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CUATRO PA LA ßR A S POR VIA DE PRÖLOGO
* D EL

ILTMO. SR. D. IGNACIO MARTIN ESPERANZA

Siem pre he tenido en g ran  estim a las investigaciones histöri- 
cas, m uy  especialm ente cuando estas se-dirigen ä la p ropia pätria  
y  ä los an tepasados que en ella nos hon raron  con buenos ejem plos 
que seguir. E l pueblo que no conoce su h istoria en lo que tiene de 
g rande y  de noble, tam poco  se form a idea de su v alo r y  de su dig- 
nidad, ni s ien te den tro  de sl mismo el estlm ulo que nace de saber 
que po r sus venas circu la aquella sangre y  es su alm a hered era  de' 
aquel esplritu  con  que sus p ad res e jecu taron  6 co ad y u v aro n  ä 
m em orables em presas que adm ira  la  posteridad.

E s bajo este concep to  m uy  digno de loa el traba jo  hlstörico de 
mi buen  am igo D. Jose D em etrio  Calleja, al recopilar, siquiera sea 
b rev em en te , la  h isto ria  del fam oso Castillo llam ado Alcald la Vieja; 
siendo solo de sen tir que no lo h aya  hecho con m as ex tensiön  por 
razones, que en lo p räc tico  de la v ida se perciben, y  ä ml no me 
to ca  exam inar.

L as ru inas venerab les de esa fortaleza que los ignoran tes ven 
con  desprecio , ag ran d an  el corazön  del hom bre instru ldo, que mi- 
ra  en ellas la sangre eien veces d e rram ad a  po r n u estra  sac ro san ta  
re lig ion  y  por n uestra  independencia  nacional, redim iendonos de 
la vergüenza , del oprobio y  de los u ltrajes consiguientes ä ser es- 
clavos del salvajism o m usulm an. Sl: aquel castillo  senalaba y  sus 
ru inas lo recuerdan , una e tap a  glorioslsim a del asöm broso cam i- 
no , por donde de proeza en proeza, llegaron  nuestros padres ä re- 
constitu lr n uestra  nacionalidad  y  despues el estadio  en que supie- 
ron  defender su honra y  sus in tereses co n tra  to d a  clase de ene- 
migos.

No fu6 ese castillo  com o m uchos constru ldos, m uy ade lan tada 
la E d ad  M edia en su ültim a hora, p o rd e c lr lo  asl, de aquella titdni-
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ca pelea de siete siglos con incom parable p erseverancia  sosten ida 
para  sacud ir un yugo  ignom inioso. No. Esas o tras fo rta lezas pu- 
dieron serv ir poco tiem po re la tivam en te  de obstdculo  6 de palan- 
ca ä tan  form idable em presa; m ientras que la de A lca lä  tiene una 
h istoria que abraza toda aquella edad de h ierro , desde el o c tav o  al 
decim o-quinto  siglo.

T am poco  sirviö nunca de in strum en to  ä intereses personales ö 
pasiones de S enor alguno. Los drabes la levan ta ron  p ara  a se g u ra r 
la conquista de esta p arte  de Castilla la N ueva y  los g randes P re- 
jados de Toledo, que la posey ero n  po r donaciön del m o n arca  al 
p rim ero de ellos, el fam oso D. B ernardo , siem pre la h icieron  se r 
v ir para la defensa de la patria , asl co n tra  los sa rracenos com o 
co n tra  los enem igos de C astilla en las cuestiones in ternacionales.

jV enerandas ruinas de tan  glorioso m onum ento! yo os saludo 
con  resp e to  y  con am or d fuerza de buen espanol.

Y  es tris te  en v erd ad  que los A rzobispos no am parasen  la con - 
servaciön  de esa obra cual m onum ento  nacional y  que la dejasen  
convertirse  en ruinas y  que los A yun tam ien to s  de A lcald, tam p o 
co lo h ay an  protegido, llegando  alguno, m uy lejos de tan honroso 
p roceder, al a ten tad o  de la dem oliciön de una p arte  para sac a r  
m ateria les con que edificar una casucha de la b arca  que hubo al 
pie, en busca de la m ezquina econom ia de quince 6 veinte duros 
que pudieran  co s ta r los pocos ladrillos y  can tos en aquella em - 
p leados con los tap iales de tie rra  con  que se form ö la casi to ta l 
m asa de la obra.

No sirviö d esa C iudadela que significase con tan ta  oportun i- 
dad, com o justicia, el histörico, cuan to  honroso  em blem a de las 
A rm as de la V illa y  de la Ciudad, rep resen tad o  en el escudo que 
contiene un castillo, banado  por un rio, alusivo al H enares, que 
pasa por debajo de su asiento. L legö la ley  de i.° de M ayo de 
1865, que puso en ven ta  todos los bienes de P ropios y  aunque aquel 
te rren o  y  sus obras, no eran  de ta l p ertenenc ia , sino ev identem en- 
te  del Sr. A rzobispo de Toledo, segün la ley  de 3 de A bril de 1845, 
y  el C oncordato  de 1851, que re in teg rö  al C lero la p ropiedad de sus 
bienes inm uebles no vendidos, ä nadie del M unicipio se le ocurriö , 
que sepam os, p ro cu rar la excepciön  de su ven ta , atendido su va- 
lo r histörico, para ev itar l a ’posibilidad de que todo quede a rrasad o  
cualquier dia, si no que englobado con lo dem ds de los ce rro s  que 
se suponlan de la Ciudad, sin serlo, porque correspondfan  d la Co- 
m unidad de las 25 villas de A lcald y  su tierra , se com prendiö  en
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una de las suertes de v en ta  que se h icieron y  se enagenö  sin mi- 
ram ien to  alguno.

H asta  ahora parece que por el que figura com o dueno nada se 
ha dem olido ä m ano airada, g rac ias ä Dios, dejando solo ä cargo  
de la del tiem po, m ucho m äs lenta, pero no m enos segura, que lo 
continüe desm oronando.

Los m ontfeulos de escom brö  que se observan  en casi todo el 
äm bito  del castillo, d eno tan  los edificios que hubo de haber para 
acu arte lam ien to  de la guarnicion, v iv iendas de sus jefes, m olido de 
grano, fabricaciön  de pan, a lm acenes de pertrechos, etc., aparte  
de los silos que aün se ven  p ara  la m ejor conservaciön  de los g ra - 
nos. E x cavac iones bien dirigidas, revelarfan  y  com probarfan  todo 
esto al porm enor, y  los cam inos sub terräneos que aün subsisten  cn 
parte , deb ieron  ten e r por objeto la com unicaciön de los n iorado- 
res con  todas las oficinas y  con  las fortificaciones, sin poder ser 
advertidos, reg istrados, ni ofendidos desde las altu ras dom inantes 
m äs pröxim as cuando llegasen  ä ocuparlas los enem igos.

Se nos refiriö hace tiem po que un ca ted rä tico  de ärabe, a rro ja- 
do de esta ciudad po r nuestras d iscordias po liticas en 1823 ä las 
provincias v ascongadas de donde era  oriundo, posela plano y  
apun tes del castillo. Con su hulda se perdieron, porque el aludido 
no volvio m äs ä esta  poblaciön.

A lca lä  la V ieja m ereciö  tam bien  llam ar la atencion  de nuestro  
g ran  poeta nacional D. Jose Zorrilla y  del notabilfsim o arqueologo 
D. M anuel de A ssas. Siendo joven  aquel enferm ö en M adrid, y  los 
m edicos para  re s tab lece r su decaida natu ra leza le p rescrib ieron  la 
frecuen te  m udanza de aires, ä cuyo efecto debla ven ir una decena 
de dfas ä A lcalä , pasar luego o tra  ä G uadalajara, Jad raque, Si- 
güenza y  C alatayud . P ero  habiendo venido ä A lcalä , le probö 
tan  bien que no quiso pasar adelan te, y  aqu i obtuvo  la com pleta 
re s tau rae iö n  de su salud. E n tonces visitö repetidas veces A lcalä  la 
V ieja en com pan la  de su p articu la r am igo el S r. A ssas, que venia 
ä verle, y  dibujando Zorrilla la perspectiva  del arru inado  castillo 
y  escrib iendo A ssas su arqueologla, publicaron  en el M useo de fa- 
milias frances, del ano 1845, un artlcu lo  h istörico  descrip tivo  de 
aquel fam oso m onum ento, acom panado  de su läm ina co rrespon- 
diente. E s ta  noticia me la com unico el m ismo Sr. Zorrilla en M a

d rid  hace ocho 6 diez anos.
Pleito hom enaje rindiö tam bien  el em inente poeta ä la historia 

del renom brado  castillo, dejando de el im perecedera  m em oria en
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uno de sus g randes dram as, titulado: E l Molinero de Guadalajara. 
De los cua tro  actos que tiene, dos, el segundo y  te rc e ro  se verifi- 
can  en A lca lä  la V ieja, en tiem po de D. P edro  I de Castilla.

No debo ago ta r la paciencia de mis lec to res, si no lo estuviese 
ya. Y  aqui hago punto, lam entando  que p ara  co rreg ir la ignoran- 
cia de nuestros pueblos no se haya  dado  una ley  severa de respeto  
ä todas nuestras an tigüedades, con la que se habrla  ev itado  que 
m uchas päginas de p iedra y  m onum entales, com o la de que he tra - 
tado, se bo rra ran  del g ran  libro de nuestra  incom parab le  historia.

Ignacio MartIn E speranza.
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INTRODUCCIÖN

Los ijue subis afanosos 
Por ver los res tos gloriosos 

De otra JEdad;
Ved oual los hunde y sepulta 
Esta que Uamaraos cuUa 

Sociedad;
Sin pensar que aqnellas glorias 
Perdidas en las memorias 

Del Aye*-;
Son las päginas mäs bellas 
Que de su historia en las huellas 

Se hau de leer.
E duardo P ascual Y CuÄLr.aa,

JO Octubre 1871. (1)

I

Las construcciones artfsticas de pasadas edades, levan tadas en 
d iversos ördenes, son, en verdad , d ignas de fijar la atenciön del 
pensador, porque reflejan  en su estru c tu ra  el estado  social, m oral, 
religioso, polftico y  m ilitar de un pafs y  de su civilizacion en el 
periodo historico en que se erigieron, satisfaciendo im periosas as- 
piraciones de aquella sociedad.

Su estudio, cu ltivado  en la  ac tualidad  por inteligencias em i
nentes, nos revela los sentim ientos, el espiritu  de cada £poca y  de 
las razas que le g rab aro n  en obras porten tosas, nacidas al exube- 
ran te  ca lo r de fe profunda y  de entusiasm o ard ien te.

Y  si estos m onum entos de la antigtiedad, 6 sus restos, destina- 
dos ä la defensa de la P atria  in teresan  v ivam ente al historiador, al 
a rqueölogo  y  al lite rato  por los recuerdos de gloriosos hechos 6 de 
acciones heröicas que evocan; con  m ay o r razön y  en m äs alto  
g rad o  dehen exc ita r el in terds de las poblaciones, cuyo  baluarte  
fueron d u ran te  largo periodo, y  que com o acon tece ä la p a tria  de 
C ervan tes, le debe el nom bre que lleva y  constituye  con el rio que 
la bana, el blasön principal de su escudo de arm as,

A l describ ir los restos del Castillo de A lcalä  la V ieja, que ä 
tra v e s  de diez siglos ha respetado  la acciön d estru c to ra  del tiem po 
y  de  los hom bres, y  re senar crono log icam ente algunos de los he-

(i) Estaban escritos en la pared de un ediücio situado en la cima del cerro de 
la Vera-Cruz, junto ä los restos de la Ermita de dicho nombre. En una de las estri- 
baciones del cerro, prdximas al rio, se hallan las ruinas del Castillo.
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chos en aquel ocurridos, no hem os dudado poner por epfgrafc ä 
nuestro  hum ilde y  desalinado traba jo  los versos ded icados ä sus 
ruinas por el re levan te  ta len to  y  lozana im aginaciön de su m alo- 
grado autor, (i) ya  por acom odarse ä nuestro  propösito , y a  porquc 
expresan  el sentim iento de que se encuen tra  poseldo el änim o de 
los que, al reco rrerlas, consideran  el im portan te  papel que re p re - 
sentö  en la reconquista prim ero y  despues en las profundas con- 
m ociones sociales de ese no tab le periodo de la historia, henchido 
de fd y  entusiasm o, denom inado la E d ad  M edia, germ en de las 
m odernas nacionalidades, tan  m al com prendido  y  tan  in justam en- 
te  calum niado por los sectarios de las ideas nuevas, que influldos 
po r sistem äticos prejuicios, ven  ünicam ente en todas las lortalezas 
albergues seguros de tiranos despöticos, de soberbios Senores, do- 
m inando siervos im beciles y  deg radados vasallos, ejerciendo en 
unos y  o tro s odiosos y  repugnan tes privilegios.

jE rro r indisculpable conociendo n uestra  historia!
No: el feudalismo, im portado  por el germ ano, jam äs prevaleciö  

en la noble tie rra  espanola, ni adquiriö  im portancia  com o en o tros 
pafses. E spana fue la m enos feudal del m undo antiguo, porque ja 
m äs tuvieron en ella odiosa significaciön las palabras de Sehor y  
de Vasallo.

Las rudas y  sangrien tas päginas de su h istoria, escritas en esas 
g igantescas moles de piedra que co ronaban  las c restas de sus mon- 
tanas, que v ig ilaban sus desfiladeros y  guarneclan  sus poblaciones, 
tienen o tra  significaciön m äs im portan te  y  gloriosa.

No eran , en verdad , padrones de serv idum bre , sino baluartes 
de la independencia nacional, levan tados no para  dom inar, sino 
para  p ro teg er el sag rado  te rren o  de la P atria , len tam en te  re sca ta - 
da ä costa  de to rren tes  de sangre generosa, v e rtid a  en lucha cons- 
tan te  de siete siglos de poder del infiel enem igo de su raza y de su 
religiön, hasta  lanzarle al o tro  lado del E strecho: y  que un siglo 
despues, ä pesa r de in teresada  oposiciön y  especiosas razones de 
E stado , purificö to ta lm en te  el suelo espanol de las odiadas reliquias 
de sus perfidos descendientes.

Esa, y  no o tra, fue la causa, el m otivo y  el fin de la creaciön  de 
tales m onum entos de gloria nacional.

P or o tra  p arte  la organizaciön politica del pueblo hispano al 
p rincipar la reconquista, hered ad a  de la que rigiö duran te  la dom i- 
naciön rom ana, impidiö que el regim en feudal predom'inase en este 
suelo de heroes, de aliento generoso y  noble, porque la instituciön 
m onärquica necesitada del concurso  y  del va lo r de sus sübditos 
para  sostener el solio identificado con  la salvaciön del pals, m otivo 
la concesiön de los renom brados y  sabios fueros m unicipales, d an - 
do franquicias valiosas e im portan tes ä los honrados pecheros y  homes

(i) D. Eduardo Pascual y Cuellar, natural de esta ciudad, hijo de D. Luis y dona 
Marcela, literato distinguido, poeta de sentimiento, escritor fecundo, redactor del 
Heraldo complutensc y de otros periddicos importantes, falleciö muy jövcn, victima 
de su laboriosidad y de su desgraciada stierte.
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buenos que los hacfan libres 6 independientes, com o m erecldo ga- 
lardön  ä su constancia, denuedo y  heroism o, ä los que se debiö la 
res tau rac iön  de la P atria  y  de la fe religiosa salvadora de la hu- 
m anidad.

E n  aquel periodo que c ie rta  escuela m oderna nos p resen ta  co 
mo tirän ico  y  despötico , el elem ento  m unicipal y  descentralizador 
predom inö en las regiones de la Peninsula, y  ä su reconocida im- 
p o rtanc ia  se debiö la constituciön  a ltam ente libre de las poblacio- 
nes, hasta  la exageraciön  de las Behetrlas, que podlan elegir Senor 
de m ar ä m ar, es decir, sin lim itaciön alguna; y ä la influencia del 
brazo 6 E stam en to  llano, que con la nobleza y  el clero form aban 
las C ortes 6 rep resen tac iön  v erd ad era  y  genuinam ente nacional.

C om prueban  lo expuesto  los term inos con que se expresa la 
ley  p rim era del F uero  de A lcalä. «Deinde abead el Sennor sos deredos 
y  el Conceio abeadforoy sos deredos.» E s decir, que eran  iguales; que 
no habla inferioridad p o r p arte  del Concejo äl ap licarse las leyes.

E n tonces se viö que todos cooperaban  ä la san ta  em presa de 
la .reconqu ista : la m esnada del B aron con la b rava  milicia del C on
cejo; los hom bres de arm as con los tem idos ballesteros; la ensena 
del noble con el pendön del m unicipio, y  el blasön senorial con la 
im agen religiosa de la V irgen-M adre (i)  6 del Santo  P atrono  de la 
villa, bordado  en tre  los pliegues de su gloriosa bandera.

O m itiendo o tras  consideraciones que nos conducirfan  m äs allä 
de nuestro  propösito , pasem os ä re sen ar los sucesos notables y  las 
vicisitudes de uno de los principales ba luartes de la espanola inde- 
pendencia .

(l). La ciudad de Alcalä, entonces villa, llevaba en la suya ä 
gen y al pi? dos cautivos, como en el sello privnitivo del Concejo.

la Sautisini a Vir-



PARTE DESCR1PTIVA

E sta  fortaleza, inexpugnable en aquella epoca de la h istoria en 
que se construyö , y  aba tida  m äs que por efecto del tran scu rso  n a 
tu ral de los anos, por incuria y  abandono de los hom bres desde 
que dejö de ser guarnecida; y  en nuestros dlas, por el em peno de 
destruccion  sistem ätica de an tiguos m onum entos; alzaba im ponen- 
te  su grandiosa, e levada y  severa m ole ä d istancia de poco m äs 
de tres  mil pasos de la ac tual poblaciön alcalalna, ä la m argen  iz- 
qu ierda del rfo H enares, sobre una m eseta  aislada, de form a casi 
reg u lä r y  plana, con ligera inclinaciön al O este, de v ertien tes es- 
ca rpadas, ä las que el a r te  habla dificultado el acceso  po r los pa- 
ra jes m enos pendientes, constituyendo  uno de sus costados, el del 
N orte, un tajo  perpend icu lar 6 precipicio de ce rca  de eien pies de 
altu ra , cuya  base estä  batida po r el rlo, sirvidndole de foso n a 
tu ra l.

Ceni'an su cuadrado  recin to  robustos y  elevados m uros y  m a- 
cizos to rreones, labrados con esm ero y  elegancia, d istan tes cua- 
ren ta  y  seis m etros uno de o tro, con seis m etros de frente, siete y  
cu a ren ta  cen tfm etros de fondo 6 espesor y m äs de trec e  de altura , 
con pisos abovedados, cuyos adarves co ronaban  fuertes alm enas.

E m plearon  en su construcciön  gruesos ladrillos m uy coci- 
dos 6 re frac tario s y  p iedras sueltas unidas con durisfm a argam asa, 
em potrando  en ella para  adorno  y  ä la vez m ay o r consistencia , 
trozos pequenos de escoria de h ierro  y  guijarros m enudos.

Sus aposentos in teriores se hallaban  em bellecidos con pinturas, 
azulejos y  prim orosos alicatados del gusto  m orisco de que se han  
encon trado  trozos que conservan  el colorido y  form as despues de 
algunos siglos (i).

II

Su perfm etro com prendla ap rox im adam ente dos hec tärcas, 
tre in ta  y  dos äreas, 6 sean tres  fanegas seiscien tas una m ilesim as 
de o tra  fanega, de figura casi regulär.

(i) EI poeta D. Jose Zorrilla, en su drama El Molinero de Guadalajara, dice 
mando hacer la obra de tales adornos el rey D. Pedro I de Castilla. Desde 5 de 
Abril de 1875, conservo un trozo del alicatado arabe, hallado al pie de un torreon, 
resto de una eenefa azul vidriada, que encajaba sus formas en otras de dibujo en 
sentido opuesto.



P ara el paso del rfo que lamfa los cim ientos de sus baluartes, 
co n stru y e ro n  un puente de que se conservaban  restos ä principios 
del siglo x v i i i , en que escribiö D. M iguel de la Portilla su H istoria 
de C om pluto, ex p resando  que fuö co rtad o  por los cristianos al 
apoderarse  de la ciudad, y  del cual aün perseveran  algunas sena- 
les en una tie rra  de la m argen  derecha del rfo, enfren te de las rui- 
nas del castillo.
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III

E n  el sitio que ocupaba se reg istran  en el dfa, en tre  o tro s m u- 
chos vestigios, silos de g ran  capacidad  para conservar granos y  
o tro s vfveres, un salön sub terräneo  abovedado m uy pröxim o al 
ex trem o  N orte  de la esp lanada del castillo que to ca  al rfo, cuyas 
p ared es estän  enlucidas esm eradam ente con cierto  co lor rojo, en 
una m asa p rep arad a  p ara  co n tener la hum edad, y  sus dim ensiones 
son pröx im am ente de tre in ta  pids de largo, diez y  ocho de ancho 
y  diez y  seis de alto, con tres  reg istro s 6 abe rtu ras  que le alum - 
braban , sobre la clave, y  eran , sin duda, brocales, hoy  deshechos, 
perdiendo sus tapas y  form a regu lär, cuyo  destino, segün la respe- 
tab le  y  fundada opiniön de un ilustrado  am igo mfo (i)  debiö ser, 
pues no se observan  allt senales de o tro  recip iente, el g ran  algibe 
6 depösito  de agua p ara  los servicios de la guarniciön, sin cuyo 
indispensable y  necesario  elem ento  no era  posible subsistir en 
aquella a ltu ra , y  que ob tendrfan  elevando el agua del inm ediato 
rfo po r m edios m ecünicos 6 por el penoso y  rudo traba jo  de los 
esclavos 6 cau tivos cristianos que destinarfan  ä este objeto.

IV

T am bien  existen aün varias galerfas sub te rrän eas abovedadas, 
revestidas de ladrillo y  piedra, tan  estrechas que solo perm iten  
paso ä una persona, que por su d irecciön  parecen  destinadas ä co- 
m unicar en tre  sf los to rreones, y  una de ellas bajaba ä la m argen 
del rfo, ä fin de proveerse de agua cuando estnviese sitiado el c a s 
tillo, poniendose ä cub ierto  de los p royectiles de los que le ce rca - 
sen. E n  1847, aün se veia la salida de esta galerfa al pie del tajo 
m encionado.

V

T enfan asfmismo p rac ticad a  com unicaciön con una profunda 
cueva, llam ada de los G igantes, de longitud desconocida,— supo- 
niendo algün e sc rito rq u e  se com unicaba con  el pröxim o castillo  
de S an to rcaz ,— lo cual nos parece  dificultoso la de adm itir y  ü la

(1) El Ilmo. Sr. D. Ignacio Martin Esperanza, entusiasta investigador y conser- 
vador de antigitedades, en especial las de nuestra patria.
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que vu lgär trad ic iön  ha atribuido incretb les y  fan tästicos sucesos 
y  ha sido objeto de curlosas leyendas.

H ace algunos änos, (1854), se p rac tica ro n  excavac iones en bus- 
ca de p retendidos teso res ocultos bajo los escom bros del castillo, 
y  se extrajerön, en tre  los m ateria les, ladrillos m oldeados y  objetos 
ra ros y  de aplicaciön m uy diffcil de fijar, en tre  ellos unas esposas 
ö grillos de hierro, de figura ex trana , estribos y  re sto s de cadena 6 
eslabones en form a de m edia luna; y  en o tras ocasiones se han  en- 
con trado  alli m onedas de oro y  p lata  con leyendas d rabes y  tro - 
zos de arm as antiguas.

La cueva que hem os indicado se com unicaba con  el castillo, 
tiene su en trad a  d unos tresc ien tos pasos de aquel, es m uy espa- 
ciosa e ignorado el punto  en que term ina; se com pone de m ultitud 
de galerias, algunas revestidas de ladrillo  y  la m ay o r p arte  exca- 
vad as en el terreno , sostenido por colum nas 6 pilares de notable 
grueso, que se hallan  in te rcep tad as d consecuencia  de desplom es 
ocasionados po r filtraciones de las aguas, cuya  c ircunstancia  im- 
pide reco rrerla , sino d costa  de m ucho y  penoso esfuerzo, com o 
me consta de propia experiencia  (1).

C onsörvanse en pie dos torreones: uno c ircu lar al Sudeste, que 
por su situaciön y  m ay o r a ltu ra  parece  ser el p rincipal llam ado 
del hom enaje, en esta clase de edificios, y  o tro  cuad rado  que se en- 
cuen tra  en m ejor estado, advirtiöndose aün in tac to s los filetes de 
las cornisas y  las sae teras, situado al O este, en cuyo  lado se ven  las 
ruinas de o tros tres  mds, en el que por ser el m enos pend ien te  de 
la m eseta y  mds necesaria  por ta l c ircunstancia  la defensa, habfan 
constru ido m ayor nüm ero de baluartes. P o r el fue com batido  el 
castillo en varias ocasiones, aunque sin exito, desde o tra  elevada 
m eseta de co rta  ex tensiön  y  form a cönica, conocida por E l Pico 
mal vecino, en la que po ten tes m dquinas de guerra  dirigfan sobre 
los m uros de aquel enorm es piedras, d pesar de la considerab le 
distancia que m edia en tre  am bas cum bres y  que p arece  increible 
pudiesen sa lvar el vallecito  6 b arran co  interpuesto ; pero que se 
halla atestiguado  por la constan te  trad ic iön  y  po r los restos de los 
reparos 6 trincheras que sostem 'an el poderoso em puje de las m en- 
cionadas m dquinas que lanzaban  los p royectiles y  se conservaban  
en tiem po del h istoriador F re y  A m brosio  de M orales, que lo re- 
fiere.

(1) La recorn en Mayo de 1848, en compama del corregidor Sr. Bada, D. Car
los Groizard y varios concejales y dependientes de Ayuntamiento, y se fijo en un es- 
pacio semicircular un cartel con los nombres de todos los visitantes.

Recientemente, (en 1889J, ha sido registrada por muchas personas de las mas 
distinguidas e ilustradas de esta ciudad; y en el folleto titulado Las Cuevas histori- 
cas de Alcald la Vieja, publicado el mismo ano y dedicado al entusiasta por todas 
las glorias de su patria, mi amigo D. Lucas del Campo, se hace la descripcion de la 
cueva, y ocupandose de su construccion y destino, coinciden sus autores con la 
opinidn que yo tenia formada de no haber tenido por "objeto la extraccidn de arci- 
llas, yeso, ni otros materiales, sino el refugio 6 albergue de gentes que estuviesen al 
servicio del castillo.
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VI

El nom bre de Pico mal vecino le fud im puesto por los m oros si- 
tiados, al sufrir los terrib les efectos de las m äquinas de guerra, 
em plazadas en 61, com o lo afirm a el h isto riador de A lcalä, senor 
Portilla, y  se le conoce ac tualm en te  con  la m isma denom inaciön, 
co nservada po r tradiclön constan te .

E l gendrico de Al-kald 6 Castillo, adlcionado con  el de la Vieja, 
hizo c ree r  ä algunos h istoriadores, por conocerse con igual nom 
bre la ciudad  de Com pluto, restab lecida por sus conquistadores en v 
el valle, que aquel fud el antiguo  y  prim itivo sitio de la poblaciön; 
pero  b asta  v e r  el recin to  que ocupaba la fortaleza para  convencer- 
se de que no era capaz de co n ten er el crecido vecindario  que en 
tiem po de la R econquista ten la Com pluto, com o lo dem uestra  el 
sabio P. F lörez, o tros au to res de g ran  nota y  se deduce de algu- 
nas leyes del F uero  concedido ä los pobladores por el arzobispo 
de T oledo D. Raim undo.

P or o tra  p arte , lo äspero  y  escabroso  del te rren o  y  el hallarse 
in terpuesto  el rio en tre  el castillo  y  el valle, hace poco probable 
que p ensaran  con stru ir sus v iv iendas en aquel sitio de ningün pro- 
ducto , com o no fuese p ara  p as tö s—segün lo ha estado  siem pre y  
sucede en la ac tu a lid ad —y  co rtad o  por un caudal de agua consi- 
derab le  que im pedla pasar ä cu ltivar la feraz vega que se halla d 
su frente.

VII
SU CONSTRUCCIÖN

Es m orisca, sin genero  alguno de duda, y  em plearon  en ella 
m ateria les de la en tonces ya  en abandono 6 tras lad ad a  en parte , 
ciudad rom ana de Com pluto, cuyas läpidas sepulcrales, a ras voti- 
vas y  o tras con inscripciones latinas afirm a el c itado  A m brosio  de 
M orales, que le reg is trö  deten idam ente ä m ediados del siglo diez 
y  seis, h aber visto en g ran  nfimero, co locadas sobre las puertas, 
m uros y  to rre s  del Castillo, ( i)  dem osträndo lo  astm ism o la form a 
de la a rq u itec tu ra  peculiar ä los drabes en esta  clase de construc- 
ciones.

VIII

ÄPOCA DE SU ED1FICACIÖN

C arecese de datos h istöricos para  fijar el periodo en que se

(i) El Padre Fldrez, apoyado en un pasaje de Morales y en las autoridades del 
Tudense y del arzobispo D. Rodrigo y con sabias consideraciones niega la destruc- 
cion de Compluto, en el periodo en que lo afirman los falsos cronicones. Vide. Tra- 
tado XIII, tomo 7*° de la Espana Sagrada.

Asi se deduce tambien de la escritura de donacion de la villa de Alcalä al Ar
zobispo, por Alfonso VI, y de otras razones que expondriamos si fuera este su lugar.
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construyö; pero  puede con je tu rarse  fundadam ente que se realizö 
al fin del siglo octavo  6 principios del noveno; porque situada la 
poblaciön de A lca lä  en la parte  cen tra l de la Peninsula, y  distante 
en los prim eros tiem pos de la invasiön m ahom etana, de la  fron tera  
que alternativam en te  estrechaba 6 ex tend ia  el vario  suceso de con- 
tinuos y  sangrien tos com bates; no fud am enazada seriam ente de 
riesgo por p arte  de irrupc iones de los cristianos hasta  el periodo 
m encionado, en que engrandec idos los E stados de Leon, A ragön 
y  N avarra , y m äs especialm ente el C ondado de Castilla, prim ero 
feudatariu , y  poco despues independien te del reino de Leon, que 
ad e lan tan d o  con rapidez sus conquistas, ocuparon  las llanuras li- 
m ltadas por las m ontanas de G uadarram a, lindes eternos de las dos 
Castillas, y  dirigiendo sus codiciosas m iradas al d ila tado  valle que 
desde sus vertien tes  m eridionales se extiende, sin em inencias no
tables, hasta  la cord illera que bordea el H enares, se propusieron 
in co rp o rar su terrlto rio  al referido  C ondado y  m olestando con sus 
repetidas expediciones ä los m usulm anes, decid ieron estos oponer- 
les resistencia en las cum bres del Jarac , m uy ä propösilo  p ara  el 
caso, fabricando  el fam oso Castillo de que tra tam os.



PARTE HISTÖRICA

IX

D esde la ocupaciön  de Com pluto, que se diö ä partido  ä los 
ä rab es  Muza 6 'la r ic , poco despues que Toledo, en M ayo de 712, 
(1) las prim eras incursiones .verificadas por los cristianos en la co- 
m arca  de A lcalä, m encionadas en la historia, fueron la de D. O r- 
dono I en 862, segün Salazar de M endoza, que hizo tribu tario  al 
re y  m oro de Toledo, aunque por poco tiem po. -

D. A lfonso III, re y  de A sturias, las efectuö con frecuencia: llegö 
al 1 ajo en 879, tom ö ä G uadalajara  no m ucho despues; avanzö 
h asta  S ierra-M orena en 902 y  ä T oledo en 910, aun cuando habfa 
abdicado  ya  forzosam ente la co rona en favor de sus hijos.

X

E stas  en trad as de los asturianos y  las d iscordias de los con- 
qu istadores en tre  sf, ensangren taron  la cam pina de A lca lä  y  la 
hicieron en el siglo nono tea tro  de sus luchas, p rincipalm ente du- 
ran te  la rebeliön de H afsun, m isterioso personaje, m itad m usulm än, 
m itad cristiano, que com o su hijo Caleb y  sus nietos G iafar y  Su- 
leiman, dom inaron ä T oledo y  la p arte  o rien tal de la Peninsula, 
por espacio de cincuenta  anos, y  frecuentem ente vencedores, e je r- 
citaron  las fuerzas de los poderosos califas de O ccidente.

XI

Los reyes de Leon, D. G arcia I en 914 y  D. O rdono en 918, al 
incendiar ä T alavera , ocuparon , aunque de paso, el te rr ito rio  de 
A lcalä; pero D. R am iro II, en 932, a tacö  y  se posesionö del Casti- 
llo de A lca lä  la V ieja, com o lo exp resa  la Cronica General al refe- 
rir la conquista de M adrid, cu y a  fortaleza desm antelo , abandonan-

(1) Los historiadores arabigos refieren que Taric, dejando guarnecida la Capital, 
se dirigid ä Compluto, en persecucion de los que ä ella se habfan retirado con las 
alhajas de los templos y con sus riquezas, entre ellas el trono 6 mesa de Salombn, 
que le entregaron, por lo cual dieron nombre a Compluto de Medinat-Almeida (ciu- 
dad de la Mesa), y al monte en que situaba el de Gebel Suleima?i (Salomon) que 
pronuncian Zulema, con cuyo nombre se conoce aun el monte y puente sobre el 
Henares, constnu’do por el arzobispo D. Pedro Tenorio al fmar el siglo XIV.
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do tam bidn este Castillo por la d ificultad de conservarle  ä tan  lar- 
ga d istancia del te rrito rio  que dom inaba.

XII

E l m oro Rasis, h istorlador no tab le en aquella epoca (951) y  que 
v isitö  el Castillo de que nos ocupam os, dice «que era muy fuerte e 
muy bueno y  estaba situado en los ttrminos 6 tierra de A lfa jar», desig- 
nando al rio con el nom bre de G uadal-henar (rio del H enar).

XIII

E n  los anos posteriores al de 970, en que el cdlebre Conde de 
Castilla F e rn ä n  Gonzälez hizo co rrerla s  en el reino de T oledo, has- 
ta  finalizar el siglo ddcimo, es p robab le  que no pene trasen  los cris- 
tianos por tie rras  de A lcalä; porque d u ran te  este periodo lo im pe- 
dtan las constanfces v icto rias del te rrib le  A lm anzor, v isir del califa 
de C ordoba Ilixen , que no solo con tuv ieron  las irrupciones de 
aquellos, sino que los redu jeron  casi al m ismo territo rio  que ocu- 
paba D. Pelayo al p rincip iar la R econquista.

Reunidos al fin por el bien com ün los castellanos, leoneses y 
navarros, vencieron, no sin g rande esfuerzo, al caudillo  ärabe  en 
la sangrien ta  y  porfiada bata lla  de C alatanazor y  m uerto  en M edi- 
naceli, m äs que por sus heridas, po r el profundo pesa r de ser ven- 
cido, ocasionö la caida del califato  de O ccidente, erig iendose sobre 
sus ruinas considerable nüm ero de pequenos reinos y  senorios de 
m oros independientes, cuyos rey es se llam aban  de taifa, que faci- 
litaron la restau rac iön  espanola.

XIV

D. F ernando  prim ero, el g rande, re y  de Leon, hostilizö ä los 
m oros que guarnecfan  el Castillo de A lca lä  la V ieja en el ano de 
1047 y  ä o tros inm ediatos, e hizo tribu tario  al rey  m oro de T oledo 
(segün G aribay, tom o 2.0) E l a taque debiö se r de co rta  duracion; 
pero en ioöo formalizö el sitio, que fue im portan te , y  lo refiere  un 
h isto riador m oderno (1) del m odo siguiente: «Despues de h aber 
»talado todo el te rrito rio  de T alam anca, y  el de U ceda, reco rriö  
»las orillas del b ram ador Jaram a, del m elancölico M anzanares y  
»del H enares tranquilo . E n trö  en A lcolea, pasö po r G uadalajara, 
»llegö ä M adrid y  pasando ä Al-Kald en Nähr (A lcalä  de H ena- 
»res), tra tö  de rendirla  y  la puso sitio. E stab an  los ag arenos llenos 
»de pavor; porque el belicoso rey  hacfa ju g a r sin descanso  ni tre - 
»gua las d estruc to ras m äquinas de g u e rra ; y  habiendo  hecho 
»estas g rande estrago  en las fortificaciones ex teriores, los sitiados,

(1) Aldama y Gonzalez. Ilistoria de Espana, tomo 2.0, folio 231.
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»viendo que su ru ina era  inm inente, hallaron medio de m andar unos 
»legados ö rep resen tan tes  de la ciudad  al rey  m oro de Toledo, 
»pidiendole socorro  p ara  salir del te rrib le  tran ce  en que F ernando  
»los habfa colocado. L lam äbase el p rec itado  re y  A l-m am un (6 A l- 
»menon) y  era  hom bre de buenas p rendas y  de no vu lgär talento . 
»Tomö en consideraciön  los ruegos de los opresos agarenos que ä 
»su poder se acoglan; m as no queriendo p roceder por su propia 
»determ inaciön, reuniö una asam blea com puesta de las personas 
»mäs notab les de T oledo por su prudencia  y  saber, y  les pidiö 
»consejo. En tiem pos an te rio res la determ inaciön  hubiera sido be- 
»licosa, quizä se hubiera publicado la guerra santa; ta l vez se hu- 
»biera d ispuesto la reuniön de un ejercito  para  h acer que el sitio 
»fuese levan tado  y  d erro tad o s  los leoneses y  castellanos; em pero 
»la resoluciön unänim e de la asam blea p rueba hasta  la evidencia 
»el ventajoso cam bio que en la E spana cristiana se no taba  desde 
»que em punö el glorioso ce tro  un m onarca  tan  entendido, valero- 
»so y  digno com o F ern an d o  prim ero, el M agno. La determ inaciön  
»del rey  y de los consejeros to ledanos fue puesta por obra inm e- 
»diatam ente. Se redujo  ä reun ir una inm ensa can tidad  de oro, de 
»plata acunada, de riqufsim as preseas y  m agnlficas joyas, con to- 
»do lo cual se formö un rico presen te, y  el m ismo re y  Al-mamun, 
»previo el permiso de F ernando , pasö personalm ente ä los reales 
»del rey  de Castilla y  Leon, ä fin de en treg arle  el regalo  y  rogarle 
»levantase el sitio y  se alejase; suplicändole al propio tiem po que 
»adm itiese bajo su poderosa p ro tecciön  los dom inios de Toledo,, 
»con cuan tos posela el rey  agareno . Dfcese que una de las razones 
»que m äs p arte  tuvieron en la acep tac iön  del rey  F ernando, fue la 
»aproxim aciön del sanudo invierno, que am enazaba y a  ä la tie rra  
»con sus rigores. Sea de esto lo que quiera, es lo cierto  que F er- 
»nando acep tö  el riquisim o regalo, ofreciö su apoyo  y  levan tö  el 
»sitio.»

M agnffica debiö ser en verd ad  la perspectiva que, al efectuarsc 
la visita del re y  m oro y  la en treg a  de los presentes, ofreciesen las 
cercam 'as del Castillo, ocupadas por el cam pam ento  de la valero - 
sa y  aguerrid a  hueste cristiana, com puesta de los fornidos m on ta- 
neses de Leon, los m esnaderos de los caudillos castellanos, galle- 
gos y  na varros, que <tcon la fe  en el corazon, la er uz en el pecho y  la 
lanza en la mano'n, ( i)  com batfan  incesan tem ente por la indepen- 
dencia de la nacionalidad espanola, con trastando  con la lucida y  
num erosa com itiva del re y  to ledano, de vistosos y  brillantes trajes 
orientales.

X V

El valeroso 6 insigne guerrero , el renom brado  A lfonso V I, ä 
poco de reunidos bajo su ce tro  los estados de Leon, Castilla y  Ga-

(i) D. Modesto la Fueute, eu su discurso de recepcion en la Acaderaia de la 
Historia.



licia, en 1073, puso ccrco , m ejor dicho, bloqueö al Castlllo, esta- 
bleciendo el cam pam ento  en las pröxim as cum bres, p ropon iendo- 
se rendirle; pero com o carecla  de m äquinas p ara  batir los m uros 
y  su ejdrcito  se com ponla en su m ay o r p arte  de caballerla , con 
escaso nüm ero de peones, se viö obligado ä levan ta r el sitio, aun- 
que re tirändose  ordenadam ente.

XVI

E n  1076, el afam ado y  legendario  heroe de la R econquista, per- 
sonificaciön genuina y  gloriosa de la raza hispana, slm bolo vivo 
de nuestra  historia en el periodo de la E dad  M edia, el Cid R odrigo 
Dfaz de V ivar, acom panado  de su sobrino el ce leb re A lv a rF ä n ez , 
conqu istador de G uadalajara, seguidos de los vasallos d e a m b o s  
caudillos, im pulsados por la unänim e asp iraciön  y  patriö tico  em - 
peno del pueblo espanol de ensanchar la f'rontera cristiana y  esti- 
m ulados ä la vez po r el noble deseo de aum en ta r la fam a y  brillo 
de sus arm as, anadiendo nuevos laureles ä los num erosos obteni- 
dos en  ruda  y  sang rien ta  lid con los infieles; in ten taro n  apoderarse  
de A lca lä  la V ieja y  estab lecieron  rigoroso  cerco , com batiendo  
po r algün tiem po con denuedo y  decisiön sus elevados m uros; pero 
la v icto ria  no coronö  esta  vez su generoso  esfuerzo y  se v ieron  
precisados ä desistir de su propösito , levantando  el sitio de la co- 
d iciada fortaleza en v ista  de la obstinada resistencia  de sus de- 
fensores.

XVII

C onsiderablem ente engrandecida la m onarqufa leonesa por la 
reuniön de los E stados de Galicia y  de am bas Castillas, que en mal 
hora habla d istribuldo en tre  sus hijos el rey  D. F ern an d o  I, hallöse 
su hijo A lfonso en situaciön de em p render la conquista  del Reino 
m oro de Toledo, que concibiö cuando al huir de las iras de su her- 
m ano Sancho, fue acogido po r el bondadoso A l-M am un y  que no 
realizö hasta  la m uerte de su generoso p ro tec to r, y de H ixen, su 
inm ediato heredero , dom inado por los elevados y  nobillsim os sen- 
tim ientos de g ra titud  profunda.

La p rep arö  con m ucha antelaciön, apQ derändose de poblacio- 
nes im portan tes en los territo rios que la rodeaban , estableciö  rigo- 
röso cerco  ä la Capital d u ran te  m uchos m eses y  con m ultip licados 
y  vigorosos a taques consiguiö po r m edio de cap itu laciön  hönrosa 
para  los vencidos, la Pendiciön de Toledo, de que se posesiono en 
25 de M ayu de 1085.

E ste  triunfo estä  considerado  por los h istoriadores com o el mds 
im portan te  y  decisivo para  la reconquista; porque siendo dicha 
C iudad el principal apoyo  de los drabes, declinö su prestig io  y  
acrecen tö  de un m odo ex traord inario  el poderlo de los cristianos. 

C esaron desde en tonces las frecuentes a lternativas de adquisi-,
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ciön y  perd ida de ciudades y  com arcas y se afirm ö de m anera es- 
tab le  el dom inio y  posesiön de ellas, inicidndose el po ten te  avance  
de aquellos y  la conquista del resto  del pals ocupado por los 
infieles.

Dos nuevas y  terrib les invasiones de inm ensas m uchedum bres 
m oriscas, poniendo en grave? peligro la independencia espanola, 
vendrdn, sf, d re ta rd a r, mds no d irnpedir la re stau rac iön  y  el pre- 
dom inio cristiano, que un siglo despues consolidara para  siem pre 
con su heroism o en los ex tensos llanos de las N avas, saturdndolos 
de sangre africana.

Como consecuenc ia  inm ediata 6 inevitable de la conquista de 
Toledo, cay ero n  en poder de A lfonso las provincias contiguas, en 
una ex tensiön  tan  considerab le que constitufa la m ayor p a rte  del 
cen tro  de  E spana.

L a proxim idad e im portancla  de C om pluto y  su fam oso casti- 
llo influyeron poderosam ente en el dnimo del E m perador para  tra - 
ta r  de ocuparlos y  con num eroso ejercito  se apoderö  de la villa, 
sin no tab le resistencia de los drabes que la guarneclan; cuyo  he- 
cho no puede p recisarse  por falta de datos, siendo la opiniön co- 
m ün que se realizö en el ano de 1085' al poco tiem po que Toledo.

Sin dem ora dispuso que fuese a tacad a  la fortaleza de A lcald  la 
V ieja con denuedo y  vigor po r todos los m edios que estaban  al 
alcance de sus tropas; pero la obstinada defensa de los que la ocu- 
paban  y  se hablan  re tirad o  en g ran  nüm ero de la villa, impidio el 
logro  de su em peno; por lo cual se alejö ä m ayores em presas, se- 
gün refiere la historia general, y  dejö al cuidado de los valerosos 
hab itan tes de la poblaciön  m uzdrabe el co n ten er d los islam itas 
den tro  del recin to  en que se guareclan .

A te rrad o s  los m usulraanes andaluces con las rdpidas, num ero- 
sas e im portan tes conquistas de A lfonso V I y  tem erosos de sufrir 
igual suerte  que sus correlig ionarios de la E spana cen tral, resol- 
vieron, aunque no sin oposiciön de algunos p ruden tes em ires, re- 
c lam ar el socorro  de los alm oravides africanos. D espues de algu- 
nas vacilaciones el E m p erad o r Y ussuf ben-T achfin  pasö el E stre - 
cho con  copiosfsim o ejdrcito, com puesto  de las ' feroces tribus del 
desierto  y reunidndosele los con tingen tes de los drabes espanoles 
acom etiö ä Alfonso, que ä pesar del auxilio de aragoneses y  ca ta - 
lanes, fud vencido por el nüm ero de sus enem igos en Z alaca, el 23 
de O c tu b re  de 1086, paralizando por m ucho tiem po los progresos 
de sus arm as.

XVIII

A pesar de las con tra riedades que ä sus designios oponian los 
nuevos invasores con sus num erosas tropas y  las im portan tes Vic
to rias que hablan  conseguido, no desistid el sex to  A lfonso de su 
proposito  de lanzar del Castillo, que no pudo ocupar, cuando ganö 
la villa com plu tense y alejar la m orism a de las com arcas cen trales 
de Castilla.
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P ara  realizar sus deseos resolviö a tacarlo s de nuevo, auxiliado 
por los hab itan tes de A lcalä, en el ano de 1102.

Sus aguerridas huestes, dirigidas por dl y  por denonados cau- 
dillos, co rabatieron  los m uros con brioso em puje; los anim osos al- 
calainos que form aban la milicia del Concejo, e je rc itando  su bien 
probado  valo r en cpntlnua lucha, y  slguiendo su glorioso pendön 
al m ando de sus adalides, secundaron  con  obstinado  em peno los 
esfuerzos de los heröicos guerreros de Alfonso; m as el exito  no les 
fue favorable y  se v ieron obligados ä cesar en los a taq u es y  re ti- 
ra rse  sin ser inquietados por sus contrarios.

XIX

Por esta  epoca ocurriö  el suceso ä que alude el m onge D. Gon- 
zalo de B erceo, en la v ida de San to  D om ingo de Silos. R efiriendo 
el castigo  que im puso A lfonso V I ä unos Caballeros que hicieron 
cabalgada co n tra  los m oros de G uadalajara, hab lando  de la condi- 
ciön de estos dice en las coplas 733-740.

Ribera de Henares, dende a poca iornada,
Yace Guadalaiara, villa muy destemprada,
Estonz de moros era mds bien asegurada,
Ca del Rey Don Alfonso era ensennorada.
A el le servia la villa e todas sus aldeas,
La su mano besaban, del prendian halareas,
Elli los amenazaba de meter en ferropeas 
Si resolver quisiesen con cristianos peleas.

Puede con je tu rarse  fundadam ente que los de la cabalgada fue- 
ron  los vecinos de Com pluto, poblaciön la m äs pröxim a e im por
tan te  de la com arca  dom inada por el E m perador, en aquel pe- 
riodo.

XX

Los contfnuos riesgos, la inquietud y  sobresa ltos ä que po r su 
proxim idad al castillo estaba  expuesta  la poblaciön cristiana de 
Com pluto, la excitaba incesan tem ente ä p ro cu ra r el alejam iento y  
la desapariciön  de tan  peligrosos, m olestos y  odiados vecinos.

E n  el ano 1109, las milicias de los C oncejos de M adrid, A vila  y 
de Segovia y  toda  E x trem ad u ra  <s.en Agosto foeron cercar Alcalä que 
era de moros-*. Asi lo refieren  los anales prim eros de Toledo.

Portilla opina que los vecinos de Com pluto avisaron ä estas m i
licias para  que viniesen ä tom ar el castillo por sorpresa; porque, 
segün afirm a el O bispo S andoval, con la rec ien te  m uerte del R ey 
D. A lfonso V I en el ano referido, vivlan descuidados en la guarda 
del fuerte; pero  no lo consiguieron, por haberles avisado oportu - 
nam ente sus centinelas la aproxim aciön de la hueste cristiana , que 
se re tirö  sin repetir sus em bestidas por la proxim idad del Castillo 
de S antorcaz, guarnecido  aun por los m oros 6 acaso  por la  falta



de unidad en la ejecuciön de la em presa po r tan  d iversas tro p as , 
que cad a  una obedecla ä d iferente adalid  y  pretendiendo  estos el 
m ando 6 d irecciön  superior de todas, daba por resu ltado  m alo g ra r- 
se las expediciones m ejor p reparad as.

XXI

Sojuzgad i por los a lm oravides toda  la E spana m usulm ana, su 
E m p erad o r A li-ben-Y ussuf deseando com pleta r la conquista con 
lo ocupado por los cristianos; acaudillando ejdrcito  num erosfsim o, 
en los anos de m o ,  11137 I U 4> hizo terrib les incursiones en las 
co m arcas  cen tra les de la Peninsula; puso sitio y  com batiö  ä T o le 
do, que quiso ab andonar D. A lfonso, ä lo que se opuso el A rzobis- 
po, defendiendola con sus clerigos, rechazando  ä Yussuf, el cual 
se apoderö  de T alavera , M adrid y  G uadalajara con o tras m uchas 
fortalezas aunque no de la de A lcalä; pero  devastö  y asolö su cam - 
pina, com o tam bien  las de las expresadas villas.

No am enguaron, sin em bargo, el änim o ni el va-lor de los de- 
nodados pobladores de Com pluto tan tas  y  tan  desg raciadas em - 
presas y  persev eraro n  en su propösito  con firm eza incon trastab le .

D urante los tre in ta  y  dos anos que trascu rrie ro n  desde 1085 en 
en que D. A lfonso V I se posesionö de la poblaciön, sita en el 11a- 
no y  fron tera  al Castillo, hasta 1118 en que de dl fueron lanzados 
los infieles, sostuvieron con  los que guarneclan  los baluartes de la 
te rrib le  fortaleza continuos com bates.

C uando la necesidad  de lab ra r los cam pos sirvidndoles la lanza 
de ahijada, reco g er las mieses y  dem äs faenas agrfcolas, de v iajar 
ü o tro  cualquier m otivo les obligaba ä salir del rec in to  de las m u 
rallas, tenfan que llevar sus arm as y h acer uso de las ballestas y 
azagayas, ejercitando  su v alo r en frecuentes luchas.

XXII

A  este periodo co rresponde el cau tiverio  de los dos hab itan tes 
de A lca lä  que refiere el M onge D. G rim aldo, h isto riador coetäneo  
(1100) en la v ida de San to  D om ingo de Silos y  lo confirm an los 
M aestros C astro  y  Gömez, M onjes tam bien de la m isma ilustre 
O rden benedictina, (vida del Moysen Segundo), del siguiente modo: 
«Avito y  Oliverio eran  vecinos de la C iudad de A lcalä  que se les 
»ofrecio co n tra ta r cierto  negocio con  o tros cristianos de G uadala
j a r a  (que desde id8i era del dom inio Castellano) y  aco rdaron  con- 
»ferenciar en el cam po que m edia en tre  am bas poblaciones, citän- 
»dose para  la hora del m ediodia. Los m oros que los habfan estado 
»acechando desde los adarves del castillo, que por su elevada si- 
»tuaciön reg istra  la d ilatada llanura que ä sus pies se extiende, die- 
»ron sobre eilos que eran  m uy pocos y se los llevaron  cau tivos ä la 
»fortaleza en cuyos calabozos los en cerra ro n  para  co b ra r su resca- 
»te 6 p a ra  em plearlos como esclavos en las faenas m äs penosas.
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»Encom endäronse m uy de veras  ä San to  D om ingo de Silos, co n o - 
»cido en aquel tiem po com o R ed en to r-d e  cautivos, y  ejercitando  
»sus acostum brados prodigios con A vito, O liverio y  sus am igos de 
»G uadalajara, queb ran tö  sus cadenas, les quitö  las esposas y  gri- 
»llos con que los tenfan aherro jados y  poniendo ä todos en lib er
stad  vo lv ieron  ä A lca lä  A vito  y  Oliverio.»

L a p ro longada y  tenaz resistencia que opusieron los m oros del 
castillo  ä los re ite rados a taques de los cristianos justifican  la im- 
portancia  en que le tenfan, bien fundada por cierto  en la solidez y  
elevaciön de sus m uros y  baluartes, y  m äs principalm ente en la si- 
tuaciön  casi inexpugnable en aquella epoca, en parajes tan  äspe- 
ros y  accidentados y  defendido por un rio de no escaso caudal 
que corrfa ä su pie.
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XXIII

Es m uy de no tar que perm anec ie ran  ta n to  tiem po (32 anos) 
desde que D. Alfonso V I, com o se ha dicho, ocupö la poblaciön 
tan  pröxim a ä la fortaleza, hasta  la reconqu ista  de esta  po r el ce - 
lebre A rzobispo de Toledo, D. B ernardo, en 1118.

Puede explicarse ta l perm anencia  porque aun cuando G uadala 
jara  estaba  dom inada po r los espanoles desde 1081 y  algunos o tros 
lugares no lejanos, conservaban  los m oros el fam oso y  pröxim o 

■ castillo de S antorcaz y  ocupaban  algunas poblaciones no distan- 
tes com o M ondejar, H uete y  o tras que habfan vuelto  ä dom inar 
las tropas del E m ir de Sevilla.

P or o tra  p arte  la invasiön de los alm oravides paralizö  d u ran te  
m uchos anos los progresos de las arm as cristianas que no hacfan 
poco en co n se rv ar lo que posefan, sin pensar en adqu irir el pais 
contrario .

E n  cuanto  al aprovisionam iento  de vfveres, de arm as y p ertre - 
chos de guerra  nada tiene de ex trano , que m edian te treguas fre- 
cuentes, tra ta ra n  de p rocu rarse  uno y  o tro  de los pobladores de la 
ce rcan a  ciudad de C om pluto, en p rovecho  m ütuo, puesto que con  
esta com unicaciön obtenfan beneficios y  v en ta jas conocidas am - 
bos con tra tan tes; ä que se ag rega  la fuerte inclinaciön al lucro  del 
interds individual, tan  poderosa para  a rro s tra r  riesgos y  com pro- 
misos consiguientes ä lo prohibido.

A dem äs de que no era  diffcil o b tener algunos p roduc tos en los 
te rrenos inm ediatos al castillo  y  los que dom inaban & su espa lda , 
escelentes unos y  otros, com o se observa en el dla, p ara  p astö s de 
los caballos de la guarniciön y  la cria de ganados que podfan p er- 
m u tar con sus vecinos, en tre  los cuales habfa, com o co n sta  de va- 
rias leyes del F uero  viejo de A lcalä, crecido  nüm ero  do m oros y 
judfos que serfan afectos ä los hab itan tes del castillo, los prim eros 
por sim patfas de com unidad de raza, religion y  culto  y  los segun- 
dos por su constan te  y  profundo odio ä los cristianos.

La guarniciön liubo de ser considerable, a tendida la cap ac id ad



del castillo, cuya  lfnea de defensa n o ' desarro llarfa m enos de 6oö 
m etros, por lo que no debfa bajar de mil hom bres, si habfan de cu- 
b rir tan  ex tensa  lfnea y  m an tener una reserva  que sirviera ä la vez 
de re levo  ä los que defendfan el recin to .

XXIV

M uerto  A lfonso V I en 1109, re cay ö  la corona en su hija dona 
U rra c a  que po r razön de E stado  y  sin afecciön alguna, diö su m a- 
no al re y  de A rag ö n  D. A lonso. Las tu rbulencias ocasionadas con 
ta l en lace y  posterio r divorcio, ensan g ren ta ro n  por m uchos anos 
los reinos de Castilla, A rag o n  y  Galicia 6 im pidieron la conquista 
de esta  fortaleza por p a rte  del Jefe del E stado  en el indicado pe- 
riodo de la perm anencia  de los m oros en ella, tom ada ya la villa.

Mas en el reloj del tiem po habfa sonado ya  la hora designada 
po r la P rovidencia para  libertär ä Com pluto de la peligrosa vecin- 
dad  de sus odiosos enem igos; en la que habfa de abatirse  de las al- 
m enas de la te rrib le  fortaleza el pendön blanco de los onm iadas y  
trem o lar, para  no p legarse jam äs, el m orado estan d arte  de Cas
tilla; en la que al m orisco centinela, apoyado  en su larga  lanza y  
envuelto  en b lanco alquicel, sucediera el tem ido ballestero  de feu
dal m esnada con  su tab a rd o  oscuro; em punando con  nervuda m a- 
no agudo venablo; y  en que al b ru ta l yugo  de co rv a  cim itarra, re- 
pugnan te  em blem a de d eg rad an te  esclavitud , habfa de reem plazar 
el suave im perio cristiano, sim bolizado en la rec ta  espada goda, 
en cu y a  em punadura brillaba la cruz, re s tau rad o ra  de la verdade- 
ra  libertad  del hom bre.

E stab a  reservado  al celo del prelado  to ledano  D. B ernardo 
que tenfa ac red itado  su v alo r y  denuedo en la conquista de la im 
perial Ciudad, la gloria de ren d ir ä los tenaces defensores de A lca- 
lä la Vieja.

D ecidido ä aco m eter la diffcil y  arriesgada em presa de som e- 
te rla  ä su dom inio, reuniö la hueste de su pendön y  acom panado 
de m uchos de los que se habfan alistado para la C ruzada, publica- 
da po r el Pontffice y  se en co n trab an  organizando en Toledo, se 
puso al frente de eilos el denodado A rzobispo y  se dirigieron ä la 
com arca  de A lcalä , alojändose en el castillo de A ldova, (1) que 
era p ertenenc ia  del P relado  T oledano. O btenido en su recin to  el 
necesario  descanso, m archaron  por la m ärgen  izquierda del rio 
H enares y  siguiendo las cum bres de los cerros, ä cuyos pies desli- 
za sus tranqu ilas aguas, ocuparon  el Pico llam ado Mal vecino, en 
el que estab lec ieron  el puesto m äs avanzado del ejörcito  y  cons- 
tru y en d o  unos fuertes sostenes ö reparos para  las ca tapu ltas, que 
llam aban  trabncos y  o tras m äquinas de g ran  fuerza que arro jaban  
p iedras enorm es, batieron  las m urallas, hostigando al propio tiem -

(1)* Esta en termino de Torrejon de Ardoz y era en la Administracion Arzobispal 
cabeza de partido hasta la extincidn del diezmo.



po i  los m oros desde o tra s ' a ltu ras de su circuito  y  fijaron sus 
tiendas en la cim a del mds elevado cerro , que desde en tonccs se 
nom bra de la V eracruz por el prodigio que referirem os.

E ra  la p rim avera del ano m 8 s e g ü n l a  opiniön de la m ayor 
p arte  de acred itados historiadores.

Los que guarneclan  el castillo, fiados en lo fuerte de sus m uros 
y  alentados en el buen exito de su defensa en an te rio res acom eti- 
das, resistieron con b ravu ra , y  sus dardos, sae tas y  o tras  arm as 
arro jadizas alejaban ä los que se a trev lan  ä em bestir el muro, re- 
chazando adem äs con piedras ä cuan tos se acercab an  con el in- 
ten to  de escalarle . H abfa y a  term inado  el m es de A bril, y  aun 
cuando Ja tem p era tu ra  suave de la estaciön era favorable ä la per- 
m anencia de los sitiadores, estos se m ostraban  recelosos del resul- 
tado  de sus ataques, aunque estaban  decididos ä te rm in ar la em - 
presa com enzada, a len tados con el ejem plo y  la firm eza de änim o 
de su caudillo, el valien te D. B ernardo.

L legö el 3 de M ayo y  vlsitando ä las prim eras horas de su m a- 
fiana, los puestos avanzados, llegö el A rzobispo al que estaba  em - 
plazado en el Pico mal vecino, desde el cual se asestaban  las te rri- 
bles m äquinas para  batir el fron tero  m uro del castillo, y  reco rdan - 
do ä los Jefes y  soldados cristianos que en aquel dia se conm em o- 
rab a  por la Iglesia catö lica  el hallazgo de la S an ta  Cruz por la pia- 
dosa em peratriz  Elena, les dirigiö una fervorosa alocuciön, exhor- 
tändoles ä que term inasen  la em presa, confiando en la p ro tecciön  
divina. E n  este m om ento elevö su v ista el A rzobispo ä las a ltu ras  
del cerro  m äs em inente y  viö com o todos, una Cruz ro d ead a  de 
resp landores que ilum inaba con su brillan te luz las cum bres todas. 
E ste  prodigio llenö de religioso entusiasm o ä los cristianos, oca- 
sionando, por el contrario , el desaliendo en los m oros defensores 
del Castillo, que profundam ente aterrados, cruzando unos el rlo y  
arro jändose o tros po r los precipicios contiguos, huyeron  despavo- 
ridos desocupando el castillo, del que se posesionaron los c ris tia 
nos, sin hallar en dl despojo alguno de los cercados, que ca rec ian  
y a  hasta de vfveres, ä consecuencia del estrecho  bloqueo que ha- 
blan puesto los pobladores de A lca lä  m uchos m eses an tes del a ta - 
que de la fortaleza.

R epuestos de su asom bro los sitiadores p ro cu raro n  rehacerse  
en la parte  de acä  del rio y  reunidos p re tend ieron  re co b ra r el per- 
dido fuerte; pero dirigidos los so ldados cristianos por el A rzob is
po, bajaron  ä en co n tra r ä los desposeidos ä rabes y  en cam pal ba- 
ta lla  los derro taron; y  re tirändose estos po r el cam ino de T ala - 
m anca los alcanzaron  y  de nuevo los venc ieron  en las inm ediacio- 
nes del pueblo, llam ado D aganzo de A rrib a  y  los acuchillaron, ha- 
ciendo en eilos tan  sangrien ta  carnecerfa, que desde en tonces y  
aun en el dfa se designa el sitio con  el nom bre de Monte de la Ma- 
tanza. ( i)

(i) En memoria de la aparicion de la Santa Crtte y conquista del Castillo de Al-
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D. B ernardo  hizo re p a ra r los m uros y  los desperfectos causados 
en  el recin to  de la forta leza y  guarneciöndola con suficiente nü- 
m ero de soldados la conservö  para sl y la d ignidad arzobispal, lue- 
go que el R ey  se la donö, com o ganada con su esfuerzo y  sus re- 
cu rsos y  o to rgö  grandes franquicias y  notables privilegios ä los 
g uardadores, com o consta  del fuero de A lcald, concedido ä los ve- 
cinos de ella, que confirm ö su sucesor el arzobispo D. Raim undo.

XXV

Las v ictorlas conseguidas po r el em perador A lonso V II aleja- 
ro n  duran te  su reinado el recelo  de ser acom etido el castillo  por 
los enem igos del nom bre cristiano; pero en el de su sucesor D. A l-  
fonso VIII la nueva irrupciön  de africanos y  la sangrien ta  batalla  
de A larcos, que perdiö por su im paciencia y por el desaliento de 
sus aliados los navarros y  leoneses, dejö ab iertas las cam pinas y 
los pueblos ä m erced  de los nuevos invasores, venidos del centro  
del A frica, las g uerreras tribus alm ohades, que destruyeron  los cas- 
tillos de A larcos y  C ala trava  y  sitiaron por dos veces ä Toledo, 
an te  cuyos seculares m uros, defendidos con heroism o por sus mo- 
radores, se detuvo  la salvaje pujanza de los ism aelitas.

E l saqueo y  la devastaciön  se ex tendieron  desde las m ärgenes 
del G uadiana ä lo largo del Jü ca r y  del H enares. Los Indöm itos hi- 
jos del desierto  al m ando de Y acub-A lm anzor en los anos 1195 y 
1196 invadieron el te rrito rio  de A lca lä  y  acom etieron  al Castillo; 
m as el indom able valo r de sus guardadores resistiö los furiosos y 
m ultiplicados ataques de la m orisca m uchedum bre y  ev itaron  la 
destrucciön  de aqudl, la m uerte de sus bravos defensores y  de los 
hab itan tes de la poblacion, llam ada en tonces de Santiuste, como 
aconteciö  ä la ce rcan a  villa de T alam anca, cuyos tnuros fueron 
arrasados y  pasados ä cuchillo sus denodados habitan tes. (2)

R epitiendo los m oros sus incursiones en el ano de 1198 talaron  
las cam pinas de Toledo, M adrid -Alcalä, C uenca y  Ilu e te , aunque

cala la Vieja se fundd unä Cofradia con el titulo de la Vera-Cruz, edificando una 
Ermita muy capaz, y en un lienzo de pared representado el prodigio, conservändo- 
se restos de la pintura en 1837 y bastantes anos despues se unid &. la del Ecce- 
Homo y era muy numerosa, de grandes recursos y construyb una barca para el' pa- 
so del rio enfrente del Castillo ä mediados del siglo quince. En el dia cuenta pocos 
individuos con escasos recursos y celebra el 3 de Mayo festividad, con sermdn, en 
que se recuerda el milagroso suceso.

(2) En la Historia de Espana por D. Victor Gebhardt, tomo 3.0, folio 307, i.n 
edicidn de Barcelona, se dice que Yacub-Almauzor en 1196 tomd las fortalezas de 
Calatrava, Madrid, Guadalajara, Alcalä de Henares y Ucles, pero hubo de ser sola 
la Ciudad que tambien estaba fortificada, pues no consta despues en la Historia se 
hubiese recobrado este Castillo, caso de haberle tomado, y sin duda la pobla- 
cidn fue abandonada por los habitantes, que se refugiaron en el castillo al aproxi 
marse sus enemigos.
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no en tra ro n  en las ciudades referidas, segün lo refiere C olm enares 
en su H istoria de Segovia, folio 183, colum na 3-a

La v ictoria de las N avas de Tolosa y  las ex tensas conqu istas 
de los insignes rey es  D. F ernando  el San to  de C astilla y  el invic- 
to  D. Jaim e I de A ragön , ensanchando considerab lem ente , uno al 
L evante, o tro  al M ediodla de la Peninsula, las fron te ras cristianas, 
h icieron poco probables las m oriscas invasiones en las com arcas 
cen tra les de la Peninsula y por consiguiente las acom etidas al cas- 
tillo de nuestra  ciudad.

XXVI

E n su recinto, considerado com o su m äs prec iada  fortaleza, se 
organizaron  los vasallos que siguieron ä sus senores los A rzobis- 
pos, el ilustre, el valeroso  D. R odrigo Dlaz de R ada, h isto riador de 
E spana y  el g rande D. M artin  de P isuerga, en las invasiones verifi- 
cadas en los estados andaluces d u ran te  el periodo inm ediatam ente 
posterior ä la batalla  de l.a s  N avas de Tolosa (1212) ä la que tam - 
bien hablan  concurrido  los expresados sübditos, bajo la d irecciön  
del m encionado D. R odrigo.

XXVII

E scogida y  brillan te hueste, form ada de la guarniciön del Cas- 
tillo y  de valerosos soldados alcalainos, ’reunidos en dl, saliö de sus 
m uros, al conclu ir la estaciön  del ard ien te  verano  de 1275, para  
m archar con su  senor, el m alogrado y  valien te arzobispo D. San- 
cho II ä la fron tera  andaluza, con el fin de oponerse ä nueva irrup- 
ciön agarena; pero con  desgraciado  exito , porque habiendose im - 
p ruden tem ente  adelan tado , dejändose llevar de su a rd o r juvenil y  
heredado  valo r de su padre D. Jaim e I de A ragön , cuyas glo- 
rias quiso em ular, cayö  con la flor de los suyos en poder de los 
sarracenos, y  m uerto  con una azagaya por el fandtico A ben-N a- 
zar el 21 de O ctubre de dicho ano en T o rre  del Cam po, ce rca  de 
M artos.

XXVIII

E n  el largo  periodo de un siglo no se hablan  hecho reparacio - 
nes en la fortaleza, y  el arzobispo D. P edro  Tenorio, al finalizar 
el siglo xiv, m andö re s ta u ra r  los m uros y  to rreo n es de este C asti- 
llo, que se hallaban  en ruina, com o lo dice el do c to r N arbona en 
la vida de dicho C ardenal, anadiendo que hizo fab ricar capaclsim as 
bövedas y  alm acenes para  p ertrechos en las ocasiones de peligro, 
sirviendo desde entonces, no co n tra  m oros sino co n tra  los prlnci- 
pes confinantes, especialm ente el re y  de A ragön, hasta  que las 
c ircunstancias de posteriores tiem pos le dejaron  sin ap licaciön  ä 
em presas m ilitares.

La ac tiva p arte  que los A rzobispos de Toledo to m aro n  en los
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negocios del E stado , en los siglos xiv y  xv y  la decisiva influencia 
que varios de eilos e jercieron  en la politica, a trag ero n  en m uchas 
ocasiones sobre este C astillo—que hab itaban  con frecuencia— las 
iras de las parcialidades con tra rias y  los consiguientes estragos de 
la guerra .

Con m otivo de la d esg raciada  m uerte  de D. Juan  I, ocaslonada 
po r la caida del caballo, en esta ciudad, ä 9 de O ctub re  de i3QO, 
r e c a y o la  corona en su hijo D. E nrique  III (el D oliente).

Su co rta  edad  de once anos despertö  las am biciones de m u- 
chos m agnates con el p ropösito  de conseguir el im portan te  cargo  
de tu tor, que ape tec ian  para  ap rovecharle  en favor de sus propios 
intereses, utilizando la influencia y  poderio del mismo.

No pudiendo ponerse de acuerdo , p rom ovieron infinitos d istur- 
bios y  desördenes los bandos en que se dividiö el Reino, al que 
trascend iö  la anim osidad de los p röceres, a tacändose  rudam en te  
y  en sangren tando  las poblaciones y  los cam pos.

T rascu rridos m uchos m eses y  p reced idas conferencias, conve- 
nios no cum plidos y  tum ultuosas discusiones en las C ortes de B ur- 
gos, se nom brö  un Consejo de R egencia  de ca to rce  m iem bros, en- 
tre  eilos, el arzobispo de T oledo D. P edro  Tenorio, designado ya  
por el difunto D. Juan  I en su testam ento .

P or lo num eroso de la R egencia crec ie ron  las dificultades para 
e je rce r el poder, com batido  con em peno e incesan tem ente por sus 
con tra rio s y  de quienes ten la  que defenderse por medio de la 
fuerza.

XXIX

O bligado por tales c ircunstancias y  para  sostener su au toridad  
y  prestigio, el Sr. T enorio  dispuso la concen traciön  de sus tropas 
y  al abrigo del am urallado  recin to  de este Castillo y  en su capacf- 
simo em plazam iento  se realizö, al m ediar el ano de 1391, vistoso 
alarde de los 1.500 hom bres de arm as (1) y  3.500 infantes que com- 
ponian su hueste ö m esnada senorial, para  reunirlas con las de los 
dem äs pröceres que ejercfan  la real tu tela . (2)

XXX

Las d iversas tendencias y  opuestas asp iraciones de los Conse- 
je ro s- R egen tes p rodujeron  discordias, surgiendo en tre  ellos des- 
avenencia profunda h asta  el punto  de que, al p rincip iar el ano de

(1) Combatian ä caballo, cubiertos con armadura completa de hierro. Teman ä su 
servicio dos pajes, uno para el escudo, otro para la lanza y tres arqueros 6 ballesteros 
que peleaban ä su lado, ä ün de merecer el ascenso ä hombre de armas.—Dicciona- 
rio militar por Almirante.—De modo que la caballerta formaba un cuerpo de nueve 
mil hombres.

(2) Vease ä Garibay, tomo V.
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1393) el A rzobispo Sr. T enorio  declarö  su in tencion de ab an d o n ar 
el ca rgo  y re tira rse  ä las tie rras  de su Senorfo. Por ta l m otivo fue 
preso, halländose en Zam ora, y  se le obligö ä en treg ar este Casti- 
llo con los de T a lav era  y  U ceda.

El referido suceso fue causa de que el Sum o Pontffice C lem en- 
te VII, (ä quien acudio el Sr. T enorio) considerando  el hecho co- 
mo a ten tad o  co n tra  un P rincipe de la Iglesia, lanzära  entredicho 
sobre los O bispos de Zam ora, S alam anca y Palencia y  la excom u- 
niön sobre toda  la  corte , por cu y a  orden  se habfa ejecu tado  la 
prision. E n  ta l estado  se p resen to  el O bispo de A lby, L egado 
Pontificio, y  levan tadas las censuras, solicito y  obtuvo que se de- 
vo lv ieran  al Sr. T enorio  este y  las dem äs Castillos, honores y 
cuan to  se le habfa quitado.

XXXI

No fueron m enores que las re lacionadas revueltas, las tu rbu- 
lencias ocurridas en Castilla, d u ran te  m uchos anos, en el re inado  
del cuarto  de los Elnriques, por la debilid.id de su ca räc te r.

Don Juan  de Cerezuela, que com o arzobispo de T oledo era  
dueno del Castillo, tom ö p arte  en aquellas, auxiliando eficazm ente 
en sus pretensiones ä su herm ano el C ondestable D. A lvaro  de 
Luna, por lo que uno de los m äs decididos enem igos de este. don 
Inigo Lopez de M endoza, senor de H ita, en el ano de 1440, se apo- 
derö  de la villa de A lcalä, ocupando la poblaciön e in ten tando  ha- 
cerlo  de la fortaleza; m as no logro  su propösito  por la- energ ica 
oposiciön de sus defensores.

XXXII

P or el con trario , Juan  Carrillo, A delan tado  de Cazorla, o tra  de 
las plazas fuertes de! A rzobispo, acudio ä so co rre r el Castillo, pre- 
parö  una em boscada al referido Senor de H ita en las cercanfas de 
la villa y  le derro tö  ä la v ista  de la fortaleza, degollando ä m uchos 
de los que le segufan; y  el D. Inigo, herido y  con gran  peligro de 
ser m uerto, se salvö huyendo con o tros pocos.

E ste  suceso debiö ten e r lugar ä m ediados del ano 1441. (1)

XXXIII

E n los referidos disturbios ocasionados por la privanza de don 
A lvaro  de Luna, el rey  de A ragon  y  N avarra , D. Juan  Segundo, 
tom ö por suya la causa de los Infantes de A ragön , ap o y ad a  por 
m uchos G randes de Castilla; y  haciendo en trad a  por A tienza, se 
posesiono de la Ciudad y  del Castillo de A lca lä  la V ieja en el ano

(0  Mariana.—Historia de Espana, tomo 1 0 pagina 662.—Edicion de Gaspar y 
Roig, cap. 16.—«De como el Rey de Castilla fue preso.»



1445; y  ä lo que parece, sin resistencia por p arte  de los que las 
ocupaban.

«Don Juan, rey  de Castilla, se hallaba con su gente en M adrid, 
»y los alcalainos fueron ä rogarle que v in iere y  le facilitarlan la 
»entrada en la villa, com o lo ejecu taron . El rey  se detuvo  en ella 
»un dla y  supo por sus espfas que el re y  de A ragön , sin esperar- 

, >de, se habia re tirado  ä Torija; pero que habla co n tram archado  y  
»vuelto ä S an to rcaz para  ju n ta r  sus tropas con las de su herm ano 
»el infante D. Enrique. M as no considerändose estos seguros, ä 
»pesar de la fortaleza de la villa y  su castillo, am bos herm anos sa- 
»lieron de all! ä los tres dlas y  sen taron  su cam po en A lca lä  la 
»Vieja; un destacam en to  en la fortaleza m isma para  a ten d er ä la 
»defensa de sus baluartes y  el grueso de las tropas en las m uchas 
»alturas que la rodean , en tre  ellas, la m äs elevada de la V e ra - 
»Cruz, que form an una m edia luna ö sem iclrculo al M ediodia d e l 
»Castillo ä quien, al N orte, bana el rlo H enares, bien profundo. El 
»rey observö los m ovim ientos del A ragones y  se volviö ä A lcalä, 
»dando orden ä su ejercito  que no se m oviera de ella hasta  v e r si 
»el de A rag ö n  desguazaba el rlo y  bajaba ä la d ilatada llanura que 
»hay debajo  del Castillo; p ero  no quiso d a r en ella la batalla  y  
»m archando la vuelta  de O lm edo hizo all! frente al rey  de Casti- 
»11a, que desde A lca lä  fue siguiöndole y  le desbaratö ; en cu y a  ce- 
»lebre acciön  tuv ieron  no pequena p a rte  los m uy valientes y  alen- 
»tados alcalainos.»

A sl lo refiere el Sr. Portilla en lah is to ria  de Com pluto, tom än- 
dolo de la C rönica de D. Juan  II, cäpitu lo  05.

XXXIV

E n  esta  fortaleza tuv ieron  forzoso hospedaje, d u ran te  casi todo  
el ano de 1465, el m arques de Santillana y  D. P edro  de V elasco, hijo 
del conde de H aro, perm aneciendo  deten idos com o rehenes en 
favor del arzobispo Sr. C arrillo, ä consecuencia  de convenio  que 
se hizo despuös de largos tra to s  en tre  D. E nrique  IV  por una p a r
te , que diö dichos rehenes, y  po r o tra  el referido  A rzobispo y  el 
m arques de V illena, m agnates discolos, am biciosos, turbulentos 
y  constan tes ag itado res de la püblica tranquilidad  en aquel rei- 
nado, (1)

-  23 —

XXXV

E l belicoso D. A lfonso Carrillo de A cuna, que con ta n ta  deci- 
siön defendiö prim ero con todo su podcr e influencia la causa de la 
re ina  D.a Isabel la Catölica; dejändose llevar despues del descon-

(1) Garibay, cap. 10, libro 21 de su Crönica. Glorias Nacionales, tomo 3.°, pö* 
gida 478.— Ediciön de Barcelona.
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ten to  que le produjo no h ab e rlo g rad o  satisfacer su desm edida ambi- 
ciön, adoptö  la de los portugueses, ä los que se reunio con 500 lan- 
zas (2.500 com batien tes) y d consecuencia de esta  m udanza las tro - 
pas de D. F e rn an d o  y  D.a Isabel, al m ando del infante D. Alfonso, 
hijo natu ra l de aquel, estableciö  rigoroso  bloqueo al castillo de A l- 
cald la V ieja, que no lev an ta ro n  h asta  que el A rzobispo se recon- 
cilio con  los R eyes; cuyo  suceso debiö ocu rrir en  el ano de 1477.

XXXVI

Se ignora la epoca en que dejö de ten e r guarniciön A lca lä  la 
Vieja; parece, no obstan te , que carecfa de ella, ä principios del 
siglo X V I; pues si bien consta  que en tiem po del ca rdena l D. Pe
dro Gonzälez de M endoza e ra a lc a id e  el distinguido caballero  don 
Gonzalo de Leön, com o resu lta  del epitafio puesto  sobre su  se- 
pulcro  en la S an ta  Iglesia M agistral (1524); sin em bargo , al ocu rrir 
la rebelion de los com uneros, que, en tre  o tro s excesos, a rro ja ro n  
de la C iudad al deän D. C ärlos de M endoza, V icario  G eneral y  ä 
o tras au to ridades en 1520, no se hace y a  m enciön del castillo, aun 
cuando el alcaide de A lcäzar de M adrid, V argas, vino ä A lca lä  y  se 
llevö 40 escopeteros 6 a rcab u cero s para  re fo rzar las tro p as leales.

Y  no apresändose que fueran de los que g u ard ab an  ä A lca lä  
la V ieja, es de c ree r  que perten ec ie ran  ä las m ilicias de la V illa, 
que com o en todas las poblaciones de im portancia  se hablan  or- 
ganizado algunos anos antes, por disposicidn del C ardenal Cisne- 
ros, y  fueron preludio de los ejercitos perm anen tes.

XXXVII

Continuö, ä pesar de no e s ta r  guarnecido, ten iendo  sus A lcai- 
des, que nom braba el arzobispo de Toledo, y  en el ano de 1728, 
en que publicö el Sr. Portilla  su historia de C om pluto (1), designa

(1) Hace mencion de los siguientes:
Rodrigo de Herrera Campuzano de la Vega, siendo arzobispo D. Pedro Teno- 

rio, al iinalizar el siglo XIV.
Sancho de Vera, durante cuyo gobierno fue tomado el Castillo por el rey de 

Aragon D. Juan Segundo en el aüo de 1445 y en tiempo del arzobispo D. Alfonso 
Carrillo deAcuna.

D. Gonzalo de Leon, por los anos de 1490, en el Arzobispado del gran earde- 
nal, D. Pedro Gonzalez de Mendoza. Ya queda exptesado anteriormente que falle- 
ci<5 D. Gonzalo en 1524.

D. Juan Campuzano, hijo de Alonso, que segün afirma el Sr. Portilla, prendio al 
rey de Francia, Francisco I, en la batalla de Pavt'a.

D. Juan Campuzano, nieto del anterior del mismo nombre y apellido, que lo fue 
en la epoca de Fr. Bartolome Carranza, por los anos de 1550 en adelante.

Despues otros de la expresada familia Campuzano, cuyos nombres no expresa.
A principios del siglo XVIII, D. Sebastian del Pliego Valdes, Caballero Cruzado 

y catedrdtico de Canones de esta Universidad.
Portilla, Historia de Compluto, tomo I, paginas de 350 a 355.
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algunos, considerando este cargo  com o un tltu lo  m uy honorffico, 
si bien no ocupaban el fuerte abandonado ,refiere  los sugetos que le 
gobernaron  duran te dos siglos y  medio, c itando  al efecto al Nobi- 
liario  de Ilaro , libro quinto, cap ltu lo  quince, folios 465 y  491 y  con- 
signa los nom bres de o tros que aquel conociö, expresando  que re- 
ca la esta dignidad— que iba unida ä la A lcaidfa del Palacio A rzo- 
b ispal—- en personas m uy calificadas po r sus dotes reconocidas de 
prudencia, gobierno y  nobleza.

XXXVIII

. A bandonado  y a  com pletam ente d u ran te  m äs de tres siglos, 
aün perm anecfan  en pie— y  hubieran  perm anecido  hasta  el d ia— 
la m ayor p arte  de las m urallas y  to rreones, si no se hubiesen de- 
rribado  dos 6 tre s  de estos, haciendolos v o lar por m edio de la pol- 
vora , en el ano de 1838, en que se constru y o  una barca  para  el 
paso del rfo, que se em plazö en fren te de las ruinas del castillo; no 
habiendo tenido o tro  objeto la destrucciön  de aquellos, sino el de 
ap rovecharse  un particu lar, sin el m enor derecho, y  acaso  sin o tra  
autorizacion  que la  de su in teres, de los m ateria les que resu ltaron , 
p ara  em plearlos en edificar una m ezquina casa destinada ä habita- 
ciön del barquero , que se arru inö  pocos anos despues.

jV andälico  a ten tad o  co n tra  los v enerab les restos de un m onu- 
m ento  de ta n ta  historia!

E n  la ac tualidad  se conserban  dos; uno c ircu lar y  o tro  cuadra- 
do, en m ejor estado  que el prim ero, un trozo  co rto  de pared, re s 
tos de lo que fue m uralla  en el lado del O este y  m ontones infor- 
m es de los to rreones derru ldos ä propösito , habiendose desplom a- 
do, en  el ano de 1868, g ran  p a rte  de un lienzo 6 cortina de m ucha 
extensiön, grueso y  a ltu ra  que enlazaba los baluartes del E ste  y 
del Sur.

XXXIX

jTal es la suerte  de las m undanas grandezas! P e rece r del mis- 
mo m odo que se e levaron , asl los colosales m onum entos del orgu- 
llo hum ano, com o las po rten tosas obras del ingenio, por la debil 
pero  co n stan te  acciön del tiem po.

A quel recin to , en que al m ando de sus kaides y  w azires acam - 
paron  las feroces taifas de ärabes y  sirios; que reco rrie ron  d es 
pues erguidos los graciosos pajes, valien tes escuderos y  fornidos 
hom bres de arm as de la hueste de belico*os arzobispos, con bor- 
dadas sobrevestas, cubriendo  brillan tes cotas; y  cuyos corceles de 
gu erra  h icieron resonar con  sus ferrados cascos las bovedas de 
sus po ternas, cruzändolas altivos, al re g resa r vencedores de glo- 
riosas expediciones co n tra  la m orism a descrelda; solo se ve hoy
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hollado por sencillo p asto r que gula al aprisco pacffico ganado  6 
desciende al rio ä ab revarle , despues de pasta r la m enuda y e rb a  
que cubre las ruinas del tem ido  Castillo, habitado tan  solo por noc- 
tu rnas aves, que an idan  en las profundas grietas de sus desm oro- 
nados b a lu a rtes .....

jN otable ejem plo de las hum anas vicisitudes!










