
1 
 

ATIENZA   
DE LOS JUGLARES 
 
REVISTA DE ACTUALIDAD,  
HISTÓRICO-LITERARIA-DIGITAL 
AÑO 12. NÚMERO 128 
Julio-Agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumario: 
El Museo de San Gil, en Atienza 

Una Historia de Arrieros, Sigüenza, 1809 
La Urraca Común 

Atienza en el Siglo de Oro 
Las Islas Galápagos y Berlanga de Duero 

Huetos y Ruguilla: Aprovechamiento de pastos y montes, 1703 
Gentes de Atienza 

Con los niños, a los refranes 
La Iglesia Museo de San Gil, en Atienza 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #128, 1/7/2020.



2 
 

 
 

Atienza de los Juglares 
 

 
Atienza de los Juglares 
Año 12. Número 128. Julio-Agosto 2020. 
Fundada el 1 de mayo de 2009 
Dirección y coordinación: Tomás Gismera Velasco 

 
 

Blog de Atienza de los Juglares: 
http://www.atienzadelosjuglares.blogspot.com  
 
Facebook:  
http://www.facebook.com/#!/atienzadelosjuglares 

 
 

Correo: 
atienzadelosjuglares@gmail.com 
 

 
 

Atienza de los Juglares Revista de Actualidad Histórico-Literaria-Digital, es un proyecto 
altruista y particular, libre e independiente, ajena a cualquier institución, entidad o asociación 
pública o privada, local o provincial. Puesto al servicio de los interesados en conocer un poco 
más Atienza y su entorno, y de quienes deseen dar a conocer, a través de ella, Atienza y su 
entorno. 

 
 

Todos los números de Atienza de los Juglares se enc uentran a 
disposición de los lectores e interesados a través de la  

 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha 
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Europeana, Biblioteca digital europea, así como 

Hispana, recolector de recursos culturales del MCU.  
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Si deseas colaborar con Atienza de los Juglares, o quieres ver tu trabajo publicado, 
relacionado con Atienza, la Serranía, el antiguo común de Villa y Tierra de Atienza, o 
cualquier otro aspecto en el que Atienza y su comarca tengan participación, puedes enviar tus 
colaboraciones a: atienzadelosjuglares@gmail.com, (no se publicarán trabajos sobre 
actividades municipales o relacionadas con ellas -en cualquiera de sus aspectos: organizativas, 
promocionales o patrocinadas-, o con participación directa de la política y políticos de 
actualidad) 
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EL MUSEO DE SAN GIL, EN 
ATIENZA  

Se cumplen treinta años de su inauguración 
 

 
 

Tomás Gismera Velasco 
 
 
   Sucedió el glorioso sábado 
14 de julio de 1990, por la 
mañana. Un día luminoso 
como pocos, del que ahora se 
cumplen treinta años. Los 
primeros treinta años de un 
evento que de una u otra 
manera trasformó, para bien, 
la villa de Atienza. 
 
   Aquella mañana se dieron 
cita en la villa hidalga las 

principales autoridades de la provincia, encabezadas por el presidente de la Diputación  provincial, a 
la sazón don Francisco Tomey Gómez, a quien acompañaban algunos diputados, congresistas y 
senadores, así como el señor obispo de la diócesis, don Jesús Plá y Gandía. Todos acudieron a la 
villa para arropar a su párroco, don Agustín González Martínez, en el gran evento que iba a tener 
lugar. La inauguración oficial del Museo de Arte Religioso de San Gil. Un proyecto que comenzó 
veinticinco años atrás y que, por fin, se materializaba esa mañana cuando se abrían sus puertas para 
que el público de Atienza en particular, y el de la provincia, con extensión a las ya existentes 
comunidades autónomas nacionales, en general, pudiesen admirar lo que una población como la de 
Atienza había conservado a lo largo de los siglos en sus numerosas iglesias y parroquias. 
 
   Agustín González, el párroco de Atienza, había hecho posible “el milagro de Atienza”, como 
algunos medios nacionales bautizaron el evento, y no era para menos. En pocas ocasiones la 
voluntad se alzó por encima de los intereses, al lograr lo que otras personas no consiguieron. 
 
   El propósito había dado comienzo muchos años atrás, en la década de 1960, cuando en Sigüenza 
comenzó a proyectarse el Museo Diocesano y algunos párrocos y muchos vecinos de las distintas 
poblaciones de la diócesis no vieron con buenos ojos el que su obispo diocesano, entonces don 
Laureano Castán Lacoma, se llevase a la capital del obispado las obras de arte religiosas que desde 
que tuvieron edad de ver y entender admiraron en las iglesias en las que recibieron las aguas del 
bautismo. Hoy es públicamente conocido que muchas de aquellas obras se libraron de la rapiña de 
los hombres gracias a ello, a pesar de que entonces no se comprendiese. 
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   También de Atienza trató de llevarse al Museo Diocesano, don Laureano Castán Lacoma, algunas 
de las piezas más significativas de sus iglesias. No debió de poner mucho interés, o debió de ver que 
las fuerzas principales de la villa se resistían, puesto que siguieron donde estaban. A pesar de que 
incluso se estudió el desmonte y montaje posterior en el Museo seguntino, de una de las piezas 
arquitectónicas más significativas del arte religioso del periodo románico atencino, la portada 
íntegra de la iglesia de Santa María del Rey, como algunas piezas arquitectónicas de otras iglesias 
emprendieron el camino de Sigüenza. 
 
   Fue por entonces, mediada la década de 1960, cuando algunos párrocos de los pueblos de la 
diócesis se dispusieron a velar armas por el patrimonio religioso de sus parroquias. En evitación de 
que lo que fue del pueblo saliese de él. Y tratar de librarlo al mismo tiempo de una oleada de rapiña 
mundana que recorrió la España de esa década, y posteriores. Obras religiosas, retablos, orfebrería y 
sólo Dios sabe cuántas piezas más, desaparecieron de sus lugares de origen y aparecieron después 
en tiendas de antiguallas o en manos particulares. Del saqueo no se vieron libres las manos de 
gentes de buena situación, párrocos o sacristanes, alcaldes o simples pregoneros que sucumbieron a 
la codicia del anticuario que a cambio de unas pocas pesetas se llevó la pieza deseada. 
 
   Atienza albergaba entonces un importante legado, otro no menos significativo se perdió por el 
camino de los siglos, cuando llegó a la villa, por 1966/67, quien comenzó a catalogar las piezas de 
arte de las iglesias atencinas, el párroco –natural de Angón-, Lucas de la Villa Llorente. A él se 
debió el primer catálogo y, quizá, la primera resistencia a que algunas piezas de arte saliesen de 
Atienza y fuesen pilar de futuros museos. A iniciativa suya se fundaría la “Junta Parroquial de 
Obras”, presidida por el propio párroco, para velar por ello y los intereses de las parroquias 
atencinas. Le acompañaban como vocales don Julián Ortega –alcalde entonces-, seguido de lo que 
en aquellos tiempos se llamó “gentes de calidad” de la villa: D. Ángel López, D. Manuel Martín; D. 
Félix Pérez; D. Pedro Somolinos, D. Eugenio Gonzalo y D. Mariano Cabellos, y se nombró 
secretario a D. Jesús Peces, con facultad para reunirse siempre que fuese oportuno. 
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   Hecho el primer catálogo de obras las piezas quedaban clasificadas, con conocimiento de lo que 
existía. Marchó de Atienza, poco después de llevarse a cabo el inventario, don Lucas de la Villa, 
siendo sustituido por uno de los párrocos intelectuales más conocidos de la provincia, don Epifanio 
Herranz Palazuelos, quien continuó con esa labor emprendida, y aquella  lucha contra la gigantesca 
maquinaria del Estado. Por Atienza se pasearon ministros y directores generales, prometiendo que a 
no tardar se daría inicio a las obras del proyectado museo, mientras las iglesias se derrumbaban. A 
don Epifanio lo sustituyó don Sebastián Sanz López, quien todavía, porque los tiempos avanzaron 
un poco más, consiguió algo: que los tejados de las iglesias se comenzasen a retejar. Y a don 
Epifanio sustituyó don Constantino Casado, quien entabló más de una batalla, enfrentándose incluso 
a algunos vecinos de la villa, por lograr el anhelado Museo. Glorioso es, sin duda, uno de los 
artículos de prensa que al respecto publicó quien ya era vecino de la villa, el periodista Luis 
Carandell, quien de una u otra manera también ayudó, como tantas manos anónimas, a dar a conocer 
lo que Atienza guardaba en sus celadas alacenas. 
 
   En tiempos de unos y otros párrocos se aprobaron algunas primeras ayudas para obras en la iglesia 
de San Gil, y en la Santísima Trinidad. En Santa María del Rey lo hicieron antes. Poca cosa, puesto 
que los tiempos, en historia y política, no estaban para demasiados derroches. También marcharon 
don Sebastián Sanz y don Constantino Casado sin ver culminados sus deseos. 
 
   La llegada de don Agustín González, y el cambio de la sociedad española, y de la política, en 
muchos aspectos, propició que las comunidades autónomas, y las diputaciones provinciales, 
aflojasen un poco la mano del monedero, y aportasen algunos capitales para ir empezando a 
subsanar el agujero que dejó la historia y el pasar del tiempo en nuestras iglesias. Entre ellas la de 
San Gil, a la que por fin, allá por el inicio de la década de 1980 le llegó el primer presupuesto para 
obras, algo así como ocho millones de las pesetas que tanto se estiraban, y que tardaron más de la 
cuenta en llegar. A estas se sumaron algunas más tiempos después y, poco a poco, la obra se fue 
concluyendo, no sin dejarse en el camino, unos cuantos quebrantos y no pocos paseos el párroco que 
llevaba a cabo el cometido. 
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   Sin duda, todo quedó atrás aquel 
glorioso 14 de julio en el que el cura 
de Atienza se vio arropado por las 
primeras autoridades civiles y 
religiosas de la provincia, y por las 
gentes del pueblo, que admiraron, y 
continuaron admirando después, el 
logro. 
 

   En el Museo de San Gil podían verse las tablas originales del siglo XV que representan a las 
Sibilas y los Profetas, que fueron sacadas de la iglesia de Santa María del Rey poco antes de que la 
humedad, o las malas artes, se las llevasen a mejor mundo; parte de la orfebrería; piezas que nadie 
en Atienza se imaginaba que existiesen; enormes lienzos, esculturas prodigiosas, cruces, cristos… 
 
   Se llenó el Museo. La iglesia, a partir de entonces, para quienes la conocimos como granero, 
aserradero, almacén municipal o simplemente ruina de los tiempos, lució como nunca antes lo 
hiciese. Y lo continúa haciendo. 
 
   A este, el primero, llegó un segundo, en San Bartolomé. Y a este sucedió el tercero, en la 
Santísima Trinidad. Son quizá las piedras angulares del arte de Atienza que complementan la 
historia de nuestros días y resumen la que quedó velada por el pasar de los siglos. Son el hoy de lo 
que nos dejó el ayer.  
 
   Aquel día, ahora se cumplen treinta años, comenzó a forjarse la nueva historia de Atienza, la de 
sus museos. Y justo es felicitar, llegados a ellos, a quienes, de una u otra manera consiguieron 
transformar el pasado ruinoso en presente glorioso, comenzando por el párroco que abrió las puertas 
de Atienza al mundo, aquel 14 de julio de 1990. 
 
   La visita, a cualquiera de ellos, obligada es. 
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UNA HISTORIA DE ARRIEROS, 
SIGÜENZA, 1809 

 
 

Juan Luis López Alonso 
 

Se llamaban arrieros a los que 
conducían bestias de carga, y trajinaban 
de un lugar a otro. El animal preferido 
por ellos era la mula. Arrieros somos,  y 
en el camino nos encontraremos, dice el 
amenazante refrán. Los volvemos a 
encontrar. Ya los vimos en las páginas de 
esta revista transportando sal (nº 50, junio 

de 2013), o en una pelea que tuvieron con un grupo de carreteros (nº 51, julio-agosto de 2013). En 
este caso los arrieros no son de Atienza ni de Sigüenza, son de Álava, y van de paso. 

 
Los viajes de arriería duraban de 30 a 60 días, dependiendo del destino. La lejanía del hogar 

suponía una dureza añadida, que hoy difícilmente podemos imaginar. Para mitigar la soledad del 
viaje, como va dicho, procuraban ir en grupos familiares, del mismo pueblo, o de los pueblos 
circunvecinos. Las posadas del camino servían para el alojamiento de hombres, animales y cargas. 
Traemos a la consideración del curioso lector un caso que les sucedió  a unos arrieros. 

 

 
 

Caspar Adriaansz van Wittel  (Vanvitelli): Piazza Navona (detalle), 1699.Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 
(Museo Thyssen-Bornemisza). 
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Giuseppe Canella  “el Viejo”: Vista de Madrid desde el Puente de Segovia, (detalle) 1820. Museo de Historia de Madrid 

 
 
 
 
 
Para comparar el poder adquisitivo, hemos de tener en cuenta que un jornalero o pastor a 

duras penas llegaba a ganar 300 reales de vellón al año. El arriero solía quintuplicar esos ingresos. 
Ello hacía que algunos vecinos pudieran vivir de una manera más desahogada, nos referimos, claro 
está, a los arrieros profesionales a tiempo completo, porque había en todos los pueblos labradores, 
que en los meses de menos trabajo hacían trabajos de arriería, y la compaginaban con la labor del 
campo. 

 
 Los arrieros solían salir de su localidad en pequeños grupos con el fin de tener siempre un 

apoyo en caso de necesidad. En el camino coincidían con otros compañeros de los pueblos 
comarcanos con los que reinaba un gran compañerismo, sobre todo al verse en tierras lejanas. En 
ocasiones eran portadores de noticias para las familias, sobre las incidencias ocurridas en el viaje. 
Tengamos en cuenta que el viaje de ida y vuelta a Galicia duraba de 55 a 60 días. 

 
Las mercancías que se transportaban eran, principalmente, sal de las salinas de Atienza, lana 

merina de las cabañas de Cuenca y Soria, vidrios de las fábricas de Arbeteta,  de Vindel y de las del 
Recuenco, sedas de Pastrana, géneros de botica y aceite de la Alcarria. De vuelta traían pescado 
cecial o en escabeche, hierro, cuero vacuno, frutos secos, queso, etc.  
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POSADA DE LA CRUZ: DIARIO DE MADRID 30-IX-1799 

 
POSADA DE LA CRUZ: DIARIO DE MADRID 13-VII-1800 

 
 
 
 
 
 
Hemos de decir que D. José López Juana Pinilla1, juez de este caso, lo encontraremos el 10 

de agosto de 1811, formando parte de la Junta Superior de Armamento, Gobierno y Defensa de 
Guadalajara, oficiando a su homónima de León que no pueden enviarles de momento con los 
arrieros, las 2.200 fanegas de sal2 que les han pedido, debido a las órdenes recibidas del Gobierno 
que “prohíben el tránsito de mercancías por zona ocupada por el enemigo”. Pero vayamos con los 
arrieros. 

 
Nos encontramos en Sigüenza, el 6 de septiembre de 1809. El 11 de agosto de 1.809 se había 

formado en Sigüenza la Junta Superior de Armamento, Gobierno y Defensa de Guadalajara, a 
instancias del Comisionado Regio de la Junta Central y Corregidor de Molina,  José Antonio 
Colmenares. Este Comisionado llega a Sigüenza con una misión: organizar las milicias, partidas y 
voluntarios, y crear la referida Junta. Ese día 6 de septiembre parte de Sigüenza  Baltasar Carrillo, 
Vocal de la Junta Superior de Guadalajara, para entrevistarse el día 9 en Ayllón con Juan Martín 
Díez, El Empecinado,  le propone armas, uniformes, equipamientos, víveres y pagas, si se traslada a 
Guadalajara. El Empecinado acepta. Ese día 6 de septiembre comparece ante el escribano Jorge 
Beato3 el licenciado D. José López Juana Pinilla, Intendente en comisión de la provincia de 
Guadalajara, y dice: 
                     
1 D. José López Juana Pinilla nació en Sigüenza el 4 de agosto de 1774. Hijo de José López Pinilla  (Setiles, 1745) y de 
Josefa de Juana (Sigüenza, 1750). Subdelegado de Rentas del Partido de Sigüenza desde 1799 hasta 1808. Intendente de 
Guadalajara, Tesorero General del Reino y Contador General de Valores. Se le concede la Orden de Carlos III, el 27 de 
febrero de 1830.Tiene Carta Ejecutoria de Hidalguía del 17 de diciembre de 1549 por su sexto abuelo Juan López. En la 
Guerra de la Independencia desempeña simultáneamente los cargos de Vocal e Intendente en propiedad de la Provincia de 
Guadalajara, a la que se le añadirán las Intendencias en comisión de Madrid, Segovia y Partido de Aranda, y Director de las 
Reales Fábricas el 30 de diciembre de 1810. Es el alma y organizador de la resistencia contra los franceses en Guadalajara. 
2 La fanega castellana de trigo eran 94 libras, o  43,247 kg. Estas medidas fueron sustituidas en España por el Sistema 
Métrico Decimal, aprobado por la Ley de Pesas y Medidas  de 22 de julio de 1849.  
3 AHPGU P-2500 
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La mula ha sido el 
animal preferido por 
los arrieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Declaración de D. José López Juana Pinilla: 
 
 
“Que siendo como las cuatro de la tarde de este día, se presentaron en su casa Francisco 

Benito, vecino de Sigüenza, manifestando que celoso por el servicio de la Patria, y habiendo visto 
pasar de largo una recua de 16 caballerías mayores (mulas), a que acompañaba además a los 
arrieros, dos hombres en traje muy decente, manifestando el uno es en su aspecto extranjero, salió 
al encuentro por entre las huertas de esta ciudad. Y habiéndoles preguntado por el pasaporte, sólo 
le manifestaron uno dado en Sacedón, en el cual, ni en su pase por el puente de Pareja, ninguna 
mención se hacía de los citados sujetos, por cuyo motivo les obligó a retroceder con uno de los 
conductores, en cuya cabeza estaba el pasaporte, dejando que los demás de la recua que los demás 
continuasen su viaje por el camino de Alcuneza. 

 
Que enseguida los presentó a Su Señoría, a cuya presencia manifestaron que el uno era 

alemán, y que sólo se explicaba en latín, en cuyo idioma manifestó, en efecto, ser alemán y que se 
dirigía a Königsberg4. Que en este estado, y siendo sospechoso que un alemán que confesaba haber 
salido de Madrid, se dirigiese a su país por una ruta en que tenía que atravesar toda la Francia, 
con quien se hallaba en guerra su nación, acordó que los tres indicados sujetos se presentasen al 
Sr. D. Andrés Esteban Gómez5, Vocal Secretario de la Junta de esta Provincia, para su examen, en 
el cual hicieron la misma manifestación de ser alemán. 

 

                     
4 Königsberg fue la capital de Prusia Oriental desde la Baja Edad Media hasta 1945, cuando fue tomada por los soviéticos 
y renombrada como Kaliningrado. 
5 D. Andrés Esteban Gómez era natural de Alustante y canónigo de Sigüenza. Vocal de la Junta Superior de 
Armamento Gobierno y Defensa de Guadalajara en su primera formación. Es nombrado Diputado en Cortes de Cádiz 
por Guadalajara. Después de la guerra sería obispo de Ceuta y Jaén. 
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Con cuyo motivo, y hallarse en 

esta ciudad algunos alemanes que 
voluntariamente se han pasado a 
nuestras banderas, mandó comparecer a 
dos que pudieran suplir las faltas de 
intérprete. Y habiéndolo verificado, 
declaró el titulado alemán, que era 
francés, natural de París, y boticario de 
los ejércitos enemigos, que se había 
hallado en la batalla de Talavera. 

 
De cuyas resultas, y las varias implicaciones que entre ellos y los demás se advirtieron, se 

acordó ponerlos en las Reales Cárceles, con la debida separación, en clase de retenidos por ahora, 
y que la Partida de Escopeteros saliese a detener y a conducir a esta ciudad las recuas, para el 
reconocimiento de los equipajes.” 

 
De todo ello se debía poner la correspondiente Diligencia para la averiguación, procedencia 

y lo que fuere menester de todos los sujetos. Esta declaración la firma D. José López Juana Pinilla y 
el escribano Jorge Beato. Mientras, el “alemán”, ahora francés y los arrieros Juan Felipe Gerala y 
Agustín de Mariaca, quedan detenidos al cargo del alcaide, Juan Antonio Torres. Todos los papeles 
que llevaban, y más que les han encontrado, se remiten a D. José López Juana Pinilla para que los 
revise. Esta labor la realiza en presencia del escribano que da fe de ello. Procede a reconocer los 
papeles aprehendidos y 6 napoleones de oro, de a 75 reales cada uno, que le hallaron al francés 
después del minucioso registro, y que quedaron depositados en poder de D. Manuel Ángel, teniente 
Regidor Decano de Sigüenza, que también estuvo presente en el registro al francés. Los objetos que 
han sido aprehendidos y entregados por Francisco Benito son los siguientes: 

 
- Unas alforjas grandes, y en ellas unos zapatos. 
- Un legajito de muestras de escribir. 
- Unas tijeras con su vaina. 
- Otros zapatos. 
- Unas medias blancas de estambre y otras azules. 
- Una espuela. 
- Un peine de hierro de limpiar caballos. 
- Cinco cordones de seda negros con sus aretes, y doce de colores. 
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Mapa Itinerario Militar que comprende la parte nororiental de la provincia de Guadalajara [Madrid]: Depósito 

de la Guerra, [1887] 

 
- Un envoltorio con un rotulo que dice: para D. Ramón Guerrero, profesor veterinario en casa de D. 

Pablo Saiz de Regadera, maestro albéitar en Logroño. Fue descosido y dentro había una “bellísima 
chaqueta de uniforme” de color azul, con divisas encarnadas, galón y botón dorado; cuatro gruesas6 
de cordones, una manta de colores de caballería, una capa parda del país, un freno y un taleguillo de 
lienzo crudo que contenía: un pañuelo de colores, unos calzoncillos de lino, una camisa de lino, dos 
docenas de botones plateados con una inscripción que dice Real Aduana, 19 cordones de colores, un 
libro de cuentas ajustadas y una cartera en la que estaban los papeles. 

Todo esto se queda en poder del escribano Jorge Beato por decisión de D. José López Juana 
Pinilla. Éste, acompañado del licenciado D. José María Gárate, “inteligente en la lengua francesa”, 
reconoció los papeles de la cartera. Estos papeles resultaron ser los justificativos de su nacimiento, 
condición, estado, méritos, último destino y cartas de su esposa y de algún amigo. Además, otras 
tres cartas: una en Vitoria del 19 de agosto; otra, de Madrid, del 6 de septiembre; y otra, del 16 de 
junio del año anterior. 

 
Ahora veremos lo que nos cuenta el arriero Agustín de Mariaca, que declara el 8 de 

septiembre de 1809. Lo hace ante D. José López Juana Pinilla, y en presencia del escribano Jorge 
Beato. Dijo ser de Bergüenda, en Álava, y después de prestar juramento, añadió: 

 
                     
6 Cada gruesa son 12 docenas. 
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Declaración del el arriero Agustín de Mariaca: 
“Que hace días salió de Vitoria, en compañía de su primo Juan Felipe Guerala y Francisco 

Yzaguirre, con destino a la villa de Madrid, a conducir herraje y quincalla para varios 
comerciantes de dicha Corte. 

 
Y habiendo llegado a la villa de Jadraque, un Comandante de Partida de Guerrilla les 

interceptó el paso, e hizo que viniesen a esta ciudad a presentarse al Sr. Intendente. Y habiéndolo 
ejecutado, Su Señoría les puso al dorso de la guía, continuasen su viaje, con tal que no entrasen en 
pueblo que hubiese franceses. Y así se marcharon a la villa de Sacedón, desde la que determinaron 
pasar a dicho Madrid a dar parte a los dueños de los géneros, para que dispusiesen de ellos, lo que 
así ejecutaron, llevándose el que declara una mula que el viaje de antes se había dejado mala en 
Torrejón. 

 
Y hallándose en la posada de la Cruz7, oyó que preguntaban si había algún arriero que 

fuese a Vitoria, para que condujese a un hombre; y como está a ganar su vida, expresó que el 
declarante lo haría, siempre que no hubiese inconveniente. Y así el hombre que iba haciendo la 
pregunta le llevó a una casa, de que no puede dar la razón, ni menos de la calle por no saber cómo 
la titula. Y se ajustó en llevarlo por 300 reales, habiéndole antes asegurado los de aquella casa que 
el conducido era del comercio alemán, y que no había inconveniente en que lo verificase, que era 
hombre de bien y católico cristiano. 

 
Y así se convino en hacerlo, habiendo tratado de que él saliera a la Venta del Espíritu 

Santo8, y allí se incorporaría el declarante, y así fue (…) y lo condujo sin novedad hasta esta 
ciudad, en la que al pasar por ella la tarde del 6 del corriente, se presentaron unos hombres 
preguntando por el extranjero y los trajeron ante el Sr. Intendente. 

 
Y el que declara, con Juan Lorenzo Lans y Francisco Yzaguirre continuaron su camino 

hasta el lugar de Alboreca, en donde siendo ya como cosa de las 9 de la noche, estando 
descargando, se presentó una Partida de Escopeteros que les hizo volver a cargar y volver a la 
ciudad, a la que luego llegaron y descargaron en la Aduana el aceite que traían, llevando al 
declarante a la cárcel en donde se halla”. 

 
Se le pregunta al arriero Agustín de Mariaca que diga y declare que persona fue la que hizo 

el ajuste, la calle y casa donde lo ejecutaron, pues siendo su profesión arriero, y llegando muchas 
veces a Madrid, tiene que saber con quién trataba. A ello dijo que no puede responder, y que los 
viajes que hace a Madrid “el deponente lo hace en compañía de su primo, que es el que hace los 
encargos y diligencias en Madrid, por el conocimiento que tiene, y el declarante se queda en la 
posada cuidando las caballerías y haciendo de comer”. 

 
Sobre francés, dijo que no había hablado con él, pues no entiende español y que se condolía 

de él y lo trataba con mucho cuidado. 
 
Sobre los papeles, el arriero Agustín de Mariaca, dijo que suyos son los de una cartera 

pequeña que está inventariada y 5 machos cargados de aceite y uno vacío. Indica cuales son los 
papeles pertenecientes al francés. También dijo ser de 35 años de edad, y firmó su declaración. 

                     
7 La posada de la Cruz estaba situada en  Madrid, en la calle de Alcalá, frente al Hospital del Buen Suceso. 
8 La venta del Espíritu Santo comenzó a funcionar desde 1630, cuando el Ayuntamiento de Madrid concedió licencia para 
construirla junto al arroyo del Abroñigal. Su propietario en 1694 era Juan de la Peña, nacido en Torija. En 1772 fue 
reconstruida en el mismo lugar, según un proyecto de Manuel Machuca de Vargas, discípulo de Ventura Rodríguez, al que 
después hemos visto construyendo la iglesia de Miedes (Atienza de los Juglares, nº 111, correspondiente a enero de 2019). 
El establecimiento estaba destinado exclusivamente  a los pasajeros. Arrieros y carruajes que utilizaran aquel camino real. 
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Una vez que han declarado los arrieros, va a declarar el prisionero francés. Ello se hace con 

la presencia del licenciado D. José María de Gárate “como versado en el idioma francés” con el fin 
de que explique y traduzca la declaración del francés. 

 
 
Declaración del prisionero francés:  
 
Sigüenza, 8 de septiembre de 1809. D. José López Juana Pinilla manda comparecer ante sí al 

preso francés, al que se le tomó juramento y prometió decir verdad. Le pregunta cómo se llama, de 
donde es natural o vecino, cuanto lleva en España, con qué motivo, qué edad y oficio tiene. Para 
mayor brevedad pondremos sólo las respuestas, sobreentendiendo las preguntas. 

 
Dijo que venía de Madrid, de donde había recibido orden de pasar al Segundo Cuerpo de 

Ejército, a las órdenes de su respectivo mariscal, y resolvió no condescender con su jefe y fugarse, 
con el auxilio de varias personas, dirigiéndose a su país a vivir con su familia; y en caso de no 
poderlo hacer, vivir entre los españoles hasta el final de la guerra. 

 
Dijo que el motivo de fugarse fue el descontento en que se hallaba, originado de la mala 

recompensa que habían tenido sus servicios, pues sólo había recibido el sueldo de tres meses 
durante su permanencia en España, y viendo el peligro que corrían los franceses que conspiraban 
contra los españoles. Y las medidas de que se valió para salir de la Corte fueron disfrazarse y salir 
con una señora que lo puso en camino, contactando con los arrieros a los que contrató por 15 ó 16 
duros. 

 
Dijo que había desertado con el objeto de irse a su país, como lo habían hecho otros que 

habían conseguido el olvido de su deserción. No era lógico que hubiera desertado para observar los 
movimientos de los ejércitos y paisanos españoles. 

 
Dijo que no ha tenido más papeles que una cartera grande, que se la han enseñado; y lo del 

envoltorio del trapo blanco, que se lo vendieron unos soldados por un bajo precio. Le fue leída la 
declaración por el licenciado D. José María de Gárate en francés, y estuvo de acuerdo, y lo firmó 
con los asistentes Pinilla, Gárate y el escribano Beato. El francés firma con su nombre Pierre Marie 
Louis Labbe. 

 
A continuación, D. José López Juana Pinilla manda al escribano Beato que comunique el 

Expediente a los captores, que son naturales y vecinos de Sigüenza: Francisco Benito, D. Froilán 
Morón, Juan Manuel Berlanga y Juan Sancho, que viendo las Diligencias dijeron que obrara el 
Intendente como lo tuviere por conveniente. 

 
D. José López Juana Pinilla concluye el mismo 8 de septiembre, sentenciando: 
 
 
Sentencia: 
“Por lo que resulta de la Sumaria que antecede y presunción que ofrece contra Agustín de 

Mariaca, quien no debió tomar a su cargo la conducción de extranjero alguno, sin estar 
exactamente informado de su identidad y circunstancias, lo que prueba la indiferencia con que 
miran al servicio de la Patria y buena causa, en que nadie debe mostrarse indiferente. 

 
Y así mismo que Juan Felipe Guerala no ha debido tomar artículo alguno de comercio de 

país ocupado por el enemigo, con quien no debe haber la menor comunicación. 
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Debía Su Señoría de condenar y condena a ambos en todas las costas causadas; y además, 

al Mariaca en la multa de 20 ducados, aplicados íntegramente a los aprehensores, a quienes se 
encarga continúen en sus buenos servicios y vigilancia. 

 
Y por lo respectivo al francés Pedro María Luis Labbe, que no parece verosímil efectuase su 

deserción para introducirse en un País, en que forzosamente había de ser perseguido, se le declara 
prisionero de guerra, y que como tal sea conducido a la villa de Molina, para que desde ella se 
dirija a la primera caja de prisioneros con las debidas seguridades.  

 
Y mediante que las telas aprehendidas al mismo, manifiestan ser efectos saqueados en esta 

nación, y aún el declara haberlos comprado por un ínfimo precio a dos soldados franceses, se 
declaran confiscados, con igual aplicación a los aprehensores. 

 
Y estando los interesados conformes con este Auto por vía de definitivo, procédase 

inmediatamente a su ejecución. 
 
 
El licenciado D. José López Juana Pinilla, Intendente en comisión de la provincia de 

Guadalajara así lo mandó y firmó en Sigüenza, a 8 de septiembre de 1809.” Firman D. José López 
Juana Pinilla y el escribano Jorge Beato, que da fe de la sentencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIRMAS: Pinilla, Gárate, Pierre Marie Louis Labbe y el escribano Jorge Beato 
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LA FAUNA DE LA SIERR A NORTE: 
LA URRACA COMÚN  

 
 
 

Alejandro Hernán Uceda 
 
 
La urraca común (pica pica), también conocida como picaza, picaraza,  marica, es un ave 

paseriforme de la familia córvidos que habita en Eurasia. Es una de las aves más comunes en 

Europa hasta una altitud no superior a los 1500 metros. Está distribuida en números hábitats, como 

campiñas, rastrojeras, basureros,  huertos, cerca de poblaciones,  granjas, parques, jardines y 

bosques no muy espesos. 

 

Es un ave de tamaño medio,  que tiene una Longitud de unos 40-51 cm. y una  envergadura 

aproximada de 52-60 cm. 

 

Ambos sexos construyen nido, de ramitas, en arbusto o árbol, con forro de barro cubierto con 

raicillas, pajas, la puesta la realiza entre abril mayo, de 4 a 7 huevos verdes claro densamente 

marcados con gris castaño.  

 

La incubación es de unos 21 días, son incubados por la hembra, los pollos, alimentados por ambos 

padres, vuelan aproximadamente a los 27 días. 

 

Es uno de los animales más inteligentes que existen. El cuerpo estriado de su encéfalo tiene el 

mismo tamaño relativo que el de los orangutanes, chimpancés y humanos. Investigaciones recientes 

afirman que es capaz de reconocerse en un espejo 

 

Son capaces de imitar sonidos y la voz humana, al igual que otros córvidos. Poseen la capacidad de 

identificar a otros congéneres e incluso a personas individuales. Tiene fama que le gustan las joyas o 

cosas brillantes que lleva a su nido. 
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 Francisco Marcuello, en su “Historia natural y moral de las aves” (Zaragoza, 1617), nos narra la 

siguiente anécdota de la urraca: 

 

“Un clérigo avezó a hablar a otra picaza, y salió tan diestra que parece tenía discurso y 

entendimiento, porque llevaba cuantos recados le daban a las personas que conocía, y al mismo 

clérigo lo buscaba y llamaba cuando era hora de comer, sin que nadie la enviase, porque ya sabía 

en su casa, que en viendo escudillar las sopas, ella partía a buscarlo con mucha diligencia, 

llamándolo por su nombre, y diciéndole que ya estaba aparejada la comida.” 

 

En la Sierra Norte de Guadalajara, como en casi toda la península, la urraca es una especie 

sedentaria, que permanece durante todo el año. Su capacidad de dispersión, una vez que los jóvenes 

se independizan, es asimismo baja, pues raramente realiza movimientos superiores a los 50 

kilómetros de radio. 

 

No es ave solitaria, la urraca común vive en pequeños grupos de 4-12 individuos, muy a menudo 

también en parejas, pero no muy distantes unas de otras y ocasionalmente aquéllos se unen entre sí y 

forman bandos realmente numerosos. 
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La urraca común es 

omnívora. Principalmente se 

alimenta de insectos que 

captura en bordes de campos 

cultivados o entre la hierba. 

También atrapa pequeños 

mamíferos como ratones de 

campo, musarañas. Los ni-

dos de ratones que encuentra 

entre la hierba son deshechos 

con gran habilidad. Come 

igualmente lombrices de tierra, moluscos, pájaros, crías de éstos y sus huevos, por esto tienen una 

mala fama sobre todo entre cazadores porque se come los huevos de perdices, codornices y mucha 

materia vegetal que incluye cereales sobre todo.  

 

Las parejas adultas después de su unión o formación en el invierno se mantienen unidas por toda la 

vida. Una urraca común no alcanza la madurez hasta cumplir los dos años. 

No podemos terminar estas líneas sin mencionar la ópera de Gioachino Rossini La Gazza Ladra (la 

urraca ladrona): en ella una cuchara perdida y el testimonio de Isacco, un vendedor ambulante, 

hacen que Ninetta sea acusada y encarcelada. Es juzgada y considerada culpable, pero se salva de la 

muerte en el último minuto cuando se descubre que la verdadera ladrona es una urraca. La famosa 

obertura de esta ópera la hemos oído en infinidad de anuncios y películas. 
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El Siglo de Oro dejó en Atienza grandes muestras de arte, en arquitectura e imaginería 
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ATIENZA EN EL SIGLO DE ORO  
La villa inscribió también su nombre en el 

Siglo literario por excelencia 
 

 
Sebastián de Ucedo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomás Gismera Velasco 
 

 
 

   También Atienza entró con letras de molde en ese Siglo con mayúsculas que tanto dejó para la 
historia nacional en el arte, la literaturas e incluso la guerra. A pesar de que Atienza, por estos siglos 
y tras algún que otro quebranto padecido en los anteriores, comenzaba a decaer. 
 
   Aún así continuaba dando buenas gentes a la larga nómina de personajes inmortales, a pesar de 
que muchos de nuestros paisanos, en ese ánimo por ganarse la vida y luchar por ella comenzaron a 
buscarla en otros lugares, principalmente en la Corte madrileña, en la que triunfaron unos cuantos 
en los oficios más diversos. 
 
   Uno de aquellos triunfadores fue Juan de las Huertas, o de los Huertos. No es mucho lo que de él 
conocemos, pero Juan de las Huertas debió de ser una de esas personas que de vivir en nuestro siglo 
hubiesen dado mucho de qué hablar. Ya lo dio por entonces, y eso que no había medios de prensa, 
salvo los oficiales. Don Juan de las Huertas, de la familia de los Vienvistas, tal y como se refleja en 
viejo documento, marchó de Atienza a la Corte mediado el siglo XVII, para servir de cerero en 
palacio. Veremos que el oficio sirvió para que otra atencina lo ejerciese poco después de don Juan.  
 
   A don Juan de las Huertas debemos el que desde Madrid, hasta Atienza, el 12 de enero de 1669 
llegase una copia de la Virgen de la Soledad, de Gaspar Becerra, para con el paso de los años 
convertirse en Virgen de los Dolores, y patrona de Atienza. 
 
   Puede que el personaje más curioso del Siglo de Oro atencino, del que ya hemos hablado y no nos 
cansamos de hacerlo, relacionado con la literatura, fuese Francisco de Segura quien pasó a la 
historia como el Alférez de Atienza. Y es que en aquellos tiempos los buenos escritores eran 
igualmente buenos militares, o espadachines, siguiendo el ejemplo de Francisco de Quevedo. 
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 Imagen de vestir de la Virgen de los Dolores, obra de 
José de Mora (1677-78) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Francisco de Segura fue todas aquellas cosas, 
espadachín, militar y literato, al igual que otro de esos 
atencinos que paseó el nombre de la villa más allá de 
nuestros horizontes, si bien casualmente no nació en 
Atienza, de donde eran sus padres y unos cuantos de 
sus ascendientes. Sebastián de Ucedo nació en 
Alejandría en el primer tercio del siglo XVII, sirvió en 
los ejércitos de aquella tierra, anduvo por Milán, el 
Piamonte y Lombardía; conoció las cortes europeas, 
sirvió al rey y dejó para la memoria del tiempo una 
buena colección de obras literarias en las que con 
frecuencia, al hablar de sus ascendentes, sale a relucir, 
como no podía ser de otra manera, el nombre de 
Atienza. 
 
   Es también la época en la que de Atienza comienza 

a salir hacía los distintos puntos del obispado, y de fuera de él, toda una seria de personajes ligados 
con el arte del retablo. Con esas otras obras de arte que por entonces comenzaban a poblar las 
iglesias. Las gentes de Atienza, aprendiendo de los talleres seguntinos, dieron un buen ramillete de 
hombres dedicados a aquellas artes desde que Francisco y Diego del Castillo abriesen sus talleres. 
 
   Puede que uno de los más representativos fuese Diego de Madrigal, quien nació en el entorno de 
la plaza del Mercado y tuvo su taller en el barrio de San Gil, aunque hubo bastantes más. 
 
   No vamos a olvidar a Francisco Gonzalo, nacido en torno a 1675 y quien trabajó, como Diego de 
Madrigal, a lo largo y ancho del obispado de Sigüenza y por supuesto en Atienza. A él se debe el 
retablo de la capilla de las Santas Espinas, en la iglesia de la Trinidad, entre otros. Trabajó con 
Francisco del Castillo, retablista también y siempre vecino de Atienza, por lo que suponemos que en 
Atienza nació, en una época que dio a la villa buenos orfebres, entre los que no podemos olvidar a 
José de la Fuente, dorador de la capilla de la Inmaculada, también en la iglesia de la Trinidad, o a 
los antecesores de Francisco de Artacho, autor de la desaparecida custodia de esta misma iglesia 
parroquial. 
 
   Son también los años en los que los atencinos comienzan a buscarse la vida al otro lado del mar, 
en el Nuevo Continente. 
 
    Fueron varias decenas los naturales de Atienza que hicieron el viaje, en la mayoría de los casos 
para no regresar, formando al otro lado del mar una nueva familia. Cierto es también que en 
aquellos tiempos el Nuevo Continente era la tierra de las oportunidades. 
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Interior de la iglesia de San Juan, reedificada a lo largo del siglo XVII 
 
 
   Un repaso por los Archivos de la Casa de la Contratación, nos puede dar la imagen real de quienes 
marchaban, de sus necesidades y de sus deseos de prosperar. Entre aquellos primeros atencinos que 
emigraron a las Indias, encontramos a un tal Juan de Salazar, quien solicitó hacer el viaje en 
compañía de su familia. Su nombre aparece en uno de los catálogos de pasajeros fechado entre 1509 
y 1534. El mal estado del documento no permite averiguar nada más en torno a él, si bien figura 
como natural y residente en Atienza en el momento del embarque y de la solicitud de hacerlo, ya 
que como nos podemos imaginar, para llevarlo a cabo era necesario reunir una serie de requisitos, 
entre ellos ser mayor de edad, preferiblemente soltero, y con medios suficientes para ganarse la vida, 
o con familia en el lugar de destino, que les pudiese avalar. 
 
    Igualmente y entre aquellos primeros emigrantes, nos encontramos a Antonio de la Riba, natural 
de Atienza, hijo de Juan de la Riba y de María López, vecinos de Atienza también, el cual solicitó la 
correspondiente autorización de partida el 17 de marzo de 1513 
 
    No todos lograron el éxito, desde luego, aunque conocemos algunos casos en los que este, sino 
del todo, llegó a hacerles entrar por medio de terceras personas en el libro de la historia. Tal es el 
caso Luis de la Cerda, hijo de Jofre de la Cerda y Juana López de Heredia, a la sazón vecinos todos 
ellos de Atienza, quien partió con la armada de Juan del Junco el 9 de abril de 1535  rumbo a 
Cartagena de Indias. Juan del Junco posteriormente sería regidor y corregidor de varias localidades 
y provincias del Paraguay. Luis de la Cerda, del que no tenemos constancia documental de que 
efectivamente naciese en Atienza donde sus padres administraban bienes del duque de Medinaceli, a 
pesar de que desde Atienza saliese camino de Sevilla, participó junto a Juan del Junco en la 
conquista de aquel país. 
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  Ermita de la Soledad, o del 
Humilladero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En la conquista y descu-
brimiento de La Florida 
encontramos a otro atencino, 
Andrés Ramírez, hijo de 
Alonso Ramírez y de María 
Gutiérrez, todos ellos natur-
ales de Atienza; partió para La 

Florida cuando estaba siendo todavía explorada por los españoles, figurando su solicitud de partida 
el 26 de enero de 1538. En La Florida se perdió su rastro. 
 
   Algunos de aquellos lo hacían como criados marchando con las personas a las que servían. Tal es 
el caso de Antonio Luzón, que fue uno de los muchos criados que hicieron el viaje a las Indias junto 
a Francisco de Sande, su mujer, Ana de Mesa y sus hijos Francisco y Luisa. Francisco de Sande era 
Presidente de la Real Audiencia de Guatemala. 
 
   El siglo XVII fue uno de los que más castellanos llevó a las Indias. También la provincia de 
Guadalajara aportó a aquellas tierras un buen puñado de hombres que a todos los niveles 
engrandecerían el territorio al tiempo que probablemente ellos adquirieron algún que otro capital, o 
se perdieron en la lista anónima de tantos como quedaron en el olvido. 
 
   Abrió la nómina de los atencinos emigrados, con rumbo al Perú, Francisco Maldonado, de los 
Maldonado de toda la vida, originario y natural de Salamanca, aunque vecino a la sazón de Atienza, 
donde se encontraba casado con María de Ocaña. En Atienza les habían nacido sus tres hijos, 
Alonso, María e Isabel, y para todos ellos solicitó licencia de partida el 1 de abril de 1604. 
 
   Pedro de Soto, también natural de Atienza, se fue a las Indias sin que sepamos cuando. Si bien 
tenemos conocimiento de que en las Indias murió, en la población de Santo Domingo de Guare, 
provincia de los Conchucos del Perú, donde otorgó poder a determinados parientes atencinos  el 18 
de junio de 1625, para que a su muerte, acaecida el 22 de abril de 1626, distribuyesen sus bienes.    
Sus herederos eran Juan de Soto, beneficiado de la iglesia de la Santísima Trinidad, y Alonso. 
hermanos ambos del difunto, cuyos bienes ascendían a la importante cantidad de  veinticuatro mil 
setecientos setenta y cuatro maravedíes, heredándolos estos ya que la mujer de Juan de Soto, María 
Hierro, había fallecido unos cuantos años antes en la propia Atienza, el lunes santo, último día de 
marzo de 1608, siendo enterrada en la iglesia de San Juan. Juan de Soto, además de beneficiado de 
la Trinidad, era entonces abad y contador del Cabildo de Clérigos de Atienza. 
 
   Uno de sus descendientes, Francisco de Soto, fue el primer atencino que dio a la imprenta un libro 
con la historia de la villa; acaeció en 1685. El título de la obra no podía ser otro: “Historia de la 
Villa de Atienza”. 
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LAS ISLAS GALÁPAGOS Y 
BERLANGA DE DUER O 

Fray Tomás de Berlanga 
 

 
Fernando Cámara Orgaz 

 
 

Apenas 40 Km. separan las villas de 
Atienza y Berlanga de Duero. Hoy, 
administrativamente separadas, ambas 
pertenecieron a la provincia de Soria hasta 
1833 en que el “ínclito” Javier de Burgos 
nos regaló la división provincial que a día 
de hoy aún padecemos. El viajero que se 
acerque desde Atienza a Berlanga podrá 
hacerlo por la CM 101 hasta Barahona y 
desde allí por la SO-132 hasta Berlanga; o 
bien por Bochones, Barcones, la Riba de 
Escalote, Caltojar y finalmente Berlanga.  

 
Ya en lontananza la población de 

Berlanga emociona. Su estampa, castellana 
por los cuatro costados, la compone el gran 
castillo, las murallas, el palacio de los 
marqueses de Berlanga y la majestuosa 
colegiata de Sta. María del Mercado. El 
visitante que llega a la población recala en 
la Plaza del Mercado, absorto ante la 

grandeza de sus murallas y el palacio del Condestable de Castilla, se acerca poco a poco a una figura 
que preside el centro de la Plaza y lee: “Ayuntamiento de Berlanga de Duero, monumento erigido al 
descubridor de las islas Galápagos (Ecuador)”. 
 

El descubrimiento de las Galápagos fue otra gesta más protagonizada por hijos de Castilla, 
en este caso encabezada por Fray Tomás de Berlanga, personaje histórico de dimensión universal y, 
como casi siempre, insuficientemente valorada. Baste decir, que en dicho archipiélago y a partir de 
las detalladas observaciones del propio Fray Tomás, ya por entonces obispo de Panamá, comenzó a 
valorarse la extraordinaria y primigenia biodiversidad de un archipiélago al que el ser humano 
apenas había llegado y que trescientos años después fue clave para el desarrollo de las ideas 
evolucionistas de Charles Darwin, que en carta enviada desde Lima al naturalista y pariente suyo  
William Darwin Fox manifestó: “espero con ansias llegar a las Islas Galápagos, con más interés 
que cualquier otra parte del viaje”. 
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Aspecto de la Plaza del Mercado con la colegiata de Sta. María al fondo 
 
 

 
 

Situación de las Islas Galápagos respecto al Ecuador 
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Monumento a Fray Tomás de 

Berlanga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Placa explicativa sobre la vida de 

Fray Tomás 
 
Las numerosas virtudes del 

ilustre hijo de Berlanga, nuestro 
personaje Fray Tomás, le llevaron al 
otro lado del océano, a las nuevas 
tierras conquistadas, y le orientaron a 
ser junto a otros como Bartolomé de 
las Casas, precursor en la defensa de 
los indios, lo que motivó el célebre 
discurso de su compañero y también 
dominico Antonio de Montesinos en 
La Hispaniola en 1511 donde se 
afirmaba que “las leyes de la religión 
están por encima de las leyes de 
particulares y del estado; no hay 
diferencias raciales ante los ojos de 
Dios; la esclavitud y la servidumbre 
son ilícitas; se debe restituir a los 
indios su libertad y bienes, debiendo 
ser convertidos al cristianismo con el 
ejemplo…” Todo ello cristalizó en las 
famosas Leyes de Burgos firmadas en 
1512 por Fernando II el Católico, que 
abolían la esclavitud indígena y 
organizaban la conquista. Fray Tomás 
fue Prior del convento de los 
dominicos y primer provincial de la 
Orden en tierras americanas. Sus 

magníficas dotes como mediador y organizador fueron pronto tenidas en cuenta por el emperador y 
propuesto para ser obispo de Tierra Firme, también conocida como Castilla del Oro, con sede en 
Panamá, lo que fue aceptado en 1533 por el papa Clemente VII. 
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Otra panorámica del monumento, incluido en el itinerario monumental de la villa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peana con el caimán que trajo del río Chagres y la tortuga gigante que da nombre a las Islas Galápagos. 
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Imagen de satélite del Archipiélago de las 

islas Galápagos oficialmente conocido como  
Archipiélago de Colón, en el Océano Pacófico, a 
1000 Km. de la costa de Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las primeras misiones que le encomendó el emperador Carlos en 1535 fue dirigirse a 
Perú para mediar en la disputa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro que terminó en abierta 
guerra civil por la posesión de Cuzco, capital del imperio de los incas y la controversia que surgió 
por si debía pertenecer a Nueva Castilla o a Nueva Toledo. La ruta que debía seguir era la de 
cabotaje, sin perder de vista la costa. La realizó en un galeón de carga con unos 35 tripulantes, 15 
caballos y barriles de vino que debía dejar en Perú. Todos los pormenores del penoso viaje donde 
estuvieron a punto de morir de sed o perdidos en el océano por las corrientes, los conocemos por la 
carta que mandó al emperador desde Puerto Viejo (Ecuador), dirigida a su Sacra Cesárea Cathólica 
Magestad. Pero no sólo no murieron, sino que les sirvió para descubrir por serendipia (al igual que 
Colón con el Nuevo Mundo), un archipiélago desconocido en medio del Océano que resultó ser un 
increíble lugar lleno de animales monstruosos nunca vistos por los occidentales y que llamaron 
poderosamente la atención del propio obispo, como así lo reflejó en sus escritos. 

 
En esencia, la carta recoge los siguientes pormenores: 
 
“Pareciome ser justo hacer saber a vuestra majestad, el proceso de mi viaje desde que partí 

de Panamá que fue en XXIII de febrero de este presente año, hasta llegar a esta villa nueva de 
Puerto Viejo…” 

 
“Trajo el navío muy buen tiempo de brisas siete días, y hacíase el piloto cerca de tierra, y 

dionos calma seis días…” 
 
“Eran tan grandes las corrientes que nos engolfamos de tal manera que miércoles en diez 

de marzo vimos una isla…” 
 
“Y porque en el navío no había agua de para dos días, acordaron de echar la barca y salir 

a tierra por agua y yerba para los caballos”. 
 
“Y salidos no hallaron sino lobos marinos y tortugas y galápagos tan grandes que llevaba 

cada uno un hombre encima y muchas iguanas que son como sierpes…” 
 
“Otro día vimos otra isla mayor que aquella y de grandes sierras…” 
 
“Y creyendo que así por su grandeza como por su montuosidad que no podía dejar de tener 

ríos o fuentes fuimos a ella”. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Atienza de los Juglares. #128, 1/7/2020.



32 
 

Atienza de los Juglares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Floreana, una de las islas donde arribó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumento de Fray Tomás, con la calle de las Monjas al fondo y el convento de Concepcionistas 
Franciscanas. 
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Imagen nocturna de la Colegiata de Sta. María, lugar de enterramiento de Fray Tomás 
 
 

Capilla funeraria de Fray Tomás de Berlanga en la colegiata 
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“Porque la primera bojaría cuatro o cinco leguas y la otra bojaría diez o doce leguas” 
 
“Y en esto bebiose el agua que en el navío había, y estuvimos tres días en tomar la isla con 

calmas, en los cuales los hombres como los caballos padecimos mucho trabajo”. 
 
“Surto el navío salimos todos los pasajeros en tierra y unos entendían en hacer un pozo, y 

otros en buscar agua por la isla. Del pozo salió agua más amarga que la de la mar en la tierra”. 
 
“No pudieron descubrir gota de agua en dos días con la necesidad que la gente tenía, 

echaron mano de unas hojas de unos cardos como tunos y porque estaban zumosas aunque no muy 
sabrosas, comenzaron a comer de ellas y exprimirlas para sacar de ellas agua y sacada, parecía 
lavazas de lexías y bebianla como si fuera agua rosada”. 

 
“Desde esta otra isla vimos otras dos, la una muy mayor que todas que largamente bojaría 

XV o XX leguas, la otra era mediana”. 
 
“Yo tomé el altura para saber en qué paraje estaban estas islas, y están desde mº (medio] 

grado hasta grado y mº de la equinoccial a la banda del sur”. 
 
“En esta segunda (isla) había la misma disposición que en la primera, muchos lobos 

marinos, tortugas, higuanas, galápagos, muchas aves de las de España, pero tan bobas que no 
sabían huir y muchos tomaban a manos. A las otras dos no llegamos, no se la disposición que 
tienen” 

 
“Todos (los pájaros) se nos acercan lo bastante para poder matarlos a palos y hasta para 

poder agarrarlos (…) yo he llegado a empujar a un halcón con el cañón de mi carabina (…) he 
tratado muchas veces de tomar estos pájaros por las patas y lo he logrado bastantes. Antiguamente 
deben haber sido más atrevidos aun…”. 

 
“En ésta en la arena de la playa había muchas chinas que así como salimos pensamos que 

eran puntas de diamantes y otras de color de ámbar”. 
 

“Pero en toda la isla no pienso que hay donde se pudiese sembrar una fanega de maíz 
porque lo más de ella está lleno de piedras muy grandes, que parece que en algún tiempo llovió 
Dios piedras y la tierra qua hay es como escoria, sin que sirva, que no tiene virtud para criar un 
poco de yerba sino unos cardones, las hojas de los cuales dije que comiéramos”. 
 

“Y dicha (la misa que allí celebró) torné a enviar la gente de dos en dos y de tres en tres por 
diversas partes”. 
 

“Fue Nuestro Señor servido que hallasen en unas quebradas entre las piedras, hasta media 
pipa de agua y tomada aquélla hallaron más y más, en fin que se llenaron ocho pipas y los barriles 
y botijos que había en el navío” 
 

“… pero de la necesidad del agua se nos murió allí un hombre y donde en dos días que 
salimos de aquella isla otro y murieron diez caballos”. 
 

 “Pensando que no estábamos de esta tierra del Perú más de XX o treinta leguas 
contentámonos con el agua ya dicha, que pudiéramos tomar otras XX botas de aquellos pozuelos, 
hicímonos a la vela y con mediano tiempo navegamos XI días sin ver tierra…” 
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“… y vino a mi el piloto y maestre a decirme que no sabía dónde nos estábamos y que no 
había en la nao (después de 11 días) más de una pipa de agua…” 

 
“Yo procuré de tomar aquel día el sol y hallé que estábamos tres grados de la banda del sur 

y vi que por el rumbo que llevábamos que más nos engolfábamos, que no llegábamos a la tierra 
porque íbamos al sur, hice virar del otro bordo”. 
 

“… y la bota de agua repartila de esta manera que, la mitad se dio para las bestias y con la 
otra mitad hízose brebaje que se hinchó la pipa de vino, teniendo por cierto que no podíamos estar 
lejos de la tierra y navegamos ocho días los cuales duró la pipa del brebaje dando ración a cada 
uno que se contentaba y acabada aquella pipa que no nos quedaba más remedio vimos la tierra y 
díonos calma dos días, en los cuales bebimos vino puro, pero teníamos ánimo en ver la tierra …” 
 

“…entramos en la bahía y río de los Caraques, viernes en IX de abril”. 
 
Todo el relato de la carta dirigida al emperador, está redactada de forma muy concisa, quedando 

poco margen a la imaginación o a la exageración. Todos los investigadores coinciden en que se 
trataba de las islas que posteriormente los navegantes españoles llamaron “Las Encantadas”, ya que 
la niebla hacía que apareciesen y desapareciesen, hasta el punto que algunos decían simplemente 
que no existían, que eran espejismos. Lo cierto es que gracias a puntuales detalles de la información 
que aparece en la carta, los investigadores concluyen que se trata del archipiélago de las Galápagos, 
como se deduce de la situación tomada por el propio obispo “entre medio grado y grado y medio por 
debajo de la banda equinoccial”; las dimensiones de las islas; las “puntas de diamantes” que 
coinciden con los cristales de olivina y cuarzo, única en todo el archipiélago. Todo indica que 
primero llegaron a Española y posteriormente a Floreana. Al final, la pericia del propio obispo les 
hizo salir del peligro por “no saber dónde estábamos”, sin duda su completa formación náutica le 
resultó utilísima para finalmente llegar a su destino. Gracias a su detallada descripción al referirse a 
la fauna “tortugas y galápagos tan grandes que llevaba cada uno un hombre encima” refiriéndose a 
las tortugas gigantes, los cartógrafos Ortelius y Mercator las incluyeron en sus mapas en 1570, 
quedando descritas como “Insulae de los Galopegos”.  

 
En 1978 el archipiélago de las Islas Galápagos fue declarado Patrimonio de la Humanidad y el 

ilustre hijo de Berlanga de Duero el primer europeo que describió tan valioso territorio. 
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RUGUILLA: ERMITA DE LA SOLEDAD. SIGLO.XVI. 
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HUETOS Y RUGUILLA:  

APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y 
MONTES9, 1703. 

 
 

Juan Luis López Alonso 
 
 

La Comunidad de Pastos de Atienza10 tuvo su comienzo en el siglo XII. Con la reconquista a 
mediados de ese siglo, Huetos y Ruguilla quedan incluidos en la Jurisdicción de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Atienza, rigiéndose por su Fuero, y situados en el extremo sureste de su 
Jurisdicción. A finales del siglo XV ambos pueblos pasan a formar parte del Señorío y Jurisdicción 
de Cifuentes, pero seguirán perteneciendo a la Comunidad de Pastos de Atienza hasta entrado el 
siglo XIX. Esta Comunidad de Pastos funcionaba razonablemente bien a comienzos del siglo XVIII, 
como veremos en los protocolos que presentaremos. 

 
Juan Lozano y su madre Librada García, vecinos, e importantes ganaderos de Campisábalos, 

nos dicen11 en agosto de 1625 que pueden entrar libremente en esos pastos “por ser el suelo de 
Attiença, que es muy grande el distrito que llega a la Puente de Parexa, que está a 22 leguas”. El 
puente de Pareja se encuentra hoy bajo las aguas del pantano de Entrepeñas, en el Tajo, dos leguas 
aguas arriba de Sacedón. 

 
En primer lugar diremos que Huetos y Ruguilla son hoy pedanías de Cifuentes, actualmente 

ambos son EATIM12. Si observamos el mapa, la distancia entre ellos en línea recta es de 4 
kilómetros, y 7 por carretera. Con unos datos estadísticos nos podremos hacer una idea del tamaño 
de ambas poblaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2009 Ruguilla tenía 43 
habitantes y Huetos 15. En 1900 Ruguilla tenía 466 habitantes y en 1956, 314. Ese año de 1900, 
Huetos tenía 270 habitantes; y en 1956, 214. 

 
En el censo ganadero de 1950 Huetos tenía 3 caballos, 57 mulas, 6 asnos, 184 ovejas, 387 

cabras, 50 cerdos y 396 gallinas; por su parte, Ruguilla tenía 4 caballos, 52 mulas, 34 asnos, 622 
ovejas, 72 cabras, 30 cerdos y 590 gallinas. 

 
En el siglo XVIII ambos municipios eran de la jurisdicción de Cifuentes. Nos encontramos 

en octubre de 1703. Ambos pueblos se encuentran enzarzados en pleitos sobre pastos y montes ante 
la Real Chancillería de Valladolid. Son pleitos que se eternizan, son costosos para las arcas 
municipales y para los vecinos y unos fines muy dudosos. Trataremos de  demostrar la justicia de 
los derechos históricos de la Comunidad de Pastos de la Villa de Atienza, y lo que interesaba a los 
vecinos, el defender el “ius pascendi”.  

 

                     
9 AHPGU. P-2272.02 
10 Atienza de los Juglares nº 59 de abril de 2014: Pleito de Atienza (Huetos pertenece a su comunidad de pastos 
contra Canredondo, Oter y Sacecorbo, los tres municipios del Ducado de Medinaceli. 
11 AHN. CONSEJOS, 25505, Exp 16. 
12 Acrónimo de Entidad de Ámbito Territorial Inferior a Municipio 
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FIRMA DEL ESCRIBANO ANTONIO CATALÁN 

 

 

 

 

 
 
Para que ambos municipios eviten gastos, conserven la paz  y los privilegios que les supone 

pertenecer a la Comunidad de Pastos de la Villa de Atienza, “personas celosas de la paz y del 
servicio de Dios”, es decir, los párrocos de ambos lugares, intervienen para que haya acuerdo entre 
sus feligreses sobre leñas, pastos y bellotas. Son el Licenciado Pedro Ayuso Pascual, de Ruguilla, y 
Francisco Esteban López, que instan a las partes para que pacíficamente arreglen sus diferencias. 
Para ello tienen que emitir una Escritura de Transacción y Apartamiento ambos lugares, para 
suspender los pleitos entablados en la Chancillería de Valladolid. Para ello se trasladan a Ruguilla y 
Huetos desde Atienza, D. Agustín Abadía y Arenzana, abogado de los Reales Consejos y Regidor 
Perpetuo de Atienza y el escribano Antonio Catalán. 
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En los protocolos que presentaremos mantendremos los nombres y apellidos de los vecinos 

que se citan, pues aunque sea farragoso, se puede comprobar que muchos apellidos se mantienen 
pese a la despoblación actual, sirviendo de homenaje y recuerdo a los vecinos que hubo en ambos 
pueblos. 

 
Todos los protocolos están emitidos en la misma fecha: 13 de octubre de 1703. Ello nos hace 

pensar que días antes llegó un escribiente que los preparó para que ese día, cuando llegaron  D. 
Agustín Abadía y el escribano Antonio Catalán desde Atienza, los pudieran firmar. 

 
El primer protocolo es el PODER DEL CONCEJO DE HUETOS, en el que se nos dice, 

que congregados en las casas de su Concejo a son de campana tañida, como lo tienen de costumbre, 
para tratar las cosas tocantes al bien y utilidad del Concejo, en el que estuvieron presentes Francisco 
Prieto, Alcalde, Juan Moranchel García y Francisco Elvira, Regidores, Diego Escribano Vicente, 
Francisco Sanz, Juan Carrascosa, Miguel Sanz, Juan García, Juan Barbas, Juan García Viejo, Juan 
de Mayor, Juan Sanz, Miguel Escribano, Francisco Rodrigo, Antonio Moranchel y José Malduerme, 
todos vecinos de Huetos, que confesaron ser la mayor parte de los vecinos que hay en el pueblo, y 
por ellos y por los ausentes, enfermos e impedidos, por quienes prestaron voz, otorgaron que daban 
todo su poder cumplido a D. Agustín Abadía y Arenzana, abogado de los Reales Consejos y 
Regidor Perpetuo de la Villa de Atienza, y a Miguel Sanz y a Diego Escribano Vicente, vecinos del 
lugar para que traten Escritura de Ajuste y Transacción de los pleitos que este Concejo y vecinos 
tienen ante la Chancillería de Valladolid con el Concejo y vecinos del lugar de Ruguilla, sobre el 
goce y aprovechamiento de pastos y montes comunes de ambos lugares “…en atención a que el 
dicho ajuste transacción y apartamiento de los pleitos, se han interpuesto personas celosas de la 
paz y del Servicio de Dios, reconociendo también que los pleitos son muy costosos y sus fines y 
éxitos son muy dudosos.  

 
Para evitar gastos y conservar la paz, y que uno y otro Concejo conserven más bien lo que 

les es concedido por el presente Privilegio de la dicha Villa de Atienza, su suelo y territorio, y en 
cuanto a los dos lugares les compete entre ellos y los demás que son comprendidos en el dicho 
suelo y territorio de Atienza a cerca  de la Comunidad de Pastos, como el goce y aprovechamiento 
de sus montes huecos, y comunes (…). Otorgamos a los susodichos sea y se entienda para transigir 
el pleito o pleitos de que va hecha mención, debajo de los capítulos y condiciones que abajo irán 
declarados: 

 
- Primeramente han de ser capítulos y condiciones con que se ha de tratar el dicho ajuste y Escritura 

de Transacción que los montes de dicho lugar de Ruguilla, como los de este lugar de Huetos, han 
de quedar indemnes y defendidos de toda corta, ya sea de pie, cabeza o rama, chica ni grande que 
sea, de carrasca, roble, pino, sabina ni enebro, de suerte que ni los vecinos de Huetos puedan 
cortar cosa de lo referido de los dichos árboles ni de los montes de Ruguilla; ni los vecinos de 
Ruguilla puedan cortar tampoco cosa de lo referido en los montes de este dicho lugar de Huetos, 
sin que sea incurriendo en las penas que abajo irán declaradas. 
 

- Ítem. Ha de ser condición que en lo que mira a la leña seca y rodada de cualquiera de los dichos 
árboles que sea en dichos montes, han de poder tener facultad y libertad los vecinos del lugar para 
entrar por ella, sin pena alguna a los montes del otro. 
 

- Ítem. Es condición que para entrar a los dichos montes y a otros cualesquiera de los lugares 
circunvecinos, han de ser obligados los unos y los otros vecinos de Ruguilla y Huetos de ir y volver 
por caminos y sendas reales, y no ir ni volver por sendas escusadas de los entrepanes y viñas. 
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A RUGUILLA NUNCA LE HAN FALTADO HIJOS ILUSTRES 

 

 
RUGUILLA 

 
- Ítem. Ha de ser condición que en lo que mira a la bellota de los dichos montes no han de poder los 

vecinos de un lugar entrar a varearlas, ni recogerla en ningún modo en los montes del otro lugar, 
ni los del otro lugar a los montes del otro. Pero en cuanto al goce y aprovechamiento de la bellota 
que los vecinos de Ruguilla derribaren en sus montes y la que se hallase en el suelo, han de poder 
pastarla y recogerla con sus ganados los vecinos de Huetos, desde el día que se señalare para la 
dicha bellota. Y la que derribares de sus montes los vecinos de Huetos, la hayan de recoger y gozas 
así mismo con sus ganados los vecinos de Ruguilla, desde el día que por el Concejo se señalare 
para dar la dicha bellota a los vecinos. 
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RUGUILLA. EN EL HORIZONTE LAS TETAS DE VIANA Y LA C ENTRAL NUCLEAR DE TRILLO. 

 

RUGUILLA 

 
 

- Ítem. Es y ha de ser condición de la Escritura de Apartamiento, que en lo que miran los pleitos que 
hay pendientes, han de quedarse los dichos dos lugares sus pastos comunes, desde luego por parte 
de este dicho Concejo, se convienen en que todos los pastos comunes de los términos y montes que 
no sean dehesa boyal de ambos los dichos lugares, han de ser, y sean, comunes a los vecinos de 
ambos lugares, conforme al derecho y el Privilegio y Ejecutorias de la dicha Villa de Atienza, por 
ser ambos dos lugares comprendidos en su suelo y territorio; y que en esa conformidad los vecinos 
de Ruguilla con sus ganados hayan de poder y puedan libremente, pacer y abrevar con todos los 
pastos y términos comunes, y en los montes de este dicho lugar franca y libremente sin pena 
alguna, y recíprocamente los vecinos de este lugar (…) quedando uno y otro lugar en cuanto a la 
grana y bellota de los montes que va prevenido y capitulado arriba (…) se haya de entender y se 
entienda para todos los ganados mayores y menores. 
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RUGUILLA: HAY VARIAS CASAS 
DE FAMILIARES DEL SANTO 
OFICIO 
 

 

 
 

 
ROLLO JURISDICCIONAL DE RUGUILLA 

 
 
 
 
 
 
 

- Ítem. Es condición que en cuanto a la rastrojera y viñas de 
uno y otro lugar, hayan de poder entrar a pastar sus ganados 
 unos y otros vecinos recíprocamente, alzados panes, gavillas 
y frutos de viñas. 
 

- Ítem. Ha de ser condición que cada una de las dichas 
condiciones y capítulos que se pusieren en las Escrituras de Transacción se hayan de observar y 
guarden debajo de las penas siguientes: 
 

- Lo primero que el Concejo y Comunidad que quebrare en algo y faltare a la Escritura que se 
otorgare, ha de incurrir en la pena de 500 ducados aplicados por tercias partes: a la Cámara de su 
Majestad, al Alcalde Mayor de la dicha Villa de Atienza como juez privativo de su suelo, y para la 
lámpara de la iglesia del lugar que estuviere y guardar la Escritura. 

 
- Ítem. Ha de ser condición que para el vecino que fuere contra alguno de los dichos capítulos 

cortando en dichos montes, incurra si fuese pie de cualquiera de los dichos árboles, la pena de 36 
reales cada cabeza, en 18 reales cada rama, en 9 reales si estos pies, cabeza o ramas fuesen de 
sabina, enebro, o por lo menos incurra por cada carga en 3 reales. 
 

- También ha de ser condición que si esta corta llegare hasta la que se ha de constituir de 5 pies de 
carrasca, roble o pino, haya de incurrir el que la hiciere en pena de 50 ducados. 
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HUETOS 

 

 

HUETOS 

 
 
 

- Ítem. Ha de ser condición que para el reconocimiento de dicha tala y para sacar las penas de ella, 
se han de someter uno y otro Concejo al dicho juez privativo del Suelo de Atienza y su Tierra. 

- Ítem. Ha de ser condición que otorgada la dicha Escritura se haya de probar por los dichos 
Presidente y Oidores para su mayor fuerza y validación, y que se haga a costa de ambos lugares 
por mitad.” 

Con estas condiciones podrán los apoderados hacer y otorgar la Escritura de Transacción y 
Apartamiento del pleito que tienen ambos lugares “con las demás condiciones, penas, pactos y 
sumisiones” necesarias para la seguridad de la Escritura, y lo emiten y otorgan el Poder sin ningún 
límite, con los habituales términos  de este tipo de protocolos. Lo otorgan en Huetos, el 13 de 
octubre de 1703, siendo testigos Francisco Esteban López, cura de Huetos, Diego Moreno y José 
Gasanz, residentes en él y vecinos de Atienza. Firman los otorgantes y el escribano Antonio 
Catalán, que da fe de ello. 
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El mismo día en Ruguilla se emite un PODER DEL LUGAR DE RUGUILLA , en el que 

se nos dice que el Concejo y vecinos de Ruguilla, juntos y congregados en las casas del Concejo “a 
son de campana tañida como lo habemos de uso y costumbre” para tratar cosas tocantes al Concejo, 
en el que estuvieron presentes Leonardo de la Riba, Alcalde, Juan Rojo, Jurado, José de Utrilla 
Escribano, Francisco Utrilla Cano, Juan Cano García, Joaquín Pérez, Agustín Alcalde, Juan Gil 
Ruiz, Diego de Utrilla, Martín de Sebastián, Francisco Rojo y Francisco de Utrilla Bretes, como 
Capitulares del Ayuntamiento de Ruguilla, Juan de Utrilla García, Pedro Rodrigo, Francisco Ruiz, 
Juan Vicente, Martín de Utrilla Cano, Jacinto Viana, José Cano, Joaquín Pérez mozo, Silvestre 
García, Ambrosio Sanz, Juan Gil Alcolea, Francisco Escribano, Francisco García, Donato de 
Utrillas, Juan de Mayor Godo, Francisco Cortés,  Juan de Arribas, Juan de Sebastián García, Juan 
Sanz Rodrigo, Miguel Gil Cano, José de Utrillas Recuero, Lorenzo Viana, Juan Cano Utrillas, José 
de Utrillas Cano, Juan Sanz Ruiz, Domingo Sebastián y Juan Recuero Utrilla, todos vecinos de 
Ruguilla.  

 
A partir de aquí, el protocolo es exactamente igual que el anterior de Huetos. Dan poder a D. 

Agustín Abadía y Arenzana y a Joaquín Pérez y a Francisco de Utrilla Recuero, vecinos de Ruguilla, 
(lo único que no se repiten son los capítulos y condiciones) para hacer y otorgar la Escritura de 
Transacción y Apartamiento del pleito que tienen con Huetos. 

 
Lo otorgan ante el escribano y testigos en Ruguilla el 13 de octubre de 1703, siendo testigos 

Pedro Ayuso, cura de Ruguilla, Francisco Esteban López, cura de Huetos, y el Licenciado Juan de 
Rodrigo, presente en el lugar. Firman los otorgantes que supieron, y por los que no, lo hizo un 
testigo a su ruego. Firma también el escribano Antonio Catalán, que da fe de ello. 

 
A continuación los dos Poderes de Huetos y Ruguilla se convierten en sendas Escrituras de 

Poder emitidas por el escribano Antonio Catalán, y son la transcripción de los dos poderes que se 
han reflejado anteriormente. Seguidamente, el escribano con los apoderados D. Agustín Abadía y 
Arenzana y los dos vecinos de cada pueblo pasan a emitir la ESCRITURA DE TRANSACCIÓN 
Y APARTAMIENTO ENTRE LOS LUGARES DE RUGUILLA Y HUET OS. Esta Escritura se 
emite en Ruguilla, el mismo día 13 de octubre de 1703. 

 
Ante el escribano Antonio Catalán y los testigos el Licenciado D. Pedro Ayuso Pascual, cura 

de Ruguilla, D. Francisco Esteban López, cura de Huetos y D. Juan Rodrigo, presbítero de dicho 
lugar de Ruguilla, comparecieron de una parte, D. Agustín Abadía y Arenzana, abogado de los 
Reales Consejos y Regidor Perpetuo de Atienza, Miguel Sanz y Diego Escribano Vicente, vecinos 
de Huetos; y de la otra, Joaquín Pérez y Francisco de Utrilla Recuero, vecinos de Ruguilla, en virtud 
de los Poderes que ambas partes tienen de los Concejos y se insertan en la Escritura. 

 
Y en virtud de dichos Poderes, y usando de ellos se comienza relatando lo ya expresado en el 

Poder de Huetos, sobre lo conveniente que es un acuerdo para ambas partes, y no proseguir con el 
pleito que tienen en la Real Chancillería de Valladolid, “que los pleitos son muy costosos y sus fines 
dudosos”. Y “ para evitar disgustos y conservar la paz” y que ambos Concejos disfruten lo que les 
está concedido por Privilegio de la Villa de Atienza, su Suelo y Territorio, en que se hallan 
comprendidos Ruguilla y Huetos, “que conforme a las Ejecutorias de dicho suelo de Atienza, 
observen la comunidad de pastos prevenidos en ella, con el goce y aprovechamiento de sus montes 
huecos y comunes”. Y con los Poderes que les han dado aparten a los Concejos de los referidos 
pleitos, debajo de los capítulos y condiciones expresadas en los Poderes (sólo en el de Huetos). 
Pasan a insertarlas en la Escritura copiándolas literalmente, que se ve en ellas la mano de “personas 
celosas de la paz”, y que no se pudieron redactar en un mismo día. 
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Después de enumerar las condiciones, pactos y sumisiones que para la seguridad de la 

Escritura es otorgada por los susodichos que las aprobaron y ratificaron, obligándose con los bienes 
de ambos Concejos y sus personas y bienes, muebles y raíces, presentes y futuros, y dan poder 
cumplido especialmente al Alcalde Mayor de Atienza, como Juez Privativo de sus pastos y montes. 
Así lo otorgaron en Huetos, el 13 de octubre de 1703. Firman los otorgantes y el escribano Antonio 
Catalán, que da fe de ello. 

 
Como conclusión podemos afirmar que la solución del compromiso entre ambos pueblos 

evitó problemas a la Comunidad de Pastos de la Villa de Atienza y se produjo un periodo de paz 
que duró largos años. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HUETOS. ERMITA DE SAN JOSÉ. SIGLO XVII. 
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GENTES DE ATIENZA: 
Antonio Cabellos Asenjo 

 
Tomás Gismera Velasco 

 
 
(Nombres para la historia de Atienza y su 
Tierra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABELLOS ASENJO, Antonio 
Político. Funcionario.  
Atienza (1842 – Madrid, 18 de julio de 1918) 
 

   Antonio Cabellos Asenjo nació en Atienza en 1842. 
 
   Estaba emparentado con las principales familias políticas de la comarca Atienza-Sigüenza, entre ellas la de 
los Molero-Asenjo. 
 
   Fue diputado provincial por espacio de casi quince años, entre 1884 y 1895  por el distrito de Atienza-
Sigüenza, desempeñando multitud de cargos en la Diputación provincial de Guadalajara. 
 
   Casado con Adelaida Manrique no tuvo descendencia. Retirándose de la política en 1896, trasladando su 
domicilio a Madrid, donde obtuvo un cargo como inspector en la Compañía Arrendataria de Tabacos 
(Tabacalera), donde poco después de su ingreso fue acusado junto a otro directivo, de la sustracción de una 
importante cantidad de sellos, en la que fue llamada “La Causa de La Tabacalera”, por lo que fue 
suspendido de empleo, en el que fue repuesto a los pocos días al comprobarse que nada tenía que ver en el 
asunto, siendo la causa sobreseída. 
 
   Estuvo profundamente ligado a los movimientos migratorios de los guadalajareños en Madrid, tomando 
parte en la fundación del Centro Alcarreño de Madrid en 1903, precursor de la Casa de Guadalajara en 
Madrid, del que fue miembro de la Junta Directiva, como vocal hasta, su desaparición en 1907. 
 
   Falleció en Madrid, a los 76 años de edad, el 18 de julio de 1918. 
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CASTILLA, Enrique de 
“El Senador” 
Señor de Atienza 
¿? , 1230 – Roa (Burgos), 11 de agosto de 
1303. 
 
 
 
 
    Infante de Castilla. Fue hijo del rey 
Fernando III de Castilla y de su esposa, la 
reina Beatriz de Suabia. 
   Fue señor de Vizcaya, de Écija, Roa, 
Medellín, Almazán, Dueñas, Atienza, Berlanga 
de Duero, Calatañazor, San Esteban de 
Gormaz y Morón. Durante el reinado de su 
hermano, Alfonso X de Castilla, abandonó el 
reino y permaneció en Inglaterra, Túnez y en 
Italia, y posteriormente fue nombrado senador 
de Roma, y de ahí proviene el sobrenombre de 
el Senador con el que se le conoce. Tras la 
derrota del bando gibelino en la batalla de 
Tagliacozzo, fue encarcelado durante 23 años 

por orden de Carlos de Anjou. En 1291 fue libertado y regresó primero a Túnez, junto a su amigo el emir 
Abou Hafs, con quien estuvo tres años, y en 1294 se trasladó al reino de Castilla, donde su sobrino, el rey 
Sancho IV de Castilla le concedió el señorío de Vizcaya, cuya posesión ostentó el infante hasta el año 1295. 
 
   En 1295, a la muerte de su sobrino Sancho IV, fue nombrado tutor del rey Fernando IV de Castilla durante 
su minoría de edad, cargo que ejerció hasta el año 1302. Durante ese periodo gobernó el reino junto con la 
reina María de Molina, madre de Fernando IV, y desempeñó además los cargos de adelantado mayor de la 
frontera de Andalucía y mayordomo mayor del rey Fernando IV. Falleció en la localidad burgalesa de Roa el 
día 8 de agosto de 1303, cuando tenía aproximadamente 73 años de edad. 
 
   Sobre él, y su relación con Atienza, dejó escrito Francisco Layna Serrano (Historia de la Villa de Atienza): 
 
   El infante don Enrique el Senador fue un personaje interesante por muchos conceptos, y es lástima que 
todavía no se haya escrito su biografía documentada, no estudiado a fondo su carácter. Era emprendedor y 
ambicioso, impulsivo, valiente, tornadizo e informal… 
 
   El infante don Enrique sentía gran predilección por Atienza, donde estuvo muchas veces, especialmente 
durante los últimos años de su vida, al hacerse cargo de la tutoría de Fernando IV en 1296, tuvo el inaudito 
atrevimiento de otorgarse un privilegio que le adjudicaba por juro de heredad las villas de Atienza, 
Almazán, Berlanga y Talavera, pero ese acto desaprensivo parece que no condujo a otra cosa sino a 
beneficiarle con las rentas, pechos y derechos correspondientes a la corona en esas poblaciones, de cuyos 
emolumentos gozó no como señor efectivo de estas, sino en virtud del caos administrativo reinante y de la 
tolerancia forzosa que había de tenerse con tan inquieto y poderoso personaje. 
 
   El Señorío de Atienza volvió a la corona castellana. 
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NOS VAMOS CON LOS NIÑOS, 
A LOS REFRANES   

 
  
 

Juan Luis López Alonso 
 

Ferdinand Georg Waldmüller : Campesina 
con tres niños en la ventana , 1840. 
Neue Pinakothek, Múnich 

 
 
 
 
 
 
Gatos y niños, siempre dicen  mío, mío. 
Niño que pronto endentece, pronto encornece. 
Si aras con niños, segarás cardillos. 
Niño que no llora, no mama. 
Hoy el niño menos diestro quiere enseñarle 
al cura el padrenuestro. 
El niño viene, el mozo está, y el viejo se va. 
De las sopas de la niñez, hay regüeldos en la 
vejez. 
Leche y miel, hacen al niño doncel. 
Niño braceado, al año criado. 

Una historia interesante hace dormir al infante. 
Niños y viejos, todos son parejos. 
El que con niños se acuesta, mojado se levanta. 
Niño vomitón, siempre gordinflón. 
El niño, regalado, así de pan como de palo. 
El mucho regalo, hace al niño malo. 
Niño mimado, niño ingrato. 
Ya muy viejo Salomón, de un niño tomó lección. 
El viejo que casa con niña, uno cuida la cepa y otro la vendimia. 
Niña, no te desesperes, que el que ha de ser para ti, ni se casa ni se muere. 
No hay sábado sin sol, ni niña sin amor, ni vieja sin dolor. 
Poda corta tu viña, y siempre será niña. 
Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. 
A Dios, al padre y al maestro, tenga el niño gran respeto. 
A enfermo, niño o  anciano, hay que tenderles la mano 
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William-Adolphe Bouguereau : dos hermanas, 1901.  

 
Allá va el niño, donde le tratan con cariño. 
El perro y el niño, van donde les dan cariño. 
Quien tiene mujer hermosa, o castillo en frontera, o 
niña en carretera, nunca le falta guerra. 
A canto de pájaros y a gracias de niños, no convides a tu 
amigo. 
A la nana, nanita de san Vicente; ya verás cómo el niño 
ya tiene un diente. 
Por san Marcos (25 de abril), los niños descalzos. 
¿Dónde tiene mi niño lo feo?,  ¡que no lo veo! 
Aire descuernacabras, hace llorar a los niños con barba. 
El niño engorda para vivir y el viejo para morir. 
Al vino y al niño hay que criarlos con cariño. 
Después de ahogado el niño, tapan el pozo. 
Cuando la partera es mala, le echan la culpa al niño. 
Al niño, mientras crece; al enfermo, mientras adolece. 
Los niños, ni ocultan mentiras, ni callan verdades. 
El buen vino añejo hace al hombre niño y remoza al viejo. 
Al calvo pelón, como al niño cagón. 
Deja que el niño crezca y él dirá quién es el padre. 
Del niño, el beso; del viejo, el consejo. 
Al potro y al niño, con cariño. 
Hay que darle al niño malo, más amor y menos palo. 
Lo que el niño oyó en el hogar, eso dice en el portal. 
El niño meón, que calaba siete mantas y un colchón. 
Jugando, jugando, nace un niño llorando. 
La masa y el niño, en agosto tienen frío. 
Confesar a monjas, espulgar a perros y predicar a niños, tiempo perdido. 
De la ocasión nace la tentación, y algunos niños. 
Al niño y al mulo, en el culo. 
Niño que bebe vino y mujer que habla latín, no pueden tener buen fin. 
La moza y el niño, en verano tienen frío. 
Con locos, niños y putas, no negocies ni discutas. 
Niño llorón, boca abajo y coscorrón. 
Come niño y crecerás; bebe, viejo, y vivirás. 
Niño que en la mesa canta, se atraganta. 
Tropezando y cayendo, a andar va el niño aprendiendo. 
La mujer y el niño, hacen del hombre pollino. 
Jamón cocido en vino, hace al viejo niño. 
La leche le dice al niño: vente conmigo, mi niño. 
Niño quieto y callado, es que hace algo malo. 
Hasta que no hay colmillos, no hay niño. 
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