en  n u e s t ra  t ie r ra  natal  y q u e  110 v ien en  en  el 
d iccionario  académ ico . E n  o tras o cas io n es  el d icc ionario  sí recoge n u e s 
tro  vocablo  pero  lo localiza g eo g rá f icam en te  en  o tras reg iones  españo les ,  
qu izá  po rq u e  o tras p e rsonas  se hayan  p re o c u p a d o  de investigar  y m o s tra r  
el h ab la  de su t ierra  y n o so tro s  —has ta  hace  pocos añ o s— no. P o r  to d o  ello 
h e m o s  creído in te re san te  dar a co n o cer  e s ta  m u es tra ,  e sp e ran d o  q u e  d e n 
tro  de no  m u c h o  t ie m p o  h ag am o s  u n  e s tu d io  m ás  com ple to .

Palabras co m o  alpatejas, explique, hostigoso o galocho son propias de La 
Jara , tam b ién  de o tro s  lugares qu izá ,  pero  se u san  en  n u e s t ra  com arca  con 
un  significado d e te rm in a d o  q u e  h e m o s  p e n sa d o  q u e  sería  necesar io  dar a 
conocer,  para con tr ib u ir  a sacar de su s ilenc io  a esta  t ie rra  tan  pobre  y tan  
querida , por o tra  parte.

Y nada  m ás, ú n ic a m e n te  hay q ue  d ec ir  q ue  las ab rev ia tu ras  so n  las 
usua les  en  es te  tipo  de obras: m  (m ascu lino) ,  f  ( fem en in o ) ,  pl (plural), adj 
(adjetivo), tr ( transitivo), in tr  ( in trans i t ivo) ,  p rn l (p ronom ina l) ,  adv (ad
verbio). Las palabras q ue  v ie n e n  e n t re  barras son  aquellas  de las q u e  no 
te n e m o s  constanc ia  de q u e  se escr iban  así. H e m o s  p rocu rado  apoyar  con 
tex tos  escritos n u es tra s  defin ic iones, pe ro  no  para  todas  los hab ía  o por lo 
m e n o s  no  los h e m o s  encon trado .
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A

A B R E O J O S .-m .  Abrojo, planta  q u e  p incha. (No es  sólo de A ragón , co
m o  dice el D R A E.)

A B R I G A R — tr. C o m e r  con exceso: Se h a  abrigado  ya tres tortillas.

A B U E L A .—f. G a rb an zo  que  t ie n e  color negro  u n a  vez  cocido.

A B U L A G A .— f. Aulaga, abolaga, a rb u s to  q u e  pincha: E n  aquel m a n c h o  
de abulagas se ha m etido  la perdiz.

A B U Z A R .—tr. A guzar, se dice n o rm a lm e n te  de las h e rram ien tas :  a ver si 
m e abuzas el cuchillo.

A C A C H U C H A R .—tr. A chuchar ,  apretar: N o achuches  tan to  al pájaro 
q u e  lo asfix ias ./ /M atar:  A c a h ú c h a m e  u n  pollo para com er.

A C A N T A C E A R .—tr. T irar can tos  a a lgún  sitio: Di algo a esos m u c h a c h o s  
q u e  nos están  acantaceando .

A C E C E R A .—f. A cedera , planta.

A C IB U C H E .—m. A ceb u ch e ,  olivo s i lv e s tre . / /P e rso n a  bruta: José, eres 
u n  acibuche.

A C H IS C A R .—tr. P render ,  dar fu eg o  a algo: Esta  m a ñ a n a  hace m u c h o  
frío, vam os a achiscar u n a  abu laga  para ca len ta r  las m anos.

A C H O R C H A R .—tr. Hace que  algo to m e  la fo rm a  de u n a  chorcha , ap la
narlo: T en  cuidado  no  m e achorches  el so m b re ro  al sen tarte .

A C H O S C A R R A R .—tr. Q u e m a r  l ig e ram en te  u n a  cosa o su parte  ex terna: 
Es conven ien te  achoscarrar  al guarro  con tam uja ,  para q ue  se le qu i ten  
b ien todos  los pelos.

A C H U Z A R .—tr. Inc itar  a un  perro  a que  a taque  a alguien: N o  m e achuces  
al perro  que  m e  da m iedo.

A D O B E .—adj. T orpe , que  se cae fác ilm ente : ten  cu idado  con ese canto  
que  tú eres m u y  adobe.

A G A R B A D E R A .—f. Pájaro p equeño .

A G R A D A R .—tr. Pasar la grada a un  te r ren o  para a llanar la tierra.
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A G U A C H IL D R E .—tr. Aguachir le , caldibaldi, l íqu ido  poco  espeso . Se d i
ce tam b ién  A G U A C H IR R E .

A G U A D E R A S .—frase: De todas maneras aguaderas, qu ie re  decir  q u e  
a u n q u e  algo parezca b u e n o ,  no  deja de se r  tan  m alo  co m o  lo que  c o n s id e 
rábam os en  un  principio.

A G U A N T A R —frase: Aguantar más que un palo de punta, significa q ue  
algo t ien e  m u c h o  ag u an te  y sopo rta  gran  peso.

A G Ü E R IA .—f. A yuda, p ro tección: H a ido a busca r  agüería  a o tro  sitio, 
aquí tod o s  se m e tían  con él.

A G U IN A L D A .—f. F lo r  parecida a la del rom ero , se dice en  La Nava.

A H I —frase: Ahí es nada, indica q ue  lo q u e  se acaba  de decir  es algo m uy  
im portan te .  Sería algo así com o: N o has  d icho  nada.

A IR E .—Frase: Darse un aire, significa q u e  alguien  se parece  vag am en te  a 
otra  persona: Este m u c h a c h o  se da un  aire a su tío.

A JO C A N O .—m. C ierta  sopa  hecha  con  leche, to m a te  y pan duro : E s ta  n o 
che  hay ajocano para cenar. F JG . LA V O Z. l-X-83, 17: “u n  rico ajocano  
servido en  la m ism a  sa r té n ” .

A L A N T E .—adv. A de lan te :  La casa del m éd ico  es tá  m u c h o  m ás  alan te  Cf. 
lanta.

A L A Ñ A D O R  —m. Lañador, p e rso n a  q u e  se ded ica  a lañar  objetos.

A L A Ñ A R .—tr. Lañar, arreglar un  ob je to ,  g e n e ra lm e n te  de barro, con la
ñas: se ha hech o  u n a  raja en el pla to, h ab rá  q u e  alañarlo.

A L B E R E N JE N A .—f. B eren jena ,  p lan ta  co m es tib le  (parece tra ta rse  de un  
dob le te  que  co n se rv a  el ar tícu lo  árabe, f re n te  a la fo rm a  sin él q u e  adm ite  
el DRAE.)

A L B E R Q U IN .—m. Pocilio al lado de la a lberca q u e  regula  la salida del 
agua de ésta  por m ed io  de u n  tapón.

A L C A B U Z .—m. C acharro  de cerám ica  en  form a de p u c h e ro  q ue  se utiliza 
para sacar agua en la noria. Arcaduz.

A L C A N C IL L A .—f. Valla m etálica  desa rm ab le  en m ó d u lo s  para  ser  t r a n s 
portada con facilidad. Se usa m u c h o  en  las ferias.
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A L G O T R O .—adj y pr. (p ro b a b le m e n te  sea u n a  con trac ió n  d e  a lgún-o tro ) .  
se usa  n o rm a lm e n te  en  oposic ión  a  a lg u n o  para  indicar  a u n a  p e rso n a  d is 
tinta : A lg u n o  hab rá  ido a M adrid ,  pe ro  a lgotros se  hab rán  q u ed ad o .

A L H O R JA S .—f. Alforja, se u sa  g e n e ra lm e n te  en  plural: M e te  el agua  en 
las alhorjas, n o  m e  lo deje aquí. (S e  d ice tam b ién  la fo rm a  académ ica: al
forjas).

A L IP E N D E .—adj. Q u e  es p e r s o n a  traviesa , inqu ie ta .  V aya u n  a lipende  
q u e  es tá  h e c h o  tu  sobrino .

A L M A C A N D ID A .—adj. In g e n u o ,  sin malicia a lguna.

A L M A D A N A .—f. A lm ád en a ,  m azo  con  m a n g o  largo. (N u e s t ra  fo rm a  es 
grave, f ren te  a la e sd rú ju la  de  D R A E .)

A L M E R ID A .—m. y f. P e rso n a  de poco  án im o. T ien e  en  u so  ad jetivo  ta m 
bién : Q ué  a lm erida  es tu  h e rm a n o .

A L M IR E C E R A .—f. P ieza de m a d e ra  q ue  sirve para p o n e r  el a lm irez, s u e 
le e s ta r  colgada.

A LP A C A .- f .  B loque  de paja p re n sa d a  q u e  va h ac ien d o  la m á q u in a  q u e  se 
ded ica  a es ta  faena  en  el cam po,

A L P A C A D O R A .—adj. Máquina alpacadora: la q ue  hace  alpacas. Se u sa  
tam b ién  c o m o  sustan tivo .

A L P A T E JA S : f. pl. In s t ru m e n to  m etá lico  co m p u e s to  po r  tres  o  m á s  gar
fios u n id o s  q ue ,  con u n a  soga, sirve para  sacar o b je to s  caídos en  los pozos. 
(El D R A E  recoge la fo rm a  “g a rab a to ” con es ta  significación. Esta  palabra  
ni s iqu ie ra  es tá  inc lu ida  en  la o b ra  m a g n a  de la lexicografía españo la :  El 
Diccionario histórico de la lengua española.)

A M A N C H O N A R .—tr. H acer  m a n c h o s  o m a n c h o n e s  en  a lg u n a  cosa: “U n  
su d o r  b lanco y e sp u m o so  a m a n c h o n a  la piel sem iro jiza  de las bestias. Ju
ventud”. l / IX /1 9 2 4 ,  3.

A M A R A Ñ A R .—tr. A cabar u n a  ta rea : E s tam o s  a m a ra ñ a n d o  es tas  ace i tu 
nas.

A M A R G O S IL L A .—f. H ierba  alta, con cabeza.

A M E N .—frase: Llegar al amén, i r a  a lgún  sitio c u an d o  acaba el acto  q u e  se 
celebra.
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AM ETA LA R  — tr. H acer  a partes  iguales  a lguna  cosa, e s ta r  igualado  con 
a lq u ien  en  algo. Se u sa  co m o  prnl. tam b ién .

A N C O R A .—f. P ieza del arado  q u e  su je ta  la cám ara , el gato  y los resguar-  
dadores.

A N D A L IA .—f. Sandalia, c ierta  clase d e  calzado. {Proceso con tra r io ,  en  
cu an to  a la fo rm a, de “e s té b e d e s” : la sandalia , las-andalias.

A N D A R .—intr. Se usa  en  la exp res ión  Anda con Dios, significa adiós: A n 
dad con  D ios, h a s ta  luego.

A N T E JO N .—m. Palo q u e  se m e te  en  la  viga del carro para sujetarla .

A Ñ ID IR .—tr. A ñadir,  a u m e n ta r  algo: A ñ id e  esas  lentejas, q u e  e s tán  u n  
poco secas. (No se usa  so lam en te  en  Soria, com o  dice el D R A E .)

A P A Ñ A D O , D A .—adj. Q ue  se da m a ñ a  p a ra  hace r  a lg u n a  c o sa . /O cu rren -  
te, gracioso. Es u n  h o m b re  m u y  apañado ,  sabe h ace r  de todo .

A P A R E J O .- m .  R o pón  q u e  se p o n d e  deba jo  de la albarda, para ev itar  el 
roce de ésta  en el lo m o  del anim al.

A P A R R A N A R S E .—prnl. S en ta rse  o tu m b a rse  e x te n d ie n d o  el cue rpos  
Voy a hacer  algo, q ue  no  qu ie ro  apa rranarm e .

A P L I C A R —intr. A p ro v ech ar  algo. ¿H an  vue lto  del río? —N o, aplicarán 
has ta  m ás  tarde.

A R C IC H E .—m. In s t ru m e n to  qu e  se utiliza  para labrar las lechugas. T ien e  
fo rm a  sem iesfé rica  y acaba  en  un  rec tángu lo .

A R Q U E T A .—f. E specie  de pila p e q u e ñ a  qu e  se utiliza en  los desagües  pa
ra con tro la r  el paso  del agua.

A R R A C L A N .—f. Alacrán, arácnido. (El d iccionario  de la R A E  lo localiza 
sólo en A ragón y Salam anca).

A R R E JU N T A R S E .—prnl. U nirse  sin  e s ta r  casados, am an ceb arse .  E sos  
es tán  a rre jun tados , no  se han  casado.

A R R I A T A —f. Soga m ás  larga q u e  la sobrecarga  para a seg u ra r  la m iensa  
en  el carro.

A R R IN G A R .—tr. H u n d ir ,  ech ar  algo abajo  con  u n  peso. Vas a arr ingar la 
silla se n tá n d o te  de esa  m anera .
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A R R IN G A T R O JE S .—m. P inche , pájaro p equeño .

A R R IP A R P A L O .—adj. Estrafalario , q ue  viste mal y l lam a la a tención . 
Q ué  arripárpalo es  tu h e rm an o .  Se usa  tam b ién  co m o  sust.

A R R U Ñ A R .—tr. A rañar  con las uñ as :  C on  esas uñas  tan  largas m e  has 
a rruñado  la cara.

A S P E R O .—adj. Q u e  es seco, sin sabo r  dulce. Se dice del vino: N o  m e  g u s 
ta el vino áspero, prefiero  el em bocado .

A T A C A R —tr. P o n e r  nerv ioso  a a lguien .:  N o  sigas h ab lando  así, q u e  m e  
vas a atacar. Se usa tam b ién  co m o  prnl.

A T IL L O .— m. C u erd a  fina y tren zad a  de un  m e tro  y m ed io  de largo, a p ro 
x im adam en te .

A T O S T O N  A R S E —prnl. H acerse  d u e ñ o  de un  sitio, aparranarse .  Se atos- 
to n ó  en  el sillón.

A T R A V E S A D O , D A .—adj. B ru to , q u e  po  p iensa  m u c h o  lo q u e  hace. Ser 
tan atravesado como los de Calera, frase co rrien te  q ue  indica esta  cualidad.

B

B A B EA R .—intr. D ejar  caer el l íqu ido  por la boca de la jarra: E sta  ja rra  b a 
bea.

B A C H E —m. C acharros  para ech ar  líquido: E s te  año  tengo  pocos baches 
para el vino, te n d ré  que  ir a por dos tinajas.

BA JERA , f. P lanta de abajo de u n a  casa, g e n e ra lm e n te  des t in ad a  a co 
chera.

B A N D U L .—m. Estóm ago, tripa: Llenar el bandul, co m er  m ucho .

B A R A N D A —f. Criba, ha rne ro .  Las hay de dos clases: cebadera y triguera, 
se usan  para lo que  su n o m b re  indica.

B A R R E R A .—f. Ladera más o m e n o s  e m p in ad a  de un  cerro. Ese olivar es 
m uy malo po rque  está  en una  barrera. Fjg: La Jara, 14: “las p en d ien te s  ba
rreras.”

B A R R ER IA .—f. Taller  d o n d e  se h acen  cosas de barro. FIJB: La voz, 23-
VII-83, p. 24.
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B A R R O N .—m. V ara  de h ie rro  q ue  se u tiliza  para p lan ta r  vides, h ac iendo  
un  agujero en  el suelo.

B A S A L —M. E s tan te r ía  de ladrillo o m a d e ra  q u e  hay en  las alacenas. E n  
la cocinas se llama así a las tablas d o n d e  se colocan  vasos y tazas.

B A ST A .—adj. A plicado a morcilla. E s la q u e  se d is t ingue  de la buena p or 
e s ta r  h e c h a  con cebolla  y calabaza. H ay o tras morcillas: —de sangre, de 
arroz—, etc.

B E R R A N Q U IN A .—f. L lan to  ru idoso. E s te  n iñ o  t ien e  u n a  b e rran q u in a  
to d a  la noche , q u e  nos es im posib le  dorm ir.

B E R R O L O .—m. C an to  gordo , po r  ex ten s ió n ,  cua lq u ie r  cosa qu e  co m p ar
ta  e s ta  ca rac te r ís t ica . / /B ru to ,  q ue  no  s ie n te  ni padece: Luis es u n  berrolo . 
Se usa tam b ién  c o m o  adj.

B IE R N A ,—f. Bielda, in s t ru m e n to  agrícola. Es m ayor  q u e  el b ierno ,

B IE R N O .—m. Bieldo, in s t ru m e n to  agrícola con d ien tes  para aven ta r  la 
mies. ,

B O C IN E R A .—f. C u a lq u ie r  boca de la a lberca  po r  d o n d e  sale el agua.

B O G A .—f. C uchillo  p e q u e ñ o  para rajar el ce rdo  en la m atanza .

B O LER IA .—f. T on te r ía ,  cosa propia  de u n  bolo: N o digas bolerías.

B O LILLA  — f. G uind illa ,  p im ien to  p e q u e ñ o  q u e  pica. N o eches  esa  bolilla 
a las jud ías ,  q ue  no  se podrán  com er.

BOLO.—adj. Ingenuo ,  sin malicia. Se usa  tam b ién  com o  sust.: Ese h o m 
bre es más bolo.,,; no tiene  significado peyorativo. Se em p lea  a veces el fe
m en in o ,  bola, así com o bolín, bolato, bolegas, bolatón.

B O M B IN .—m. Artilugio q u e  sirve para sacar agua  de un  pozo, g e n e ra l 
m en te  constru ido  en  la casa.

B O N D E JO .—m. Tripa del cerdo  q u e  se hace u na  tira  en la m atanza . 

B O Q U IL L A —f. Pieza del arado q u e  su je ta  el cerrojillo. 

B O R R IC A N C A N O .—m. P e rso n a  b ru ta ,  obcecada.

B O R R IQ U E T A .—f. A rm azón  m etá lico  o d e  m ad e ra  u sado  en  albañilería
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para so s te n e r  los tab lones ,  c o n t ru y e n d o  an d am io .  T a m b ié n  se u sa  para 
so s te n e r  la albarda. Se llam a de o tra  fo rm a, burro.

B O Z O —m . Palo q u e  se m e te  a los chivos en  la boca para deste ta r los .

B U C E R A .—f. M an ch a ,  g e n e ra lm e n te  en  la cara, fácil de  qu i ta r  al lavarse: 
M ira  cóm o  te  has  p u e s to  de buceras  po r  c o m e r  chocolate .

B U C H E .—m. N iñ o  p e q u e ñ o  q ue  es m u y  travieso: Luis es u n  buche .  

B U R R I A G A —f. B ucera , suc iedad  e n  la piel. Se usa  m ás  en  plural.

B U R R O .—m. Burro grande, ande o no ande, lo g ran d e  es  m ejo r;  Burro 
muerto, cebada ai rabo: los agasajos hay q u e  hacer los  en  vida.

C

C A B A L .—m. C arte ra  de m ad e ra  o car tón  q u e  se lleva al colegio. 

C A B E S T R IL L O .—m. C a d e n a  q u e  su je ta  la viga del carro. 

C A B R A L O C A .—f. M u je r  alocada, q u e  no  p iensa  lo q u e  hace. 

C A B R I O —m. Viga de m ad e ra  q u e  se usa  para techar.

C A C H U E L A .—f. G u isa d o  de cerdo.

C A G A L E R A .—f. D esco m p o s ic ió n  del v ien tre ,  cagueta . T a m b ié n  se usa  
el s in ó n im o  correncia: T e n g o  correncia .

C A G A N ID O S .—m. H o m b re  a m e d re n ta d o ,  con  tem o r:  E res  u n  caganidos 
si no  haces lo q u e  te  m an d am o s .

C A G A N V IL O .—m. Caganidos, p e rso n a  tim orata .

/ C A G I L O N / .—m. A lcabuz m etá l ico  q u e  se usa  con u n a  ru ed a  de h ierro  
.en las norias, Cangilón: Programa, 1963,41: “Y el rústico “a tón” [...] con sus 
can jilones .”

C A G U E T A .—f. Cagalera, descom posic ión  del v ientre.

C A L D IB A L D I.—m. Aguachirle , caldibaldo, caldo poco espeso. 

C A L E N T A R S E .—prnl. P o n e rse  alegre  sin llegar a em borracharse .
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C A L IE N T E —adj. D icho de perro, que  está an im ado olfateando po r  en co n 
trase cerca de la presa. / /D ic h o  de persona, que  está cerca de la borrachera.

C A M E L L A —f. Pieza de m adera  que  sobresale de las costillas, piezas que  van 
en el cuello de la caballería.

C A M P A N A .—f. Usado en la frase: No poder repicar campanas y  estar en la 
procesión, indica q ue  no  se pu e d e n  hacer  todas  las cosas al m ism o  tiem po.

C A M P A N O .—m. V aso  g ran d e  de a lg u n a  cosa, g e n e ra lm e n te  de vino: se 
ha  beb ido  ya tre s  cam panos .

C A N A L IZ O .—m. P e q u e ñ o s  canales q u e  se  fo rm an  en  las barre ras  por ac
c ión de las lluvias.

C A N C A M U S A .—f. R epe tic ión  m a c h a c o n a  de u n  tem a :  S igues con  la 
m ism a  c an cam u sa  de e s ta  m añana .

C A N D A D O .—m. R am a  de oliva q ue  p e n d e ,  g e n e ra lm e n te  l lena  de un  
fruto.

C A N D E L IL L A .—f. C ier to .du lce  parecido  al tu r ró n ;  n o  lleva a lm endra ,  sí 
miel y harina. Parece ser  originario  de La Nava, S ev i l le ja ... (a n t ig u a m e n te  
se hacía  tam b ién  en  Belvís, s eg ú n  F. J im é n e z  d e  G regorio .)

C A N T A M A Ñ A N A S .—m. H o m b re  d esp reo cu p ad o ,  haragán. Este  es  u n  
can tam añ an as ,  es tá  todo  el d ía  en  el bar.

C A N T A R .—tr. Se usa  en  la expresión : C antarías cuarenta, d e c i r lo  q u e  se 
p iensa  a  las claras.

C A N T E R O .—m. Pedazo  de t ie rra  c o m p u e s to  po r  varias tablas. / / E n  el 
pan, es u n  trozo  de él q u e  se pringa con  toc ino  y m orcilla  del cocido.

C A N T O .—m. T ro zo  de cuarcita  de fo rm a  red o n d ead a .  P rác ticam en te  en 
Belvís no  se utiliza la palabra  “p iedra”, só lo  can to  o risco.

C A N T O R R E R A  —f. L ugar  d o n d e  hay ap ilados m u c h o s  can tos ,  ya sea  n a 
tura l o artif ic ia lm ente , (para dejar el te r r e n o  sin ellos).

C A R A  —f. E n  la expresión : Andar con la cara, q u e  significa pegar en  la ca 
ra con la m ano . / / T a m b ié n  significa a n d a r  sin  d inero , “d an d o  m a n g a s” .

C A R BU RO .—m. Bote que tenían los pastores, en  el cual se hacía un  aguje
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ro por el q u e  se asom aba  u n a  m e c h a  im pregnada  e n  pe tró leo , q u e  servía 
para a lum brar.  M o d e rn a m e n te  se u sa  el petromán, de  gas.

C A R D IC U C A .—f. C ierta  h ie rba  q u e  pincha.

C A R E A .—adj. Perro carea, aquel cuya m is ión  es carear el ganado , dirigirlo 
hacia a lgún sitio.

C A R G A D E R O .—m. Palo que  se utiliza para  cargar los haces de m ies  al ca
rro.

C A R ILLA .—f. cierta semilla  com estib le ,  parecida a la judía .

C A R R A N C L A .—f. A chaque , dolencias  que  se arrastran: Yo s iem pre  con 
mis carrancias. Se u sa  m ás en  pl.

C A R R E R A .—f. M o n tó n  de grano  en  la era, apilado u n a  vez  q ue  se h a  tri
llado y limpiado.

C A R R E T E R A .—f. Se usa  en  la expres ión : Carretera y  manta, q u e  significa 
coger las pe r tenenc ias  y m archarse .

C A R R IC H E  —m. Pieza que  va en la parte  poste r io r  del carro, sirve para 
atar en  ella la m arom a. / /  A rtilugio  para, por m ed io  de u n  to rno ,  sacar t ie 
rra de los pozos que  se co n s tru y en  a m ano .

C A R T E R IL L A .—Cartera  p e q u e ñ a  de tela q u e  sirve para guardar  alfileres, 
suele  ponerse  prendida. ’

C A S C A B I L L O - m .  Parte ex te rna  de los p e su ñ o s  del cerdo; en  la m a ta n 
za, una  vez achoscarrados, se qu itan  y se dan a los m u ch ach o s .

C A S C A R R IA  - f .  Buceras, suc iedad  en  el cuerpo  o en  la ropa. (La A c a d e 
mia recoge cazcarria). Se usa m ás e n  pl. / /E x c r e m e n to  sólido en la ropa.

C A U T IV A D O R  — m. In s t ru m e n to  con tres  rejas, t irado por u n a  muía.

C E N C IO .—m. Lugar del cual aún  no  se ha re tirado  el fruto, se usa  m u ch o  
en la expresión : M eterse  en lo cencío , que  significa ad u eñ arse  de lo a jeno 
an tes  de que  su d u eñ o  lo haga.

C IB A N T E .—m. Tierra  que  form a un  m o n tícu lo  no  dem as iad o  alto. 

C 1B O R R A N C H A .—f. Puerro  silvestre  no  com estib le .
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C IE G O , G A .—adj. D icho  de un  árbol, q u e  tien e  m u c h a s  ram as, q u e  no  ha  
sido podado.

C IG A R R O .—m. Se utiliza en  la expres ión :  Echar un cigarro, q u e  qu ie re  
decir, hacer  un  d escanso  en  la faena .

C L A M U R IA S .—adj. Q ue  está  s iem pre  q u e já n d o se  sin m otivo: Q u é  cla- 
m urias  eres, m e  tienes  cansado.

C L A V O .—m. Clavo de zapatero, aqué l  q u e  t ien e  la cabeza m u y  go rda  y 
aplanada. Se usa  en las p uer ta s  de m ad e ra  para su je ta r  y em bellecerlas .

C O B O —m. Reja de cobo, en  el a rado  de palo, e spec ie  d e  f lecha  en  la p u n 
ta.

C O C I N A —f. Casa con u n a  sola hab itac ión , se hace  en  el cam po; sirve pa
ra guardar  los aperos  de labranza: Voy a la cocina de G alindo . F. M agan to :  
Progr. 1-83, 9: “viejas so n ” las cocinas de las h u e r ta s  o las fincas”. Tb, coci
ne] a.

C O L L E R IN .—m. I n s t ru m e n to  de palo d o n d e  se en g a n c h a n  las co rreas  del 
carro.

C O N C A L E C E R .—tr. A dolecer. E n fe rm ar .  FJB. La voz. 1-2-83, 17: “C o n 
calecen (“ad o le c e n ”) loá f ru ta les” .

C O N D U R A R .—tr. H acer  du ra r  m u c h o  u n a  cosa (EL D R A E  lo localiza só 
lo en E x trem adura ).

C O N O .—m. T ina ja  q u e  tiene  fo rm a  cónica. A veces se llama así a u n a  t in a 
ja  grande  sin te n e r  es ta  fo rm a  g e o m é t r ic a . / /B a c h e  g ran d e  con es ta  fo rm a 
en el que  se guarda  aceite.

C O P L E R O .—Adj. C u en tis ta ,  q u e  rep ite  los m ism o s  a rg u m en to s .

C O R C H U D O , D A .—adj. Q ue  no está  en  p lena  sazón , se dice espec ia l
m e n te  del m e ló n  y la sandía: E s ta  sand ía  e s tá  c o rc h u d a . / /T a m b ié n  se dice 
de los dedos  cu an d o  p e rm a n e c en  m u c h o  t ie m p o  en el agua: T e n e r lo s  d e 
dos /co rc h ó o s / .

C O R D O N C IL L O .—m. C ierta  h ie rba  silvestre.

C O R R E N C IA  —f. Cagalera, descom posic ión .  Cf. cagalera.

C O R R E O —m. C o rrea  grande  q u e ,  en el carro, u n e  el barzón  y el yugo.
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C O R T E  —m'. S itio d o n d e  se deja  a lg u n a  cosa: H e m o s  de jado  el corte  a m i
tad  del pedazo  ./Tener buen corte, se  dice de algo q ue  se  p res ta  fác i lm en te  a 
ser  cortado .

C O S C O R R U D O , D A —adj. Q u e  t ie n e  las p rop iedades  de los coscurros , 
e sp ec ia lm en te  la dureza: E s tas  pa ta tas  es tán  m u y  coscorrud itas .

C O S T IL L A .—f. P ieza de m ad e ra  del yugo que  va al cuello  de la caballería. 
La parte q ue  sob resa le  de és ta  es  la camella.

C O T O .—m. N iñ o  p eq u eñ o .

/C R U J A / .—f. C ogujada , pájaro p e q u e ñ o  con  m o ñ o .

C U A R T O S  —m. pl. D ine ro ,  perras: N o  ten g o  cuartos  para pagar la pesca. 
(M o n e d a  de los Austr ias  e spaño les ,  equivalía  a la cua r ta  parte  de u n  real)

C U E N T O .—m. Tener cuento, fingir a lguna  e n fe rm e d ad  para n o  hace r  al
g u n a  cosa. .

C U E R N O .—m. A sta  de toro , p reparada  y tapada en  su parte  g ruesa ,  q u e  
sirve para llevar el aceite y el v inagre  del gazpacho  cu an d o  se va al cam po: 
Echar el cuerno, p o n e r  la can tidad  n ecesa r ia  de los dos líqu idos  en  e.l cuer-  
to, adem ás  del ajo, q u e  tam b ién  se  u sa  para hacer  el gazpacho.

C U L O .—m. Si culo veo, culo quiero, frase q u e  d e n o ta  capricho, an to jo  e n  
u n a  persona , a u n q u e  el ob je to  de la envid ia  sea algo sin  valor.

C U P O .—m. Hacer el cupo, l lenar el bandu l,  co m er  m u ch o .

C H A L U C O .—m. C ierta  clase de pan , h e c h o  de trigo m o ren o .  Solía divi
dirse en tres  partes, u n a  de las cua les  se daba  a los chicos para m erendar .

C H A M P L A Z O  —m. C h aparrón  d e  agua: M e n u d o  cham plazo  cayó hoy.

C H A N G A R R A .—f. C encerro . (D R A E , sólo en  Salamanca). F JG : La Jara, 
14: “Las esquilas y changarras  de  las cabras".

1C H A P A R R E R A  —f. M ata  de chaparro .

C H A R R E T E R A .—f. Bucera, burriaga alargada.

C H IM B A B A S .—N. prop. Estar algo en ¡as Chimbabas: estar  lejos.

C H IN A R .—tr. Sortear, dar la ch in a  para q u e  se elija algo: H an  ch in ad o  la 
casa en tre  los tres  h e rm an o s .
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C H IN A T O .—m. C h in a  g rande , ch inarro .

C H IN F L O T A .—f. F lau ta  rústica  h echa  de caña, g en e ra lm en te .  

C H I N G A R —tr. Jo d er .

C H IN G L A R .—tr. B eber,  chingar: Se ch ing ló  dos  vasos d e  vino. Se usa  
tam b ién  chillar.

C H IQ U IN IN .—m. N ido  p e q u e ñ o ,  casi rec ién  nacido.

C H O N C H O , A.—adj. D ich o  de la fruta, q u e  es tá  ve rde  y sin  sazonar:  Es ta  
m a n z a n a  es tá  choncha .

C H O R C H A .—f. E x c re m e n to  del g a n a d o  vacuno, plasta.

C H O S C A .—f. L u m b re ,  fogata p eq u eñ a :  H ay q u e  hacer  u n a  chosca ,hace  
frío.

C H U N G A N O .—m. C u b ie r ta  co n s tru id a  con  cañas y ju n c o s  para  procurar  
som bra . N o t ie n e  la en t id ad  del chozo  (du radero  y m ás sólido).

C H U P A .—f. C h ap a rró n  q u e  cae sobre  u n a  persona , m ojándo la :  Q u e  c h u 
pa has cogido, po r  ven ir  con  es ta  n u b e .

C H U P O N .—m. In s t ru m e n to  q ue  fo rm a  parte  del b o m b ín  y sirve para sa 
car agua de u n  pozo.

D

D A P O R S A C O .—m. P erso n a  in q u ie ta  y fastidiosa. T a m b ié n  daporcuto.

D E L F O , A .- a d j .  Belfo, q u e  t ien e  la m a n d íb u la  inferior m ás salida q u e  la 
superior.

D E S C A S T E .—m. C acería  q ue  se da al co n e jo  para  reduc ir  su n ú m e ro .

D E S E M B U R U JA R .—Salir r áp id am en te  de un  escondrijo  la caza m en o r :  
Se d e se m b u ru jó  la liebre, Tb. p rn l .HGuarda, guarduja, que ya  vendrá 
quien lo desemburuja: N o  hay q u e  guardar,  pues o tro  puede  gastarlo.

D E S E N T R E S IJA R .—tr. D eslia r  las tripas del cerdo  en  la m a n te c a  para p o 
nerlas en l ínea recta.

D E S M A Y O ,—m. Almendra del desmayarla  q u e  se d is t in g u e  de la red o n d a  
en  q ue  es más alargada y t ien e  m ás  peso , su e le  ser  m ás  tem p ran a .
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E

E M B A Z A R .—tr. L lenar de agua a a lguien: Si nadas  así m e  em bazarás .

E M B O C A D O .—adj. D icho  del v ino q u e  es dulce o tira a ello.

E M B U S A R  — tr. E m butir ,  m e te r  carne  en las tripas, en la m atanza .

E N C IM E R A .—f. Pieza metálica  d e  la cocina  de guisar, es tá  en la parte de 
arriba, d o n d e  se p o n e n  los cacharros  para calentarse.

E N E M IG O .—m. T rozo  de piel levan tado  en los dedos  de la m a n o  ju n to  a 
la uña.

E N F U R R U N C H A R  —tr. A lb o ro ta r  a a lgu ien , e n fu r ru ñ a d o .  Se usa  prnl.

E N G A Ñ A B O B O S .—m. C hotacabras ,  capacho. (No sólo en  A ndalucía ,  
DRAE).

E N G A Ñ IF L A .—f. Engañifa. Es lo que  aco m p añ a  al pan de la m er ien d a :  
morcilla, chorizo, queso...

E N JA L M A R .—tr. Pegar a a lgu ien : La otra n o c h e  le en ja lm ó. 

E N S U L L O .—m. C orrea  larga q u e  u ne  el yugo al carro.

E N T A N G  AR.—■tr. Liar algo, organizarlo  para q u e  func ione :  H a  e n fan g a 
do u n a  f ies ta ./ / / !  / revés te la enfangué, indica que  se ha d icho  lo con tra r io  
de lo que  se pretendía .

E N T E L IC U A D R A R .—tr. Acertar  en algo, hacer algo bien.

E N T O D A V IA .—A dverbio . Todavía , aún.

E N T R E S E N O .—m. Parte in terior  de la oliva, u o tro  árbol.

E R N A N D IL L A .—f. M ujer  que  lleva el agua  y la com ida  a los trabajadores  
del campo. FJG  Prugr. 1-83: “La e rnand il la  les tenía  calada la sopa".

E S C A L D A R .—tr. Encanijar a un an im al por cogerlo dem asiado . 

E SC A R O L A .—f. Especie de lechuga que  se com e tam bién  en ensalada. 

E S C A R P A .—f. Carpa, racimo de uvas: D am e u na  escarpa de la parra. 
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E S C O B E Ñ A .—f. P lan ta  silvestre de cuya m a ta  se fabrican las escobas lla
m adas “de año". Las hay de tamuja, de cabezuela, de hoja, etc.

E S C O C ID O , D A .—adj. q ue  no  es d e sp re n d id o  con el d inero ,  roñoso.

E S C O G O L L A R .—tr. Descogollar, q u i ta r  los cogollos a a lgunas p lan tas , 
para así adelantarlas.

E S C O N C H A B IL L A R .—tr. R om per ,  e sch an g ar  algo de fo rm a  q u e  sea su 
reparación p rác ticam en te  im posible:  E sconchab il ló  la radio.

E S C H A N G A R .- t r .  R om per ,  e s t ro p ear  u n  artefacto  m ecán ico . (Q uizá  re 
lacionado con “ch an g ar”): Has e schangado  la m o to  po r  correr.

E S P L A M P O N A R  —tr. A rru in a r  algo, desbara tarlo .

E S P E L U JA R .—tr. D e sc o m p o n e r  el pe inado ,  espeluzar.

E S P IN G A R D A .—f. E scope ta  de caza n o rm a l  y c o r r ie n te . / /M u je r  sin for
mas, alta  y seguida.

E S T E M P A N A R .—tr. D ar  un  golpe fu e r te  co n tra  algo. Tb. prnl.

E S T E Z A R .—tr. R ozar u n a  pe rsona  en u n  sillón con el cuerpo , d e te r io 
rándolo: N o es teces  tan to ,  s ién ta te  bien.

E S T O R .—m. C ort ina  q u e  se pone  en  las ventanas.

E S T R A L E JA  — f. Destrajela, hacha  p eq u eñ a .

E S T R U J O N —m. P rensa  m ecán ica  q u e  precisa la fuerza  de varios h o m 
bres y se utiliza para exprim ir  la uva y el aceite.

E X P L IQ U E .—m. D esparpajo , facilidad de  palabra (N o  solo  en  Navarra, 
DRAE.).

E X P R IM IJO .—m. M esa  m ás es trecha  por un  ex trem o , por el q u e  cae el 
l íquido que  hace el queso .

F

F A F A D A .—f. Parte  in ferior del pe scu ezo  del cerdo. (Papada).

F A L SA .—adj. Puerta falsa, la que  no  es principal y sirve para q u e  e n t re n  
las caballerías sin pisar la casa.
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F A N E G A  —f. de marco, m e d id a  agraria  q u e  equivale  a  4.500 m 2.

F A N G A R S E —A provecharse  de algo, regodearse  de ello: C ó m o  te  fangas 
ahora, a n te s  n o  podías.

F E N E F A .—f. C enefa ,  franja  de a d o rn o  en  u n a  tela.

F L IN E R O .—m. A rte fac to  m etá l ico  q u e  consta  de un  rec ip ien te  cilindrico 
y u n a  especie  de  b om ba ,  se u tiliza  para m ata r  moscas.

F O R M O N .—m. P ieza del arado  de fo rm a  a largada sobre  la q ue  se apoya la 
reja. (N o es  propio  sólo de la Rioja, co m o  dice el D R A E ).

F U R R A C A —f. Urraca, pájaro de p lum aje  b lanco  y negro. Se l lam a ta m 
bién  picaza, y a n t ig u a m e n te  picazo. Furraquear, es u n  ve rbo  q u e  significa 
m o les ta r  a  u na  persona.

F U R R IO N A .—Juerga, d ivers ión: Irse  de furriona.

F U S C A .—f. M aleza, hojarasca. (N o  sólo en E x tre m a d u ra  y Salam anca, 
D R A E ). ,

G A L A P A G O .—m. P ieza de m ad e ra  q u e  sirve para dar m ay o r  a n c h u ra  al 
yugo, se coloca e n  la parte  de abajo  de éste.

G A L D R O B A S .—m. Persona  rego rde ta ;  se dice g e n e ra lm e n te  de los n i
ños p eq u eñ o s :  Luis  es u n  galdrobas.

G A L G O .—Frase: Beberá galgo, b e b e r  algo sin tocar  el rec ip ien te  q ue  lo 
con tiene  con los lab io s . / /m . pl. A guje tas ,  d o lo res  m u scu la re s  d esp u és  de 
un  esfuerzo  físico no  habitual: T e n g o  galgos d e sp u é s  de la carrera  de ayer.

G A L O C H O .—adj. Z u rdo ,  q u e  utiliza la m a n o  izqu ie rda  para escribir.

G A L L IN IT A  C IE G A .—f. A ve  de ta m a ñ o  un  poco in fe r io ra  la perdiz  q u e  
vive en los parajes con agua  y t ien e  co lor  neg ro  en  el p lum aje , su s  patas y 
pico son  rojos. (Q uizá  sea la chocha).

G A N D U L A .—f. T u m b o n a ,  h am aca  para tu m b a rse  al fresco: T rae  la gan- 
dula, q u e  m e  voy a echar.

G A R A B A T O .—m. Raiz q u e  se cuelga  en  el techo  de los chozos y t ien e  va
rios sa lien tes  de los q ue  se cuelga  la carne, el p uchero ,  etc. Se u sa  tam b ién  
en el refrán: Carne que se lleva el gato no vuelve al garabato, que  significa 
que  lo q u e  se descuelga  del garaba to  no  se vuelve  a colgar.
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G A R R A P IÑ A D O , D A —adj. R ecu b ie r to  de u n a  capa sólida de azúcar 
q u em ad o ,  se dice g e n e ra lm e n te  de las a lm e n d ra s  q u e  se v e n d e n  en la fe 
ria. Si vas a la feria, tráeme unas almendras /garrapiñas/.

G A R R O T E R A —f. E n  el a rado, h ierro  q u e  su je ta  la caja de éste. (S egún  el 
D R A E  sólo se dice en  Murcia).

G  A T O .—m. P ieza  del arado  qu e  sirve para  dar la v u e lta  a la v e r te d e ra . / /S e  
usa  en  la expres ión : Manda al gato, significa q u e  a lgu ien , po r  dejadez, 
m a n d a  u n  encargo  a o tro  q ue  no  pu ed e  hacerlo , por e so  se dice q u e  m a n 
de al gato señ a lan d o  q u e  sería tan  inú ti l  c o m o  m a n d a r  a esa  persona.

G A Z P A C H E R A  —f. Lugar d o n d e  co m e n  los segadores ,  es tá  fo rm ad o  por 
varios haces  hac inados  para som bra .  V arian te :  Capachera.

G A Z U Z A —f. H am b re ,  ganas  de com er:  M e n u d a  gazuza  m e  ha e n trad o  
po r  h ace r  tan to  deporte .

G E L E S A .—f. F lo r  silvestre.

/G E T A F E / .—n o m b re  p rop io  ? Se u tiliza  en  la expres ión : Pasar por getafe. 
(Es in d u d a b le m e n te  u n a  m ezcla  hu m o rís t ica  en tre  “je ta z o ” y es te  n o m 
bre). Significa: pegar en  la cara.

/G I R A L D E / .—m. F lo r  parecida al ro m ero .  (La Nava),

G O L L O R IA .—f. Pájaro b lan q u ec in o  de  cola larga, v iene  en  in v ie rn o . / /  
T a m b ié n  se dice de la persona  q u e  c o m e  poco: E s u n a  golloría.

G R A N C IA .—f. D esperd ic io  de la m ie n sa  q u e  no  pasa por la baranda , s u e 
le ser  paja y a lgunos  granos, m ezc lados  con  pali troques .  G ranzas .

G R A N D E .—adj. Es n u es tro  p u eb lo  se utiliza sólo la oposic ión  g ra n d e /  
chico; n o  se dice “p e q u e ñ o ”. U n re frán  con es te  adjetivo: Burro grande, 
ande o no ande, co m o  vem os, n o rm a  para  com p o r ta rse  en  la co m p ra  de ga
nado.

G U A N G O .—m. C h o zo  de caña o cu a lq u ie r  o tra  m a te r ia  d e sm o n tab le .  

G U A R D U Ñ A S .—m. P e rso n a  avariciosa, roñoso :  Ju a n  es u n  guarduñas .  

G U A R R O .—m. C erdo ; es ta  voz es la p re fe r ida  para es te  animal. 

G U IT A R R A .—f. M u je r  vivaracha, p e n d o n a ,  puta .
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G U S A R A P O —adj. Q ue  es poca cosa, bajo, ru in . / /C u a lq u ie r  cosa q u e  t ie 
ne form a de gusano.

H

H A B A .- f .  Se utiliza en: Ser habas contadas:e s ta r  algo m uy claro, ser  fácil 
de  contar.

H A C E R .—tr. Se usa en: Hacer vereda: ir tan tas  veces a un  sitio (g en e ra l
m en te  por amistad), q ue  se hace u n  cam ino  en la tierra.

H A M B R E .—f. Tener más hambre que un maestro escuela: T e n e r  tan ta  
ham bre  com o u n  m aes tro  de n i ñ o s . / / — perruna: la propia de los perros.

H A R C A .—f. G ru p o ,  co n ju n to  g ran d e  de gente : Por allí v iene u n a  / ja rea /  
de crios. (El D R A E : sólo “tropas  de so ldados m arro q u íe s”).

H A S T IA L .—m. Parte de la cocina  —casa de labor— q u e  no  co rresponde  
sólo a la fachada, puede  ser tam b ién  otra  pared: V á m o n o s  al hastial de 
atrás a c o se r . / /S e  llama aguilón a la perte  en que  se apoya el te jado  a dos 
aguas. '

H IG A Z O .—m. Se em plea  en  la expres ión : Dar higazo: dar envid ia  a al
guien.

H IJA D E R A .—f. Z ah ú rd a ,  hab itácu lo  del cerdo.

H O JA .—f. Se dice: a tres hojas: exp res ión  que  significa q q u e  un  te rreno  
está dividido en  tres partes ( e n te n d ie n d o  te r ren o  co m o  c o n ju n to  de t ie 
rras cultivables de u n a  persona):  1) Arar: hacer ba rbecho  para sem brar.  2) 
Sembrar. 3) Eriazo: do n d e  pasta  el ganado  para  hace r  barbecho  el año  q ue  
viene. Se trata de tierra poco fértil; tb. A cuatro hojas.

H O JIT A  DE A M O R .—f. N o m b re  de planta  silvestre.

H O N D A —f. C orrea  que se m e te  po r  de lan te  de  la m uía  para q ue  tire del 
carro.

H O R N IJE R O .—m. H acina, sitio para guardar la leña. (La Nava).

H O S T IG O S O , SA.—adj. Pesado, fastidioso; se dice de las personas. (El 
D R A E lo localiza en  Chile y G u a tem a la ,  no  es privativo de Am érica):  Q ué  
hostigoso estás hoy, Juan.

H O Y A .—f. Barranco que  se abre en la tierra para en te r ra r  una  planta. Se
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usa mucho: Abrir hovas: indica esta  faena. (Es curioso  com para r  con “j o 
ya”. CE). '

H U E V E R A .—f. R eceptácu lo  para  t ran sp o r ta r  los huevos ;  sue le  ser  para 
m ed ia  o u n a  docena.

I

IR I A Z O —m. Eriazo, erial, t ie rra  sin labrar. Se usa: Estar de iriazo, para 
indicar es ta  situac ión . Cf. hoja.

J

JA B O N  D E  G IT A N O .—m. H ierba  q u e  al f ro ta r  hace espum a.

/ J A R B A D E R O / .—m. Lugar do n d e  se / ja rb a / :  M ira q ué  b u en  / j a rb a d e ro /  
hay aquí de los conejos.

/ J A R B A R / .—tr. H acer  hoyos en la t ie rra  con las m a n o s  o a lgún  in s t ru 
m en to :  / J a rb a /  esa m ata  para e n c o n tra r  la patata.

J E T A Z O .—m. Bofetón, golpe dado  en  la je ta .  (No es privativo de A ragón  y 
M urcia, com o  dice el D RA E).

J E T O N ,—adj. G o loso , lechuzo: No seáis  je to n e s ,  c o m e d  pan.

/ J IM P L A R / .—intr. L loriquear, g im otear .  (P ro b a b le m e n te  sea  “h im p la r”, 
q u e  el D R A E  define: “em it i r  la onza  su  v oz”).

JO P E A R .—tr. E char  a a lguien  de a lgún  sitio: Le jo p e ó  de su casa.

JO P E O .—m. Acción de jopear,  e sp o lea r  a alguien.

JO Y A .—f. T e r re n o  que  hace un  bajo, un  declive. (O bsérvese  la d ife renc ia 
ción léxica e n tre  h oya /joya  —la p r im era  no  es aspirada).

J U A G A R Z O .- m .  Jaguarzo , a rbusto ,  var iedad  de la Jara. F JG : La Jara, 
46: “brezo, m adroña ,  juagarzo , quejigo , ca rquesa ,  ja ra .”

JU E G  A.—f. Juego , acción de jugar: Está is  envic iados con la juega .  (N o  es 
el ju e g o  del d inero , s ino el m ás inocen te ,  el de los n iños.)

L

L A B R A N Z A .—f. G ru p o  de casas para labrar la tierra: La labranza  de la Hi-
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guerue la .  E n  es te  caserío  se  vive, se  g u a rd an  los aperos  y se  g u a rd a  el g ra 
n o  y la paja.

L A N T A  —f. D e lan te ra ,  p r im er  lugar. Se u tiliza  m u c h o  en  la expres ión :  
Quitar la lanta, qu ita r  el p r im er  lugar, o el lugar de delan te .

L A T O N .—m. R u e d a  de m ad e ra  p a ra  sacar agua  de la noria. C o n  ella se 
u san  los a lcabuces. V arian te :  atón: P ro g ram a  1963, 41: “Y  el rústico  
“a tó n ” de arcaduces.

L A V A D E R O —m. O b je to  de m adera ,  en  fo rm a  de tab la  con  o n d u la c io 
nes ,  para lavar la ropa en  el arroyo.

L A V IJA .—f. Clavija. (El D R A E  localiza en  A ndalucía).

L E C H E .—f. Se utiliza en : Querer leche y  olla, expresión  q ue  indica q u e  al
gu ien  qu ie re  to d o  y esto  es im posob le .  Tener mala leche, t e n e r  m a la  in 
tenc ión . Y a los de la Puebla, leche, expres ión  q u e  qu ie re  decir  q ue  a un  
grupo de personas  no  se da nada.

L E C H U Z O , Z A .- a d .  Q u e  le gusta  lo dulce, goloso: Q ué  lechuzo  eres , te 
has  com ido  el tazón  de natillas.

L E M E S .—m. pl. C acharros, t ras tos:  trae  los lem es  de matar,

L E Z N A .—m. P erso n a  insign if ican te , p eq u eñ a :  E res  u n  leznas.

L I G A R S E —pm l. E n tre  m u c h a c h o s ,  q u ed a rse  e n  algún  ju e g o  m ien tra s  
los o tros  se e sconden : T e  ha to cad o  la china, te  la ligas.

L U C H E .- m .  Porrazo, acción de luchar:  N o  ech am o s  un  luche  los dos.

L U M B R E R O .—m. Rellano, g e n e ra lm e n te  en  alto, d o n d e  se en c ie n d e  
fuego  para cocer los pucheros .  S ue le  es ta r  fuera  de las hab itac iones.

L U N A .—f. Se em plea  e la expres ión : Arbol de luna, q u e  es aque l  q u e  ech a  
fru to  cuatro  veces al año. De luna, t a m b ié n  se dice de los an im ales  en  celo: 
la coneja  es tá  de luna.

LL

L L E N A R .—tr. Ensuciar , pringar: T e n  cu idado  con la sa r tén  q u e  m e  vas a 
llenar.
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L L O R A R .—intr. Se usa  en  la expresión  \ El que no llora no mama, inica q ue  
la p e rso n a  q ue  n o  p ro tes ta  n o  es te n id a  en  consideración .

L L O V E R .— intr. Se usa  en: Siempre que llueve escampa, q u e  qu ie re  decir  
q u e  p o r  g ran d e  q ue  sea u n  m al s iem p re  acaba, ad em ás  d e  su s ignficado 
recto.

M A C A N D IT O .—m. Persona  ingenua, infeliz, a lm a cándida.

M A C H A Q U IN A .—f. Pesadez , insis tenc ia  en u n  tem a: Si s igues con  esa  
m a c h a q u in a  m e  vas a p o n e r  do lo r  de cabeza.

M A C H U N G O .— m. M u je r  q u e  t ien e  h áb i to s  de h o m b re :  ¿H as visto  a P e 
pa en  m o to ?  —Es un  m achungo .

M A IM O N .—m. C h u p ó n ,  vástago de a lg u n o s  árboles: Voy a q u in ta r  m a i
m ones.

M A L A ID E A .—m. P e rso n a  con m ala  in ten c ió n ,  con in ten c ió n  encub ie r ta .

M A L O , A .—adj. Se utiliza en  la expres ión :  Estar malo, equ ivale  a decir 
q ue  a lguien  está  e n fe rm o  (no se p u e d e  uti l izar  es ta  palabra). Tb: malato.

M A N C H O .—m. R ancho , m a n c h a  de lim itada . F JG : La Jara, 14: “ se ad 
vierten  rodados  o m a n c h o s  de  to n o s  gr ises” .

M A N D I L E T E —m. P ieza de cu e ro  q u e  se su je ta  al lo m o  del m a c h o  para 
im pedir  q u e  éste  cubra  a la cabra.

M A N F L O R IT O .—m. P e rso n a  de la q u e  se  m ofa  la gente .

M A N G A N IL L O .—m. P ieza del arado, p o r  la cual agarra el q ue  va a rando , 
sue le  te n e r  cachas de m adera .

M A N G O .—m. T rozo  de te la  que  se a ta  al an teb razo  de  la p e rso n a  para ev i
tar que  le e n tre  paja al segar.

M A N T A D E R O .—m. C o n ju n to  de m a n ta s  colocadas debajo  de la oliva 
cuando  se va a varear la ace ituna .

M A N T U JO , JA .—adj. Alicaído, m o r ib u n d o .  Se dice n o rm a lm e n te  de 
aves q u e  se crían.
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M A Ñ A .—f. Arte, industria , habilidad. Se u sa  en  la expresión : Llamar a! 
tío Mañas, cuando  los m ozos  de Belvís van por prim era vez al cam po  si 
sus mayores, es tos  les decían  q u e  para  asegurar  la carga a la caballería  lla
m aran  a este  personaje , q u e  n o  e ra  otro, claro, q u e  su propia  habilidad.

M A R ISE L V A .—f. F lor cam pestre  con tué tan o ,  com o  el sa rm ien to .

M A R U Ñ A .—f. Personaje  fan tástico  q u e  a m e d re n ta  a los n iños: Si no 
du e rm es  vendrá  la m aruña . O tro  es el hombre de! saco , o tro  el tío del Sebo, 
que  según la tradición degollaba n iñ o s  para dar  su sangre  a los tísicos.

M A T E —m. D esgaste , es tropicio  de a lguna  cosa: M e n u d o  m a te  está 
dan d o  al sillón, no  hace m ás  que  estezar.

M A T U T E .—m. N iño  q ue  nace an te s  de que  sus padres es tén  u n id o s  por la 
Iglesia; se em plea  tam b ién  el ajetivo matutero.

M A Z A .—f. Pieza de madera, en  la m itad  de la rueda  del carro, de d o n d e  
salen los radios.

M E D E R IA .—f. Pared que  se levanta  en  m ed io .de  dos p ropiedades,  cos
teándo la  los dos propietarios a partes  iguales.

M E D IA L U N A .—f. In s t ru m e n to  q u e  t ien e  esa form a, consta  de un  palo 
largo y un  filo encorvado; sirve para cortar ram as altas de los árboles.

M E L L IQ U E , C A .-a d j .  Q ue  le falta algún d ien te ,  se dice g e n e ra lm e n te  de 
los niños.

M E R E N D E R A .—f. Tartera ,  sitio para llevar a l im en to s  al campo. C abra  
que  usan  los pastores  para ab as tecerse  de leche d iariam ente .

M ESA .—f. de matar: la que  se utiliza en la m a tanza  del cerdo. C o n s ta  de 
cuatro patas gruesas  y un  tablero  ancho.

M E S A N A .—f. Besana, surcos paralelos que  se hacen  al arar.

M E T IJO SO , SA.—adj. Q ue  se m e te  en lo que  no  le im porta .

M IC H IN A L .—m. M echinal,  cosa m uy  p eq u eñ a  (cuarto , agujero...)  E s
condrijo.

M IELR A .—f. Mirlo, pájaro neg ruzco  (curioso  caso de p ronunciac ión).

M IE N S A .—f. Mies, planta  m ad u ra  e la que  se hará el pan. F JG : Programa, 
1-83: “ iba sus ca rre tas / . . . /a  llevar la m iensa, para que  la tr i llaran” .

234

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



M IE R D A .—f. Borrachera. Se e m p le a n  tam b ién  los s in ó n im o s :  castaña, 
cogorza, borrachera, pedo, mona, estar tiesto {estar borracho).

M IM B R E R A .—f. Butaca de m im bre :  V a m o s  a se n ta rn o s  en  las m im b re 
ras de la terraza.

M IN IN A .—f. P ene  del niño. Se u sa  ta m b ié n  minga, bolo (Cf.), Chola (que  
tam b ién  se refiere a los genita les) ,  polla.

M IR A SO L .—m. Girasol,  p lanta  de la q u e  se extrae  aceite.

M IS IN D O , D A .—adj, Q ue  co m e  poco, desganado ,  famélico: Q ué  m is indo  
eres, estás tan  e s trecho  com o  u n  silbido.

M IS T R A N Z O  — m. P lanta  o lo rosa  y s ilvestre , com o  el tomillo.

M IT A IL L A .—f. R ec ip ien te  m etá lico  q u e  se u sa  para c o n te n e r  aceite  y 
tam b ién  para m edirlo ,  p u ed e  ser  de 1/2 litro o más. Se usa ta m b ié n  metaí- 
Ila.

M O C O S O —adj. Espárrago mocoso, se d iferencia  del “b u e n o ” en  q u e  es 
más te m p ra n e ro  y m e n o s  considerado , pero  tam b ién  se com e.

M O D O —m. Frase: Hacer modo de algo; tratar de conseguirlo de alguna for
ma: H azm e m o d o  de unas  tijeras de podar. De modo y  manera, de  la fo rm a  
que  sea.

M O N A .—f. E nvo lto r io  de trapo  im p reg n ad o  en azúcar con el q u e  se e n 
tre t ie n e n  los n iños chupando .

M O N O .—m. A lm ohad il la  larga y cilindrica q u e  se usa  para coser  con  los 
bolillos.

M O N T O N A D O .- m .  M o n tó n ,  c o n ju n to  g ran d e  de cosas: Se com ió  un  
m o n to n a d o  d e  patatas fritas.

M O Ñ IG O .—m. Boñigo, e x c re m e n to  del ganado.

M O R A G A .—f. Parte  magra del cerdo  q u e  se suele  freir en  la m atanza .

M O R C IL L A .—f. Tripa de vaca que  se llena de co n d u m io  en  la m a tanza ;  se 
d is tinguen  la buena, basta, desangre, de arroz, s eg ú n  los d ife ren tes  c o n d i
m e n to s  que  llevan. Que le den morcilla a a lgu ien : q u e  se fastidie.

M O R IL L E R A .—f. Pieza m etálica  con fo rm a  enco rvada  q ue  se p o n e  en la 
lum bre  para im ped ir  que  se salgan los pucheros ,  las ascuas, etc.
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M O R IL L O .—m. P ieza de la m ism a  fo rm a  q u e  la a n te r io r  pe ro  m ás  p e q u e 
ñ a  cuya  m is ión  es im ped ir  q ue  se caiga un  sólo puchero .

M O R R I Ñ A —f. P ad ec im ien to  del cone jo , e n fe rm e d ad  p roduc ida  por la 
falta de h ie rba  verde  para a l im en ta rse  e s te  animal.

M O Z A —f. M ozo, pu n ta l  del carro.

M O Z O .—adj. Soltero: Estar mozo. Mozo viejo, so ltero  con m u c h o s  años.

M U C H A C H E R O , R A .—adj. Q ue  le g us tan  los n iños, d icho  de persona : 
T u  h e rm a n o  es  m u y  m uchachero .

M U C H A C H O , C H A .—m. y f. Hijo, n o  im p o r ta  qué  edad  tenga.

M U L E T A .—f. Palo largo q u e  acaba en  fo rm a  de m ed ia  lu n a  y se u sa  para 
m e c e r  al m o s to  de las tinajas.

M U R G A Ñ O —m. Especie de araña con  patas m u y  largas, vive en las casas 
e n tre  las te larañas y en  sitios oscuros.

M U R R IO N .—m. Parte  d e lan te ra  de la a lbarda  u n  poco m ás  elevada qu e  el 
resto.

N

N A V E .—f. C on s tru cc ió n  de albañilería, g rande , q u e  sue le  consta r  de un  
sólo espacio y sirve para guarda r  m ercanc ías ,  coches... F JG : La Voz, 3- 
VIII-83, 16: “La p lan ta  b a ja /de  la c a sa /se rá  u n a  am plia  n av e” .

N I C H E . - m .
Escondrijo , lugar oculto: T e n g o  el d ine ro  en tre  n iches . Se u sa  tam b ién  
ninche.

N U B E .—f. T o rm e n ta ,  chaparrón  aislado. (No es u n a  n u b e  cualquiera). Se 
usa m ucho : Hay nube, indica q u e  hay to rm e n ta  en u n  día de verano.

O

O V IS P A .- f .  Avispa, insecto.

P

P A C H A S C O .- ( D e  para-chasco): N o  faltaría m ás; Pachasco n o  iba a ir. 
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P A C H O R C H O , C H A .—adj. M e m o ,  pavo: Q u é  pachorcho  es lu primo.

P A JA R O , RA.—adj. A n d o rre ro ,  q ue  le gu s ta  adar  por ahí; d icho  d e  p e rso 
na. Q ué  pájaro estás hecho .

P A J O T E — m . Paja m ás  gorda, so b ra n te  de la m ie n s a  al cribarla.

P A L IL L O S —m. pl. Palos q u e  fo rm an  u n a  albarda  especial para su je ta r  los 
haces de m ien sa  en  la caballería.

P A L M O T A D A .—f. G o lp e  dado  con la palm a, bofetada. Es proverb ia l la 
frase: La palm otada del gitano, que ni sobró ni fa ltó  mano, indica q u e  algo 
se a jus ta  p e r fec tam en te  con  o tra  cosa.

PAL(9TE.—m. Palo q u e  u sa  los pas to res  para  colgar los ca lderos a la p u e r 
ta  del chozo . Rayas q u e  h acen  los n iñ o s  c u a n d o  a p re n d e n  a escribir.

P A N .—m. A su pan y  a su ajo, com o  u n o  quiera .

P A R R A .—f. Vid. Se d is t inguen  la americana y delpcús. La p r im era  es m ás  
d u rad e ra  pero  sus  fru to s  no  son  co m estib les ,  p o r  eso  se sue le  p lan ta r  pri
m ero  y luego  in jertar del país. Orza, vasija. (Sí en  el D R A E ).

P A S I Q U E R A —f. Tabla  d o n d e  se  p o n e n  a pasar  los higos.

P A S M A D O , D A .—adj. Q u e  t ien e  frío, arrecido.

P A T A R R A J O N —Se usa: a patarra jón , m o n t a r a  horca jadas sobre  u n a  ca
ballería.

P A T A T A —f. Patatas de revoltón: las q u e  se  hacen  con p im ien to ,  cebolla  y 
aceite ; tam b ién  se l lam an  de montón.

P A T U C O .—m. Pieza de lana  q ue  re sg u a rd a  los pies del frío e la cama. 

PA V ISO SO , SA.—adj. Soso, ganso , aban to .

P E A N A .—f. Parte  del árbo l tapada po r  la tierra; es m uy  g ruesa  p o rq u e  en  
ella con fluyen  todas  las raíces.

P E C H IN .—m. A lpech ín , l íqu ido  q u e  sale de la ace ituna .

P E D O ,-E x p lo s ió n ;  es proverbial: El pedo del lagarto Jaén. Pedos de mon
ja, du lce  q u e  se hace e n so p a n d o  en  leche  la miga del pan
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P E L E T E .—m. piel desnuda :  José ,  se  te  ve el pelete. La del tío Pelete, ex
presión  típica.

P E L IC H A R C A .—f. A ndorre ra ,  m u je r  de m ala  fama.

P E R C H A .—f. In s t ru m e n to  q ue  t ien e  u n  cebo  y u n  m uelle ,  sirve para ca
zar pájaros, ratones... Si el an im al m u e rd e  el cebo  se cierra el lazo.

P E R IC O N .—m. Planta  corrien te ,  d e  casa, con flores rojas.

P E R M IS O .-m .  T iem p o  de vacaciones: C o g er  el perm iso .

PE R N A L .—m. M ue la  de p iedra  q u e  lleva la trilla por debajo. Se usa más 
en pl. (Es probable  q u e  venga de “p ed e rn a le s”, piedras duras).

P E R R A .—f. M oneda ,  d inero : N o te n g o  perras  para nada. Se usa más en  pl. 

P E S C A R .—tr. Pescar el dos: m archarse ,  irse de u n  lugar.

P E STO SO , SA.—adj. Pesado, hostigoso: ¡Eres tnás pestoso...!  

P IC A T E L .—m. M o sq u i to  p e q u e ñ o  y de p icadura  dolorosa.

P I C A Y O —m. Pico, in s t ru m e n to  para abrir agujeros en  la tierra. T ien e  
una  pun ta  pun tiaguda  y la otra p lana (se da aquí el n o m b re  de pico a una 
azada que  te rm ina  en punta.

PICO DE G O R R IO N .—m. Cierta  planta  silvestre.

P IC O T A .—f. Parte superio r  de los árboles: V area  esa p icota  que  t iene  
aceitunas. • '

P IC U N E L A .—f. Tela  q u e  rem ata  a o tra  tela mayor, sue le  t e n e r  adornos. 

P IN C H A M O N A S .—adj. Q u e  m alm ete ,  q u e  incita  a los dem ás.

P IN C H A R —tr. C o m e r  poco y pellizcando la comida. M olestar,  zaher ir  
(esta acepción sí v iene en el D R A E).

P I N C H E —m. Arringatrojes, pájaro p e q u e ñ o  de varios colores. 

P IN G A .—f. M anta  o trapo  grande  hech o  de retales cosidos.

P IN G O N .—m. C o n trap eso  m etá lico  de la rom ana.
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P IN O T E .—m. Piedra labrada que  sirve para sen ta rse  o seña la r  algo, p u e d e  
te n e r  fo rm a coica o rectangular.

P IÑ O A T E .—m. M ezcla de can tos  y t ie rra  m u y  com pacta ,  ta n to  q u e  es 
difícil cavar en ella. Se da en las rañas, t iene tam bién  óxido de h ierro lo cual 
le da u n  color casi rojizo.

PIO JO .—m. Ser más inútil que un piojo: ser  m u y  inútil en algo.

P I Q U E T E — m. V ara  de  hie rro ,  te rm in a d a  en p un ta ,  q u e  se usó  en  la g u e 
rra civil para co ns tru ir  a lam bradas; hoy  t ien e  m u ch as  aplicaciones.

P I T A R R A —f. C osecha  propia de v ino: H ay  vino de m i pitarra.

P O C E T A ,—f. Pozo de poco h o n d o  y de fo rm a  cuad rada  d o n d e  d e s e m b o 
can regueras  de las huertas .

P O R R A Z O .—m. L uche  en el q u e  se ru e d a  po r  el suelo : E ch arse  u n  po rra 
zo.

P O R T IL L O .—m. A gujero  q u e  se abre  al llover y correrse  las-tierras (La 
Nava).

PO ST IL L O .—m. P u er ta  p e q u e ñ a  q u e  se  ab re  en  u n a  de las dos hojas de 
m adera  de la ven tana .

P O S T U R A .—f. P ienso  q u e  se ech a  a los an im ales  de  u n a  vez: Hay q ue  
echar u n a  postu ra  a esas caballerías.

PO Y E T E . m. Poyo de p iedra que  está  a la p u e r ta  de las cocinas para s e n 
tarse.

PR1M ALA.—adj. Q ue  hace su p r im era  cría.

P U C H E S —f. Pl. C a ldo  de har ina  cocida  y en  genera l cua lq u ie r  com ida  
que  por su poca  consis tenc ia  o po r  la m ezco lan za  de sus  ing red ien te s  re 
cuerde  a esta com ida  típica de los añ o s  de ham bre .  Se da tam b ién  este 
n om bre  al barro claro y negro  de los regueros.

P U N T O —m. Arrapiezo, p e rso n a  andorre ra :  Ser un buen punto.

P U Ñ O .—m. Bailar con los puños cerrados, exp res ión  q u e  resalta  de al
guien  su ex trem ad a  avaricia, tan to  q u e  ni abre las m a n o s  (acción de dar) 
para bailar.
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Q U E J I C A —m. P e rso n a  q u e  s iem p re  se está  q u e jan d o  sin m otivo : Eres 
u n  quejica, q u e  te quejas  de vicio.

Q U E M A R —tr. Quemar judas, los q u in to s  en  S e m a n a  S an ta  q u e m a n  u n  
m u ñ e c o  de trapo  en  u n a  hoguera ,  al año  s igu ien te  se rán  tallados.

Q U E R E R —tr. Se e m p lea  en: Querer leche y  olla, exp res ión  q u e  indica 
qu e re r lo  to d o  de dos cosas de las q u e  hay  que  elegir. Querer coles: q u e re r  
m e te r se  en  un  a su n to .  Querer manta y  Pepa: qu e re r lo  todo.

R

R A B IQ U E , C A .—adj. Q ue  no  t ien e  rabo, se dice g e n e ra lm e n te  d e  los p e 
rros  y o tros  anim ales. Se u sa  tb. co m o  sust. La rabica: la liebre. U n  v e r
bo  q u e  t ien e  q u e  ver  es  / Esrabicarse/ :  de s lo m arse  trabajando .

R A B O  D E  R A T O N .—m. H ie rb a  s ilvestre  de  brazos f inos, se usa  para  h a 
cer  las escobas de este  n o m b re .

R A N C H O —m. M an ch o ,  co lor  q ue  des taca  f ren te  al re s to  y q u e  es tá  p e r 
fec tam en te  de lim itado: La furraca t ie n e  ranchos  (es b lanca y negra). Tener 
ranchos como las furrucos: se r  variable , e s ta r  a ra tos b ien  o mal. / /E sp a c io  
p e r fec tam en te  aco tado  q ue  p e r te n e c e  a u n  n iñ o  en  el juego .

R A Ñ A .—f. L lanura  e levada  al pie d e  u n a  sierra, es  te r re n o  a b u n d a n te  en  
cascajo: Alcaudete, 10: Las r a ñ a s / . . . /  o frecen  in tensos  m a n to s  de casca
jo.

R A Ñ IZ O .—adj. Referido  al te r re n o ,  q ue  t ien e  las p rop iedades  de la raña 
por es ta r  d e n tro  de ella. Son  tierras  m u y  pobres  para  el cultivo.

R A S P A D O R .—m. C uch il lo  que  se ded ica  a raspar los pelos del ce rdo  u n a  
vez achoscarrado  (p r im e ra m e n te  sería adj.: cuchillo  raspador).

R A Y A D O R —m. In s t ru m e n to  q u e  co n s ta  de  u n  m a n g o  y u n a  lám ina  cu r
vada, sirve par  q u ita r  la cáscara en  escam as a los l im ones ,  naran jas , etc.

R E B A L B A .—f. Pájaro de co lor m a r ró n  q u e  an ida  en tre  los te rrones .

R E B A T E .—m. A rreba to , calor so focante : T e n g o  u n  rebate...

R E B E C A .—f. C h aque ti l la  ligera de lana q u e  u san  las m u je res .

R E B U R U J O —m. E nv u e l to ,  lío de cosas.
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R E B U S C A N D E R O .—m. P e rso n a  q ue  se  dedica  a  busca r  el f ru to  q u e  se 
han  dejado  los q ue  ya lo h a n  reco lec tado  en  u n a  finca.

R E C O R R E R .—tr. el tejado: leer  la cartilla  a  a lgu ien , decirle  las cosas cla
ras.

R E N Q U E A R .—intr. C o jea r  u n  poco  de  u n a  pierna: Ju a n  r e n q u e a  hoy.

R E P IL O .—m. Parte  del pe lo  q u e  n o  se deja p e in a r  y es tá  s iem pre  tiesa: 
M ira  q ué  repilo t ie n e s  en  la coronilla.

R E P IS A ,- f .  Pieza de m adera  q u e  se clava en la pared  y su je ta  u n a  cosa.

R E S A C A R .—tr. Q u i ta r  las ram as  de u n  árbol e n  la poda.

R E S G U A R D A D O R E S .—m. pl. P ieza m etá l ica  del arado, va en c im a  de la 
ver tedera .

R E T R A P A D O , D A —adj. Q u e  es p e q u e ñ o  y t ieso  de figura, se dice de las 
personas: Q u e  / r e t r a p a e te /  es tu  tío. Se dice tam b ién  retrapado.

R E V O L V IE N T O .—m. Socaire, parte  e n  la q ue  n o  da el v ien to : Estar al 
revolviento: p ro tegerse  con tra  el v ien to  en  u n  sitio.

R E Z N O .—m. P e q u e ñ o  parásito  del pe rro  q u e  se pega a su pelo.

R I N C A L L A —f. Pájaro parec ido  a la crujá, pero  sin m o ñ o .  T a m b ié n  se di
ce rencalla.

R I O L O —m. G arb an zo ;  tam b ién  se dice de los can tos  grandes.

S

SA B E R .—tr. Las cabrillas: saber  m u c h o ,  saberlo  todo .,  Saber más que los 
ratones colorados: ser  m u y  vivo y desp ie r to

/S A B U R D A /.—f. Z ah ú rd a ,  hab itácu lo  del cerdo.

SA L A D O , D A .— adj. Q u e  t ien e  gracia, sim pático . Su con tra r io  es soso.

S A N T O .—m. Ese santo le valdrá: indica q u e  a a lgu ien  le ayuda  u n a  cir
cunstanc ia  para n o  caer en  algo q u e  parecía  inevitable.

S A R R IA T A —f. Sarrieta, e sp u e r ta  en  la q ue  se ec h a  de c o m e r  a las cab a 
llerías en  la era, en  la b e san a  o en  o t ro  sitio  n o  habitua l.
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S E C A D E R O .—m. Nave alta  cuyas paredes  t ien e  m últ ip les  agu je ros  para 
así secar lo que  se cuelga en  su in te r io r  (tabaco, etc.).

S E G U R IL L A .—N. Prop. Mejor ir a Segurilia que no a Mejorada (o tro  p u e 
blo cercano): es m e jo r  asegurarse  e n  el trabajo  que  pasar a m e jo r  vida por 
hacerlo rápido.

S E N A P IS M O .—m. P erso n a  sosa, sin  gracia, que  harta  a los dem ás .  T a m 
bién se dice sinapismo.

SE Ñ A .—f. Coger la seña: C ap ta r  a lgu ien  rápido el ges to  de o tro  y actuar.

S E R R U C H E .—m. Serrucho , sierra  de un  só lo  agarradero.

S I E N T O —m. R ellano, lugar q u e  se allana para q u e  algo asien te .

S IER R O .—m. Sierra g rande, sue le  ser  para dos personas.

S IN V IV IR .—m. D esazón , in q u ie tu d  q ue  qu ita  el sueño .

S O C A IR E .—m. Sitio protegido del v iento . Estdr al socaire: e s ta r  al revol- 
v iento. (No es u n  té rm in o  sólo m arine ro ,  com o  dice el D R A E.)

S O F L A M A .—f. C alor sofocante , b o chorno :  Q ué  soflam a hace hoy.

S O P A —f. Cachorra: La q ue  se hace con pan , h u e v o  cocido y jam ó n .

S O P E —f. Voz con la q ue  se a h u y e n ta  al gato.

S O R T IJIL L A .—f. Pieza de m ateria l  que  p ro tege  los dedos  q u e  se u san  pa
ra atar los haces de la siega, sue le  ir cosida.

SUS.—p ro n o m b re  (uso  vulgar), po r  os: sus  vais, callarsus.

T

T A B IC O N  — m. Ladrillo con agujeros in teriores, algo grueso.

T A B L A .—f. Parte  cultivada en  u n  bancal,  se divide en  can teros . / /M a n ta  
de agua inmóvil en  la tierra.

T A B L IT A  — f. O bje to  en v u e l to  e n  cera que  a lu m b ra  a los d ifun tos .

T A N G A L L A .—f. Palo en fo rm a de m ed ia  luna  de do n d e  salen las cuerdas  
que , enganchadas  a las caballerías, t iran  de la trilla.
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T A N G A N IL L O .—m. Palo q u e  se pone  a  los perros  para  q u e  no  co rran  la 
caza.

T A P A R .—tr. la boca: h acer  callar a  a lgu ien  con  u n a  c o n te s tac ió n  q u e  no  
esperaba: Le tapó  la boca  con los trapos sucios de su h e rm an o .

T A R A M A .—f. T ám ara , leña  m e n u d a .  (N o  sólo en A nd . v E x trem . c o m o  
dice el DRAE.).

T A R A N D A N G O .- m .  G o b ie rn o ,  fo rm alidad  en  una  persona . Tb . talan- 
dango.

T A R R A L L A .—f. R ed  con  fo rm a  re d o n d e a d a  q ue  sirve para pescar.

T A R R A L L A D A .—f. M o n tó n  g rande  de algo: Se com ió  / u n a  ta rra l lá /  de 
pan.

T A R R I L L A —Caja labrada de m ad e ra  q u e  guarda  la sal y la p im ienta .

T A S C O N .—m. Pajote, paja m ás gorda q u e  las granzas.

T E C L E R O , A —adj. C lam urias ,  quejica, q u e  se qu e ja  sin m otivo.

T E JA .—f. No compres cosa vieja no siendo teja: lo viejo no  vale, excep to  la 
teja. / /A rm a z ó n  de tela con esa  fo rm a  que  se pon ían  las m adrinas .

T E JE M A N E JE .—m. Trap icheo , m a n e jo  de algo tra ído y llevado.

T E N E R ,—tr. la cabeza a pájaros: e s ta r  to n to ,  no  p en sa r  en  n ada  ú Mü. fun
damento: t e n e r  g ob ie rno ,  fo rm alidad .— ciencia: ser  u n a  cosa im por tan te ,

T E R R A JE .—m. Paja fina m ezc lada  con t ierra  q ue  se separa  con  el h a rn e 
ro.

T E T E R A .—f. In s t ru m e n to  de vidrio q u e  po r  m ed io  de u n a  g o m a  ex trae  la 
leche de la m adre  q ue  es inservible  o n o  se p u e d e  sacar.

T E X T O .—m. Tener textos: T e n e r  la m ism a  canción d ispara tada  s iem pre .

T IE R R A  — f. Tierra Ia que veas, casa en cuanto quepas (F JG : La Voz, 3-
VIII-83,16): hay q u e  te n e r  la casa p e q u e ñ a  y a u m e n ta r  la heredad .

T IE S T O .—adj. Estar tiesto: es tar  cansado  de algo. / /B o r r a c h o ,  ebrio. 

T IM B O T E .—Se usa: a timbóte, indica q u e  algo es tá  lleno, abarro tado .
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T IR A R .—tr. D isparar: Tirármenos que una escopeta vieja, frase q u e  indica 
q ue  algu ien  está  e n fe rm o  y n o  p u e d e  “ir t i ra n d o ” . O tra  expres ión  de este 
tipo: No valer ni para tacos de escopeta: N o  valer nada , ser  inútil.

T IR O .—m. Pieza de h ierro ,  q ue  t ie n e  u n  tu b o  y u n a  c h a p a  con  agu je ros  
para e n c e n d e r  el b rasero  q u e  se acaba  de echar.

T I T E R E — m. Pelele, pe rso n a  q u e  no  vale para nada  por sí sólo.

T O B A - V o z  q u e  se u sa  para  l lam ar a los perros.

TOCAR.™tr,, prnl.: Tocarse el bolo, exp res ión  q u e  qu ie re  decir  fas tid iar
se, am olarse  po r  a lguna  cosa: T ó ca te  el bolo , q u e  te has q u e d a d o  sin co
mer.

T O L E S .—m. pl. T ras tos :  Por ah í v iene  el m a tach ín  con  los to le s  de m atar.

T O M I L L O —m. P lan ta  olorosa; cantueso: el q ue  se  cría en  la sierra  y t ien e  
flores amarillas.

T O N T O E L B O L O .—adj. (De ton to -de l-bo lo ) .  T o n to ,  ganso.

T O N T U S O , S A .-a d j .  T o n to e lb o lo ,  ganso: T u  h e rm a n o  es tá  to n tu so .  

T O P IN O .—m. Rata  de agua  u n  poco  m ás g rande  q u e  la hab itual.  

T O R C A L .—adj. Torcaz, p a lo m a  torcaz.

T O R N A , f. C o n ju n to  de tres o cu a tro  surcos  q ue  se r iegan a la vez.

T O R N A P E O N .—m. Se dice n o rm a lm e n te :  a tornapeón, indica q u e  u n a  
p e rso n a  ayuda a o tra  en  u na  labor, no  para q u e  se la r e m u n e re ,  sino  para 
q u e  la o tra  le devuelva  el t iem p o  trabajado  ay u d án d o le  a su vez.

T O R P E D O .—m. Trilla  alta, q u e ,  en  vez de llevar u n a  m ad e ra  con  d ien tes  
para trillar, lleva u nos  discos q ue  lo hacen .

T O R T IL L A .—f. C o m id a  de h u ev o  batido; escabechada: la q ue  se hace 
añad iendo  el ju g o  del gazpacho. / /  guisada: la q u e  se hace  con  un  cacho 
que  ha sobrado, c o n d im e n tá n d o lo  espec ia lm en te .

T R A N Q U IL L O .—m. M aturranga , ind u s tr ia  de a lguna  cosa: Coger el tran
quillo a algo: en te ra rse  del truco  o cu lto  de u n a  cosa y saber  su fu n c io n a 
m iento .

244

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Anales toledanos. 1985, #22.



T R A P I S O N D A —f. P e rso n a  tram posa , e m p e ñ a d a  sin poder  pagar.

T R A S Q U IL O .—m. C orte  de pe lo  m al h e c h o  en u n  sitio d e te rm in ad o .

T R A V IE S A .—f. Barra de h ierro  q ue  u ne  las dos m anceras  del arado  y Ies 
im pide abrirse  m ás  de lo norm al.

T R IP E A R .—tr. C o m e r  a d esho ras ,  pinchar:  E s tá  t r ip ean d o  u n  m elón .  A la 
pe rsona  q u e  sue le  hace r  es to  se le l lam a tripero, a.

T R IP IS I .—m. D o lo r  re p e n t in o  y poco  fu e r te ,  g e n e ra lm e n te  en  el e s tó m a 
go o la tripa a c o n secu en c ia  de h a b e r  com ido . Le dará u n  tripisí.

T R O JE .—f. U lt im a  p lan ta  de las casas, se u tiliza  para  guarda r  el fru to  u 
otras cosas {trastos, enseres .. .  etc.)

T U B U L A R .-m .  Faja  en  fo rm a  de tu b o  q ue  se p o n ían  las m ujeres .  

T U M B O N A .—f. G a n d u la ,  bu taca  para tu m b a rse ,  sue le  ser  de lona.

T U T E  —m. subastado: el q u e  se ju e g a  f i jando  p rev iam en te  los p u n to s  que  
se harán. T a m b ié n  lo hay de compañeros: en  p are ja .’

T U T O .—m. Perro, an im al de com pañía .  / /  Se sue le  e m p le a r  para alejarlo. 

U

U N A .—f. In s t ru m e n to  de h ierro  de fo rm a  alargada y te rm in ad o  en u n a  
abertu ra ,  q ue  sirve para sacar clavos de la m ad e ra  hac iendo  palanca.

U Ñ A T E .—Se dice: a uñate, para indicar  q u e  algo se hace  a m an o , con  las 
uñas: Este  a ñ o  las ace itunas  es tán  e n  el su e lo ,  las las cogerem os  a uñate .

V

V A R A .—f. Carro de varas: aq u e l  q u e  es t irado p o r  u n a  sóla caballería.

V E G A .—f. T e r re n o  fértil. Hacer todo vega: hacer  to d o  u n  te r re n o  p ro d u c 
tivo, es ta  frase t ien e  a veces  sen t id o  irón ico  (para indicar  q u e  se  trabaja  
d em as iado  en  un  sitio pobre). T a m b ié n  se usa vegata.

V E L A D O R —m. A rm azó n  m etá lica  m óvil,  para colgar el fue lle  y la badila.

V E L A H I.—(D e  ve —lo —ahí) Palabras q u e  seña la  algo: V elah í las tenazas ;  
Se u sa  m u c h o  tam b ién  Veiaquí, indica m ás  cercan ía  del h ab lan te .  Cf. 
“voila” (fr).
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V IA N D A .—f. T oc ino  y morcilla  q u e ,  con el pan, fo rm an  el cantero . 

V IL L A V IE JA .—Ir para Vilíavieja: hacerse  viejo. F JG . Prog. 1-83,6. 

V IN A G R E .—f. (C am bio  de g é n e ro  respec to  a la fo rm a  académ ica). 

V IÑ A .—f. Ser algo una viña: P roduc ir  m u c h o  y bien.

V IR U T A .—f. A ce ituna , f ru to  de la oliva.

Y

Y A R O .—m. C encerro  grande  q u e  llevaban los pastores para en él o rd eñ a r  
una  cabra, echar pan y com er;  no  ten ía  badajo.

Z

Z A C H O .—m. Azada cuya pala se e n sa n c h a  por un ex trem o , t iene  form a 
casi tr iangular. F JG : La voz, 3-VIII-S3,16: “El zacho  para escardar, el pico 
o la h o z .” - ■

Z A G A L IP O R R O .—m. Z ángano , m o ce tó n .  FJG  Programa 1-83: “gritaban  
los zagaliporros de las eras cercanas .”

Z A N D A L O .—m. Sándalo, p lanta  olorosa. / /  S ueño : Me en tra  zándalo .

Z U F R A .—f. C orrea  q u e  pasa por en c im a  de la m uía  y coge los dos brazos 
de carro de varas.

TOPONIMIA JARENA

Los nom bres  propios, ya sean de personas (an tropón im os)  o de lugar 
( topón im os)  t ienen  una  característica peculiar fren te  al resto  de las pala
bras de la lengua: su im perturab ilidad , su falta de evolución. Por eso sir
ven para que  conozcam os el pasado  de un pueblo.

En nues tro  caso nos señalan  los d is t in tos  pueblos  q ue  habitaron  n u e s 
tra tierra: hay to p ó n im o s  p re-rom anos , el Carpió, voz ibérica; Vega;guija
rro, son voces an te r io res  a la rom anización . Hay n o m b res  rom anos:  caso 
de Castellum Ciseii (Canturías);  ta m b ié n  los hay visigodos: Galindo, “b e 
llo” (otros estud iosos  su p o n en  que  significa “torcido, en g a rab itado”). Por 
últ im o, hay gran cantidad de to p ó n im o s  árabes: La jara, n o m b re  de la co 
marca, Alijar, Ojaranzo, Cueva de ¡a mora, ¡a Moheda,
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Respecto  a su form a des tacada  el sufijo —oso: Fresnedoso, Reíamoso, 
Zarzoso, Valdeloboso, Oltegoso, Cascajoso, Tamujoso, es un  sufijo ab u n -  
dancial. T a m b ié n  lo e s —ED A : Peraleda, Alameda, Fresneda, Poveda, Cho- 
pe(d)a, F re c u e n te  es el d im inu tivo -despec tivo  —EJO: Peralejo, Rosalejo, 
Juncarejo, Saucejo, Jaralejo; igua lm en te  —AL o —A R  (abundancia!) :  Ore
ganal, Lamisca!; Chaparra!, Herrenal;— ILLO—ILLA: Suertecilia, Dehesi- 
lla, Cerrillos, Peralosillas, Viborilla, Labrancilla, —U E L A : Higueruela, 
Arroyo de la Zarzuela, Peñueias, Vihuelas.

Los to p ó n im o s  se referirán a los acc iden tes  del te r ren o ,  la vegetación, 
la fauna, los parajes con agua, la eco n o m ía ,  la repartic ión de la p ropiedad; 
escasean  los to p ó n im o s  con n o m b res  d e  santos: Valle de Santa María.

I) Morfología del terreno.

Estos to p ó n im o s  nos pe rm iten  co n o c e r  la especia! configurac ión  de la 
com arca  ja reñ a  en  cuan to  a geografía se refiere: Hay d ep re s io n es  del te 
rreno  producidas  por las lluvias, los barrancos: Barranco del borriilón, de 
los lobos, de ¡a higueruela, Barrancón, BarranquiHo. Características son  las 
e levaciones aisladas o cerros, g e n e ra lm e n te  n o  m u y  altos, Cerro Molar, de 

k. tajara, Tamujoso, de Gómez, Vicioso, Cerrillos, Cerrón. E n tre  los cerros  se
form an valles: Valdelalancha, Valdeloboso, Valtorre (de la to rre ,  forta leza 
para avisar en caso de peligro, de origen m u su lm á n ) ,  Valle deSanta María, 
Valdelanieguera, Valdetaparra, Valdelacasa, Valdelozano ( lozano: “que  
t iene lozanía, frescor), Valdeazores, Valdeperdices, Valdearroyo. T am b ién  
son frecuen tes  las navas: Nava/rosal, Navezuelas. Hay a lturas m ayores: 
m ontes :  Casa deMontejícar (m o n te  sagrado); sierras: Sierra Estrella, Agu
da, la Picaza. N o m e n o s  f recu en tes  en n u e s t ra  ortografía son las rañas, lla
nuras al pie de la sierra: Raña de Monta reo, deJeña, de ¡a Micaela; en  ellas 
a bundan  los cascajos y can tos  sue ltos:  Cascajoso, las Casqueras; hay pie
dras más grandes: La Risquera, la Pedriza; a veces son planas, o  lanchas, 
los Lánchales.

Las laderas de los cerros t ien e  el n o m b re  de barreras;  BarrerasdeGalirt- 
do, otras son m uy p ronunciadas :  Barrera del tocino (“ba rre ra” es n o m b re  
com ún en Belvís, rem itim os a la parte léxica, p u e d e  derivarse  de “b a rro ”). 
T am bién  son im portan tes  los to p ó n im o s  re lac ionados con la voz ibérica 
“vaika”, vega: la Vegata, las Veguillas, te r re n o s  fértiles. O tras dep res io n es  
que  están  confirm adas en  la topon im ia : las hoyas, dep res ión  (de “badén , 
declive del te rreno) .  T am b ién  hay cuestas:  Cuesta del Balbarroya (de Val 
de arroyo). La acción de las aguas fo rm a  configurac iones  características 
del te rreno , tal es el caso de los Terreros (tierras acu m u lad as  por acción de 
las aguas).
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O tros  to p ó n im o s  re lac ionados  co n  es te  apartado: La albariza, te r re n o  
q u e  t ien e  color b lanco , cerro de los cantos. Las Peñuelas (derivado de p e 
ña, p iedra  g rande).  Cerro de! horco (C erro  q u e  fo rm a  u n  horcajo  y divide 
dos valles).

II) Vegetación.

Los to p ó n im o s  q u e  aquí v e re m o s  t ien en  re lación con  las p lan tas  m ás 
fác i lm en te  e n c o m ra b le s  e n  n u e s t ro  suelo : im p o r tan te  es el to p ó n im o  La 
Jara, á rabe (Asín Palacios señala  q u e  es m uy  f recu en te  en  España), que  
da n o m b re  a nu e s tra  com arca  y aco m p añ a  a m u c h o s  n o m b re s  de n u e s t ro  
pueblos,  to p ó n im o s  q u e  t ien e  q u e  ver con  este  a rbus to :  el Jaralejo (en 
Belvís) hay u n as  eras en  es te  lugar), Camino del Ojaranzo (variedad d e j a 
ra, de  m e tro  y m ed io  de altura).

A d e m á s  de la ja ra  hay o tras p lan tas  y a rbustos :  es c o m ú n  el chaparro , 
las chaparreras  (a rbusto  de poca altu ra) , así: el Chaparral. A rb u s to  m uy  
corrien te  es la zarza, hay b as tan tes  to p ó n im o s  referidos a ella: Camino de 
¡a fuente de ¡a zarza , Arroyo de caña zarza, Zarzoso, la Zarzuela. O tro  a r
b u s to  de n u es tra  t ierra  es el tam u jo ,  de cuyas ram as se h acen  las escobas 
típicas, así: Tamujoso, n o m b re  del a rroyo  qu e  pasa por Belvís. (T a m u jo  es 
u na  m e tá tes is  por matojo).

O tras clases de plantas: Carrascalejo (p e q u e ñ a  m a ta  de encina). F re 
cuen te  es tam b ién  la coscoja (a rbus to  achaparrado  se m e jan te  a la encina): 
Vereda deI Coscojar, el lentisco, a rb u s to  s iem pre  verde, q u e  t ie n e  su re 
presen tac ión  en  el Lantiscal ( ta m b ié n  se dice Antiscal por con fus ión  con 
el artículo); la re tam a (del árabe, m a ta  de dos a cua tro  m e tro s  de alto): Re- 
tamosa.

El ju n c o  es o tra  planta frecuen tís im a , sobre  to d o  en parajes d o n d e  hay 
agua: eras de Juncarejo, labranza de Juncarejo. O tros  n o m b re s  referidos a 
este apartado: Camino del toconar(sitio do n d e  hay tocones ,  o troncos  cor
tados); Navaelrosal, Rosalejo (que  hacen  a lus ión  a es ta  p lanta); Oreganal 
(planta o lorosa  con la que  se c o n d im e n ta n  varias com idas);  la h iguera : Hi- 
gueruela, Valdelahigera; el peral: Las Peralosillas, Peralejo, Peraleda;o tros  
árbo les  fru ta les  son  los m an zan o s :  tos Maíllos (variedad de m a n z a n o  sil
vestre); o tros  árboles: el chopo, ¡a Chopea; el á lam o, la Atame(d)a  (del 
m ozárabe  al h o m m ed a ) ;  el fresno , ¡a Fresneda (pueblo);  el sauce, Zaucejo 
(ahora por u na  ten d en c ia  culta  se tra ta  de res tau ra r  su prim itivo  n o m b re ,  
Saucejo, desh ac ien d o  esa asim ilación de sonidos). O tros  to p ó n im o s  q u e  
t iene  que  ver con este  apartado: Arroyo de la brama (qu izá  de la grama, 
planta a b u n d a n te  en la tierra); Fuentelapio (de ap ium , planta  com estib le) .
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III) Fauna.

C o n  la fau n a  ocu rre  u n  p roceso  con tra r io  al de  la vegetac ión; así com o 
ésta se e x t ien d e  si el h o m b re  no  se p reocupa ,  la fau n a  es tá  casi en  ex tin 
ción u na  vez qu e  el h o m b re  la caza y pers igue . P or eso  m u c h o s  to p ó n im o s  
nos recordarán  an im ales  hoy  e rrad icados  de n u e s t ro  pueblo . N u e s tro s  
m ayores  recuerdan  con m ied o  las m an ad as  de lobos q ue  aso laban  sus re 
baños , así nos  lo confirm a la topon im ia :  Colada de la lobera, Cerro de los 
lobos, Barranco de los lobos, Valdeloboso. D e este  an im al hoy  práctica
m en te  n o  q u e d a  n in g ú n  ejem plar . O tro  carnicero  f recu en te  fue  la zorra, 
lo vem o s  en  el to p ó n im o  ¡as Zorreras. P o r  seguir  con an im ales  q u e  cazan: 
Valdeazores, ave q u e  se u só  en  ce trería.

O tros  an im ales  cazadores: Aguilera, el águila; Trocha de ¡agata, hace  re 
ferencia  al gato m o n té s ,  an im al m u y  f re c u e n te  en  a lam edas  y cam pos;  Te
joneras, m am ífe ro  tam b ién  m uy  co rr ien te ;  ¡a viborilla, q u e  j u n to  con el 
alacrán (arraclán en  Belvís) se e n c u e n t r a  fác ilm en te  en  verano.

A n im ales  m ás pacíficos q ue ,  en to d o  caso s irven para ser  cazados, y 
co n tr ibuyen  a dar  fam a a n u es tra  t ierra  de  u na  gran r iqueza  cinegética: el 
ciervo, Cervines; el gam o, el Gamito; la caza m e n o r ,  es a b u n d a n te :  la Co- 
nejina; el conejo  y la liebre son  m u y  co rr ien tes  en  n u es tro s  cam pos; no 
m e n o s  es la perdiz, Valdeperdices, Raña de la perdiz; las Tórtolas.

O tros an im ales  q ue  no  t ien en  que  ver con  la caza: la Golondrina, ave co
m ú n  en toda  España ;  el cuervo, q u e  j u n t o  a la urraca (aquí furraca) tan to  
a b u n d a  para desgracia  de cazadores  y agricu ltores:  Camino de la hoya de 
cuervo, la Picaza (an tes  Sierra de!picazo). T a m b ié n  hay n o m b re s  referidos 
a an im ales  dom ésticos ,  q ue  v e rem o s  en  “e c o n o m ía ” .

IV) Hidrografía, parajes con agua

El agua  es u n  e le m e n to  fu n d a m e n ta l ,  n u e s t ra  com arca  está  su rcada  po r  
ríos y arroyos q u e  se su e len  secar  en  t ie m p o  caluroso ; sin  em b arg o  es rica 
en  aguas su b te r ráneas :  El arroyo  es u n  e le m e n to  im p o r tan te ,  la gran  can 
tidad de cerros  con lleva  la ex is tenc ia  de m u c h o s  arroyos: Tabernero, del 
moro, de los baños, del colmenar {a lude a  algo tan  im p o r tan te  en  n u e s t ro  
pueb lo  com o  las posadas  de co lm enas) ,  de ballesteros, de Valdecuezo, ta- 
mujoso, de tos quijales, de monzarba, (p o s ib le m e n te  referido  a  la r epob la 
c ión  m ozárabe),  ollegoso. A d em ás  del a rroyo  es tá  el río: Jéba lo  (con j  y b, 
seg ú n  d o c u m e n ta  a m p lia m e n te  F. J im é n e z  de G regorio :  Alcaudete), Uso, 
Rio frío. N in g u n o  de ellos transcu rre  p o r  Belvís, a u n q u e  n u e s t ro s  pa isa 
nos se  ap rovechen  de a lguno  en  u n a  parte  de su  recorrido.
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O tros sitios con agua, ya no  corr ien te ,  son  los baños , sitios d o n d e  las 
aguas t ien en  prop iedades  especiales (ferruginosas)  y sirven para bañarse  
y calmar los do lores  reum áticos :  Baños de! Vivaque, de la Guarra. O tros  
depósitos  de agua: La Laguna (depósito  no  d em as iado  ex tenso) ,  Tabla del 
estanco o estanque (aguas estancadas, paradas), el Charcón, ¡a Chacona. De
rivado de garganta  (guie!la, latino) ten em o s:  la Golilleja  (hoy la Bolilleja, 
por un  cam bio  g-b, f recuen te :  agüelo , abujero).

O tros  to p ó n im o s  que  t iene  q u e  ver  con la p resenc ia  del agua: los Chor- 
tales (lagunilla fo rm ada  por u na  m an an t ia l  poco a b u n d a n te ) ,  p rocede  de 
u n a  voz onom atopéy ica ,  chorr. T a m b ié n  el reguero , arroyo  p e q u e ñ o ,  es 
frecuen te : reguero del Barranquillo ( an t ig u am en te  pasaba un  reguero  por 
m edio  de esa  calle y asi se l lam aba Barranquillo , a lto  y bajo).

El n o m b re  ha producido  cam bios en  el te r re n o  para buscar el l íquido 
tan preciado para él y sus cultivos, gracias a ello Belvís no  sue le  sufrir s e 
quías o restricciones; nos re ferim os a pozos. Pozo de la Pelanachacho. El 
agua de los pozos se saca por m ed io  de norias y se deposita  en  albercas p a
ra regar. Im por tan tes  son  las fu en te s :  Fuenteiapio, Fuentes délas charcas, 
Blanca, déla  Cachorra. Otros to p ó n im o s  re lac ionados con el agua: elM a- 
lagón. .

V) Economía

N ues tra  econom ía  em pezó  siendo  ganadera  (n c  sé si decir, co m o  to 
das), para luego em p eza r  a cultivar  cereal,  vid; no sin olvidar el im p o r ta n 
te apartado  dedicado  a las co lm enas , po rque  Belvís era posada  de c o lm e 
nas. Los to p ó n im o s  así lo confirm an: Dehesa de castellanos, DehesiUa nue
va, son  te rrenos  des t inados  a pastos (en  Belvís la d eh esa  boyal tuvo gran 
im portancia  para su historia); ¡as Posadas, nos  indica ese aspecto  de las 
co lm enas que  tan to  relieve tu v ie ro n  para n u es tro  pueblo . C o m o  tam b ién  
fueron  im portan tes  los cam inos des t in ad o s  al pastoreo  t ra sh u m a n te  (que  
ya desde  la época p re-rom ana  se daba  en  n u es tra  com arca): la Colada, Co
lada de la lobera (colada es: faja de te r ren o  por d o n d e  pasa el ganado), el 
Cordel (vía para ganado  que  deb ía  ten e r  u n as  45 varas de ancho).

O tros sitios para transitar:  los Carriles (huellas  q u e  dejan  las ruedas  de 
los carros); los cam inos: Camino de la Zahúrda, del corra tejo, de la dehesa 
del Ricón; la cañada (vía para ganados  t ra sh u m a n te s  que  debía  te n e r  90 va
ras de ancho): Cañada de! carraleja. Los pastores que llevaban el ganado  
neces itaban  sitios para guarecerse  de las inc lem encias  del t iem po: los Ma
jadales, los lugares de pasto: las Praderas, a n t ig u a m e n te  m u c h o  m ejor  
abastecidas de lo que  lo es tán  hoy.

Otros an im ales  ya no  t ra sh u m an te s :  el cerdo, la gallina, tan  im portan-
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tes en  la e c o n o m ía  de n u e s t ro s  pueblos: Porqueriza, Camino de la Zahúr
da; ¡a Gallina.

Si im por tan te  es la ganadería  no  m e n o s  lo es la agricu ltu ra , así vem o s  
no m b res :  era de Juncarejo, era de Talavera, sitios e m p e d ra d o s  para  trillar 
la m iensa; no  m e n o s  im portanc ia  t ie n e  la vid, q u e  p roduce  ese  v ino á sp e 
ro tan  característico  y apreciado: el Vinazo, las Vihuelas, Camino de las vi
ñas, la Parreñera. Los lugares para  s e m b ra r  es tán  en  el cam po  y a veces  re 
qu ie ren  q u e  la g e n te  pernoc te  en  ellos, p o r  eso  se  crean cocinas y lab ran 
zas: Labrancillas, Cocina de Gal indo.

Otras actividades económ icas :  m o le r  la sem illa  para hacer pan: Molino 
de Paco. A lgún  to p ó n im o  hace referencia  a la r iqueza  m in e ra  d e  la c o m a r 
ca: Raña deJaeña  (derivado  de Z a h e n a  —dob la—) es la sierra o  rañ a  de  la 
dobla, d o n d e  había  u n a  m in a  de oro. O tro s  to p ó n im o s :  el herrenal, p lan ta 
ción para  forraje; el Cachejo, (para secano) ,  la Torre, atalaya á rabe  q u e  vigi
la ru tas ganaderas.

VI) Otros topónimos

Los hay re feridos a des l in d es  de prop iedad  o aco tac iones  de tierras: De
hesa de Castellanos; sue r te s  o partes  de tie r ra  de labor separadas  de otras: 
la Suertecilla; a c o ta m ie n to  de zona  de pas to reo :  el Guijo.

Hay to p ó n im o s  q u e  indican posesión  po r  parte  de personas :  Valdenico- 
lás, Cerro Gómez, Cerro Vicioso.
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—A SIN  P A L A C IO S , M IG U E L :  Contribución a la toponimia árabe en 
España. M adrid  C .S.I.C . 1940. (Para  gran parte  de los to pón im os) .

—C O R O M IN A S , JU A N : Diccionario crítico-etimológico de la lengua 
castellana. (4 tom os) .  M adrid . 1954. (Para  la e t im olog ía  y o r tografía  de 
m u c h a s  palabras).

—G A R C IA  D E  D IE G O , V IC E N T E : Diccionario etimológico español e 
hispánico. M adrid . 1954. (E t im o lo g ía  de palabras q u e  n o  ven ían  e n  el a n 
terior).

- I N S T I T U T O  G E O G R A F IC O  N A C IO N A L : Hojas del mapa topográ
fico 1/50.000. E sp ec ia lm en te  la n° 654. (Para n o m b re s  d e  lugar de Belvís y 
a lgunos o tros  pueblos).

- J I M E N E Z  D E  G R E G O R IO ,  F E R N A N D O : (F JG ):  Comarca de la Ja
ra toledana (en  el texto , La Jara). T o ledo . IP IE T . 1982. Diccionario de los 
pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. T o ledo ,  
1962-70. La villa de Alcaudete de la Jara. N o tas  para  la geografía  e historia. 
T o ledo . 1983. El pasado económico-social de Belvis de la Jara, lugar 
de Ia tierra de Talavera. M adrid . CSIC. 1952. “La población  y los im 
puesto s  en Belvís, hace 400 a ñ o s ”, en Toletum. T o ledo ,  n° 10, 1980. “La 
iglesia y la parroqu ia  de Belvís de la Ja ra”, en  Boletín de  la Real A cad em ia  
de Bellas A rtes  y C iencias  H istóricas  de  T o ledo , años  X X V III-X X IX , n° 
64-65. Toledo . 1953. Y en genera l  u n  b u e n  n ú m e ro  de artículos en  p e r ió 
dicos y publicac iones de o tro  tipo q u e  hos han  ay u d ad o  ta n to  en  la recole- 
c ión  léxica com o  en  la topon ím ica . H a  co laborado  con n o so tro s  p e rso n a l 
m e n te ,  apo r tan d o  gran cantidad de datos y precisiones.

—M E N E N D E Z  PID A L, R A M O N : Manual de gramática histórica espa
ñola. M adrid . Espasa  Calpe. 1977. (Para la h is toria  de la lengua).

—R E A L  A C A D E M IA  E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua española. 
M adrid , 1970. Diccionario histórico de la lengua española. M adrid ,  desde  
1960 (de A-Alzar). (Para co m p ro b a c ió n  de la ex is tenc ia  de palabras  n u e s 
tras y fijación de significados y acepciones).

—Z A M O R A  V IC E N T E , A L O N S O : Dialectología española. M adrid. 
G redos .  1960.
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