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Presentación

Anales Complutenses es, para los que llevamos muchos años siguiendo 
su andadura, en ocasiones muy de cerca, como un ser vivo que ha padecido 
enfermedades, unas agudas, otras crónicas, que se han alternado con 
momentos de cierta tranquilidad. Fia sido, y espero que se me permita la 
comparación dada mi especialidad médica, como un embarazo anual para 
la Institución de Estudios Complutenses.

Un antiguo profesor mío decía que en la Antigüedad la menstruación 
era un accidente en la vida de la mujer, porque el absoluto desconocimiento 
de los métodos anticonceptivos haría que en la mujer en edad fértil se 
repitieran sistemáticamente las fases de embarazo, parto, puerperio, 
lactancia. Pues exceptuando la última, ¡menos mal!, las otras tres podemos 
compararlas con el devenir anual de Anales.

Basten estos dos párrafos como entrada para dos breves reflexiones, 
una sincrónica y otra diacrónica o evolutiva. Cada año, los sucesivos 
directores y consejos de redacción o edición han pasado por tres etapas: una, 
de cierta relajación inmediatamente tras la presentación del correspondiente 
número; otra, de tranquilidad moderada, cuando van llegando los artículos 
y se van analizando con tranquilidad; y el gran momento del «parto», ¡un 
parto de dos meses! Presupuestos, maquetación, pruebas, problemas de 
última hora que siempre surgen y «fórceps» urgentes incluso en la misma 
semana en que ha de ver la luz.

Los que hemos vivido este proceso sabemos la tensión que lleva 
asociada y, como el ginecólogo que termina un parto distócico complicado, 
cuando ya respirábamos tranquilos con la revista en manos de ios lectores, 
pensábamos: «es la última vez que estoy dispuesto a soportar esto». Pero 
¡cuántos partos se han atendido!, y ¡cuántos Anales se han editado tras 
semejante tentación!

Y es que Anales, como el lactante cuando crece y se va transformado 
en niño, en púber y en joven, pide cada vez más. El empeño en conseguir 
una revista cada vez mejor, exige cuidar hasta el extremo el más mínimo 
detalle, requerir rigor e irse adaptando a las normas internacionales, para 
conseguir el máximo reconocimiento entre las publicaciones científicas. Este 
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año, quizás el cambio más significativo es la creación de un Comité 
Científico, constituido por personas de solvencia y prestigio reconocidos, 
ajenas a la Institución; a las que como Presidente quiero agradecer su 
colaboración, sin olvidar a todo el equipo de redacción y a los autores, sin 
cuyo trabajo nada sería posible.

Con dedicación, apoyo y empeño, hemos conseguido entre todos que 
nuestro neonato en 1987 se haya transformado en un joven maduro y lleno 
de vigor, del que creo debemos sentirnos satisfechos.

José Luis Valle Martín 
Presidente de la IEECC



Hacia una nueva forma de escribir y publicar Historia

Este vigésimo tercer número de la revista Anales Complutenses es el 
fruto de varios años de trabajo. Los artículos, pensará el desconcertado 
lector, deben, sin embargo, haber sido entregados en el presente año, antes 
de que terminase mayo. Y así fue. La edición se llevó a cabo durante los 
meses de verano y las pruebas de cada una de las páginas que componen 
este ejemplar se corrigieron a la par que los árboles comenzaban a 
desprenderse de sus hojas. Sin embargo, los primeros pasos se dieron allá 
por el año 1987, arando se publicó el primer número gracias al empeño de 
los responsables del momento. Desde entonces, han sido muchas las 
personas implicadas en este proyecto editorial y a todas ellas -directores, 
consejeros y autores- les damos las gracias desde aquí. Sin todo ese trabajo 
no hubiera sido posible, en el 2008, plantearnos una nueva empresa, 
destinada a ajustar nuestra revista a las exigencias propias de la disciplina 
histórica más acreditada y a los parámetros relativos a la presentación, la 
gestión y la nueva política editorial, así como al examen de contenidos, todo 
ello habitual en las revistas de mayor reconocimiento dentro de la 
comunidad científica.

Este nuestro empeño, cabezonería dirán algunos, fructifica de 
manera plena en el presente número, el cuarto bajo nuestra dirección, pues 
los cambios han debido hacerse de manera paulatina y pausada, aunque 
constante, con la dulzura y la firmeza con la que el agua orada la tenaz 
piedra. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles, 
destinados principalmente a mejorar la capacidad de trabajo del Consejo 
Editorial; posteriormente se realizaron importantes cambios formales, 
decididos a dar uniformidad a los resultados de las diversas investigaciones 
y a ofrecer un producto cuidado desde el punto de vista externo. En este 
número nuestro reto ha sido mucho más ambicioso. Tanto es así que 
esperamos que en las nuevas evaluaciones a las que ha de someterse la 
revista consigamos una valoración mucho más positiva. Una de las 
principales apuestas es la creación de un Comité Científico en el cual hemos 
atendido a las diversas necesidades temáticas que el examen de los trabajos 
presentados para su publicación suelen requerir. Prestigiosos investigadores
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analizan desde ahora, junto con el Consejo Editorial, las páginas de nuestra 
revista, dotándola de un nuevo rigor de contenidos. Dichos investigadores 
provienen de centros nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 
cuentan con una trayectoria que hace innecesaria su presentación. 
Asimismo, la creación de un nuevo Consejo Editorial compuesto por 
magníficos profesionales de diversas disciplinas, cuya formación y 
experiencia apenas están a la altura de su increíble capacidad de trabajo y su 
compromiso personal con el proyecto, han facilitado las tareas de edición y 
han convertido el difícil camino hacia esta presentación en un conjunto de 
gratas horas compartidas.

Sin duda, han sido muchas las decisiones que hemos debido tomar 
durante estos cuatro años de trabajo en la Revista, pero ninguna tan acertada 
como la elección de las personas con las que hemos compartido nuestra 
tarea, pues con ellos hemos trabajado «entre amigos».

Esther Sánchez Medina

Directora de Anales Complutenses
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DOS HÉROES ALCALAÍNOS EN LAS GUERRAS DE FLANDES, 

ALPUJARRAS Y PORTUGAL ENTRE 1568 Y JULIO DE 1600

José BARROS CAMPOS 
Institución de Estudios Complutenses 

ba rea jobo! 0gmail .com

A* icvcpcAi; 25 4c iiwyo Je 2011
Fecha de KrpUddK 11 <!e junio de 2011

RESUMEN

Se estudia el ingreso de los dos hijos mayores de Rodrigo de Cervantes y 
Leonor de Cortinas en los ejércitos de Felipe II hacia el 1568; así como la 
actuación heroica de los dos en la Guerra de Las Alpujarras y el heroísmo 
del menor, Rodrigo, en la conquista de las Azores y en la Batalla de l-as 
Dunas.
No se alude, sino de paso, al comportamiento de Miguel en la Naval de 
Lepanto. La bravura de Miguel en Lepanto es conocida por casi todos y su 
recuerdo impediría desarrollar, mínimamente, las hazañas de ios dos en 
otros lugares. Es una imposición del espacio y del papel.
Para poder justificar el ingreso en los Tercios y las hazañas de estos dos 
hermanos, nos apoyaremos en textos jurídicos e históricos de la época, sin 
olvidar las opiniones de los cervantistas de todos los tiempos.

Palabras claves: Alpujarras, Azores, Cervantes, Tercios de Flandcs, batalla de Ims 
Dunas, jiMit de Austria, Granada, moriscos,

ABSTRACT

The author explores and reviews how the two older sons of Rodrigo de 
Cervantes and Leonor de Cortinas joined the Army of Phillip II around 1568, 
as well as the heroic performance of both brothers in the Alpujarras War and 
the younger one's bravery in the Azores Conquest and in the Dunas Battle. 
The author barely covers the heroic performance of Miguel de Cervantes in

Co-iptui'XXIII, 2011. pr. 13-50
I$$X;O2U.2I73



14 JOSÉ BARROS CAMPUS

Lepante, as his bravery is worldwide recognizcd and it would diííicult the 
correct development oí the great deeds oí both brothers in other places. It is 
a matter oí space and paper restraint.
In order to support the admission and exploits oí both brothers, legal and 
historie documents are used as well as Cervantes experts' opinions ai all 
times.

Keywords: Alpujarras, Azores, Cervantes, Army of Flanders, Dunas Battle, ¡uan 
tle Austria, Granada, moriscos.

Anilti XXIII, 2011, pp. 13.»
ISSN: 0214.2473
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1. ETOPEYA CERVANTINA

••Yo, señores soy un bomba* curioso: soba* la mitad de mi alma predomina 
Marte, y sobre la otra mitad Mercurio y Apolo; algunos años me he dado al 
exercicio de la guerra y algunos otros, y los más maduros, en el de las letras; 
en los de la guerra he alcanzado algún buen nombre.»1 (Cervantes, Los 
f’ílwjos de Perfiles y Sigis>nitndí¡, Libro Cuarto).

-Vio que su capitán e otros amigos le dixeron -que pues eslava malo no 
pelease e se retirase e baxase debaxo de cubierta de la dicha galera, porque 
no eslava para pelear», y entonces vio este testigo que el dicho miguel de 
Cervantes respondió al dicho capitán e a los demás que le abían dicho lo 
susodicho, muy enojado, señores, en todas las ocasiones que asta oi en día 
se an ofrescido de guerra a su magostad y se me ha mandado, c servido, 
muy bien, como buen soldado; y ansí agora no aré menos, aunque esté 
enfermo e con calentura; más vale pelear en servicio de dios e de su 
magostad o morir por ellos que no baxarme so aibierta», e que el capitán le 
pusiese en la parto o lugar que fuese más peligroso e que allí estaría e 
moriría peleando, como dicho tenía.» (Sevilla. Archivo General de Indias)2.

2. INTRODUCCIÓN

«En la villa de madrid, a diez e siete días del mes de marco de mili e 
quinientos e setenta e ocho años, ante el |...| Consexo de S. M. (...) paresció 
presente rodrigo de Cervantes, estante en esta corte (...) e presentó un 
pedimento e interrogatorio de preguntas que su tenor (...) es como sigue: 
(...]. Digo que (...) Miguel de Cervantes mi hijo (...) está cautivo en Argel y 
a mi (...) conviene averiguar y probar (...) cómo el dicho miguel de 
Cervantes, mi hijo, -a servido a S. M. de diez años a esta parte- hasta que 
abrá dos años que le cautibaron en la galera del sol (...). Por estas preguntas 
(...) pido sean esaminados los testigos que son o fueren presentados [...]. Si 
saben que el dicho Miguel de Cervantes (...) de -diez años a esta parte ha 
servido (...) a S. M.el Rey don phelipe» (...jen las guerras que ha tcnidoen 
ytalia y la goleta y túnez, y en la batalla nabal [...].
En Madrid, a veinte días del mes de marco (...) mateo de santisteban, alférez 
de la compañía del capitán alonso de Carlos (...) fue camarada de Cervantes 
en Italia en la del capitán Diego de Urbina: vio la acción heroica de

1 Recibió el nombre de -sotdado aventajado-.
1 Torrís Lanzas, P. (1905): "Información de Miguel de Cervantes, de lo que ha servido a S. 
M. y de lo que Im hecho, estando captivo en Argel y por la Certificación que aquí presenta del 
duque de Scwa", Rcsúta de Archivos. BiNiotcciu y Museos, 3.' serie, V, pp. 350*51.

Analrs ConyluUw. XXIII, ZJII, pp. 13-50
ISSN: 0214-2473
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Cervantes en la batalla de Lepanto cuando respondió: qué dirían del 
|... j e que más quería morir peleando por Dios e por su Rey, que meterse so 
cubierta e que su salud Y conoció también a Rodrigo de Cervantes, 
hermano de Miguel, en los parages que a él
Gabriel de Castañeda (...) alférez, presenció el denuedo con que se 
distinguió Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto, peleando 
cuando le aconsejaban se retirase abajo, pues estaba enfermo, respondió 
muy enojado: señores en todas las ocasiones que asta oi en día se an 
ofrescido de guerra a su magostad y se me ha mandado, e servido muy bien, 
como buen soldado; y ansí agora no aré menos, aunque esté enfermo (...). 
Supo que (...) le concedió D. Juan de Austria cuatro o seis escudos de ventaja 
I -I.
Antonio Godinez de Monsalve, natural y vezino desta villa (Madrid) e 
sargento de donjuán de la cárzel (...), dixoque (...) a oído descir este testigo 
a personas de crédito, soldados o capitanes, que el dicho migue! de 
Cervantes -a sen-ido a su magostad de diez años a esta parte-, en todas las 
ocasiones de guerra que se an ofrescido (...).
D. beltrán del salto y de castilla, rresidenteen esta corte)...), dixo (...) que a 
oydo descir a soldados y capitanes (...) quel dicho miguel de cerbantes -a 
servido a su magostad, de diez años a esta parte», en todas las ocasiones de 
guerra que se le an ofrescido [...). 1:1 dicho don juan le abía acrecentado 
quatro ducados más de paga [...)* (Sevilla. Archivo General de Indias)’.

Son importantes estos cuatro testigos porque corroboran que Miguel, 
en marzo de 1578, llevaba «lO años sirviendo al Rey». Lo saben por ellos y 
por otros compañeros. «Supo de él y de otras personas de crédito todo lo 
que refiere el interrogatorio». Santisteban fue compañero, en Italia, en la 
compañía de Diego de Urbina. Castañeda recuerda la frase del enfadado 
Cervantes «señores en todas las ocasiones que asta oi en día se an ofrescido 
de guerra a su magostad y se me h.1 mandado, e servido muy bien, como 
buen soldado; y ansí, agora, no aré menos».

Las palabras que Cervantes, según el alférez Gabriel de Castañeda y 
demás compañeros, dirige a sus jefes y oficiales momentos antes de 
comenzar la Naval de Lepanto tienen una importancia trascendental. Por 
eso hemos comenzado con ellas, con esta «ctopeya cervantina», el presente 
artículo. Recuerda Miguel, a los compañeros y jefes, su conducta heroica en 
todas y las muchas ocasiones de guerra que se habían presentado hasta ese 
momento decisivo de su vida militar. Sus palabras, diríamos, son

’ FfRNÁNlMZ IW NAVARREn:. M. (1819): VMa de Migue! de Cervantes Saavedra. Madrid, Impronta 
KvjI, pp. 515-318. Too» Latízas, I’. (1905): op- pp. 352-54.

Chútente,. XXIII. 2011. pp. 13-50
ISSN: 0214-2473
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desafiantes para todos. Recuerdan su valiente conducta en ocasiones 
anteriores que, suponemos por el contexto, fueron muchas y durante largo 
tiempo. Se sintió ofendido al oír las órdenes de su capitán para que se 
retirase bajo cubierta. El capitán Diego de Urbina reconoce esto y le asigna 
el lugar más peligroso. Esta actitud del capitán y de Cervantes nos informa 
a todos de que Miguel llevaba ya tiempo en la compañía de Diego de 
Urbina. Por eso comprendieron y valoraron todos su indignación. ¿Desde 
cuándo servia Miguel en el tercio de don Diego de Moneada?, ¿desde 
cuándo sus jefes y oficiales conocían el valor de Cervantes y confiaban en él?

«¿Si saben que el dicho Miguel de Cervantes [...] de «diez añosa esta 
parte ha servido [...] a S. M. el Rey don phelipe» |...| en las guerras que ha 
tenido en ytalia y la goleta y túnez, y en la batalla nabal (...]?». ¡Acabamos 
de enterarnos! Miguel de Cervantes, el día 17 de marzo de 1578, llevaba 
sirviendo al Rey por lo menos 10 años. Por tanto, se había enrolado en los 
Tercios de España a principios de 1568.

«A lo largo de doce años, tanto Miguel como su padre Rodrigo 
manifestarían reiteradamente, que el primero, en 1568, se había enrolado 
como soldado [...|. Era un destino más que probable para un joven de 
aquella época. La guerra era parte del paisaje cotidiano de la España 
imperial y reclamaba insaciablemente su ración regular de vidas jóvenes.”*.

«En su hoja de servicios Cervantes declara en dos ocasiones haberse 
alistado como soldado desde 1568 |...]«'.

Trataremos de acercarnos a la fecha de ingreso, utilizando lo único 
que poseemos: la documentación «jurídica» del xvi, los textos históricos del 
Siglo de Oro y las noticias que Cervantes, aunque cubiertas de neblina, nos 
Ira dejado en sus obras. Seguiremos también la opinión de los cervantistas, 
actuales y de todos los tiempos.

Por falta evidente de espacio, olvidaremos las «hazañas- de los 
Cervantes tanto en Lepanto como en el Cautiverio argelino. Olvidaremos 
también las del Miguel, «Comisario de la Armada», por lo pueblos 
andaluces. Esta etapa vital de los Cervantes es la más conocida para 
cervantistas y para no cervantistas, por eso nos ocuparemos de otras proezas 
que son desconocidas, incluso, para algunos cervantistas.

* SsvXBfKC, A. (2000): ap. át.. p. 20.
1CanavaOGK>, J. (2003): Madrid, EspAM Cdpc, p. 84.

Añila CotpfateHa, XXIIL 2011, po.
ISS\ 0214-2473
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3. HUIDA DE MIGUEL. ANTONIO SIGURA, PRÍNCIPE CARLOS, 

ANDREA DE CERVANTES

«Alrededor del Palacio Real, el Alcázar, se mueve como siempre la 
turbamulta de pedigüeño» De pronto, unos gritos de mujer [...). Un 
hombre está sangrando en el suelo. [...] ¿Y el agresor? I la huido. ¿Le conoce 
la victima? Sí; se llama Miguel de Cervantes, es alcalaíno, estudiante, algo 
poeta Cervantes se esconde (...|. Por caminos extraviados, de noche, el 
mozo alcalaíno huye (...) (Diez meses después, -la justicia del Rey es tardía 
pero segura-, se le considera incurso en rebeldía)»6.

-Como quiera que sea, no hay noticia documental del viaje de Cervantes a 
Italia, y si por mar o por tierra es imposible definir el camino (...). Sin 
embargo, todo indica que tuvo que po*?r pies en polvorosa.»7.

-El 15 de septiembre de 1569, una provisión real ordenaba al alguacil Juan 
de Medina, la prisión de un estudiante acusado de haber herido en duelo a 
un tal Antonio de Sigura [...]. Huido a Sevilla, era condenado en rebeldía a 
que le cortaran públicamente la mano derecha y a ser desterrado por diez 
años del reino. Se llamaba Miguel de Cervantes.-*.

¿Por qué se pelearon los Cervantes y Sigura? Digo los Cervantes 
porque los que huyen son los dos hermanos, aunque el acusado y 
condenado sea el mayor. Pensamos en tres posibles causas de la pelea:

1. «Habladurías» sobre sus padres que, entre 1567 y 1568, vendían 
toda la riquísima herencia de los Cortinas; y «habladurías» sobre la 
conducta de su hermana Andrea con el comerciante italiano Lócatelo:

«¡Morirse la Elvira, Dios la haiga perdonao, y vendel su hija la hacienda, 
todo uno! ¡Qué osadía lié la gente hogaño! ¡Dónde vamos a Ilegal!»’.

• Yo tengo mucha obligación a la señora doña Andrea de Cervantes, hija de 
Rodrigo de Cervantes, residente en esta dicha Villa y Corte (...]»'0.

* DiAZ-PlAjA, F. (1974): QnunJrs. Barcelona, Fsplugasde l.lobregat Gráficas Guada, pp. 18’22 
- Suwa, K. (20)6): Vuh de Migue! de Cíñanles Saavrdea. Florida State University, p. 256.
«CaNavaGOO, J. (20)3). Cenantes. Madrid, Espasa Calpe, p. 84.
9 RooMgliz-Mariíx y Chacón, M. (1980): ArgíNiü del Rev. Ayunies para su historia. Madrid, p. 
295.
M Píriz Pastc», C. (1897): DxuKntlos ttnantmos hasta ahera inéditos. Madrid, Fontanet doc. 3.
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-Un día de 1567 o del siguiente año, presentóse (...] un tal Juan Francisco 
Locadelo, comerciante rico y generoso que se hallaba enfermo (...]. Lo que 
más falta le hada al buen Locadelo era |...| asistencia cariñosa, cuidado y 
vigilancia Doña Andrea de Cervantes fue, para Locadelo, hermana de 
la caridad, enfermera, amiga y consoladora en sus pesadumbres 
Estando yo ausente de mi natural en esta tierra, me ha regalado y curado 
algunas enfermedades que he tenido Por las causas susodichas e por 
otras mddtas buenas obras que de ella he redbido Doña Andrea (...) 
dice y confiesa (...) recibo del dicho señor (...) los dichos trezientos escudos 
de oro en oro y todos los bienes y joyas de suso declarados I...]»'1.

-No sólo fue mucha ropa de lujo y ricas mantelerías y sábanas de fina 
holanda, las que regaló Lócatelo a Andrea, sino que [...). le dejó puesta su 
casa en la Villa y Corte.-”.

2. -Habladurías» sobre la prisión del Príncipe Carlos y temor a que la 
prisión alcanzara a los que formaban la pequeña «Corte del Príncipe- y a sus 
amigos:

•■Enviaron aviso al Rey de la jornada, en diez y ocho de Enero de mil y 
quinientos y sesenta y ocho [...(. Y el día siguiente auiendo apercibido con 
secreto al duque de Feria, Capitán de la guarda, para que se la truxesse 
consigo (...], y auiendo cerrado a Palacio a las onze de la noche, pasó al 
quarto del Príncipe (...]. Entraron con él don Antonio de Toledo, su 
caballerizo mayor, el duque de Feria alumbrándole con una vela (...]. 
Incorporóse en ella el Príncipe y como vio a su padre, le dixo turbado ¿Qué 
es esto, quiéreme matar, V. Magostad? (...). No os quiero matar, sino poner 
orden en vuestra vida, ¡quietaos! [...). Mandó últimamente no le diessen el 
pésame, ni hiciessen oficio por el Principe, pues era su padre, y sabía lo que 
a todos conuenia (...). Assombró la resolución a todos, dando qué decir, 
particularmente en los Reynos estrangeros (...). Estuvieron de día a cada 
puerta dos soldados de la guarda, teniendo las llaves de todos los monteros: 
en esta forma estuvo guardado hasta que murió.-”.

■Éste había huido de España un año antes, implicado al parecer en una 
reyerta con un alarife real. Sin embargo, su amistad con Pedro Laínez, el

" Navarro Lidísma, F. (1905): El vtgmioto hlMga Miguel ¿e Cavanla Satrxdra. Madrid, 
Imprenta Alemana, cap. VIII.
’• Armiñán, L. (1957): Us de Cenwitet. Barcelona, Ed. José Porter, p. 80.
'1 Quintana, G. (1629): A la nug antigua, noNe y ccnnotta villa de Madrid. Madrid, Imprenta del 
Rcyno, fols. 338v.-Sl0v.
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poda y criado del principe don Carlos (...t hacen sospechar que Cervantes 
había trabado una amistad muy estrecha con la corte del rebelde y demente 
heredero. Su prisión supuso a su vez la caída en desgracia de aquellos que 
habían conformado su corte y, en consecuencia (hubiera o no reyerta), el 
joven poeta ya no tenía oportunidades en Madrid.-'í

«A fines del año 1569 o en la primavera de 1570, nuestro Miguel de veintidós 
años Sé halla en Roma |...|. Sé ha déSCubiérh» uñó Ordéñ policial dada él 15 
de septiembre de 1569 contra un Miguel de Cervantes que había sido 
condenado en rebeldía.”1'.

Llama la atención la tardanza de esta provisión real de Felipe II. Si los 
hechos se producen en 1568, si se conoce al culpable, ¿cómo reacciona tan 
tarde la Justicia real? Miguel ya está fuera de España. ¿En Roma? Pero ¿en 
dónde se escondió? ¿A dónde huyó Cervantes? ¿Cuándo llegó a Roma? 
Mejor dicho ¿cuándo y cómo y por dónde salió de España? ¿Quién ayudó a 
Miguel? ¿Quién ralentizó la acción de la justicia?

Puede orientarnos el diálogo, en tierras extremeñas, entre ios dos 
mozos de Im Gitanilla, Andrés Caballero y el Alonso Hurtado, mordido por 
los perros. Quizá sea como un eco lejano y un recuerdo borroso de la huida 
de los dos Cervantes en 1568:

“Preguntóle cómo se llamaba y a dónde iba, y cómo caminaba tan tarde y 
tan fuera de camino [...]. A lo cual respondió que (...) se llamaba Alonso 
Hurtado y que iba a (...) un cierto negocio y que por llegar con brevedad 
caminaba de noche (...]. No le pareció a Andrés legítima esta declaración 
[...). -Yo no quiero saber quién sois, cómo os llamáis o a dónde vais (...). 
-¡Ay, amigo!- dijo a esta sazón el mozo (...). Yo estaba en Madrid )...). Una 
noche (...) vimos arrimados a (...) dos hombres [...). cuando echaron con 
mucha ligereza mano a las espadas (...) y se vinieron hacia nosotros que 
hicimos lo mismo (...]. Duró poco la pendencia, porqué no duró mucho la 
vida de los dos contrarios [...]. Tomando todos los dineros que pudimos (...) 
y, después de quince días que estuvimos escondidos (...). mi camarada16, en 
hábito de fraile (...) se fue la vuelta de Aragón, con intención de pasarse a 
Italia (...). El que yo pensaba llevar, -replicó el mozo-, no es sino el de 
Sevilla (...)» (Cervantes, Ui Gitanilla).

“ Alvar Ezocirra, C. - StvniA Arroyo, K (20)6): Gran atcidoptdia cafentina, V, II. Alcalá de 
Henares, Castalia, pp. 952-95?.
” Babelon, J. (1991): Cerpanlcí. Madrid, Losada, Gmpo Anaya, p. 25.
16 Son dos los fugados de La Gilanüla. También son dos los Cervantes Cortinas fugados a 
Roma.
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En el asunto Sigura, se informa a los alguaciles que el agresor huyó 
«hacia Sevilla», y que es alcalaíno, estudiante y «algo poeta». También el 
Alonso Hurtado de La Gitanilla, que quiere huir «hacia Sevilla», para pasarse 
a Italia, es «algo poeta». Así como Alonso Hurtado cambió de nombre, 
también lo cambiarán los dos Cervantes:

- Mi tierra, caballero no la sé [...1. El ejercicio ya está dicho, pues venimos 
ante vuesa merced; la patria no me parece de mucha importancia dccilla, ni 
los padres tampoco, pues no se ha de hacer información para recibir algún 
hábito honroso |...|.
Tomo a decir que es provechoso documento -callar la patria, encubrir los 
padres y mudar los propios nombres- |„.j. Es mi voluntad que vos Rincón1’ 
os llaméis Rinconete y vos Cortado, Cortadillo.» (Cervantes, Rinconete y 
Cortadillo).

- Sea por loque fuere |...), que ni el |nombre) della ni el de mis padres sabrá 
ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella.» (Cervantes, El 
licenciado Vidriera).

- En un lugar (...| de cuyo nombre no quiero acordarme.» (Quixotede 1605).

- No sé dónde me criaron.» (Pedro de Urdemalas, Jomada !.*).

4. LOS DOS HERMANOS CERVANTES CORTINAS EN LOS TERCIOS 
DE FLANDES

-En la villa de madrid (...|, paresció presente rodrigo de Cervantes, estante 
en esta corte (...) e presentó un pedimento e interrogatorio de preguntas que 
su tenor (...) es como sigue: (...). Miguel de Cervantes mi hijo (...) está 
cautivo en Argel y a mi (...) conviene averiguar y probar (...) cómo el dicho 
miguel de Cervantes, mi hijo, a servido a S. M. de -diez aftos a esta parte» 
hasta que abrá dos años que le cautibaron en la galera del sol (...). Por estas 
preguntas (...) pido sean esaminados los testigos que son o fueren 
presentados (...). Si saben quo el dicho Miguel de Cervantes (...) de -diez 
años a esta parte» ha sen-ido (...) a S. M. el Rey don phelipe (...) en las 
guerras que ha tenido en ytalia y la goleta y túnez, y en la batalla nabal [...]. 
En Madrid (...), Antonio Godínez de Monsalve (...), sargento de don Juan 
de la Cárzel (...) dixo (...) que a oido descir este testigo a personas de

” Hay varios terrenos de Arganda que se llaman Rincón: Rincón del cieno; Rincón de los 
ciervos, Rincón de l a Isla; I I Rincón; la Rinconada.
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crédito, soldados c capitanes, que el dicho Miguel de Cervantes ha sen-ido 
a S. M., de -diez años a esta parte'1, en todas las ocasiones de guerra que se 
an ofrescido En la villa de Madrid, a primero día del mes de abril de 
mili e quinientos e setenta e ocho años don Beltrán del Salto e de 
Castilla |...| dixo e depuso (...) que ha oydo descir, a soldados y capitanes 
[...). quel dicho miguel de cortantes ha servido a S. M., de "diez años a esta 
parte” en todas las ocasiones de guerra que se le an ofrescido (...).¥ esto es 
la verdad para el juramento que hi^oe firmólo (...). Pasó ante mí: francisco 
de yepes. (Sevilla. Archivo General de Indias.»”.

Por esta Información de marzo de 1578, deducimos que los hermanos 
Cervantes se enrolaron en el ejército a principios de 1568. Así lo afirma el 
padre, Rodrigo de Cervantes, y lo corroboran Antonio Godínez. de Monsalve 
y Beltrán del Salto y de Castilla. Pudieron estar, por tanto, en las Guerras de 
Flandes, como reconoce el Rey a 5 del XII de 1576:

«Sabed que doña leonor de cortinas, vezina desta villa de Madrid, nos hizo 
relación que ella tiene dos hijos que se llaman miguel y rrodrigo de 
Cervantes, los quales nos han sen-ido en Italia y «en Flandes» y en las 
galeras y en las demás ocasiones que se han ofrescido (...) y, finalmente se 
hallaron en la batalla naval donde al uno dellos lo cortaron una mano y al 
otro mancaron y que viniéndose a estos Reinos en la galera Sol (...), los 
captivaron los moros de Argel, adonde al presente están cautivos y presos 
[...). Lo qual visto por el comisario general de la dicha Cruzada y en el 
nuestro Consejo della, atento a que por la dicha Información -consta del 
dicho cautiverio y servicios de los dichos miguel y Rodrigo de Cervantes», 
hemos tenido por bien de les mandar librar en vos para ayuda al dicho su 
rescate, sesenta escudos de oro |...|. Fecha en el Pardo a cinco de diciembre 
de mili y quinientos y setenta y seis años [...]. Yo el Rey.» (Valladoüd. 
Archivo General de Simancas. Libro de Negociado de Cruzada. Legajo 260)’’.

Doña Leonor recuerda que su hijo lleva sirviendo al Rey, «10 años», 
en marzo de 1579:

«Muy Ilustre y Reverendísimo señor:
Doña Ixonor de Cortinas suplica ante V. S. (...) ayuda al rescate de Miguel 
de Cervantes, mi hijo captivo en Argel quatro años ha (...]. El dicho mi hijo

" SmvA, K. (2005): Dccumenloí de Miguel de Ccmuite^ Saaeedra y ¡le tut ümiliarcí. Texas, pp. 
■112-423.
'• Pístz Pastor, C. (1902): Docume/tlo» cemntinm ihora útMiW. Madrid, Ed. FOntanet, 
doc. X.
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ha sen-ido a Su MagcsUd -diez años- como consta a V. S. por las 
informaciones que tengo dadas y están en poder del secretario Joannes 
En Madrid a 24 de marzo de 1579.» (Valladolid. Archivo general de 
Simancas. Libro de Contaduría de Cruzada. Legajo 326)>>.

En los documentos siguientes, doña Leonor y el duque de Sessa 
reconocen, no «diez» sino '-algunos años-- de servicio, tanto de Miguel como 
de su hermano Rodrigo:

■■Doña Leonor de Cortinas suplica (...] que para el rescate de Miguel de 
Cervantes, su hijo, que fue cautivo viniendo en la galera Sol (...) que a 
sen-ido a S. Mv de -algunos años- a esta parte.- (Valladolid. Archivo 
General de Simancas. Libro de Consejo de Guerra Antigua. Legajo 84, fot. M)”.

- El Duque de Sessa.- Por haverme pedido por parte [...] de Miguel de 
Cervantes |...|, por la presente certifico y declaro que ha que le conozco de 
-algunos años- a esta parte en sen-icio de S. M. (...]. Dada en Madrid, a 25 
de julio de 1578.- (Sevilla. Archivo General de Indias)22.

• Por una certificación del duque de Sesa y una Información de testigos que 
se presenta, por parte de doña Leonor [...] consta que Miguel y Rodrigo de 
Cervantes, sus hijos, haviendo sen-ido en las ocasiones que se han ofrescido 
|...| fueron cautivos [...). Siendo V. M. servido, teniendo consideración a lo 
que estos lian servido se le podría hacer merced |...|. Al margen se halla el 
Decreto del Rey, de letra del Secretario Mateo Vázquez: -Está bien-.- 
(Valladolid. Archivo General de Simancas. Libro de Registro de Guerra)0.

- EL REY.- Ilustre Duque de Nágera, primo nuestro [...], de doña Leonor de 
Cortinas nos ha sido hedía relación que Miguel y Rodrigo de Cervantes sus 
hijos nos han servido en las ocasiones de guerra y jornadas que se an 
ofresddo de -algunos años a esta parte- [...]. Fecha en el pardo a 6 de 
diciembre de 1578.” (Valladolid. Archivo General de Simancas. Libro de 
Registro de Guerra)''.

x IYkiz Pastok, C. (1902): op. át^ dx. XVI. En Suiva, K. (2005): op. cit., pp. 439-440.
21 Suiva. K. (2005): cp. át. p. 432. ASTRANA Marín, L. (1956): Vtda ejemplar y heroiea de Migad de 
Cenantes Saioedra. Madrid, Ed. Reus, p. 507.
22 Shwa. K. (2005): op. cit., pp. 427-Í28. Totwrs Lanzas, P. (1905): cp. cit., pp. 34647.
«Suwa. K. (2005): op. cit., p. 430.

SHWA. K. (2005); op. cit., p. 431.
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-Algunos (...] leyendo lo escrito en El liccneiatlo Vidriera y en El cautivo, 
conjeturan que Cervantes |...] pudiera haber asistido a las jornadas de 
Flandes que, en 1568, se resuelven con la ejecución de los condes de Egmont 
y de HormeaA

-Desde allí se fue a Aste*, y llegó a tiempo que otro día marchaba el tercio 
a Flandes. Fue muy bien recibido de su amigo el capitán y en su compañía 
y amarada pasó a Flandes y llegó a Amares |.. |. Vio a ('.ante y a Bnisdas 
y vio que todo el país se disponía a tomar las armas |...]. Viéndose morir de 
hambre determinó [...| volverse a Flandes, |...], donde la vida |...| acabó de 
eternizar por las armas.» (Ucenciaito Vidriera).

-Hará veinte y dos años que salí de la casi de mi padre |...J, y lo que |...] he 
pasado lo diré brevemente. Embárqueme en Alicante, llegué con próspero 
viaje a Genova, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de 
algunas galas de soldado (...) y, estando ya de camino para Alejandría de la 
Palla, tuve nuevas que el Gran Duque de Alba pasaba a Flandes (...). Fuime 
con él, servíle en las jornadas que hizo, hallóme en la muerte de los Condes 
de Eguemón y de Hornos.» (Quijote I, XXXIX).

- Por boca del capitán cautivo recordará Cervantes lo sucedido, sirviéndose 
de la ficción para narrar los acontecimientos desde la perspectiva de un 
cristiano cautivo.

Años antes, el 21 de mayo de 1590, en el Memorial presentado al Rey, 
le dice:

-Señor - Miguel de Cervantes Saavedra dice que ha servido a V. M. -muchos 
años» en las jornadas de mar y tierra que se han ofrecido de -veinte y dos 
años a esta parte» (...). Fue captivo en la galera Sol, él y -un hermano suyo 
que también ha servido a V. M. en las mismas jornadas- (...] y después de 
libertados, fueron a servir a V. M. en el reino de Portugal y a las Terceras con 
el marqués de Santa Cruz y agora al presente (...) sirven a V. M., el uno de 
ellos en Flandes de Alférez y el Miguel de Cervantes (...) trajo las cartas (...) 
de Mostagán y fue a Orán por orden de V. M. y después (...) en Sevilla en 
negocios de la Armada por orden de Antonio de Guevara* (.. J. A veinte y

" Biasco Pascua!. J. (2005): Miguel de CcrMntt^ Saavedra. regocijo de las musas. Valladolid, 
Universidad, p. 36.

Referencia a Asti, plaza militar del reino de Saboya, gobernada por Sancho de LondoAo.
» Biasco PASCUA!, J. (2005): »r- «I., p. 42
» Antonio de Guevara fue nombrado Consejero de Hacienda y Proveedor general de las 
Armadas en 1588.
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uno de mayo de mil quinientos noventa - A1 Presidente del Consejo de 
Indias I...]. Busque por acá en qué se le haga merced. En Madrid, a seis de 
junio de mil quinientos noventa.-^.

Examinado el Memorial, se le contesta en nota marginal: -Busque por 
acá en qué se le haga merced». No se le deniegan los méritos, ni el servicio 
a S. M. en los últimos 22 años. Según este Memorial, Cervantes ingresó en el 
ejército en 1568. Refrenda aquí lo que afirma por boca del «capitán Cautivo® 
y en el Licenciado Vidriera. Reafirma también la declaración que presentó su 
madre el 5 de diciembre de 1576, y la Información que consigue Rodrigo, su 
padre, el 17 de marzo de 1578.

En la Información pedida por Cervantes el 10 de octubre de 1580, hay 
dos testigos que acercan el ingreso de Cervantes a 1568. El alférez Diego 
Castellano lo conoce desde 1570. El malagueño Juan de Valcázar lo conoce 
desde 1569.

-En la ciudad de Argel, ques tierra de moros en la Berbería, a diez días del 
mes de octubre, año de mil e quinientos e ochenta años [...). Ilustre y M. R. 
Sr. - Miguel de Cervantes, natural de la villa de Alcalá de I leñares en Castilla 
(...) desea (...) hacer una información con testigos (...]. Yo Pedro de Ribera, 
notario apostólico (...) doy fee testimonio (...). Diego Castellano, alférez que 
a sido (...) dixo que (...) conosce a miguel de servantes (...) de -diez años a 
esta parte» (...). Juan de balcá^ar, natural de Málaga (...), cautivo al mismo 
tiempo que él en la galera Sol, dixo que conosce a el dicho miguel de 
servantes abrá tiempo y espacio de seis años y este testigo cautivo con el y 
son y fueron de un patrón (...). Y que, demás desto, este testigo conosce al 
susodicho en tierra de cristianos (...). Cautivo con el dicho miguel de 
servantes el día, mes y año (...). Asi en tierra de cristianos como en argel 
conosce al dicho miguel de servantes (...]. Queste testigo vido en Italia quel 
señor don juan de austria, questá en gloria y el duque de sessa y los demás 
caballeros capitanes le tenían en mucha reputación y por muy buen soldado 
y principal |...]. Conoscióeste testigoa estas personas que heran principales, 
las quales heran don francisco de meneses, capitán que fue en la goleta y el 
otro conosció que se decía don beltrán, y el alférez rríos, y el sargento 
navarrete (...). Dixo que todo lo que tiene dicho es verdad para el juramento 
que hizo y firmólo [...]. Yo, Fr. Juan Gil (...) Redentor de los cautivos, estante 
en este Argel (...), conozco a todos los testigos que (...) han (...) dado sus 
testimonios (...), personas de honra y de wrdad (...) que (...) no dirán sino

” Fí íX AXOfz m Navarxfif, M. (1819): op. at.. pp. 312-313. ARxnÑÁN, L. (1941): Hoja de serv.- 
cfa del toldado Miguel de Cervantes Saavedra. tipejo dx-tnivl de infantes y <abal¡er<>>. Madrid, 
Ediciones Españolas, pp. 187-1$8.
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la verdad Al dicho Miguel de Cenantes (...]/ le conozco (...) que ha 
servido -muchos años- a S. M [...]. (Sevilla. Archivo General de Indias.-*5.

En la Información pedida por su padre (1/XII /1580), ante Rodrigo de 
Vera:

■Juan do Sloíano, anagua4» (...) dixo que lo que abe es que (...) conoce al 
dicho Miguel de Cervantes, -mucho tiempo ha» (...].» (Madrid. Archivo 
histórico de Protocolos. Protocolo de Rodrigo de Vera, n9 499, fol. 1380)”.

Tenemos un problema. Sabemos que Cervantes escribió varias 
poesías a la muerte y exequias de la Reina Isabel de Valois, en 1568. Sabemos 
también que fue alumno preferido de López de I loyos, director del Estudio 
de la Villa desde febrero de 1568. Por tanto, no pudo tener tiempo de 
enrolarse en los tercios de Flandes y presenciar la ejecución (5/V1/1568) de 
los príncipes de Hom y Egmont:

-Cervantes estudió (...) con el erudito (...) López de Hoyos (...]. Encargado 
este por el Ayuntamiento (...) para celebrar las magníficas exequias que hizo 
la villa (...) por la Reina doña Isabel de Valois (...). siendo Cervantes (...) -su 
caro y amado discípulo- (...]. Cuando (...) se celebraron sus funerales (...) 
se hallaba (...) en Madrid.»52.

-Se abre una cierta interrogante. Si cuando López de Hoyos comienza a 
dirigir el Estudio de la Villa (...) en febrero de 1568 y pocos meses más tarde 
Miguel de Cervantes Saavedra (...) está presente en Flandes en la ejecución 
de los condes de Egmont y Horn, en junio de 1568 (...), ¿es posible que (...) 
tuviera tiempo para tratar a Miguel de Cervantes (...) como (...) nuestro 
-caro y amado discípulo»?»".

-En su hoja de servicios (...), Cervantes declara en dos ocasiones haberse 
alistado como soldado desde 1568 (...]. Los datos de que disponemos son, 
en efecto, contradictorios. «En los Registros de soldada de los ejércitos de 
Felipe II, su nombre no aparece antes de 1572-”. Por el contrario, las

» FtKNAXVhz ot NAVARxm, M. (1819): op. dt, pp. 319-3W.
” pauz PASTOR, C, (1897): op. áh doc. 18.
N FiRX'AXOfZ OÍ Navarrete, M. (1819): op. cit., pp. 10-13.
“ Braxdariz, C. (1999): Raon-triwr.do a Cenonlo. Madrid, Nostrum, pp. 102-103.
” lx» hermanos Cervantes, perseguidos por la Justicia, ingresaron en el ejército con otros 
nombres.
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informaciones de limpieza de sangre establecidas, una durante el cautiverio 
de /Xrgel, otra a su salida, sugieren que (...) se habría convertido en soldado 
a partir de 1568.»»

«En octubre de 1568, con tan solo veintitrés años de edad, murió la jovencisima 
reina Isabel de Valois. De las exequias que se organizaron para la ocasión se 
hará una Relación, que estuvo a cargo de Juan López de Hoyos y que, 
publicada en 1569, recogía nuevos documentos con la firma de Miguel.-’6. 
•Empezó a servir Cervantes, hacia los años 1568-1570, en la compañía del 
famoso capitán de Cuadalajara Diego de Urbina, que mandaba una de las 
del tercio de don Miguel de Moneada.»”.

•■En el tercio de Moneada no le sacaron padrón de nobleza. Con sus veintiún 
años tuvieron bastante. Aquí, -dejó dicho el de Alba-, no miramos la sangre, 
sino el soldado que esté más adelante. Y le extendieron cédula sin más 
expl ¡cationes. w.

El 24 de marzo de 1579, pide ayuda doña Leonor para rescatar a su 
hijo Miguel de Cervantes, «captivo en Argel-, tras haber servido -diez años» 
al Rey:

-Doña Leonor do Cortinas suplica (...) para ayuda al rescate de Miguel de 
Cervantes, mi hijo captivo en Argel (...) pido y suplico (...) no se me niegue 
el término de ocho meses para que (...) se pueda rescatar (...]. El dicho -mi 
hijo ha servido a Su Majestad diez, años-, y en su servicio está manco (...]. 
En Madrid a 24 de marzo de 1579.
DECRETO: Que se le aguarde por quatro meses y por ellos se suspenda la 
ejecución.» (Archivo de Simancas. Contaduría de la Cruzada, Legajo 326)”.

I’or el Decreto de esta instancia, vemos que los Informes eran muy 
estudiados, antes de ser resueltos a favor o en contra. Pero, ¿quién los 
estudiaba?

«No había un registro central ni papeleo, cada soldado llevaba consigo sus 
papeles, metidos, para que no se estropeasen, en un canuto, un tubo de

” Caxavacoo, J. (20C3): op. cit., pp. 82-90.
* Blasco Pascuau J. (2005): op. p. 33
” Armiñáx, L. (1941): op. cit., p. 40 
” EscnnÁ, V. (MCMXLVIII): lómalas de Miguel de Cenantes. Madrid, Magisterio Español, pp. 
42-43.
w PUrz Pastor, C. (1902): cp. cit., doc. XVI. 
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hojalata sellado con cera para hacerlo impermeable [...]• El Consejo de 
Guerra, después de estudiar la instancia del soldado y revisar sus papeles, 
-examinando hasta las menores sutilezas del lenguaje, por si encerraran 
alguna crítica- entrevistaba al aspirante, y si merecía su aprobación, 
recomendaba al rey que firmaba la patente."**.

Cervantes, en La guarda caidadofa, nos recuerda esta obligación de 
cada soldado, la de -guardar y proteger sus papeles»; obligación que a él 
tanto daño le causó, pues al ver, en ellos, las recomendaciones de D. Juan de 
Austria, del duque de Sessa y de otros generales, los corsarios argelinos lo 
consideraron como un personaje importantísimo de la política española. En 
//: guarda cuidadosa el soldado presenta «sus papeles»:

-Tome este -envoltorio de papeles»; y advierta que ahí dentro van las 
informaciones de mis servidos, con veinte y dos ices de veinte y dos 
generales, debajo de cuyos estandartes he son ido, amén de otras treinta y 
cuatro de otros tantos maestres de campo Pase los ojos por ..esos 
papeles», y verá en ellos, unos sobre otros, todos los generales y maestros de 
campo que he dicho.» (La guarda cuidadosa).

«Don Juan dio a Cenantes una carta para el Rey, su hermano, tan honrosa 
y halagüeña, que fue después la perdición de Miguel. Decía, en ella, que 
bien podía dársele a Miguel el mando de una compañía, por ser hombre 
muy capaz para ello.»*1.

Pero, ¿cómo y por dónde llegó Miguel a Flandcs? Habrá que acudir, 
necesariamente, al maestre de campo cacereño, don Alvaro de Sande.

•■Se ha supuesto, por tanto, que Cervantes se había unido antes [...] a las 
órdenes de don Alvaro de Sande; se ha argumentado que este último tal vez 
había conocido a Rodrigo [...] durante los fastos de Alcalá (...]. Mandaba 
una tropa escogida, uno de aquellos famosos tercios, creados en otro tiempo 
por Gonzalo de Córdoba.»".

«Cervantes entró en el ejército del íntimo amigo de su padre Rodrigo, el 
famoso don Alvaro de Sande, quien era el coronel de la Infantería española 
de aquel Tercio [...), mandaba una formación de élite.»4’.

• MARn'xrz LaIniz, F. - SánCxfz De Toca Cataiá J. M. (2006): Tmic* de la infantería 
legendaria. Madrid, p. 31.
*' Navarro Ltimsma, F. (1905): op. at., cap. XVIII.
” Canavaggw, ). (2CO3): op. cit., pp. 90-91.

SUWA, K. (2006): op. at.. pp. 262-263.
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Pero, ¿qué relación había entre don Alvaro de Sande y los Cervantes 
Cortinas?

«El 19 de enero [ 1553| el bachiller Juan de Ribera, clérigo, vecino de Ocaña, 
apareció como testigo de Rodrigo de Cervantes Juró por el hébito de 
San Pedro y San Pablo asimismo declaró que les había visto tratarse y 
acompañarse con don Alvaro de Sande, Maestre de Campo, que estuvo 
presente en Italia.-**.

Don Alvaro de Sande y Paredes de Ulloa, primer marqués Delta 

Piovera, Caballero de Alcántara, Comendador de los bastimentos de 
Montiel y del Horcajo, había nacido en Cáceres, y atando murió era Alcayde 
del Castillo de Milán, cargo que desempeñó desde el 3 de septiembre de 
1569 hasta el día de su muerte, el 22 de octubre de 1573.

«Don Alvaro de Sande participó en las más importantes campañas 
guerreras. Estuvo presente en los más resonantes triunfos del ejército 
imperial: la victoriosa jornada del Emperador en Túnez en 1535, en [...| 
Duren y Rccremond en 1543, en Lambtvcy en 1544, en la gran batalla de 
Mulberg, en donde obtuvo Sande un éxito militar importante ai apresar, los 
hombres de su tercio «extremeños muchos de ellos», al derrotado Duque de 
Sajonia, jefe de los protestantes. Concluidas las campañas de Alemania, don 
Alvaro pasó a Italia, permaneciendo en los tercios del milanesado, hasta las 
paces asentadas entre España y Francia, en 1569, reinando ya Felipe II y 
muerto Carlos V. Tras la derrota de los Gelves, fue llevado cautivo a 
Constantinopta En 1565, recién rescatado acudió a la defensa de Malta, 
su última gloria militar. Felipe II premió sus servicios, concediéndole el 
señorío de Valdcíuente y el título de marqués de la Piovera. En 1571 ostenta 
el cargo de gobernador de Milán en donde mucre en 1573.»*’.

«Es en Italia donde las estelas de Juan de Austria y Miguel de Cervantes se 
encuentran. Éste había huido de España (...J. su amistad con Pedro Lainez, 
el poeta y criado del principe don Carlos [...J, hacen sospechar que 
Cervantes había trabado una amistad muy estrecha con la corte del rebelde 
y demente heredero. Su prisión supuso a su vez la caída en desgracia de 
aquellos que habían conformado su corte [...). En Italia (...) se alista a las 
órdenes de Alvaro de Sande.»*6.

“ RooMcviz MaHn, F. (1914): "Nuevos documentos cervantinos hasta ahora inéditos, reco
gidos y anotados por... la RAE", Reviila de Arriwvs, BíWiof/ras y Muwt. Madrid, doc. 34. 
“SáNauz, J. (2004): "Extremeños en ¡os Celvcs", PtrüdiMde Exlrernadurít (13-O52004).
46 Alvar Ezquirra, C. • Sevilla Armao, F. (20C6): op. dt., pp. 952-953.
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En esta marcha desde Milán a Flandes pudo intervenir el amigo de 
Alvaro de Sande, Sancho de Londoño, quien se puso al servicio del duque 
de Alba, gobernador de Flandes desde 1567 a 1573. Las primeras banderas 
de infantería de los cuatro tercios de Italia (Lombardfa, Ñápeles, Cerdcña y 
Sicilia), ya concentradas en Alejandría de la Palla, pudieron salir de Milán 
hacia Flandes en junio de 1567.

-Sancho Londoño, Gobernador ilustre de Asti, entre 1560 y 1564 
informaba al gobernador general de Milán, Gonzalo Fernández de Córdoba, 
duque de Sessa, de todas las actividades del duque de Saboya, Manuel 
Filiberto. En poco más de un año, Londoño se hizo cargo de la difícil 
situación en que se encontraba la presencia militar de España en las plazas 
de Saboya, con guarniciones en Vercelli y la propia Asti El historial 
militar de Sandio de Londoño era ya largo al ocupar el cargo. Capitán en las 
campañas alemanas de Carlos V, fue luego capitán de infantería del tercio de 
Milán (...). Tras militar en el tercio de Milán a las órdenes de Sande |...J, 
Londoño fue oficial del duque de Alba en los Países Rajos [...]. Fue 
nombrado maestre de campo del tercio viejo de Lombardía.»*7.

Pero si Miguel de Cervantes está en Flandes en 1568, ¿cómo puede 
ser autor de las elegías que López de Hoyos recoge en la Relación de 1569? 
Estas poesías no indican que Cervantes esté en Madrid en octubre de 1568. 
Es posible que estuviera en Flandes y presenciara la ejecución de F.gmont y 
Hom, como afirman Felipe II y su madre, en 1576; y él corrobora en varias 
ocasiones.

Tras la ejecución del 5 de junio de 1568, los nobles más implicados, 
como Guillermo de Orange y Luis de Nassau, huyeron a Alemania; aunque 
condenados, en ausencia, a la máxima pena. El duque de Alba fue apoyado 
por intelectuales, como Arias Montano, que le sugirieron levantar una 
estatua suya para conmemorar la victoria. En 1569, con el bronce de los 
cañones de los protestantes vencidos, se fundió una estatua, al natural, del 
duque de Alba. Plantada en la «Plaza del mercado» de Amberes, llevaba esta 
inscripción: «Frígido en loor de Femando Álvarez de Toledo, Gobernador 

de Flandes [...), duque de Alba, extinguió el levantamiento, expulsó a los 
rebeldes, cuidó de la religión, benefició la justicia y aseguró la paz.».

Los soldados de los Tercios de Flandes, tras las ejecuciones de junio 
disfrutaban de una larga y tranquila paz. También reinaba la paz en todo el 

•’ Mariímz LAfX'EZ, F. (2007): Una pica en Fiando, la epopeya del camina Madrid, Ed. 
Edad, pp. 136-137.
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hispano suelo, al que pertenecían las provincias de Flandes en 1568. De ahí 
la elegía de Cervantes para 1568:

-Quando dcxava la guerra / libre nuestro hispano suelo, 
con vn repentino vuelo, / la mejor flor de la tierra / fue trasplantada en el 
cielo.
Y, al cortarla de su rama / el mortífero accidente
fue tan oculto a la gente / como el que no ve la llama / hasta que quemar se 
siente.
Estas quatro redondillas castellanas a la muerte de Su Magestad, son con 
una elegía que aquí va, de Miguel de Cervantes, nuestro charo y amado 
discípulo.-**.

Estos versos elegiacos no confirman, por sí mismos, que Miguel esté 
en Madrid. Pudo enviarlos desde las Provincias de Flandes. Entre los 
organizadores de los funerales había un íntimo amigo de la familia: Alonso 
Getino de Guzmán que «firmaba como alguacil de la villa de Madrid y tenía 
a su cargo la organización de las fiestas y espectáculos de la capital de la 
Corte. Su familiaridad con Rodrigo llegaba a tanto que (...|, compartió el 
techo familiar de los Cervantes»*-*. Cuando en 1595, se celebró en Zaragoza 
la canonización de San Jacinto, «Miguel de Cervantes envió desde Sevilla, su 
Glosa que fue premiada en primer lugar (...]. La sentencia de los jueces dice 
así: De la gran materna Délo /..........J Miguel Cervantes llegó /............/ y el
primer premio llevó.»5®.

5. LOS DOS HERMANOS CERVANTES CORTINAS EN LAS GUERRAS 
DE GRANADA

-En los años en que Miguel de Cervantes se hacía hombre, los moriscos de 
las Alpujarras se rebelaron por segunda vez contra la represión sistemática

" IZx-EZ Di Hoyos, J. (1569): "Copla rea! a la muerte de Isabel de Valois", Hif loria y rtlaáín 
verJtdrra ¿e h en/rmefad, fdichin» Irrito, y fumptuotoi rifquuti fúwbw de la Semistma 
Reytta de Españo. doña ¡<aM de VOkrfi, nuestra Señora. Compuesto y ordénalo por el maestro ¡uan 
López... Madrid, fols. 145-148.
w Blasco Pascuai. J. (2OO5> op. eit.. p. 31.
» POMCER, J. A. (1800): Vtda de Miguel de Cervantes. Madrid, Gabriel de Sancha, 1.' cd., p. 43
44.
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a que los sometía la Cotona, empecinada en sostener una concepción del 
mundo que los tiempos desbordaban.-”.

«Felipe II |...| mandó |...| que los moros de Granada (...) mudasen su 
hábito, no hablasen su lengua, ni usasen sus ¡ellas y zambras, ni hiciesen las 
bodas a su usanza, ni (...) sus comidas según su costumbre (...]. De ello, 
resultó gran pérdida y derramamiento de sangre cristiana (...) y ruina de 
muchos pueblos del Reino de Granada (...). Todo el reino fue alborotado 
(...]. Acordaron de levantarse y tomar armas [...]. /Acordaron luego escribir 
una carta al Ochalí, rey de Argel [...): «Te suplicamos que (...) nos des favor 
y ayuda con armas y gentes de guerra [...). Tenemos cuarenta y cinco mil 
hombres de guerra (...). Por Alá, no dejes de tomar esta empresa (...]-. 
Granada a veinte días del mes de abril de mil y quinientos y sesenta y 
ocho.»”.

«Viniendo todos (...], concluyeron que el rebelión fuese el jueves santo del 
año del señor de ¡56S, porque (...) estarían los cristianos (...) ocupados en 
sus devociones.»”.

«Habían ya pensado rebelarse otras dos veces antes; una jueves santo y otra 
por setiembre de este año (1568), (...). En fin, a los 23 de diciembre (...) 
tomaron decisión de acometer a Granada (...) y caminaron para ella con 
hasta «XX) hombres mal armados-”.
(El .Marqués de Mondéjar] «había despachado correos a toda diligencia a los 
Grandes y a las ciudades y villas de Andalucía, dándoles aviso del 
levantamiento y de (...) la falta con que se hallaba de gente de a pie y de a 
caballo (...) ordenándoles de parte de su Majestad, que le enviasen el mayor 
número que pudiesen.-”.

Los moriscos hicieron Rey a Fernando de Valor el 27 de septiembre 
de 1568, y el 23 de diciembre de este año mataron en jadiar al capitán 
Herrera y a sus 40 soldados, mientras dormían confiados. El marqués de 
Mondéjar usó la benevolencia para sofocar la sublevación iniciada en la

” Spunbírc, A. (2000): cp. ci!., p. 20.
” PíRtz t>t 1 Lia, G. (1847): Cucrraf. aviles de Granada. Dos partes en -an tomo. 2.* Parte. París, pp. 
196197.
" Mármol Carvajal, L. (1797): Historia del rtMSán y eastigo de los moriscos del reyno de Granada. 
tomo I, libro 3. Madrid, Imprenta Sancha, segunda impresión, cap., IV.
M I Iukiaix) Di Mindoza, D. (1627): Guerra de Granada hecha por el Rey don Felipe ti amira ¡os 
moriscos de aquel reino, sus rebeldes, libro 1. Lisboa, 1.® edición, pp. 99-100.
" Mármol Carvajai. L. (1797): cp. cit.. libro4, cap. XXXII.
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noche de Navidad de 1568. Logró en los primeros tres meses de 1569, una 
primera pacificación, mezclando valor, mano dura y actitud conciliadora, 
frente a los moriscos y sus costumbres. Sin embargo, la intransigencia del 
Rey, mal aconsejado por los enemigos de Mondéjar, soliviantó otra vez a los 
moriscos. La guerra, a partir de abril de 1569, iba cada vez peor; era 
insostenible para España.

-Año 1569. Andaban mal los negocios de la Guerra del reino de Granada 
contra los moriscos (...j. Como el rey viese que la Guerra iba adelante y que 
no se rendirían [...| acordó que seria [...) bien echar gente en el Reino de 
Castilla por fuerza. Y los procuradores del Reino (...] ofrecieron (...| a S. 
Majestad con treinta mil hombres, y estos fuesen a servir a Su Majestad en 
la dicha guerra por fuerza (...). Hízose el repartimiento de los dichos treinta 
mil infantes entre todas las ciudades y provincias [...j, a esta villa de 
Almonascid le cupieron veintidós o veintitrés soldados, los cuales 
señalaron, los más dellos mancebos (...). Y envía Su Majestad a el capitán 
Juan Hernández de Luna, natural de Yepes, para que llevase la dicha gente 
desta provincia a Granada (...). Trujo el dicho capitán de Yepes y Ocaña y 
Huerta (de Valdecarábanos) al pie de cuarenta soldados, bien aderezados y 
gente de buena suerte (...]. Fueron desta villa (Almonascid|, de su voluntad, 
otros ocho soldados.»*.

-Acabó de resolverse el Rey en la venida de su hermano a Granada para 
emplealle en empresa (...) peligrosa (...). Hizo dos provisiones; una en don 
Luis de Requesens [...). Otra (...) fue mandar al marqués de Mondéjar que 
(...) viniese a Granada para recibir a don Juan (...) a quien enviaba por 
cabeza y señor de la empresa. Llegó don Juan de Austria trayendo consigo 
a Luis Quixada (...). Llegó dende a pocos días Gonzalo Hernández de 
Córdoba, duque de Sessa (...], llamado para consejo...'*.

-Nombró por general de aquel reino y sus tropas a don Juan de Austria, su 
hermano; y por consejeros (...) al duque de Sessa, al marqués de Mondéjar, 
a don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla [...] y a Luis 
Quijada, señor de Villagarcía (...). Don Juan de Austria pasó de Madrid a 
Aranjuez a finales de marzo a besar la mano del Rey y tomar sus órdenes 
para ir a Granada (...). Tomó licencia del Rey, y a 6 de abrí), a moderadas 
jornadas aunque por la posta, pasó a Granada (...). Llegó a 21 de abril el 
duque de Sessa y don Juan juntó Consejo.»*.

* Escvdiro DE CcotÑA, M. (I9$2): Relación de casos notablei ecurrúix en la Alcarria y dros luga
res en el siglo XVI, reeditado en Almonadd de Zorita, pp. 185*186.
w Hurtado di Mendoza, D. (1627): op. cit, -Libro 1% pp. 190-193.
" Ferrucas García, J. (1775): Syncpw hbtória cronológica de España, -Parte 14.. Madrid, 
Imprenta de Antonio Pérez de Soto, pp. 371-375.
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-A 6 de «ibril de 1569 salió don Juan de Austria de Aranjuez, llegó a los 7 días 
a Granada |...]. El 21 de abril de 1569 llegó el duque de Sessa que era uno de 
sus consejeros. El 22 se celebró el primer consejo. |...|. Don Juan formó tres 

'tercios y dióselos a tres capitanes antiguos |...]. Estos fueron Antonio 
Moreno**, Hernando de Oruña y don Francisco de Mendoza, vecino de 
Alcalá de Henares.-"'.

-Luis de Requesens, en cumplimiento del orden del Rey, ¡untó veinte y 
cuatro galeras y en ellas embarcó 12 compañías del tercio de Ñapóles y se 
encaminó a España. Llegó a Puerto Especie y allí embarcó una compañía de 
Lombardía y otra de Piamonte.-61.

<■5. M. había mandado que el Comendador mayor de Ixón don Luis de 
Zúñiga y Requesens fuese (...) con alguna gente de los tercios de Italia y se 
la entregase al Marqués de los Vélez, a fin de que acabase, con ella, la guerra 
de las Alpujarras (...]. Viniendo a Ñapóles juntó de seis a ocho mil hombres 
de guerra de aquellos tercios de Italia [...). Llegado a Barcelona formó 
una compañía grande de bandoleros a los cuales se concedió perdón (...), 
porque fuesen con él a la guerra de Granada. Con esta valerosa gente y la 
demás que él traía en las galeras, llegó a las partes de Bentomiz y Frigiliana 
|...], donde mandó desembarcar.»*’.

En efecto, Felipe II, necesitando combatientes en las Alpujarras, 
decretó que todos los huidos o condenados por la Justicia serían perdonados 
si se enrolaban y combatían, por España, contra los moriscos sublevados. A 
estos combatientes, huidos de la justicia, pero que, ahora, querían 
reconciliarse, se les llamó «delados».

-Llegó don Sancho de Leiva (...) con mil i quinientos catalanes de los que 
llaman «delados», que por las montañas andan huidos de las justicias, 
condenados i haciendo delictos, que por ser perdonados, vinieron los más 
dellos a (...) esta guerra»".

Cervantes en H Quijote II, LXII a LXV, inmortalizó a este general: -Don Antonio Moreno se 
llamaba el huésped de Don Quijote [...]. Avisó don Antonio al cuatralvo de las galeras, cómo 
aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped (...). Contó don Antonio ai visorrey todo 
lo que Carrasco le había contado.-.
“ MármolCarvajai, L. (IW): op. cit, -Libro 6’-, cap. V a VIII.
« FtxMKAsGarcía, J. (1775): cp. cit., -Parte 14», p. 3S8.
« PíRK or Hita,6. (I847>: op. cit.. -2' Parte-, cap. XIV, p. 295
M Hurtado oj MENDOZA, D. (1627): op. cit, -Libro y», p. SO.
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«El comendador mayor de Castilla llegó a /\dra el l°de mayo, y (...) avisado 
de todo loque había sucedido [...] en el peñón de Frcgiliana, en la sierra de 
Bentomiz (...), envió por la posta a don Miguel de Moneada, caballero 
catalán, su primo, a Granada a que informase a don Juan de Austria de aquel 
negocio y se la pidiese.-*1.

-Sobre el uno o el dos de junio 11569) apareció entre las playas de Torrox y 
Torre del Mar, una flota de naves compuesta de veinticinco galeras bajo las 
órdenes del Comendador Mayor de Castilla que (...) transportaba tropas 
con destino a combatir la revuelta alpujarreña. Puesto Arévalo en contacto 
con don Luis de Requesens, quedó planteada la batalla señalándose el 11 de 
junio (1569) (...) como fecha del asalto (...) al Peñón de Frigiliana (...) 
inaccesible e inexpugnable [...). Estos expertos navegantes, junto con don 
Miguel de Moneada (...) celebraron las deliberaciones previas al ataque del 
Peñón (...]. Moneada, que había sido enviado a Granada con un mensaje, 
regresó debidamente autorizado por Don Juan de Austria para acometer.»*'.

Sea el «primero de mayo- cuando llegan a Almuñécar, o el «uno o el 
dos de junio- de 1569 cuando aparecen «entre las playas de Torrox y Torre 
del Mar», estas galeras traen a los Tercios de Flandes, para sofocar la 
sublevación de los moriscos. Traen a don Miguel de Moneada en cuyo Tercio 
militan y vienen los dos hermanos Cervantes, de los cuales, uno, por lo 
menos, Miguel, es «huido de la Justicia», es un «delado». Han ingresado en 
el tercio de Milán, de don Alvaro de Sande con otros nombres: Diego y 
Francisco. Tampoco se sabe* de dónde son. «En los Registros de soldada de 
los ejércitos de Felipe II, su nombre no aparece antes de 1572»66.

«El duque de Sessa mandó a don Miguel de Moneada que con 1200 hombres 
recorriera la sierra [...). A don Lope de Figucroa que (...) recorriera (...) 
Almería.»*7.

«Son esos soldados de flaco rostro (...), los que tomaron a fuerza de sangre 
las crestas de las Alpujarras, y don Miguel de Moneada, a cuyo cargo corría 
uno de l«X> cuatro tercios que en pie de guerra se hallaron prontos en 
Ñapóles (...), era un caballero de aquella raza fina y fuerte (...). Peleando en

•* MarmolCarvajai, L. (1797): op. til., «Libro 6*-, cap. XXII.
*' Navas Costa, A. (1975); “La batalla de Frigiliana o la Rebelión de Bentomiz.", Revisa
IX. Diputación de Málaga.
“ Canavacgk*, J. (2003): op. p. 90.
47 Hurtado df Mfndoza, D. (1627): op. dt„ «Libro 4’-, pp. 390-391.
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San Quintín había sido prisionero En la Guerra de Granada ganó el 
ascenso a Maestre de Campo y desde allí pasó a Italia con su tercio de 
soldados viejos y aguerridos
Formaban el Tercio de Moneada diez compañías cuyos capitanes eran 
Jerónimo de Gis, Marcos de Isaba, Pedro de Torrellas, Rafael Puche, 
Jerónimo do la Cuadra y Diego de Urbina. De los apellidos se infiere que los 
más eran catalanes, valencianos y aragoneses, gente brava y dura, caudillos 
indomables.»**.

Pero entre estos valerosos «catalanes, valencianos y aragoneses, gente 
brava y dura, caudillos indomables» ninguno mereció ser inmortalizado, en 
las páginas de la Historia, como los dos hermanos alcalaínos, Diego y 
Francisco de Cervantes que, como los «dolados, que por las montañas andan 
huidos de las justicias, condenados i haciendo delictos» [...], «por ser 
perdonados, vinieron a servir en esta guerra». Leamos sus hazañas en 
algunos de los historiadores de estas guerras de las Apujarras. Son 
historiadores contemporáneos de las «fazañas» que narran. Alguno pudo 
verlas directamente, pero otros las oyeron a testigos presenciales, por eso 
varían algo:

«En la cumbre de un cerro cercano se veía todas las noches un fuego y así 
envió a Francisco Cenantes con veinte soldados [...Ja saber qué era aquello. 
Francisco Cenantes se dio tan buena maña que tomó una espía de 
Abenhumeya.»6*.

«Estaba el marqués de los Vélez con un pequeño campo en Berja [...]. Fue 
avisado cómo en la cumbre de un cerro cerca del alojamiento se veía cada 
noche un fuego |...| y, mandando a un cuadrillero llamado Francisco de 
Cervantes que con veinte soldados de su cuadrilla fuese de parte de noche a 
ver lo que era, [...J, le trajo preso un moro espía de Aben Humeya 
Traído este moro a Berja, el marqués le mandó dar tormento, y confesó cómo 
Aben Humeya tenía acordado de dar [...J una alborada en Berja.-».

“Llegó a su real un morisco que venía a toda priesa preguntando por su 
excelencia |...J. Le dijo que el señor de Valor con todo su campo había cuatro 
días que salió de allí para venirle a buscar y así que estuviese bien 
apercibido. Preguntándole el marqués si sabía otra cosa, el morisco

“ Navarro LídíSma, L (1905): op. cit., cap. X!. 
** Firuras García, J. (1775): op. tit., «Parte 14-, p. 3S8.
»MArmxCawajai, L. (1797): op. cif. «Libro 6’-, cap. XIX.
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respondió que no y luego mandó llamar a dos hermanos buenos 
militares llamados Diego y Francisco Cervantes que habían estado cautivos 
en África, muchos años, y sabían muy bien la lengua turquesca, a los cuales 
dijo que se vistiesen a la usanza mora y fuesen a descubrir si parecía por 
aquellas sierras el campo del enemigo para traerle noticias; y que 
especialmente procurasen coger algún espía del bando contrario, con lo cual 
le darían mucho gusto. Dicen unos que los Cervantes eran naturales de 
Alhama, junto de Murcia, y otros de Vera’1: sean de adonde se quisiere, ellos 
eran muy buenos soldados, y pasada la Guerra de Granada, los conocí yo 
cuadrilleros de Vera y Almería, donde hicieron grandes hechos, de suerte 
que uno de ellos fue capitán por S. M. Habiendo llegado a la altura de la 
sierra vieron dos veredas o caminos no bien usados, y el Diego le dijo a su 
liermano fuese por el uno y él iría por el otro, conviniendo antes en que al 
amanecer del día siguiente, habían de volver a juntarse allí. Aún no había 
andado Diego media legua cuando (...) oyó tocar un pito en la altura, al son 
del cual acudieron tres moros que estaban de atalaya. Cervantes al punto 
subió por el montecillo arriba (...) embistió a los tres de tal suerte que en un 
punto mató a dos y al tercero que se le quería ir (...) le asió y ató 
prontamente (...), tomando la vuelta de su real. Ya era muy tarde y llegando 
a la unión de los dos caminos (...) aguardando a su hermano, como estaba 
concertado (...), le vio venir con otro morisco atado y herido (...). Francisco 
de Cervantes (...) con bravo ánimo le acometió [...), mas no de muerte (...]. 
No le quería matar, deseando llevarle vivo a Verja. (...) Los dos hermanos 
(...) resolvieron partir aquella misma noche para Verja, donde llegaron antes 
de amanecer (...]. Mucho se holgó su excelencia (D. Luis Fajardo, marqués 
de los Vélez) con ellos, y mandando que se regalase bien a los Cervantes 
quiso que al punto se diese tormento a los dos moros para que declarasen la 
verdad.-”.

Pérez de Hita, voluntario en las Guerras de Granada, quizá conociera 
a los hermanos Cervantes, que militaban con él, a las órdenes del marqués 
de los Vélez; pero, -caso curioso- él, que conoce el lugar de nacimiento de 
los héroes de esta Guerra, -ya cristianos, ya moriscos-, no sabe de dónde son 
los Cervantes: «Dicen unos que los Cervantes eran naturales de Alhama, 
junto de Murcia, y otros de Vera: sean de adonde se quisiere, ellos eran muy 
buenos soldados, y pasada la Guerra de Granada, los conocí yo cuadrilleros 
de Vera y Almería, donde hicieron grandes hechos, de suerte que uno de 
ellos fue capitán por S. M.».

” Perseguidos por la Justicia, como los -delados- los Cervantes no podía informar sobre su 
lugar de nacimiento.
n Pérez OI Hita, G. (ItMT): op. cit.. -2* Parte-, cap. XII, p. 276.
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Los Cervantes eran, como los «delados» que mandaba Sancho de 
Leiva, gente perseguida por la justicia. X'o podían declarar sus nombres, ni 
el de los padres, ni el lugar de nacimiento. <-Se ha descubierto una orden 
policial dada el 15 de septiembre de l 569 contra un Miguel de Cervantes que 
había sido condenado en rebeldía.»73.

Pérez de Hita escribe sus Cucrras con vivencias personales y retazos 
de noticias inconexas, que va recogiendo, de los distintos excombatientes 
vivos, hasta 1597. Escudriñemos la narración de esta «fazaña cervantina», en 
Pérez de Hita:

1. «Dos hermanos, buenos militares, llamados Diego y Francisco 
Cervantes que habían estado cautivos en Africa muchos años, y 
sabían muy bien la lengua turquesca». Estos dos hermanos, en 
1569, aún no habían estado cautivos en Africa; pero sí lo estarán en 
1575, antes de 1597, año en que Pérez de Hita terminó el libro.

2. «Pasada la Guerra de Granada, los conocí, yo cuadrilleros de Vera y 
Almería, donde hicieron grandes hechos, de suerte que uno de ellos 
fue capitán por S. M.». Para entender este texto, es necesario conocer 
la historia del morisco «Tuzani». Se enroló en el Tercio y bandera de 
don l.ope de Figueroa, para vengar la muerte de su novia. Cuando 
halló al culpable, lo retó y mató en lucha igual y noble.

3. Don Juan de Austria iba a condenarlo, por haber matado a uno de 
sus soldados, cuando don Lope de Figueroa, puesto de pie y 
respetuosamente, intercedió por él:

«El soldado ha dado gran descargo de su persona y no tiene por qué morir, 
yo le quiero en mi compañía y que siga mis banderas (...). El Príncipe 
mandó soltar al Tuzani y que le dieran sus armas. Entonces, don Lope le 
dijo: «Amigo, militad bajó cíe mis banderas |...|». El Tuzani respondió: «|...] 
prometo servirle como leal soldado en todas ocasiones [...)». Don Lope |...| 
le llamó (...] diciendo: «[...L atended a andar siempre en mi compañía y 
cerca de mi persona, pues haré cuenta de que llevo con vos un amigó 
valeroso (...]». De allí adelante el Tuzani se llamó Femando de Figueroa, y 
anduvo siempre en compañía de don Lope [...] en la Naval (...], en la de 
Mastrique (...J, no dejándole hasta que murió en Monzón [1585). Entonces 
el Tuzani se vino a Vilhnueva de Alcardete en donde estaban los morisco de 
Vélez Rubio, porque allí tenia sobrinos de hermanos, y yo proprio procuré 
verle yendo a Madrid [...)*. Sacólas en limpio y acabólas Ginés Pérez de 
1 lyta, vecino de Murcia, en 22 de noviembre de 1597.»’5.

« Babílon, J. (1994): cp. cit., p. 25.
mrz di: Híta, G. (1847): op. cit., -2* Parte-, cap. XXIV, pp. 429-432.
PÍREZ DT Hita, G. (1847): op. cit., -2* Parte-, cap. XXIV, p. 441.
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El Tuzani, Fernando de Figueroa, pudo conocer a los hermanos 
Cervantes Cortinas, pues los tres militaban desde 1572 en el tercio de D. 
Lope de Figueroa:

«En 5 de marzo (año de 1572] mandó don Juan de Austria que los soldados 
aventajados del |...| tercio (...] de Moneada disfrutasen sus ventajas en el de 
D. Lope do Figueroa, en el cual estaba ya incorporado Cervantes desde 29 
de abril de 1572, en la compañía de D. Manuel Ronce de León. .76.

• A 24 de dho. mes se ordenó a los oíficiales de larmada que asienten en los 
libros de su cargo a Miguel de Cérvantes, tres scudos de ventaja al mes en el 
Tercio de don lope de Figueroa en la compañía que le señalaren.- D. Juan.-. 
Mesina, 24 de Abril de 1572. (Valladolid. Archivo general de Simancas. Libro de 
rcgiyiw de don ¡nan de Austria. Sala 4' de Estado, números 1568,1469 y 1570.)77.

El Tuzani, asistente personal de Lope de Figueroa (« cerca de mi 
persona»], conocía las cartas de D. Juan de Austria, del de Sessa, de Lope de 
Figueroa, de Moneada y de otros generales recomendando a los Cervantes, 
ante el Rey, en 1575. Como no se enteró del posterior cautiverio de Miguel, 
supuso c informó a Pérez de Hita que Miguel había sido capitán. Hita situó el 
cautiverio en época anterior a la «hazaña» de 1569, pero los Cervantes fueron 
cautivados, posteriormente, en 1575. Que el mayor había sido cuadrillero o 
comisario, con alguaciles a sus órdenes, por Andalucía y por Murria lo sabia, 
Hita, por haberlo visto y por oídas. Miguel de Cervantes fue comisario en 
muchos pueblos de las AÍpuja tras, y en otros de Andalucía, en donde pudieron 

haberlo visto Femando de Figueroa, el «Tuzani» y Pérez de 1 lila:

- Su primer empleo fue una comisión designada, el 22 de septiembre de 
1587, por el alcalde Valdivia, con el objeto de acopiar trigo en Écija [...], y 
fabricar con él bizcocho destinado al abastecimiento de la -Grande Armada» 
(...]. La misión fue ir a Écija [...] con vara de alta justicia [...] abrir si fuera 
preciso puertas, rompiendo llaves y candados (...]. conducir el trigo a los 
molinos [...] y avisar de todo al Alcalde del Crimen en Sevilla (...). Llevaba 
consigo facultad, poder y comisión para ordenar prisiones, embargos, 
secuestros de bienes, aprehensión de bagages, carros, carretas y lo demás a 
ello anejo y dependiente. El 26 de septiembre la ciudad de Écija informó que 
había venido Cervantes, Comisario por orden de S. M. a sacar trigo.--7*

* Fírsásoíz os NAVAWtn, M. (1819): op. eil, p. 291
w Astrava Marín, L. (1949): op. cit., p. 373.

Suwa, K. (2006): ep. ei!., pp. 418-420.
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- El 15 de junio Antonio de Guevara suministró comisión a Miguel, por ser 
persona con mucho cuidado, diligencia y presteza que requiere el negocio, 
así como por la práctica y experiencia, para que fuera con vara alta de 
justicia a Ecija y sacara y moliera el trigo almacenado.-”.

-Entrado ya el año de 1588, se trasladó a Sevilla aprovechando la ocasión de 
haber sido nombrado el Consejero de I ladenda Antonio de Guevara para 
Proveedor general de las armadas y flotas de Indias |...). Uno de los comisarios 
que con este objeto nombró Guevara fue Miguel de Cervantes La 
esperan/.» de mejorar |...j le obligó a continuar de comisario de Pedro de 
Isunza (..-1, desempeñando como tal varios encargos para las provisiones de 
las galeras de España Visitó la mayor parte de los pueblos de Andalucía 
cuyos caminos, costumbres (...) suele describir como testigo ocular.»"5.

- El 18 de febrero de 1592, la villa de Aleándote entregó a Miguel de 
Cervantes Saavedra, 90 fanegas de trigo y 50 fanegas de cebada.»81.

•Nos (...) vezinos (...) desta villa de Montilla (...) dezimos que por quanto 
ha venido a esta villa Miguel de Cervantes de Saavedra, comisario de S. M. 
a sacar pan, trigo y cebada [...]. Ques fecha e pasó (...) en tres días del mes 
de dicienbre de mili y quinientos e noventa e uno años.-*-'.

En 1594, Cervantes fue nombrado Comisario, personalmente, por el 
Rey para cobrar ciertas cantidades que se le debían en el Reino de Granada. 
Tuvo que volver a recorrer todos los pueblos de las Alpujarras, muchos de 
los cuales ya había recorrido como comisario ayudante de Valdivia, 
Guevara, Isunza y Oviedo. Es posible que en algunos de esos pueblos de la 
Andalucía oriental se encontrara con viejos amigos de las Guerras contra los 
moriscos, entre ellos Pérez de Hita o el Tuzani:

- Don Felipe por la Gracia de Dios etc.: A vos Miguel de Cervantes, sabed 
(...) que se me deben en el Reino deGranada (...) de mis alcabalas, tercias y 
otras rentas (...) do mi hacienda conviene que se cobren (...]. Confiando de 
vos que lo haréis con el cuidado y diligencia que se requiere, fue acordado 
de vos lo acometer y yo lo he tenido por bien; y os mando que luego vais con 
vara de alta justicia a las dichas ciudades y villas (...) y requiráis a los dichos 

”Suwa, K. (2006): cp. cit., p. 431.
” FutX'AXMZ l* Xavakku», M. (1819): op. cit., pp. 74-77.
« Astrana Maríx, I.. (1953): op. dh p- 9.
«Suwa, K. (2005): op. cit., pp. 809-810.
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mis tesoreros y receptores (...) y cobrado que hayáis los dichos maravedís 
los traeréis (...). Para todo lo susodicho y lo de ello dependiente os doy 
poder y comisión en forma, cual bastante de derecho en tal caso se requiere 

Dada en Madrid a 13 de agosto de 1594»w.

-Miguel Cervantes Saavedra recibió del Concejo de Linares 170 fanegas de 
trigo y 60 fanegas de cebada.»41.

- Miguel de Cervantes Saavedra recibió del concejo de Begíjar 208 fanegas de 
trigo y 50 fanegas de cebada.»45.

«La de Motril, Salobreña y Almuñécar, que salieron muertas por estar ya 
pagadas, si bien había cobrado la de las rentas de la Abuela, Guadix, (...). Se 
le prorrogó el término para que fuera a Vélez-Málaga y Ronda a cobrar 
I-]»*-

6. LOS DOS HERMANOS CERVANTES CORTINAS EN LAS GUERRAS 
DE PORTUGAL

- A fines del 81, llega Cervantes a Portugal. Va acompañado de Rodrigo 
Chaves, camarada de cautiverio en Argel. Como siempre se las promete 
muy felices. Piensa en Mateo Vázquez, tan poderoso y (...), si éste, por un 
azar, le falla (...), siempre le queda don Antonio de Toledo, hermano del de 
Alba, que compartió con él la angustia de la espera en la gruta de Assán. 
Con estos dos triunfos en la mano, entra Cervantes en la nueva corte (...]. 
Niéganle capitanía y empleo, pero le dan, en cambio, una misión de suma 
confianza para Orán.»47.

Cervantes afirma que estuvo en la conquista de Portugal. Es posible, 
pues allí se encontró con los viejos generales que lo conocían y, por tanto, lo 
recomendarían. Allí estaba don Lope de Figueroa, don Pedro de Toledo, don 
Pedro de Padilla, don Antonio de Toledo, Prior de San Juan y, ante todo, don 
Alvaro de Bazán:

" FrxNÁSDEZ oí N'avarreh, M. (1819): ep. át., pp. 425427.
M Asirana Marín, L. (1953): op. di., p-10.
^¡d.

Suwa, K (2006): op di., p. 506.
o Esouvá, V. (1ÓÍ8): op. dt., p. 136.
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"Otro día por la mañana fue en persona a reconocer los desembarcaderos de 
la Isla, llevando consigo al Maestre de Campo General [Lope de Figucroal, 
y a los demás Maestros de Campo (...) y a don Pedro de Toledo, marqués de 
Villatranca y a don Pedro de Padilla (...) y a Juan de Urbina.-®.

Además de los generales de Lepanto y las Alpujarras, se encontró con 
un viejo amigo. Mosquera de Figueroa, a quien cantará en el "Libro 6’" de 
La Calatea:

• Otro veréis en quien veréis cifrada / del sacro Apolo, la más rara ciencia, 
  / ............................................................... 
Mas, en este sujeto mejorada, i asiste en tantos grados de excelencia, 
Que bien puede Mosquera, el licenciado, ¡ ser como el mismo Apolo 
celebrado-.

Sí, allí estaba, de auditor de la Armada, su amigo, el licenciado 
Mosquera de Figueroa:

«Llevaron estos hombres una carta particular del Marqués para Manuel de 
Silva, y también les dio el Auditor general otra exhortatoria o apologética 
que hablaba con los vezinos de las islas, desta manera: A los de la isla 
Tercera y las demás [...), el licenciado Mosquera de Figueroa, auditor 
general desta Armada y Ejército.-**.

Miguel de Cervantes volverá a encontrarse con Mosquera el 22 de 
septiembre de 1587, cuando toma posesión de la primera comisión, que le 
otorgó el alcalde Valdivia para sacar trigo de Écija. Podemos suponer, pero 
no afirmar, que Miguel está con su hermano Rodrigo en el viejo tercio de 
don Lope de Figueroa, cuando la escuadra sale de Lisboa el 10 de julio 
rumbo a la isla de San Miguel:

- El 29 de junio (15821 se pasó revista en Lisboa a las naves. En ellas iban el 
viejo tercio de don Lope de Figueroa (...). El 10 de julio salió la escuadra de 
Lisboa [...). □ 21 descubrió la isla de San Miguel [...]. Trábase el combate y en 
él fue el más denodado [...), el galeón San Mateo donde Rodrigo iba (...)»*>.

* Baver USOAVIK I. (1921): Don Francia de Be/midet, c«atra¡vo de las galeras de España. 
Madrid, Ed.J. López, p. 402.
" Mosqcííía de FiCViROA, C. (1596): Comentario m breve etmpmlio de disciplina militar, -Libro 
primero-. Madrid, Ed. Luis Sánchez, pp. 37-38.
w Navarro Lidesma, F. (1905): op. cil., cap. XXVII.
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Suponemos que Rodrigo, y quizá Miguel, navegaban en el San Maleo 
en julio de 15S2. Pero podemos afirmar, documentalmente, que Rodrigo si 
está en la batalla de «Las Muelas» en julio de 1583- Alvaro de Bazán lo 
reconoce como soldado aventajado:

«Dixeron que el puerto de las Muelas les parecía mejor desembarcadero, 
aunque tenia un fuerte con sus trincheas, más fomecido (...) por la aspereza 
que se vía en el lugar, pero al Marqués le pareció de menos peligro vencer 
)...] la dificultad de la naturaleza que los peligrosos reparos del arte (los 
fuertes construidos)»*1.

.■Llenando a remolco los barcos en que habían de yr los soldados de la 
primera desembarcación (...) a tiempo que llegó a la baya [bahía) del puerto 
de las Muelas, por donde resolvió hacer la desembarcación, al hazer del día, 
y luego tocaron alarma la gente que estaba en los tres fuertes (...) y 
comenzaron a tirar cañonazos a la galera capitana [...]. Ordenó que diesen 
las barcas con los soldados en tierra.»*2.

■ A 24 de julio llegó a la Tercera y dio fondo debajo de San Sebastián, cuatro 
leguas a levante de la ciudad de Angra. Al día siguiente fue reconocida la 
costa por diversas personas y se reconoció que el puerto más cómodo para 
el desembarco era el de las Muelas; con que al día siguiente 26 de julio se 
empezó el desembarco con cuatro mil soldados escogidos de todos los 
tercios, conducidos de los maestres de campo (...) y fueron los primeros que 
saltaron a tierra. Acudieron los franceses y portugueses a embarazar el 
desembarco, mas el marqués deSanta Cruz arrimando las galeras a la plaza, 
hizo disparar la artillería, con que los franceses y portugueses se retiraron 
un poco, y pudieron los soldados salir a tierra.»**.

•El 26 de julio por la mañana, a cosa de dos o tres horas antes de amanecer, 
mandó el general dos galeras a la villa de Praia (un terreno bajo y a 
propósito para el desembarque y por lo mismo muy bien guardado), para 
hacer allí alarma con cañones sin cesar y convencer al enemigo de nuestra 
intención de entrar a fuerza por aquel punto. Mientras se estaba ejecutando 
esta disposición, el general con otras galeras provistas perfectamente de 
sacos de lona, cuerdas y tablas se dirigió por encima de la villa de San 
Sebastián hacia el puerto de las Muelas (donde el terreno está algo bajo, sin 
bastiones y solo atrincherado) (...), y empezó a bombardear el país desde 

Mosququde FíCVíROA, C. (1596): op. cit, -Libro segundo-, pp. 46-47
BAUnt LaNDAVER, I. (1921): dt., pp. 402-40?.
FtKMKAS García, J. (1775): op. dt, -Parte 15-, p. 302.

Cc^rhlm'», XXIII, 2011, pp. 13.50
ISSN: 0214-2173



44 JOSÉ B/XRKOS CAMPOS

todas sus galeras con vigor, durante una hora, desembarcando al mismo 
tiempo en lanchas, de tres a cuatro mil hombres, que tenían que luchar con 
íranocscs (...) que allí se encontraron atrincherados.”*1.

«El 26 de julio desembarcaron los hombres de Figueroa en la ensenada del 
puerto de Muelas (...]. El alférez Francisco de la Rúa se arrojó al agua 
valientemente con su bandera. Siguiéronle luchando valerosos con la resaca 
y los peligros de la orilla, el capitán Luis de Guevara y el soldado Rodrigo 
de Cenantes, a quien por su denuedo aventajó don Alvaro.”^.

■Resultó la determinación del Marqués en resolverse de acometer por una 
ensenada (...) dos leguas de la ciudad de Angra, que llaman Porto das Moas 
(...). De la primera desembarcación eranquatro mil infantes (...) de los tercios 
de don Lope de Figueroa, con su compañía de «-soldados viejos»** de la Liga 
[...). Llegaron brevemente las barcas a tierra, donde saltaron los españoles con 
grande esfuerzo, entre aquellas lajas a los lados de los fuertes, algunos ponían 
el pie seguro en una piedra, para escaparse de la resaca, que era grande, otros 
(...) se abalanzaban y se sumergían, de suerte que el agua les cubría hasta la 
cinta, y con la resaca quedaban exentos para salir. Echóse al agua 
animosamente con su bandera, por haber encallado la barca, Francisco de la 
Rúa, alférez de don Francisco de Bobadilla, y tras él el capitán Luis de 
Guevara y Rodrigo de Cervantes, a quien después aventajó el marqués, y así 
muchas salieron de las barcas mojados, corriendo agua salada entre las ropas 
y las armas, y como para españoles no es cosa nueva sufrir trabajos, seguían 
con toda vehemencia su empresa, y se vio ayudándose unos a otros (...); se 
vieron soldados encima dolías (las trincheras), dignos por cierto de la gloria 
de las coronas murales (...). Viose luego una bandera de Castilla, y assi 
subieron todos por lugares asperísimos y dificultosos.”*7.

««Unos acababan de dar en tierra con sus barcos, otros sobre unas agudas 
peñas, (...) los otros por ser el puerto pequeño e incapaz de todos los barcos 
se les anteponía, otros se arrojaban a la mar, unos el agua a la zintura, otros 
a los pechos, y muchos de los que se podría hacer particular cuenta, 
armados de armas fuertes se arrojaban a donde parece misterio no averse 
ahogado. Los primeros en llegar a tierra son el alférez Francisco de la Rúa, 
el capitán Luis de Guevara, y el soldado Rodrigo de Cervantes, hermano de 
Miguel el manco de Lepanto.»*.

“ Lasso pe Stebumv. E. (1878): "Año 15S0-1584", Viajes de exlranjeros por Espuria y Portuxd en 
las siglos XV, XVI y XV¡¡. Madrid, Casa editorial de Medina, pp. 197-198.
» Navarro LíMSMA, F. (1905): o?, dt., cap. XXVII.
* Entre los soldados viejos de la Liga (de Lcpanto) quizá estuviera Miguel de Cervantes.
” MO5OUÍXA DE Fkxtroa, C. (1596): op. eil., -Libro segundo-, pp. 51-59.
* Cerezo Martínez. R. (1983): "La conquista de la Isla Terrera, (1583)’, Revista de Historia 
1\'a:«/,3.Madnd,p.29.
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7. RODRIGO DE CERVANTES SAAVEDRA, EN LA DERROTA DE LAS 
DUNAS

Rodrigo, el soldado aventajado, que en la «Praia das Molas» de la isla 
portuguesa de San Miguel, saltó al mar con el agua a la cintura y los brazos 
levantados para que las armas no se mojaran, avanzó impávido, entre balas 
y cañonazos, hacia tierra y hacia el enemigo. No dio la espalda al enemigo. 
Conquistó, asi, con sus compañeros la Isla Tercera. Pero, ya les esperaba otro 
destino. Los tercios españoles, y con ellos Rodrigo, tuvieron que volver 
Flandes, como lo hará el «Licenciado Vidriera que, viéndose morir de 
hambre, determinó de dejar la Corte y volverse a Flandes, donde pensaba 
valerse de las fuerzas de su brazo (...]. Se fue a Flandes, donde la vida que 
había comenzado a eternizar por las letras, la acabó de eternizar por las 
armas» (El licenciado Vidriera).

-Su carrera militar habría de proseguir, esta vez en los Países Bajos y en la 
propia Francia, donde seguramente combatiría a las órdenes de Famesio 
(...]. Es más que probable |...| que participase, ya en su condición de alférez, 
en el sitio de Amberes, donde Alejandro Famesio (...) se cubrió de gloria 
(...]. Poco después, Felipe II ordenaba a Famesio que, con sus mejores tropas 
acudiera a Francia para socorrer a la Liga. Rodrigo es muy fácil que 
guerreara (...) en dicho país antes de regresar a Flandes-9*.

-Alejandro Famesio había muerto en Francia en 1592; entrando el nuevo 
siglo toma el mando de los tercios el archiduque Alberto de Austria. La 
moral de estos últimos es desastrosa, pues llevan varios años de motines por 
falta de pagas, y solo se prestan a luchar por el ascendiente de la nueva 
gobernadora (...), Isabel Clara Eugenia (...]. Esta es la grave situación del 
ejército español de Flandes, cuando (...) Mauricio de Nassau ha 
desembarcado en Flandes al frente de un contingente anglo-franco-holandés 
I-).
Alberto acude presuroso a rechazar la invasión protestante y se encuentra 
en la playa, con un ejército atacante y una flota de barcos holandeses 
bombardeándole (...], 1.0$ tercios resisten heroicamente y conseguirán 
retirarse, pero sufren casi 4.000 bajas, entre las que se cuenta Rodrigo de 
Cervantes, hermano del inmortal Miguel de Cervantes.»1®.

” leer Hufrta. A. (20W): Los Onwifrsde AlcM Alcalá de Henares, 2* ed, pp. 148-149.
™ San Juan, V. (2007): La teialla nml de Lat Dunas. La ¡Manda cenmid centra la España del 
Siglo de Oro. Madrid, Sílex ediciones, p. 76.
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Rodrigo de Cervantes, como antes en la Isla Tercera, se enfrenta al 
enemigo y lucha para que sus compañeros del Tercio de Luis de Villar 
pudieran retirarse: "Rodrigo murió de frente con la espada en la diestra, en 
primera linea de fuego.».

-Allí (en Nicuport] vivía precisamente como alférez Rodrigo de Cervantes, bajo 
el mando supremo del sobrino de Felipe II, el archiduque Alberto, casado con 
la hija de aquel, la Reina de los Países Bajos. La plaza era un lugar estratégico 
fundamental en la Guerra de Flandcs. Junto al Yser y a dos kilómetros del Mar 
del Norte. Separado por blancas dunas, era la puerta de entrada y de salida de 
Bélgica. Rodrigo servía en la Compañía de Infantes, que mandaba Sebastián de 
Otaula, la cual formaba parte del Tercio de Lias de Villar [...J. En la Batalla de 
Nicuport, Mauricio de Nassau concentró todos sus efectivos en un punto de 
ataque una pequeña posición española en las dunas , y allí machacó por 
completo al enemigo (...]. Rodrigo murió de frente con la espada en la diestra, 
en primera linca de fuego, a) haber sido alcanzado de lleno por tres arcabuzazos 
mortales. Fue retirado del combate ya muerto.-,M.

-Promovido en 1584 a alférez, murió en la batalla de las Dunas, en el año 
1600. Desgraciada jornada emprendida por el archiduque Alberto. I.o 
mataron a Rodrigo Cervantes de un arcabuzazo. Pertenecía a la compañía 
de Sebastián de Oíanla, del tercio del Maestre de campo don Luis de 
Villar.»1».

-No trato de los estados de Flandes, por no ser ahora del Rey de España (... J, 
pero bien diré aquí que los españoles están arrepentidos de haber dado estos 
estados al Archiduque Alberto (...J. Y (el archiduque Alberto] desde la 
batalla de las Dunas que le rompieron tiene orden precisa de no salir en 
campaña [...). Vino en que el marqués Espinóla gobernase la guerra con 
título de Maestre de campo general. Este sitio de Ostende sienten mucho el 
Rey y su Consejo [...). I.os españoles están bien arrepentidos [...] de 
semejante enagenación.»1®.

-En Flandes las cosas habían empezado a torcerse |...], y el 2 de julio de 1600 
Rodrigo mucre en la batalla de Nicuport o de Las Dunas (...]. Para España, 
de forma irreversible, había empezado el declive (...]. Rodrigo no lo vería.

' Rubio Esteban, M. M. muerta ncnrladj y jwimundo de Mattel de Ccmnlcg. Valencia, 
Ed. UPV, pp. 97-98.
10 ARMifcÁN, I.. (1941): op. cit., p. 189, nota 1.
•«* Cabria de Córdoba, L. (1857): Relaté de las <o«s sucedida en la Carie de España desde 
1599 ¡•¿tita 1614. Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, pp. 565 566.

AititeiCa™rto!e>t*>, XXIII, 2011, pp. 1J.$O
l$SN: 0214-2473



DOS HÉROES ALCALAÍNOS EN LAS GUERRAS DE ELANDE&AU’UJ ARRAS... 17

Estando al servicio del Rey, en la compañía de Sebastián de Otaula. de! 
Tercio del Maestre de Campo don Luis de Villar, murió de un arcabuzazo 
Allí [...(quedó para siempre nuestro alférez Rodrigo de Cervantes. Li ciudad 
de Nieuport, con toda certeza le sirve de tumba [...]. Para nuestro Rodrigo de 
Cervantes, se había hecho realidad [...1 aquel famoso diclx» militar de la 
época: "España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura.»”1.

La vieja Alcalá guarda en lo más profundo de su joven corazón los 
últimos palpitos (oficiales) de un hijo muy querido por muy valiente, 
Rodrigo de Cervantes Saavedra. Aún se pueden percibir estos latidos en su 
Archivo General Central:

"Cédula real mandando 24.400 maravedises al alférez Rodrigo de 
Cervantes, a cuenta de 238.000 que se le deben de su sueldo de soldado en 
la compañía de Infantería de Sebastián de Otaula, del Tercio del Maestre de 
Campo, Luis del Villar, hasta 2 de julio de 1600, en que murió, según parece 
por certificación de 26 de febrero de 1608.- Madrid, 26 de septiembre 1610”. 
Legajo 478K5.
-Cédula mandando pagar al alférez Rodrigo de Cervantes 13.600 
maravedises, a cuenta de 180.000 que se le restan debiendo de los 700 escudos 
de a diez reales, 7 placas y dos tercios de otra, que hubo de haber de su sueldo 
de alférez, en la compañía de Sebastián de Otaula, del lercio de Luis de Villar, 
hasta el dos de julio de 1600.- Madrid, 27 de agosto de 1649». Legajo 460'*.

«Cédula para que se paguen al alférez Rodrigo de Cervantes 13.600 
maravedises que se le mandaron librar a cuenta de 16.600 que se le restan 
debiendo de su sueldo, hasta 2 de julio de 1600.-Madrid, 4 de septiembre de 
1651». I egajo 560"*

«Cédula mandando pagar a los herederos del alférez Rodrigo de Cervantes 
17.000 a cuenta de 53.000 maravedises que se le restan debiendo de su 
sueldo de soldado (...) hasta el 2 de julio de 1600.- Madrid, 26 de noviembre 
de 1654 .. Legajo 485'*.

«Declaro que Su Majestad me debe quinientos escudos o lo que pareciere 
conforme a las cartas de pago, de un sueldo del alférez Rodrigo de

144 I on Huerta, A. (2004): ep. cü., pp. 150 152.
•*Suwa, K. (2005): cp. di., pp. 1194-95.
'xSlma, K. (2005): cp. d!., p. 1201.

AStrana Marín, L. (1953): cp. dt., p. 434. En Sima, K. (2005): cp. dt, p. 1210.
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Cervantes Saabcdra, mi tío, el qual se paga por el oficio de descargos; 
mando se haga la diligencia y se cobrc'>,w.

A MODO DE BALANCE

Leonor y Rodrigo dieron a sus hijos, -de ambos géneros- una 
profunda educación moral. Les inculcaron el valor de la solidaridad, de la 
ciudadanía, del cumplimiento del deber, del valor y valentía hasta arrostrar 
la propia vida y la comodidad, en beneficio de los demás. Esta formación 
moral no se adquiere viajando por las ventas y caminos de España, sino 
asistiendo a centros de enseñanza y sobre todo con el ejemplo de los 
mayores.

Los soldados de España luchaban en Europa, el Mediterráneo o 
América, pensando en su Dios, en España y en Su Majestad: "más vale pelear 
en servicio de dios e de su magestad e morir por ellos que no baxarme so 
cubierta». Su Dios, esperamos y deseamos que haya premiado y premie a todos 
nuestros soldados de ayer, de hoy y de mañana. España también recuerda con 
gratitud a todos los que murieron por ella: aquí recordamos a Rodrigo de 
Cervantes Saavedra. Solo la Monarquía incumple su obligación: -Su Majestad 
me debe quinientos escudos o lo que pareciere conforme a las cartas de pago, 
de un sueldo del alférez Rodrigo de Cervantes Saabedra, mi tío».
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RESUMEN

El presente trabajo pretende dar a conocer una serie de datos históricos 
dispersos en diferentes archivos sobre el convento de Carmelitas de la Imagen 
de Alcalá de Henares. Aunque la historia de su fundación está perfectamente 
recogida y descrita por el historiador alcalaíno Portilla, y su descripción 
artística por Carmen Román, que, muy resumidos, incluyo en este estudio. A 
continuación aporto una serie de datos inéditos, fundamentales para la historia 
de la comunidad, sobre todo en los siglos xix y XX.

Palabras claves: Alcalá de Henares, ss. xvi-xx, conventos femeninos, Carmelitas 
descalzas. Guerra de la Independencia, Desamortización, Guerra Civil.

ABSTRACT

The present work tries to announce a series of historical, dispersed 
information in different files, on the convent of Carmelitas de la Imagen of 
Aléala de 1 leñares. Though the history of his foundation is perfectly quiet 
and described for the historian Portilla, and his artistic description for 
Carmen Román, that, very summarized, 1 inelude in this study. l^ter I 
contribute a series of unpublished, fundamental information for the history 
of the community, especially in the 19lh and 20th century.

Keyjvords: Aléala de Henares, 19-20lh centuries, feminine convenís, Carmelitas 
descalzas, War of the Independence, Desamortización, Civil war.
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Carmen en hebreo significa 'jardín' y en latín, 'poesía'. El Carmelo, 
situado en la zona de Haifa, en Galilea, era el monte donde numerosos 
profetas rindieron aillo a Dios. Los principales fueron Elias y su discípulo 
Elíseo, pero existían también diferentes personas que se retiraban a las 
cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica. Durante los siglos m y 
iv muchos varones cristianos continuaron realizando esta forma de oración, 
de penitencia y de austeridad. Seguían el modelo de Jesucristo y, se podría 
considerar, de alguna manera, que tuvieron al mismo Elias como patrón, 
situándose en el valle llamado Wadi-es-Siah.

En el siglo xii un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de 
Occidente, decidió instalarse en el mismo valle y escogieron como patrona a 
la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María 
del Monte Carmelo. No quisieron crear una nueva forma de culto mariano, 
ni tampoco el título de la advocación respondía a una imagen en especial. 
Quisieron vivir en contemplación de los dogmas marianos y los misterios 
que se narraban en los textos evangélicos: Maternidad Divina, Virginidad, 
Inmaculada Concepción y Anunciación. Estos devotos, que vivieron en 
comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la orden de los 
Carmelitas y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva 
advocación: Nuestra Señora del Carmen.

La regla que regía su convivencia fue aprobada en 1226 por Alberto, 
patriarca de Jerusalén y, posteriormente, por Honorio III. Esta norma 
fundamental subrayaba el espíritu de soledad y de huida del mundo que 
debían seguir los monjes: vivir en celdas separadas, votos de obediencia, 
castidad y pobreza, silencio, oración, ayuno, etc. Son líneas generales que se 
han mantenido en los principales aspectos de la espiritualidad de la Orden.

Pocos años después de aprobarse la regla, en el mismo siglo xm, 
muchos monjes huyeron a Chipre, Sicilia, Francia e Inglaterra a causa del 
avance musulmán. Esto llevó a la aparición de una corriente en diversas 
partes de Occidente que deseaba adaptar la Orden a su sistema de vida, 
siguiendo el modelo de otras congregaciones religiosas como los 
franciscanos y los dominicos. Con ello se pretendía que los carmelitas 
pudieran abrir conventos en las ciudades y realizar trabajos pastorales. En 
1247 el Papa Inocencio IV aprobó este cambio.

Según cuenta la tradición, en este mismo siglo xm, un monje 
carmelita, Simón Stock, recibió de manos de la mismísima Virgen María el 
escapulario como símbolo de dicha congregación. A raíz de este hecho se 
comenzó a venerar la advocación de Nuestra Señora del Carmen: el Niño y 
la Madre ofreciendo el escapulario.
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En los años 1434-1435, la regla sufrió una serie de cambios que fueron 
aprobados por el Papa Eugenio IV y que no gustaron a ciertos sectores de la 
Orden. Para ellos, la nueva regla suavizaba la observancia más antigua. En el 
siglo xv, Juan Sorleh (1451-1471) empezó a impulsar un nuevo movimiento 
que llevaría a la ruptura de la orden carmelitana en dos facciones. Los 
principales miembros de esta reforma en España fueron Santa Teresa de Jesús 
(1515-1582) y San Juan de la Cruz (1542-1591), dos de los más grandes 
ejemplos de la mística cristiana. Para constituir su regla, se apoyaron 
básicamente en la que ya fuera aprobada en 1247, sin incluir las posteriores 
atenuaciones de 1434-1435. La nueva congregación recibió la denominación 
de Orden de los Carmelitas Descalzos, mientras que los anteriores fueron 
conocidos como Carmelitas Calzados o de la Antigua Observancia.

Por loque respecta a la orden femenina, la primera comunidad apareció 
en 1450 con la fundación del monasterio de Santa Mana de los Angeles, en 
Florencia. En España, Santa Teresa de Jesús impulsó una reforma en la 
congregación para llevar a cabo una vida de clausura estricta y de oración 
profunda. El 7 de febrero de 1562, la Santa obtuvo autorización para la erección 
del monasterio de San José de Ávila, que se abrió el 24 de agosto de 1562. Según 
la propia Santa Teresa, estas monjas «-deben ser capaces de vivir en soledad y 
estar abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la oración y en la 
mortificación como participación acti\a en su pasión redentora». Santa Teresa 
fundó 16 monasterios. Los más importantes en Medina del Campo, Malagón, 
Valladolid, Toledo, Salamanca y Alba de Termes.

1. LA BEATA MARÍA DE JESÚS

El origen del convento de carmelitas descalzas de la Purísima 
Concepción de Alcalá de Henares se remonta a los primeros meses de 1560. 
Este año, una granadina, María de Jesús de Yepes1, tuvo una visión celestial. 
Según refiere Santa Teresa de Jesús, en el libro de íh Vidit,

-(....] ordenó el Señor, que tuviese noticia de mi, una Beata de nuestra 
Orden, de más de setenta leguas de aquí de este lugar, y acertó a venir por 
acá y rodeó algunas por hablarme. Avíala el Señor movido el mismo año, y 
mes, que a mí, para hazer otro Monasterio de esta Orden.-.

1 Para estos sucesos, SÁtz, C, (ed.). ccmplulfriKS (1990): Stwcsáin <te timpx. tai ;m- 
iKfosfundadorrsgriesm uuGlm qut cwi. AkaU de Hcrains. LEE.CC, pp. 514-519.
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Según el historiador complutense Portilla’, esta mujer, siendo novicia 
en su tierra, tuvo una aparición en la que la Virgen le pedía que fundara un 
convento de su orden reformado según la regla primitiva. Tras relatar la 
revelación a su confesor, este intentó persuadirla de que había sido un 
sueño. Según Portilla, la Virgen volvió a aparecérsele a la novicia dos veces 
más y, como continuara la oposición del confesor, María de Jesús fue a ver 
al padre Gaspar de Sálazar, confesor de Santa Teresa, el cual se encontraba 
en Granada por aquellas fechas. Siguiendo los consejos de este sacerdote, lo 
mismo que hiciera la santa abulense, dejó el hábito de novicia y tomó el de 
beata, vendió su hacienda y se dirigió a Roma, donde tras entrevistarse con 
el Papa Pío IV, consiguió el Breve y los despachos necesarios para fundar en 
Granada un convento de carmelitas descalzas.

Una vez llegada a su ciudad natal, la beata encontró una total 
oposición de la orden del Carmen para llevar a cabo su fundación. Incluso 
llegó a ser amenazada con azotamiento público, así que no tuvo otro 
remedio que abandonar Granada para dirigirse a Madrid. Durante el 
camino a la Corte, habiendo tenido noticia de que Santa Teresa se 
encontraba en Toledo, alteró su ruta y llegó a la ciudad imperial a comienzos 
de 1562. Allí las dos religiosas hablaron de sus visiones y se reafirmaron en 
su empeño de fundar conventos bajo la regla reformada.

Tras afirmarse en la necesidad de llevar a cabo su fundación, María 
de Jesús continuó su camino a Madrid. Allí recibió el hospedaje de Ix?onor 
de Mascareñas, dama portuguesa de la corte de la emperatriz Isabel, esposa 
de Carlos V y aya de su hijo, Felipe II, que también recibía a Santa Teresa 
cada vez que pasaba por la Corte.

2. EL CONVENTO ALCALAíNO

Leonor de Mascareñas recomendó a la beata María de Jesús que 
llevara a cabo su fundación en Alcalá, para lo que le cedió unas casas de su 
propiedad, que ocupó junto a otras tres novicias en junio de 1562. El 11 de 
septiembre del mismo año, la protectora portuguesa consiguió que el

1 Pc«iiua y E^ivh, M (1728): Historia dr la Ciudad de Ccmpluto, ndgammtc Alcalá de 
Sanliusto y tdtora de Haurnt. Parle ¡1¡. Del Omwto de religiosas Camelitas Descaías de Purísima 
Concepción, vulsamenle de la Imagen, que fundaron la seráfica doctora N.S.H ¡cresa de Jesús y la 
VM. María de ¡esús, granedma. por mandado de Kucstra Señora la Virgen María (1728). Alcalá de 
llenare., JoM'ph Espartóla, Impresor de la Univcrudad, año de 1728, pp. 2-6.
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Cabildo Magistral aprobase la conversión de sus casas, denominadas de la 
Concepción, en monasterio tras una reunión entre el vicario de la villa, dos 
miembros del propio cabildo y dos representantes de doña Leonor. Así pues, 
esta es la fecha de erección jurídica y el comienzo de la comunidad.

La dama portuguesa otorgó escritura de donación de las casas con 
capilla y una imagen de la Concepción el 15 de mayo de 1563. De aquí 
arranca tanto el nombre oficial como el vulgar de la nueva fundación, por 
los que todavía se la conoce actualmente. Concretamente, las casas eran 
conocidas como casas de la Concepción, por encontrarse que en la capilla 
particular de cada una de ellas había una imagen de la Virgen de esta 
advocación’.

Dada la transformación que desde entonces ha experimentado el 
urbanismo alcalaíno se hace difícil precisar con exactitud la ubicación de estas 
casas, primera sede del convento de carmelitas de la Imagen. Lo más factible 
es situarlas en algún punto de la manzana comprendida entre la calle del 
Postigo, Cerrada, Almazán y convento de Mínimos de Santa Ana. Limitaban 
por un lado con casas del labrador Francisco Pérez y, por el otro, con las de 
Diego del Arroyo de la Plaza; a sus espaldas tenían las de Santoyo. A este 
respecto, un dato interesante, siguiendo nuevamente a Portilla*, es el que el 
historiador complutense refiere cuando nos narra la procesión que tuvo lugar 
el 8 de diciembre de 1564 con motivo de la festividad de la Purísima. Según el 
canónigo, la procesión, tras salir del convento, entró en la Magistral por la 
puerta principal y salió por la del costado a la plaza, es decir, la que se abre a 
la actual plaza de los Santos Niños. El regreso lo hizo por la calle de los 
Bodegones, por la de los Mesones (luego llamada de los Coches y actualmente 
del Cardenal Cisneros), siguió por la de Herrezuelo y pasó por delante de las 
casas de Santoyo, que estaban de espaldas al convento, cuya portería e iglesia 
miraban hada la actual calle del Cardenal Cisneros.

En el momento de otorgarse la escritura el incipiente convento estaba 
habitado ya por María de Jesús y otras siete religiosas.

La primera alcalaína en profesar en el convento fue Ana de San 
Jerónimo, que lo hizo el 28 de octubre de 1562, seguida de María de los 
Reyes el 8 de noviembre del mismo año y Ana de la Concepción, el 13 de 
marzo de 1563, de modo que, de las siete religiosas que había en la fecha de 
otorgamiento de la escritura, tres eran de origen complutense.

’ PoxnuA y Esquivel, M. (1728): ay. át., pp. 7-11.
* POSUIUA Y Ewivel, M. (1728): op. or., pp. 24-25.
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El 3 de agosto de 1563 se colocó el Santísimo en el convento, 
trasladado en procesión desde la Magistral. Ese mismo día tuvo lugar la 
profesión solemne de María de Jesús y otras dos religiosas.

Desde el mismo momento de su fundación las religiosas siguieron la 
vida cenobítica que para las ermitas y desiertos del Carmelo ideó San 
Alberto. No admitían calzado alguno, el hábito y túnica eran de sarga o 
zafra y la toca y el velo de anjeo. No se cambiaban de ropa más que en los 
casos en que la higiene lo hacía inevitable. Por lecho tenían un jergón relleno 
de sarmientos y la comida era cuaresmal todo el año.

En 1567, durante el transcurso de uno de sus viajes, de paso por 
Madrid, Santa Teresa se alojó en la casa de Leonor de Mascareñas, que rogó 
a la santa abulensc que se acercara a Alcalá para visitar el convento del que 
se había convertido en protectora. Santa Teresa visitó el convento 
complutense, adoptando las religiosas alcalaínas sus constituciones, aunque 
no tuvieron fuerza de ley hasta 1596, año en que fueron aprobadas por el 
ordinario de Toledo.

3. LA IMAGEN DE LA CONCEPCIÓN

Como he señalado anteriormente, las casas que Leonor de 
Mascareñas cedió a las religiosas, eran conocidas como de la Concepción por 
una imagen de la Virgen de talla que bajo esta advocación tenían en el 
oratorio. De los primeros tiempos data también el culto a la Virgen en una 
segunda imagen, también de talla, concretamente la de la cofradía de las 
Angustias, que hasta entonces se veneraba en la iglesia de Santa María la 
Mayor, que se sacaba en procesión el Viernes Santo. Cuando las religiosas 
cambiaron la sede del convento a su ubicación actual, se cayeron algunos de 
los cuchillos que la imagen llevaba en el pecho, de modo que las religiosas, 
poco a poco, cambiando su advocación, la fueron denominando como de la 
Soledad.

4. EL NUEVO CONVENTO

En 1575, Bartolomé de Santoyo, vecino de las religiosas, ofreció una 
sustanciosa dotación al convento si se le admitía como patrono del mismo y 
se le adjudicaba una tribuna en la iglesia con acceso desde su vivienda. No 
lo admitieron las monjas por pareverles escandalosa la propuesta, sin 
embargo, Santoyo ofreció la compra del convento en magníficas condiciones 
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económicas para las religiosas si estas accedían a trasladarse a otro lugar de 
la localidad.

Como una de las condiciones de la cesión de las casas por parte de 
Leonor de Mascareñas era que debían ser la sede del convento, hubo que 
pedir permiso a la dama portuguesa, que otorgó nueva escritura aceptando 
la compra. De esta manera, Santoyo, una vez que se hizo con el solar de las 
casas del que había sido convento de Carmelitas, lo donó a la orden de los 
Mínimos, que instaló allí su monasterio bajo la advocación de Santa Ana, 
logrando que estos le cedieran el patronato, tribuna y entrada a la iglesia 
desde su casa.

Precisamente poco tiempo atrás una viuda, Luisa de Muñatones, 
había heredado unas casas de notable valor en el centro de Alcalá, en la calle 
actualmente conocida como de la Imagen (y en aquellos momentos de 
Arenillas por tener su residencia en la misma este caballero), que va de la 
calle Mayor a la de Santiago'.

Doña Luisa heredó las casas de Eugenio Ramírez de Peralta el cual, a 
su vez, las había ganado jugando a las cartas a su anterior propietario, Juan 
de Arenillas.

Luisa de Muñatones ajustó con las religiosas la venta de las casas en 
2.800 ducados, de 375 maravedís cada uno. La escritura de venta se firmó el 
30 de diciembre de 1575. El 7 de febrero del año siguiente las religiosas 
tomaron posesión de la propiedad, se colocó el Santísimo y se celebró la 
primera misa. Los años siguientes se llevó a cabo la construcción de la iglesia 
y del monasterio, adaptando los edificios originales6.

En 1577 estuvo por tercera vez Santa Teresa en el convento de Alcalá, 
sin embargo fue su primera visita al nuevo edificio. La religiosa abulense 
intentó conseguir que el convento alcalaíno saliese de la jurisdicción del 
arzobispado para someterse a la Orden, aunque no pudo lograrlo durante su 
vida. No obstante, algunos autores mantienen que la Santa únicamente estuvo 
una vez en Alcalá, argumentando que solo está demostrada la primera, en 
1568. No obstante, las religiosas mantienen que Teresa de Avila estuvo 

algunas más, la última de ellas poco después de morir la fundadora María de 
Jesús. Las monjas llaman a la escalera de piedra la escalera de la Santa y besan 
su penúltimo escalón cada vez que la suben. Siguiendo la misma tradición, al

' Los denominan esta calle como del Arcipreste. Ar.wkí Compiutfit/ff (1990): op. 
p. 525.
• PoRiaLA v ESQUivn, M. (1728): op. cit, pp. 52-56.
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parecer, Santa Teresa llegó enferma al convento y allí le prodigaron esmerados 
cuidados hasta que, una vez recuperada, pudo continuar su camino. Hasta la 
Guerra Civil se conservaba la jofaina que utilizó Teresa de Jesús, junto con 
otros útiles personales, también desaparecidos durante el mismo conflicto.

La fundadora, María de Jesús, falleció en 1580 a causa de una 
epidemia de gripe que causó estragos en todo el país y que incluso, como 
vimos .interiormente, afectó a la propia Santa Teresa. Según los 
Complutenses7, su cuerpo «desprendía un olor suavísimo, era más particular 
y vehemente el que exhalaban sus benditos pies, que besaban todos con 
reverencia envidiándolo la gente que por la reja y ventana del comulgatorio 
asistía a verla». Es decir, algo muy similar a las narraciones de las muertes 
de algunos santos, entre ellos la propia Santa Teresa.

Hasta el 7 de febrero de 1596, siendo arzobispo de Toledo el 
archiduque Alberto, no se ordenó que las Carmelitas complutenses 
observaran las constituciones de Santa Teresa, uniéndose las dos ramas del 
Carmen, mariana y teresiana. A partir de este momento aumentaron los 
bienhechores del convento, y destaca la portuguesa dona Beatriz deSilveira, 
esposa del barón Jorge de Paz de Silveira, fundador del colegio de los 
Irlandeses de Alcalá, que se convirtió en patrona del convento de la Imagen.

Una de las primeras religiosas de la comunidad fue sor Luisa Belén, 
hermana de Miguel de Cervantes, que tomó los hábitos en 1565, a la edad de 
18 años. Sor Luisa desempeñó varias veces los cargos de priora y de 
superiora de la comunidad. La última ocasión en que fue elegida para este 
puesto fue en 1620, debiendo fallecer poco después, pues no aparecen 
referencias posteriores sobre ella en los diferentes documentos del convento.

A lo largo del siglo xvn fueron aumentando las rentas del convento, 
a la par que las obras de arte que guardaba entre sus muros. Por citar 
algunas de ellas, el Cristo del Desamparo, donado por un caballero genovés 
residente en Madrid, que en sueños recibió la orden de llevarlo a la Imagen. 
Se colocaba el Viernes de Dolores en el altar mayor y por la tarde había 
sermón y Miserere. También se recibieron una efigie de Nuestra Señora del 
Carmen, llamada «la Cautiva», y otra de un Ecce Homo, donadas por el 
capitán Isidro de Valderrama y Peralta, prisionero en tierras de moros, que 
consiguió fugarse de África mediante la intercesión de la Virgen. Por último, 
un retrato de la fundadora y los Niños Jesús de Pasión y San Juan, donados 
por el capellán Diego Bárcenas.

Awslfs Complutenses (19%); op. cil.; p. 524.
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Don Manuel de Araujo compró la hospedería de los Jerónimos, 
situada en la misma calle, frente al convento, y construyó en ella dos casas 
muy buenas para que las monjas recibiesen sus rentas. Adornó la iglesia con 
cuatro grandes pinturas, añadió un altar para el culto a San Nicolás de Bari, 
además de otras pinturas, alhajas, alfombras, etc.

En 1672 se construyó el nuevo tabernáculo, con los Desposorios de 
Santa Teres.» con Cristo en la parte superior y en los lados dos cuadros, el de 
la derecha representando al profeta Elias y el de la izquierda a san Juan de 
la Cruz. Las pinturas fueron obra de Diego González. Además se dejó un 
lugar para la imagen de la Virgen, que sólo se colocaba allí en las 
festividades más importantes, pues el resto del tiempo se encontraba en un 
altar secundario. Junto al Mayor, la iglesia contaba con otros cuatro altares 
laterales.

5. LOS EDIFICIOS

Según Carmen Román* la casa de Arenillas, a la que se trasladaron 
las religiosas, «constaba de un patio central cuadrangular, con dos plantas 
adinteladas formadas por columnas con zapatas y vigas de madera 
ricamente decoradas con ornamentación plateresca».

Aunque varios autores atribuye»» a Covarrubias la traza y dirección de 
las obras, hasta el momento no ha podido ser demostrado documenlalmente. 
No obstante, su construcción se atribuye a este maestro, fechándose en tomo al 
año 1535, en la época que trabajó ei» el palacio arzobispal complutense, aunque 
muy bien pudiera tratarse de la obra de algún discípulo.

Siguiendo a Carmen Román, las obras de adaptación de la vivienda 
para iglesia y convento comenzaron en 1578. Las religiosas mantuvieron los 
lados norte y oeste del patio, construyendo en sus crujías varias 
dependencias, entre ellas el refectorio y la cocina. Demolieron los lados sur 
y este, en el que construyeron la sala capitular y las sacristías. La entrada de 
la casa, de gran mérito artístico, quedó como portada de la iglesia.

Los capiteles que se conservan está»» profusamente decorados con 
figuras de grifos, espirales y follaje. Además, algunos mantienen todavía las 
armas del que fuera su propietario, Juan de Arenillas.

’ Román Pastor, C. (199Í): Arwiiiectura (Mtvulual de Alcalá de Henares. Ak.ilá de Henares, 
Institución de Estudios Complutenses, pp. 118-128,
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Se conservan, asi mismo, unas magnificas zapatas de madera y los 
alfarjes de los pasillos del patio. No obstante, la pieza maestra de la vivienda 
era la escalera que, aunque en la actualidad lia perdido la perspectiva que 
tenia en la construcción original, todavía muestra su belleza. Esta escalera, 
de tipo claustral, es de caja abierta y tres tiros ortogonales, del mismo tipo 
que las del palacio arzobispal de Alcalá y del hospital de Santa Cruz de 
Toledo, ambas obras de Covarrubias.

La escalera se cubre con un magnifico artesonado, formado por 
casetones cuadrados, de los que salen otros hexagonales con florones en los 
fondos, también de la misma forma que los del palacio arzobispal. Todavía 
conservan algunos restos de policromía. Bajo el artesonado existe un friso 
plateresco, en el que aparecen las armas de Arenillas.

En 1590 las monjas compraron la casa vecina, propiedad del doctor 
Bermejo, en la que construyeron la entrada del convento, portería, locutorios 
y otras dependencias auxiliares. También esta casa mantiene restos de su 
traza primitiva, con columnas, zapatas, etc.

Por lo que respecta a las obras de la iglesia, en 1578 entró en religión 
una hija del maestro de obras de cantería y albañilería Juan Montero, que 
pagó la dote con la construcción del templo, valorándolo en 500 ducados. 
No obstante, el coste sobrepasó esa cantidad debiendo la comunidad hacer 
frente a su pago.

Las obras consistieron, básicamente, en adecuar el cuarto exterior de 
la casa eliminando el forjado que lo convertía en dos plantas. El resultado 
fue una nave de planta cuadrangular, cubierta por la armadura del piso 
superior. El presbiterio se encuentra en el lado sur y, en el norte, el coro de 
las monjas. Como ya señalé anteriormente, la portada de la casa se convirtió 
en la de la iglesia.

Volviendo a Carmen Román:

"J...| la portada se concibió con el mismo espíritu ornamental que animó el 
interior del edificio. Sobre el hueco rectangular de piedras enterizas, se 
superpuso un orden de pilastras y retropilastras con grutescos y capiteles 
con motivos figurativos. En el entablamento se dio prioridad al friso, 
decorado con relieves de talla correcta e impregnados de movimiento, que 
representan a angelotes cabalgando sobre centauros afrontados sosteniendo 
el blasón de Arenillas, sobre el que después colocaron el de la Orden del 
Carmelo. Se remató en un frontispicio de vuelta redonda con una serie de 
figuras de angelotes y dragones sobre el trasdós-.

En 1655 las religiosas compraron la casa contigua a la iglesia en el 
lado sur, para construir una capilla mayor, con sacristía y coro bajo y
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ampliar las dependencias conventuales. Esta adquisición fue posible gracias 
a la donación testamentaria que unos años antes había realizado Andrés de 
Alcalá, con la obligación de ser enterrado en la nueva capilla cuando se 
construyese.

Tanto por el interior como por el exterior se puede comprobar 
fácilmente la zona de ampliación del templo. En la fachada se puede 
apreciar la diferencia entre el aparejo mixto de la vivienda del siglo xv¡ y el 
muro de ladrillo del xvu. También se desmontó la portada, situándola en el 
lugar actual, sobre un paño de cantería. Asimismo colocaron una hornacina 
para la imagen de Santa Teresa. En la parte superior de la nave del templo, 
en el lado norte, construyeron una planta con algunas celdas con ventanas a 
la calle.

6. PINTURAS

Durante la Guerra Civil desaparecieron el retablo del altar mayor con 
sus pinturas y la obra más famosa con que contaba el convento, más 
conocida por su nombre popular que por su advocación, el Martirio del 
apóstol San Andrés, o «el cuadro de la cantarilla de miel».

Según narra Palomino9, a Gregorio Utande, pintor de muy corta 
habilidad, le encargaron pintar un cuadro de San Andrés. Una vez terminada 
la obra pidió por ella cien ducados, lo que a las personas que habían realizado 
el encargo les pareció excesivo. Para llegar a un acuerdo se siguió el 
procedimiento habitual en la época. Utande lo llevaría a .Madrid y los dueños 
nombrarían dos personas entendidas y de prestigio para que lo tasaran.

Antes del nombramiento de los tasadores, Utande acudió al taller de 
Carreño para que le echara una mano con la pintura, arreglándola con 
algunos retoques que eliminaran las mayores imperfecciones, pagándole 
con una cantarilla de miel.

Según Palomino, Carreño, «con su gran bondad, y honrado genio, lo 
hizo tan bien que todo el cuadro lo revolvió de arriba abajo, porque otro 
retoque no tenía». El problema llegó cuando los dueños nombraron tasadores 
a Carreño y a Sebastián de Herrera. Como Carreño no se podía descubrir calló 
y alegó que él no podía tasar aquel cuadro porque lo había hecho un íntimo 
amigo suyo y no quería parecer apasionado y que aceptaría lo que dijese su 

’ PaiOMINO DF Castro v VnASCO. A. (1988): El muwpictóritoy rxala Mka, tomo 111. Madrid, 
Aguilar, pp. 405-40».
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compañero. Herrera, que conocía el arte de Carreño tasó el cuadro en 
doscientos ducados, que fue lo que recibió Utande. Los tasadores solo 
recibieron un agradecimiento verbal por su labor, sin que Carreño, que 
realmente pintó el cuadro, recibiera otro pago que la famosa cantarilla de miel.

Las pinturas que decoraban el altar mayor, obra de Diego González, 
también desaparecieron durante la Guerra Civil. Entre las principales obras 
pictóricas que aún mantiene el convento destacan, el l'cce Homo y la Virgen 
del Carmen que regaló el capitán Isidro de Valderrama a finales del siglo xvil 
en agradecimiento por haber conseguido huir de su presidio a manos de 
moros, y una serie de obras anónimas del mismo siglo: Sania María 
Magdalena, Anunciación, Adoración de los Renes Magos y Adoración de los 
pastores. Del siglo xvin un retrato de Santa Teresa. Sin datar, pero también 
antiguas y de mérito, San Pablo ermitaño, San Juan Evangelista, Lavatorio de los 
pies, San Antonio y Cristo y la Virgen.

En manto se refiere a las esculturas, junto a las imágenes originales 
de la Virgen de la Concepción y la de las Angustias, transformada 
posteriormente en la Soledad, como vimos anteriormente, hay que destacar la 
imagen del Santísimo Cristo del Desamparo, que estaba en el coro y también se 
perdió en la Guerra Civil. De este Cristo se conserva un grabado de la 
segunda mitad del siglo xvm.

7. ALHAJAS

Respecto a las alhajas de culto que se conservan en el convento, 
siguiendo la obra de M.* del Carmen Heredia y Amelia López-Yarto10, hay 
que resaltar las siguientes piezas:

- Cruz procesional, de autor anónimo, datada en el segundo cuarto 
del siglo xvu, es de plata cincelada, grabada, fundida y torneada. En la parte 
delantera aparece un Cristo muerto, sobre el cuadrón el escudo del Carmen 
y en el reverso un cáliz con la Sagrada Forma.

- Cáliz de piala sobredorada, lomeada, grabada y fundida, atribuido 
a Francisco de Almería, fechado en 15S7.

- Custodia de so), anónimo del segundo cuarto del siglo xvu, de 
plata sobredorada, fundida, cincelada, torneada y grabada, con esmaltes 
opacos. De planta circular y plataforma plana, con cuerpo convexo y anillo 

” IlixtMA Moreno, M. - LOnzAfARiE Euzaloj, A. (2001): La de oro de la phteru complu- 
lot'eílSOO JSSO). Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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en resalte. El astil arranca de un tambor cilindrico y consta de nudo de jarrón 
con asas, con la parte superior escalonada, espejo elíptico con el escudo de 
la Orden grabado en el interior de una láurea y gollete muy estilizado. El sol 
tiene rayos rectos y flameados con estrellas, culminando en una cruz latina.

8. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Durante la Guerra de la Independencia las autoridades joseíinas, 
además de suprimir las órdenes religiosas masculinas, intentaron restringir 
las femeninas. En el ámbito de esta política religiosa, el Ministerio de 
Negocios Eclesiásticos pretendió disponer de un listado actualizado con la 
relación de los conventos, con antigüedad, número de religiosas, rentas, etc., 
con el fin de proceder a una reducción de los mismos.

En la relación remitida por el Arzobispado de Toledo al Ministerio, el 
9 de febrero de 1811, además de los datos ya conocidos por nosotros sobre 
la fundación del convento, se indicaba que el número de religiosas era de 13 
y que en ese momento no guardaban la vida en común con el rigor que les 
imponían sus constituciones, porque apenas se cobraba alguna renta y 
sobrevivían por las limosnas que les aportaban algunos bienhechores. Sus 
ocupaciones, fuera de las horas del coro y demás obligaciones religiosas, 
eran lavar y componer la ropa, no solo de su casa, sino de la mayor parte de 
las iglesias de Alcalá.

las rentas que no se cobraban, según la superiora del convento, eran 
las siguientes":

■ ■44 fanegas de trigo que anualmente paga Femando de Blas, labrador y 
vecino de esta ciudad por una partida de tierras que en dicho término tiene 
la comunidad».
"Otras 40 fanegas de trigo, poco más o menos que rentan varias tierras que 
tiene este convento fuera de esta ciudad en varios lugares de la comarca-. 
"Diez casas en la población de esta ciudad y una en la villa de Pinto que 
valen muy poco y sus alquileres que son de unos 2.500 reales se gastan casi 
todos en reparos y obras-.
«También tiene a su favor varios censos pequeños, dentro y fuera de la 
ciudad que constan del libro que hay destinado para este fin, cuyos réditos 
ascienden cada año a poco más de 5.000 reales y de lo que se cobra muy 
poco-.

" Archico Histórico Municipal de Alcalá de Henares (AHMAH), Leg. 1042/3.

AHil" Ccnrlvtcr."*. XXIII. 2011. pp. 51-75
ISSN: 0214 2473



AFUMES HICTÓKICOS DEL CONVENTO DE CAKMEUI AS DE LA FURÍSIMA.. 6S

«Finalmente, algunos efectos de la villa de Madrid y juros de que no se cobra 
cosa alguna-.

Asimismo, durante la ocupadón francesa, los gobiernos de Jos¿ 
Bonaparte, faltos de liquidez económica para mantener la guerra, acudieron 
a la confiscadón de objetos de culto de valor de las iglesias y conventos. 
Aunque hubo instituciones complutenses más afectadas, las Carmelitas de 
la Imagen únicamente fueron despojadas de unas arañas de plata, pudiendo 
salvar el resto de sus objetos más predados.

Un problema añadido para las religiosas de este convento fue la casa 
del capellán, la misma que actualmente existe adosada al edificio prindpal. 
Las autoridades municipales utilizaban la vivienda para alojar soldados 
franceses de paso por la localidad y obligaban a salir de la misma al 
sacerdote que la habitaba, además de causar muchos trastornos a la 
comunidad. Esta situadón debió repetirse con relativa asiduidad cada vez 
que se daban acciones bélicas en el entorno de nuestra dudad, pues, en 1823, 
con la invasión del ejército del duque de Angulema, la casa del capellán 
volvió a servir para alojar militares franceses17.

Años después de la expulsión de los franceses, en 1819 las monjas 
volvieron a ser requeridas por el Estado para que realizaran una reladón 
nominal de sus propiedades, que por ser la más exacta que he podido 
encontrar transcribo a continuación1’:

- «Una tierra en la Serna, de dos fanegas y media que linda en la parte que 
mira a esta dudad con vínculo do Gaspar Lariz Sarmiento y hada el molino 
con tierras del hospital deSanta Mana la Rica y con tierras de la Magistral». 
- «Otra junto a la ermita de San Sebastián de fanega y media, linda con las 
eras, con la zanja, con tierras del citado Sarmiento y con las de la Magistral». 
- «Otra en la Rinconada de dos fanegas y media linda hacia el rio con tierras 
del mayorazgo de don Sebastián de Mármol y por arriba con el mayorazgo 
de Zúñigx, vecino de Guadalajara».
- «Otra en los Alobarles de 6 fanegas, linda por arriba con tierras de la 
capellanía del deán don Carlos de Mendoza por abajo con viñas de 
Campuzano por mediodía con viña del Dr. Malo y hacia Torote con tierras 
de don Francisco Salazar».

"¡biJ.
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- -Otra en la carrera de 6 fanegas que empieza desde la tierra del Dr. 
Campuzano Puerta del Vado entre los dos caminos que va a la Sangrera y 
Tabla Pintora».
- -Otra detrás de las tenerías de cinco fanegas y media que empieza desde 
las tapias y descabeza en el río, linda por Carmen Descalzo con tierra del 
hospital de Santa María la Rica y hacia la Sangrera con otra del Colegio de 
San Bernardo».
- -Otra en Cañudos, de 7 fanegas, linda hacia la Sierra con el arroyo, hacia 
arriba con la viña de D' Antonia Duque y hacia esta ciudad con viña que es 
tierra de don Thomás Campuzano».
- -Otra en la vega de Camarmilla de 4 fanegas y media que descabeza con 
el arroyo y linda por levante con el camino de Camarma y hacia esta ciudad 
con tierra del mayorazgo de Don Sebastián Vicente de Borja».
- -Otra en el Campillo de 4 fanegas, linda al Norte con tierra de la Magistral 
y por otro lado con el camino del Ángel y por otro con el camino de 
Salamanca».
- -Otra junto al convento del Ángel de media fanega, linda hacia el rio con 
tierra de don Joseí Bargas y con tierras del curato de Santa María.»
- -Otra tierra camino de la Esgaravita de 2 fanegas, linda al Serrano con 
tierras de las capellanías del Deán y por abajo con tierras de las monjas de 
Loeches y por arriba con tierras del mayorazgo de la Flor».
- -Otra desde Nuestra Señora de la Salud y va a descabezar al camino del 
Val y sale al camino de la Barca de 8 fanegas. Linda por arriba con tierras de 
los herederos de don Juan Ortega y por Serrano con tierra de la Magistral». 
- -Otra en la senda de la Canaleja de 10 fanegas linda por abajo con tierras 
del mayorazgo de don ,\ndres de Avellaneda, por arriba con tierras que 
poseía don Pedro Solera y hoy Trinitarios descalzos de esta ciudad».
- -Otra de 7 fanegas por cima del Ángel camino de Camarma la divide un 
cornijal linda por hacia Camarma con tierra de los Jesuítas y hacia esta 
ciudad con tierra de las monjas Franciscas de Pastrana».

- Otros catorce pedazos de tierra que hacen 67 fanegas las lleva en 
arrendamiento Fernando de Blas y paga cada año 44fanegas de trigo».

Casas:

- -Una casa frente al convento, que la habita Pedro Regalado Marín y paga 
anualmente 550 reales».
- -Otra inmediata donde vivió el Dr. Llanos en 400 reales anuales».
- -Otra en la misma calle numero 9 junto a la de Pía la habitaba el capitán 
Fernández, hoy una viuda, paga 360 reales».

A>  ̂Co^utfKfn, XXIII, 2011, pp. 51-75
ISSN: 0214-2473



APUNTES HISTÓRICOS DEL CONVENTO DE CARMELITAS DE LA PURÍSIMA.. 67

- «Otra en la calle Mayor la lleva Francisco Ibánez está junto a la suya en 300 
reales».
- -Otra en la calle de Ánimas. Vive Nicolás Plaza en 176-.

"Otra en la calle de la Ratia la habita Patricio González en 198->.
- "Otra en la calle de las Vaqueras Alfonso Sánchez Medina la habita y paga 
165 reales».
- *Otn en la cjIIo Nueva, vive la viuda de Diego Sandnval paga 264 reales».

Censos:

- «Un censo de 200 ducados y sesenta y seis reales de réditos a su favor y 
contra Félix Martínez sobre casa en la calle Ancha donde vive. 66».
- "Otro censo contra Gaspar Lariz Sarmiento de 8 reales y 8 maravedís de 
réditos anuales».
- «Otro contra herederos de don Fernando de la Flor de 165 reales anuales».
- . Otro contra la real renta de tabaco que no se cobra desde el año de 1809 
de 2640 reales».

Asimismo, los diversos documentos consultados me han permitido 
dar una idea aproximada de la procedencia geográfica de las religiosas de 
este convento, desde su fundación hasta finales del siglo xix”:

2 5% Alcalá y su comarca.
3 5% Resto de la provincia de Madrid.
3 0% Castilla la Nueva.
1 0% Otras procedencias.

Su número, aunque variable, siempre ha superado la docena, incluso 
en las peores épocas para el convento1 s.

" Archivo HUtórico Municipal de Alcalá de Henares (AHMAH), I eg. U®. 1469/1.
” Un atatio de las refígie**, sus enfermedades y relaeianes wi los nMeos y las Míeos alenhiinas 
(farmaeia de Cil> a principios del sido xx. en Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero, Libro 
1961.
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9. LA DESAMORTIZACIÓN

A la muerte de Fernando VII su hermano Carlos no reconoció los 
derechos al trono de su sobrina Isabel, comenzando una guerra dinástico- 
ideológica. La llegada al poder de los liberales y la guerra contra los carlistas 
significó el comiendo de una serie de actuaciones, tímidas primero, pero que 
poco a poco, con la progresión de la guerra y la llegada al gobierno de los 
liberales más exaltados, fueron adquiriendo rango de radicales.

Las primeras medidas en el orden desamortizador tomadas por los 
gobiernos liberales de Martínez de la Rosa y el conde de Toreno fueron las 
siguientes:

1834:

- R. D. legalizando las ventas de bienes nacionales anteriores.
- Supresión de la Inquisición y adjudicación de sus bienes para la 
extinción de la deuda.
- Autorización a los ayuntamientos a enajenar sus bienes.

1835:

- Supresión de los jesuítas.
- Supresión de conventos y monasterios con menos de doce 
religiosos.
- Devolución de los bienes adquiridos por sus compradores durante 
el Trienio Liberal.

En este mismo año, con la llegada al poder de Mendizábal se 
agudizaron las medidas desamortizadoras con el restablecimiento de la 

vigencia del decreto de 1820 de supresión de las órdenes religiosas, 
ampliadas posteriormente con las siguientes medidas:

1836:

- Se declaran en venta los bienes de las órdenes suprimidas y los que 
en adelante se consideren bienes nacionales.
- Supresión del resto de los conventos, con alguna excepción.
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1S37:

- Supresión de las órdenes femeninas, revocado poco después.
- Declaración como bienes nacionales los del clero secular, 
disponiendo su venta a partir de 1S40.

Por lo que específicamente se refiere a las fincas urbanas en Alcalá, 
según datos de Josefina Gómez Mendoza16, salieron a subasta en el total de 
las diversas desamortizaciones 376 fincas, de un total de 900 que calculaba 
Madoz, es decir, el 42%, de las que se disponen datos de remate de 143 
(38%), con un valor de adjudicación del 175% de salida.

El clero secular era el mayor propietario, especialmente la Magistral, 
con sus diversos agregados: parroquia de San Pedro, cofradía de ánimas, 
cabildo de canónigos, racioneros, colegio de infantes, etc., con 78 fincas, 
seguida de las parroquias de Santa María y Santiago, ambas con sus 
cofradías de ánimas, con 37 y 35 fincas, respectivamente.

Por lo que se refiere al clero regular, las mayores propietarias eran las 
Juanas, con 16 fincas, casi todas ellas alrededor de su convento, en la zona 
de la calle de los Coches, las Carmelitas de la Imagen con 15 y las Agustinas, 
con 11. Menos propiedades tenían las órdenes masculinas, entre los que 
destacaban los Mínimos, con 9, la mayor parte en los alrededores de su 
convento y los Agonizantes, con 7.

En resumen, se desamortizaron 227 fincas del clero secular y 80 del 
regular, lo que deja bien a las claras el error común de apreciación sobre la 
gran cantidad de propiedades de los regulares, teniendo en cuenta, además, 
que la mayor parte de las mismas eran de las órdenes femeninas.

Por lo que se refiere a la desamortización de las fincas rústicas, según 
los datos aportados por Josefina Gómez, del total de los 87,99 km cuadrados 
del término municipal de Alcalá, fueron desamortizadas 4.502 hectáreas, es 
decir, algo más del 51% de su superficie. De estas ventas, un total de 2.029 
Ha. (23% de la superficie total municipal) correspondían a la Iglesia y 2.473 
Ha. (28%) al Municipio.

“GÓMBZ Mendoza, J. <1977): Agricultura y expansión urbana. La campOa del ley Henares en ta 
aglcrreración de Madrid. Madrid, Alianza Editorial.
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Las 2.029 Ha. de la Iglesia estaban descompensadas a favor del clero 
secular, con 1.222 por sólo 807 del regular (13,90% y 9,10% respectivamente, 
de la superficie total del término municipal). Dentro del clero regular, la 
mayor parte de las propiedades eran de las órdenes femeninas, destacando, 
como ocurría en el caso de las fincas urbanas, las Juanas y las Claras como 
las mayores propietarias, y no solo en Alcalá, sino también en algunos 
pueblos cercanos, especialmente en Camarma, Algete, Cobeña, Ajalvir, 
Daganzo, Paracuellos y Meco, con menos propiedades en los pueblos 
situados al sur del Henares, destacando Loeches, Los Hueros, Anchuelo y 
Campo Real aunque lleguen a tener tierras incluso en Orusco, Ambito, 
Morata o aún más lejos, en Pinto y Léganos, pero destaca sobre todo 
Loeches. El considerar a las Juanas y a las Claras las mayores propietarias no 
quiere decir que el resto no tuvieran también grandes propiedades, ya que 
todos los conventos femeninos superaban a los mejores dotados de los 
masculinos, en este caso, quizás, los Jesuitas, Basilios, Trinitarios y 
Dominicos de Santo Tomás, estos últimos con su gran hacienda de Valverde, 
que a pesar de las quiebras de sus primeros compradores siempre fue 
vendida por encima de los 900.000 reales. Además, entre las religiosas hay 
que destacar las propiedades de las Bernardas en Algete, con una casa de 
labor con bodega, jaraíz, cocedero, etc., un soto, un monte bajo de encinas, 
una viña con 30.000 cepas vivas y 6.000 marras y diversas tierras, tasadas en 
137.405 y vendidas en 521.000 reales.

En el clero secular destacan las propiedades de la Magistral, con más 
de 1.000 Ha., buena parte de ellas en los mejores terrenos de regadío, 
especialmente de las tierras comprendidas en la margen derecha del 
I leñares desde el Val hasta la desembocadura del Camarmilla: la Serna, el 
Milagro, la Rinconada, la Sangrera, el propio Val, o en las riberas del 
Camarmilla y del Torote. Más de la mitad de estas tierras fueron vendidas 
en 1843, quedando el resto para el 1862 y 1863. Además, la misma Magistral 
tenia tierras en los pueblos de alrededor, especialmente en Meco, aunque 
todas ellas de pequeña superficie, haciendo la salvedad del caso de Fuente 
el Saz, pueblo en el que junto a una gran alameda tenía la denominada 
dehesa de Segovia, de 152 fanegas y un buen número de tierras que 
sumaban otras 278 fanegas.

La firma del Concordato con la Santa Sede, promulgado el 17 de 
octubre de 1851, significó la devolución de los bienes no desamortizados a 
la Iglesia, para que fuera esta quien los subastara e invirtiera el capital en 
deuda pública.
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parte solar, 

pozo.

Remitiéndonos a las propiedades de las Carmelitas de la Imagen, en 
1836 fueron subastadas las siguientes propiedades17:

- Una casa en la calle Mayor.
- Una casa en la calle Arratia, junto a la Puerta de Santa Ana, 
compuesta por bajo y principal.
- Una casa en la calle Nueva, 9, con piso alto y bajo.
- Una casa en la calle de las Vaqueras, la mayor 
construida a la malicia.
- Una casa en la calle de Ánimas, con bajo, principal y
- Tres casas en la calle de la Imagen.
- Una casa en la calle de los Coches.
- Una casa en la calle Hortaleza de Madrid, núm. 35.
- 11 tierras en Daganzo, de 28,7 fanegas.

Yen 1837”:

- 22 pedazos de tierra en Daganzo, de 80 fanegas.
- 2 tierras en Algete, de 19 fanegas.
- 16 tierras en Loeches, de 46,9 fanegas.
- 16 tierras y 2 viñas con 4.000 cepas en Alcalá, con una superficie de 
90 fanegas. Una de estas tierras estaba en el camino de la Virgen del 
Val, de nueve fanegas y media de superficie, que provocaba enormes 
problemas a las monjas, ya que se encontraba cercana al embarcadero 
por el que se cruzaba el Henares y los usuarios de este servicio 
acortaban cruzando la tierra de las religiosas, estropeando las 
cosechas.
- 4 tierras en Paracuellos, de 8,2 fanegas.
- 3 tierras en Fuente el Saz, con 9 fanegas.

Una tierra de 59,5 fanegas en Camarma de Esteruelas.
- 3 tierras en Los I lucros, de 18,6 fanegas.
- 2 tierras en Daganzo de Abajo, con 13,7 fanegas.

Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales (BOVN), núm. 18 (29-KM836); núm. 68 (24
11-1836); núm. 88 (24-12-1836).

Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales (BOVN), núm. 96 (01-01-1837); núm. 103 
(08-01-1837); núm. KM (10-01-1837); núm. 107 (134)1-1837); núm. 124 (31-01-1837); núm. 128 
(04-02-1837); núm. 140 (16-02-1837); núm. 202 (19-04-1837); núm. 205 (22-04-1837); núm. 261 
(0006-1837).
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- 2 tierras en Los Santos, de S fanegas.
- Una alameda y 2 tierras de 3, 6 fanegas en Torres.
- Una tierra de una fanega en Valverde.
- Una tierra en Torrejón, de 5,6 fanegas.
- 3 tierras en Los Hueros, con 18,7 fanegas.

Los avalares de las religiosas en esta ¿poca no terminaron con la 
desamortización de sus propiedades, ya que en 1839 el Gobierno ordenó la 
reducción de conventos femeninos, concentrado las monjas de la misma 
Orden de cada ciudad en uno solo.

Por lo que respecta a las Carmelitas, en Alcalá se decretó la reunión 
de ambos conventos en el de la Imagen. La decisión fue recurrida por las 
monjas de Afuera, aduciendo que su convento era mejor que aquel, que 
estaba contiguo a la fábrica de jabón, por lo que morían muchas religiosas y 
había muchas tísicas. Puesto el asunto en manos del médico, este dictaminó 
que era mejor el convento de la Imagen porque estaba más lejos del río. Lo 
propio hizo el alarife, argumentando que era mucho más grande que el de 
las Carmelitas de Afuera, porque tenía 55 celdas y dos pisos.

No obstante, el cambio político permitió que esta unión fuera 
temporal, pudiendo volver todas las religiosas refundidas en Alcalá a sus 
conventos originales.

Su existencia fue garantizada por el Concordato de 1851 y por el 
artículo 13 del convenio-ley de 1859”.

10. LA GUERRA CIVIL

Al producirse la sublevación militar de julio de 1936, la mayor parte 
de las religiosas de las congregaciones de Alcalá, temerosas de un posible 
asalto o bombardeo de sus conventos, abandonaron sus edificios, unas 
voluntariamente y otras obligadas por patrullas de milicianos, sin un 
destino definido.

Algunas, con el antecedente de lo sucedido en otras ciudades, habían 
previsto un lugar en el que refugiarse, unas veces en casas alquiladas, otras 
en viviendas de familiares y otras en las de familias católicas.

' Archivo Histórico Municipal de Alcalá de I leñares (Al IMAII), Leg. 1469/1.
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Pasados los primeros momentos de desconcierto, tras los saqueos de 
rigor a cargo de los milicianos, los conventos fueron ocupados legalmente 
por el Gobierno. Unas veces se aplicó la disposición legal de pertenecer a 
congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza; otras, simplemente, por 
estar abandonados los edificios tras la huida de las monjas, lo que ocurrió 
con los nueve conventos de clausura. Los avalares de los objetos de arte 
depositados en los mismos fue variable, dependiendo de lo que las monjas 
lograron ocultar o llevarse consigo.

La suerte de las religiosas, a pesar de la odisea que muchas de ellas 
tuvieron que pasar durante los tres años de guerra, fue bastante mejor que 
la del clero masculino, pues en la mayor parte de los casos no sufrieron 
persecución. Unicamente hubo que lamentar la muerte de algunas de las 
adoratrices, asesinadas en Madrid junto a otras compañeras de su Orden y 
la de una religiosa de las Claras que, al tener sus facultades mentales 
perturbadas, fue trasladada a la capital, donde nunca llegaría, pues apareció 
muerta a tiros junto a dos sacerdotes cerca de Torrejón.

Tras pasar los primeros días después del forzado abandono de sus 
convenios en domicilios particulares, e incluso algunas de ellas en la prisión, 
las autoridades municipales y los representantes de las organizaciones del 
Frente Popular decidieron concentrar a las monjas en el convento de las 
Siervos, en la calle de las Damas, instalando allí un taller para confeccionar 
ropa militar.

El convento-taller fue regentado por la Asociación de Mujeres 
Antifascistas, y aunque el trato recibido fue generalmente bueno, 
permanecieron allí en estado de reclusión.

En octubre de 1937 las religiosas fueron trasladadas a Madrid, 
aunque la mayor parte de ellas regresaron poco después a Alcalá, excepto 
algunas comunidades, que fueron enviadas a Alicante®.

En enero de 1938 las comunidades que quedaban en Alcalá fueron 
extraditadas a Valencia, donde permanecieron hasta el final de la guerra en 
condiciones de casi completa libertad. En el convento de la Imagen se instaló 
el Batallón Disciplinario de Trabajo n? I21.

Poco después de producirse los incendios de la Magistral y de Santa 
María, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico envió, el 21 

* IH Dneo Pamja, L. M - Canaida Cavara. J. C. (2001): Alcalá de Henares, crónica gcnwl. 
Brotar.
,l Archivo Histórico Municipal de Alcalá de Henares (AHMAH), Leg. 1355/6. 
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de agosto de 1936, a José María Lacarra y a Carlos Rodríguez Julia para que 
procedieran a la salvación de cuantos objetos artísticos estuvieran expuestos 
al robo o a la destrucción. La iglesia de las Bernardas fue elegida como 
depósito, en el que se fueron almacenando cuadros, imágenes, muebles, 
objetos litúrgicos, libros etc.

Según el informe de Lacarra, presentado a la Junta el 5 de septiembre 
de 1936, en su visita al convento de la Imagen, lo encontró saqueado, por lo 
que trasladó todos los objetos que consideró de valor a la iglesia de las 
Bernardas: una carta de Santa Teresa, un relieve de Cristo en alabastro y 
policromado con oro, un san Félix Cantalicio, varios libros y el archivo”.

Menos suerte tuvo la iglesia, pues fueron destruidos los retablos. Las 
pinturas y esculturas desparecieron, sin que sepamos si fueron robadas o 
quemadas. Entre las imágenes desaparecidas, hay que lamentar las de las 
vírgenes procedentes de la fundación original.

Terminada la Guerra, fueron regresando, poco a poco, las religiosas a 
la ciudad. La reapertura al culto de la iglesia tuvo lugar el 7 de diciembre de 
1939.

En 1940, las religiosas alcalaínas solicitaron al Gobierno la devolución 
de los títulos de acciones, deuda pública u otros valores que les fueron 
confiscados por las autoridades republicanas en julio de 1936. Tras su 
incautación, estos valores ingresaron en la depositaría municipal y, en 1937, 
pasaron a la Delegación de la Caja General de Reparaciones de Madrid. 
Posteriormente se ingresaron en la sucursal del Banco Hispano Americano 
de Valencia a nombre de dicha Caja de Reparaciones.

Aunque la mayor parte de las comunidades complutenses pudieron 
justificar, mediante certificado del Ayuntamiento su propiedad, las 
religiosas de la imagen tuvieron más problemas para hacerlo. La 
reclamación era por 20.000 pesetas en deuda interior perpetua, aunque solo 
se encontraron tres resguardos de 5.000 pesetas cada uno, procedentes de las 
carpetas provisionales de títulos do la emisión de 15 de agosto de 1935. Esta 
comunidad era de las que menos inversiones había realizado en valores, ya 
que otras religiosas complutenses multiplicaban por 15 las cantidades de las 
Carmelitas de la Imagen1'.

a ¡npnw dr ¡mí Meria Lacarra y de Miguel, deSde <ep!ienbre de 1936, feére tu atluarifa de vi- 
Mátenlo y recogida de objeto* artUlico* en Alcalá, Archivo General de la Administración (AGA), 
Educación y Ciencia, Caja 3.530.
21 Archivo Histórico Nacional (AUN), Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, Lcg. 
4716/1.
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El 23 de abril de 1943 se conmemoró con una misa en Jesuítas el 
aniversario de la muerte de Cervantes, descubriéndose a continuación una 
lápida en la fachada de la iglesia dedicada a la memoria de su hermana, sor 
Luisa de Belén, tres veces superiora de este convento21.

En 1951 las religiosas adquirieron un nuevo retablo para el altar 
mayor, que costearon gracias a la venta de un collar de perlas donado por 
una señora anónima. El retablo, que originalmente tenia muchas piezas de 
yeso u otros materiales menos nobles, fue mejorándose en años sucesivos 
por las religiosas.

En estos difíciles años de la posguerra, hubo algunos intentos por 
parte de algunos coleccionistas norteamericanos de comprar la escalera de 
piedra, a lo que las religiosas siempre se negaron. Ellas mismas procedieron 
a su paulatina restauración, lo mismo que la de las columnas, techados y 
otros elementos originales. En 1980 le llegó el turno a la portada de la iglesia.

El 27 de octubre de 1962 llegó a Alcalá el brazo de Santa Teresa, que 
fue recibido con los acordes del 1 limno Nacional por la banda del 
regimiento Covadonga. Hubo procesión hasta la Magistral, posteriormente 
a las monjas de Afuera y, finalmente, a las de la Imagen, donde pernoctó. El 
día 29 salió para Ocañaa.

Actualmente la iglesia del convento es sede de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Columna, fundada en 198S26.

y Flnk», Núm. 86 (0L-05-1943).
aNUaVAlat!á, Núm. 128 (1002-1962).

D» D¡«*> Pahua, L. M. - Canaloa CAmara, J. C. (2001): o;», cit.
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RESUMEN

Las colecdonvs artísticas publicadas a lo largo del siglo xix fueron fiel reflejo 
de una nueva forma de ver el arte, la estética y los monumentos generada 
por el Romanticismo. Con él, el patrimonio arquitectónico español pasó a un 
primer plano por lo que se hizo necesario generar medios a través de los que 
difundirlo. Entre ellos se encontraron las revistas literarias, algunas guias y 
las famosas colecciones como España Artística y Monumental. Esta se 
convirtió en manual indispensable para conocer de primera mano nuestro 
legado patrimonial gracias a sus textos y, sobre todo, a sus destacadas 
ilustraciones. Entre la multitud de monumentos y lugares reseñados en la 
colección no faltó la ciudad de Alcalá de Henares y algunas de sus joyas 
arquitectónicas. En sus distintas entregas, encontramos artículos dedicados 
al Colegio .Mayor de San Ildefonso o al Palacio Arzobispal, acompañados 
por sendas litografías realizadas a partir de dibujos originales del 
reconocido artista romántico Genaro Pérez Villaamil.

Palabras claves: Alcalá de Henares, España Artística y Monumental, colecciones, 
Romanticismo, siglo xix.

ABSTRACT

The artistic collections that were published during 19* century revealed a 
new way of understanding the Art, the Aesthetics and the monuments 
because of the Romanticism. Then appeared magazines, guides and 

Ando GwJ.ífW, xxm, 201 i, pp. 77-100
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collectíons like España Artística y Monumental and they became the best way 
oí knowing the Spanish histórica! architecture. España Artística y 
Monumental was one oí the most importan! collectíons that, in its different 
numbers, included information about Alcalá de Henares and its famous 
monuments like the Colegio Mayor oí San Ildefonso or the Palacio del 
Arzobispo. The texis were completed with bcautiful lithographs inspired by 
original drawings made by the romantic painter Genaro Pérez Villaamil.

Keyivords: Alcalá de Henares, España Artística y Monumental, Collectíons, 
Romanticism, 19" century.
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Este estudio tiene como objetivo analizar la presencia de algunos de los 
monumentos más destacados de la ciudad de Alcalá de Henares en la colección 
decimonónica Espnfia Artística y Momoueiital. El siglo xix se caracterizó por 
presentar un especial interés liada el patrimonio de nuestro país siendo 
entonces cuando aparecieron numerosas publicadones orientadas a la 
divulgadón del legado artístico. La que aquí nos ocupa fue una de las grandes 
colecciones que permitió realizar un Catálogo ilustrado de las Obras cumbre de 
la edilicia española, catálogo que a día de hoy se presenta como una fuente 
fundamental para conocer el desarrollo general de nuestra arquitectura.

La aparición en España de esta literatura artística estuvo 
íntimamente ligada a la consolidación y auge del Romanticismo. Éste 
supuso un cambio sumamente profundo en los valores estéticos ya que 
desde entonces cobraron gran protagonismo la sensibilidad personal y la 
experiencia individual frente al arte, tanto por parle del artista creador como 
del público contemplador. Asi, como apuntaba Hugh Honour, la obra 
artística se interpretaba entonces como la plasmación de la experiencia del 
individuo y, por tanto, esta mostraba una verdad personal y subjetiva1.

Además, con el Romanticismo el hombre comenzó a tener cada vez 
más presente su parte emocional, de ahí que el arte siempre fuese valorado 
bajo parámetros sensoriales. Éste era evaluado según su capacidad de 

conectar con el individuo, por lo que desde aquel instante se produjo una 
profunda crisis en la jerarquía de estilos, cuya cúspide había sido ocupada 
por el Clasicismo desde hacía décadas.

El arte inspirado en las culturas de la Antigüedad Clásica había sido 
el referente por excelencia, de manera que todas aquellas manifestaciones al 
margen de éste ni siquiera existían. Especialmente destacado fue el caso de 
la Edad Media, obviada en todas sus manifestaciones y desprestigiada por 
ser considerada una época oscura y siniestra. Afortunadamente, esa imagen 
cambió con el Romanticismo colocándose las bases para dejar atrás esa 
imagen negativa y olvidar completamente el concepto de Dark Ages. Incluso, 
fue durante el siglo XIX cuando se acuñó el término genérico de Edad Media; 
según ha apuntado Rebeca Sanmartín, la palabra «medievalismo* fue 
canonizada por John Ruskin2. La Edad Media acabó experimentando

1 lla'Kxnt, II. <2004): Ei RomMtieinw. Madrid, Alianza, p. 25.
1 Critico de arte, literato y sociólogo inglés. Estuvo muy influido por el pintoresquismo 
romántico y el g^lhic rarntl. Además, fue descubridor y defensor de la Escuela l’rerraíaelita 
así como un importantísimo teórico de la restauración monumental y la salvaguarda del 
patrimonio, como dejó patente en su obra The Scwt taraps </ Anhita ¡ute.
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duranteei xix una total mitificadón loque permitió una apertura ideológica 
desde el punto de vista histórico-artístico. Ésta permitió que las épocas 
pasadas pudieran mantenerse asequibles para después poder ser usadas de 
nuevo como referentes5. Por tanto, al hablar de Romanticismo estaremos 
hablando de sensibilidad hacia el pasado en general: ya no se 
menospreciaba ninguna época puesto que todas tenían algo que mostrar y 
dar a conocer. Así, el exclusivismo que había imperado hasta el momento se 
acabó desechando por completo.

El Romanticismo se generalizó en España a partir de 1830 lo cual, 
unido a una cada vez mayor presencia de la burguesía en las principales 
ciudades, hizo que nuestro país empezara a formar parte del imaginario 
romántico y obtuviera el calificativo francés de «pintoresco»*. Fue 
precisamente desde entonces cuando comenzaron a surgir numerosas 
publicaciones de temática artística y arquitectónica, algo que no fue 
exclusivo de España sino que también estaba ocurriendo en el resto de 
Europa. El avance y consolidación de esta literatura en nuestro país se debió 
fundamentalmente al regreso de los exiliados liberales durante el reinado de 
Fernando Vil. Estos habían permanecido en Francia hasta su muerte y allí 
habían entrado de lleno en contacto con las ideas románticas que más tarde 
acabaron por traer a España. Esas ideas fueron dadas a conocer a través de 
la prensa y muy especialmente con las revistas de corte literario5.

De entre las revistas que vieron la luz en esos días especial mención 
merece El Artista la cual, a pesar de su brevísima trayectoria pues comenzó 
a editarse en enero de 1835 y su último número se fechó en abril de 1836, 
marcó el camino a seguir por otras publicaciones de similar corte ideológico 
y temático. La revista fue fundada por dos figuras clave del Romanticismo 
español: Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo, quienes se habían 
formado en Francia como la casi totalidad de los colaboradores de El 
Artista. Fue precisamente Ochoa quien durante su estancia en París conoció 
la revista L 'Artisfe y pronto quiso trasladar ese mismo formato a su país de 
origen conservando incluso el nombre original. Tras su regreso decidió sacar 
adelante la versión española, cuyos objetivos serían claros: servir como 

’ Sakmartíx Basiioa, R. (2(K>I): 'IX- Edad Media y McdievaEsmos Propuestas y perspedi- 
vas-, Cuídmw de FiMogia Hispániat XXII, pp. 232 y 233.
4 Coxzáuz, I. - Varas Isáñez (1996): Restauractón monumental en España durante el sitio XIX.
Valladolid, Ámbito, p. 20.
'OsixrsfS Dííz, I. (1995): Historia de la mlaurMión monumental m España (1335-1936). Madrid, 
Ministerio de Cultura, p. 99.

A»ul«Comsiuterses. XXIII, 2011, pp. 77-ICO
ISSN: 02U-2473



ALCALÁ DF. HFNARFS FN IA COI FCCIÓN FVA^A ARTÍSTICA Y MOMIMF.NTAl. SI

medio difusor del Romanticismo en España y dar a conocer de manera 
global las culturas europea y española7. Para ello tuvo la ayuda de su 
cuñado, el pintor Federico de Madrazo, quien compartía los mismos gustos 
que él: la literatura, la poesía y, muy especialmente, las Bellas Artes. Así, su 
interés hacia el mundo del arte quedó patente ya desde las primeras páginas 
de la publicación:

«Al fundar el ARTISTA, no ha sido otro nuestro intento que el de dispertar 
|sic| en nuestra pátria [sic] el gusto á las bellas artes, que tanto ennoblecen á 
los que las cultivan y que entre nosotros son el objeto de una indiferencia 
harto dolorosa; y abrir, al mismo tiempo, una tribuna en que puedan 
emitirse todas las opiniones, en punto á las materias que permanecen á 
nuestro dominio-’.

El arte y los monumentos estuvieron presentes de manera continua 
en la revista no solo a través del texto sino también gracias a su amplio 
repertorio gráfico compuesto por litografías de calidad’. Además El Artista 
se convirtió en un destacado foro de debate y denuncia acerca del estado de 
abandono del patrimonio monumental10, ya que no podemos olvidar que la 
publicación de la revista coincide con la Desamortización de Mendizábal. 
Dicha valoración estaba en la línea del interés y defensa de la historia que se 
procuraba desde las filas románticas. Para aquellos que formaban El Arlista 
la historia era importante, todas y cada una de las épocas que la componían 
dotaban de vida a un país.

Pero, sin lugar a dudas, el antecedente más directo de colecciones 
como España Artística y Monumental fueron las guías que se elaboraron sobre

• Ib-d, pp. 101-103.
* Rasixx jti, D. A. (1966): Eugeitb de Oeh»> y el R0mantiáfm> españ^. Bcrkcfcy * lx» Angeles, 
Unñvnity oí California Press, pp. 12-14.
1 $c (rata de un texto sin firmar aunque probablemente redactado por alguno de sus funda
dores. El Artista (1835) I, p. 37.
’ Véase la Te-sis Doctoral de M. L. Vicixrt Galán (1999): Las üustrañmes remámieoi literariv 
de las reatas y rundas publieadas en Madrid (1830-1S50), director: Francisco Calvo Serraller 
Umwrsidad Complutense de Madrid, pp. 159-1X2. Disponible en: http://eprints.ucm.e$/2538/ 
(consulta: mayo 2008).
* Existe una Tesis Doctoral de I. TajAtiuFua Ángh. (1995): El arte en las revistas ilustradas 
"¡adrileñas (lS3518dO), dtKaor. M. Dolores Saiz García, Universidad Complutense de 
Madrid, donde se analiza el interés por la conservación de las Bellas Artes en general en la 
revista El Artista. 
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algunas ciudades españolas. De todas ellas podemos destacar las dedicadas a 
Sevilla y a Toledo, ciudades bellas, misteriosas y atrayentes que supieron 
conjugar sus restos árabes, judíos y cristianos que hablaban de un pasado 
cultural glorioso. José Amador de los Ríos fue el encargado de redactar tanto 
Sevilla Pintoresca (1844)" como Toledo Pintoresca (1845)12 y para ello tomó como 
modelo la literatura de viajes. Además usó el término de -pintoresco » para 
definir ambas ciudades con el fin de aludir a su historia cargada de diversidad. 
Tanto una obra como otra se erigían, en definitho, como importantes catálogos 
donde quedó reflejada la riqueza artística de ambas ciudades.

Por su parte, las colecciones tuvieron gran presencia en España y 
bebieron en todo momento del tipo de publicaciones anteriormente citadas. 
Estas eran obras mucho más amplias donde la imagen había ganado terreno 
y que servían de escaparate al arte de todos y cada uno de los rincones de 
nuestro país. Fue precisamente en ellas donde el concepto de «historicismo» 
y la ruptura con la jerarquía de estilos se hicieron palpables ya que tuvieron 
cabida todos los estilos sin censura alguna. Del mismo modo que Horace 
Walpolé había elevado a sujeto estético la edilicia gótica como paradigma 
del buen hacer en arquitectura, con el Romanticismo y el progresivo avance 
de la centuria ese interés se hizo extensible a todos los estilos artísticos”.

España Artística y Monumental. Vistas y descripciones de los sitios y 
monumentos más notables de España contó con dos figuras muy destacadas en 
el ámbito romántico. Por un lado, tuvo como director al pintor e ilustrador 
Genaro Pérez Villaamil quien además se encargó de realizar los dibujos 
originales de la mayoría de las imágenes que acompañaron a la publicación. 
Por su parte, los textos corrieron a cargo de Patricio de la Escosura, militar, 
político, académico y, en definitiva, intelectual de gran prestigio en la 
sociedad de entonces.

Genaro Pérez Villaamil'* (1807-1854) fue uno de los paisajistas más 
conocidos del Romanticismo español gracias a su particular forma de ver la 

11 Amador DE tos Ríos, J. (1S-Í1): Snilla Pintoresca o dcscrt)Ki¿>¡ de sus más célebres menumentoí 
artisiieos. Sevilla, Francisco Álvarez y Cía. Impresores y editores. Edición Facsímil (2005).
IJ Amador DE ICC. Ríos, J. (1845): Toledo Pintoresca o descrifKión de sus más célebres monumenlof. 
Madrid, Imprenta y l.ibreria de D. Ignacio Boix.
” Isac, A. (2008): ' La critica de la arquitectura en Espaiia, 1846-1890", I íenarb, I. - Caparro», 
I.. (ed.). La critica de arte en Espala (ISÍO193G). Granada, Universidad, p. 40.
" A la hora de hacer referencia al apellido Villaamil, en el présenle artículo se ha optado por 
la grafía que se muestra pero es oportuno reseñar que las distintas fuentes consultadas !o pre
sentan de diversas formas como por ejemplo Villamil o Villa-Amil.
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realidad. Esta era deliberadamente alterada por él a fin de generar una 
visión más ideal de la misma, algo que supo plasmar igualmente en sus 
composiciones sobre monumentos15. Ya fuera para mostrar interiores o 
exteriores, el pintor siempre optaba por perspectivas que garantizaran la 
obtención de una imagen grandiosa del edificio. Eis proporciones reales 
eran olvidadas de manera tajante y jugaba con la creación de espacios 
nuevos donde el ambiente casi se pudiera sentir a través de la mera 
contemplación de sus pinturas y dibujos. Sus obras captaban la atmósfera de 
la España decimonónica en entornos costumbristas y deliberadamente 
mejorados. Parece que la peculiar manera de mirar que poseía Villaamil 
venía dada por la gran admiración que este siempre sintió hacía la obra de 
David Roberts, destacado pintor escocés que visitó nuestro país a partir de 
1832. Durante sus andanzas por España se dedicó a pintar los paisajes, 
monumentos y gentes que aparecían frente a sus ojos, haciéndolo con un 
estilo propio donde se acentuó lo pintoresco de nuestro país. De esas fuentes 
bebió Villaamil, quien parece ser que incluso pudo haber conocido a Roberts 
entonces. Su admiración por él fue tal que lo tomó como referencia en gran 
cantidad de obras, incluidas algunas de las ilustraciones aparecidas en 
España Arlística y MonunientaP6;

Esta breve introducción a la figura de Pérez Villaamil no estaría 
completa si no hiciéramos referencia a su papel como intelectual romántico. 
Formó parte del Liceo Artístico y Literario17 que fue fundado en Madrid en el 
año 1837. Éste surgió como lugar de discusión y exposición de las ideas 
contrarias al academicismo artístico, convirtiéndose muy pronto en el centro 
donde se desarrollaron las ideas más puramente románticas de toda la capital. 
La institución se encontraba organizada en cinco secciones dedicadas de 
temas relacionados con la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura y 
la música y, precisamente, Pérez Villaamil fue el encargado de regir la sección 
dedicada al arte de la pintura, como no podía haber sido de otra forma.

Con respecto a las láminas de España Artística y Monumental, 
tradicional mente se han atribuido a Villaamil pero parece que, en realidad, 
no todas fueron realizadas por él. Para la publicación, este creó numerosos 

” Salas. X. (1958): “Varias notas sobre Jenaro Pérez Villaamil*, Ardirw de Arte XXXI, 
p. 275.
14 lbr.1, P. 282.
” Existe un interesante articulo sobre el Liceo y su relación con la Real Academia de Bellas 
Artes de San Femando. Véase PTMZ SÁNCHEZ, A. (2OM): "El Liceo de Madrid y la Real 
Academia", Metin de la Real Aec-dentia de Relian Arte* de San Fenunidt, 98 y 99, pp. 73-92.
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dibujos del natural que después se incluyeron en la colección tras ser 
litografiados. Pero también sabemos que muchos de los dibujos utilizados 
fueron obra de otros conocidos artistas como José Becquer o Valentín 
Carderera1*. El número total de litografías incluidas fue de 144, de las cuales 
la inmensa mayoría se dedicó a dos ciudades: Toledo, con ni más ni menos 
que 44, y Burgos, con menor número pero con una presencia igualmente 
destacada. Las ilustraciones y, por añadidura, la propia colección recogieron 
sobre todo lugares relativamente cercanos a Madrid como las provincias de 
Guadalajara, Segovia, Valladolid, Soria, Zamora y Zaragoza, aunque existen 
honrosas excepciones. Así por ejemplo, también se recogió información 
sobre lugares localizados en Sevilla, Córdoba, Navarra y el País Vasco. El 
resto de España no se incluyó por lo que la obra adolece de una falta 
importante de contenidos a fin de ofrecer una visión general de nuestro país. 
Esto motivó que España Artística no llegara en ningún momento a adquirir 
el nivel e interés que sin embargo si llegaron a alcanzar otras colecciones de 
la época como Recuerdos y Bellezas de España19.

Por su parte, Patricio de la Escosura fue un hombre vinculado al 
ámbito militar como ya se ha apuntado, pero también cultivó el mundo de 
la literatura por el cual se había sentido muy interesado desde niño. 
Igualmente se dedicó a la política una vez. que se hubo retirado del ejército, 
a partir de 1836, llegando incluso a ser Ministro de la Gobernación, 
Comisario Regio en Filipinas y Diplomático en Alemania20. Si bien es cierto 
que las ilustraciones que acompañaron la colección fueron valoradas por su 
belleza, aunque no estuvieron exentas de ciertas críticas por la excesiva 
fantasía que presentaban, los textos que componían la publicación no fueron 
tan apreciados. De la Escosura era un hombre de mundo pero eso no le hizo 
estar especialmente versado en el tema de las Bellas Artes, de ahí que la obra 
se encontrase jalonada de errores. El escritor era un apasionado de la 
literatura pero, en ocasiones, en sus escritos hada gala de una cierta 
ignorancia histórica, tal y como ocurre en este caso. Por ello, en España 
Artística y Monumental intentó quitarse responsabilidad a través de unas 
palabras que forman parte del texto de introducción de la colección:

” Saias, X.: cp. di., pp. 279 y 2S0.
" Véanse Axixo Cocas, J. M. (2007): Rcaiod^ y Betlezaí de España. Idedcgia y estítica. 
Zaragoza, Institudén Femando el Católico y Maestre Abao, V. (1984): 'Recuerdos y Bellezas 
de España. Su origen ideológico, sus n»ode!os", Coya, 181-182. pp. 86-9X
•’Cabmm» FíRNANOfz, L (1997): "Don Patricio de la Escosura, comisario regio de Fiiipin-is: 
su defensa de la lengua española en el archipiélago". Revista de FiMogia Románica XIV, pp. 
522-526.
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■■Juzgúesenos pues por lo que intentamos, y basta para ejercitar la 
indulgencia del público: más no se crea ni que escribimos un libro 
dogmático, ni que cuando decimos nuestro parecer queremos que se reciba 
por ley, ni menos que locamente aspiramos á ser tenidos por maestros en tan 
difícil arte»11.

De la Escosura hizo con ello un importante ejercicio de humildad, 
muy habitual en este tipo de literatura, a la vez que pedía que sus textos no 
fueran tomados en ningún momento como manuales. Éstos eran meros 

comentarios de las láminas que se incluían en la colección, de ahí que no 
tuvieran como fin realizar un análisis pormenorizado de los monumentos 
que se mostraban.

La presencia de Alcalá de Henares en la obra la encontramos 
reflejada en los tres tomos que componen la colección a través de algunos 
lugares que a día de hoy siguen siendo referencias artísticas de la ciudad. Su 
aparición en la publicación no es comparable, como ya vimos, a Toledo o 
Burgos pero se trata de una de las localidades más apreciadas. 1.a riqueza de 
su historia y su patrimonio así como la cercanía con la capital la hicieron 
digna merecedora de ocupar un lugar importante entre los contenidos 
¡¡nales de £spána Arlislica.

La primera referencia al patrimonio alcalaíno que encontramos se dio 
en el tomo I y se dedicó al bellísimo sepulcro del Cardenal Cisneros 
localizado en la Capilla de San Ildefonso. El artículo llevaba por título 
-Sepulcro del Cardenal Cisneros, en la Iglesia del Colegio de San Ildefonso 
de Alcalá de Henares» y se acompañaba por la consabida litografía que más 
tarde pasaremos a comentar. El texto se iniciaba con un importante elogio a 
la figura del Cardenal como gran mecenas de las artes y figura que marcó 
para siempre la historia y la imagen de Alcalá, así como al propio 
monumento donde se albergaba su tumba. De la Escosura además aportaba 
un triste dato al recordar que tan insigne lugar se encontraba abandonado 
en esos días:

"Así el Colegio de San Ildefonso, después universidad de Alcalá de Henares 
y hoy edificio abandonado, es monumento arquitectónico de primer orden, 
institución literaria famosa, y como siempre templo del Ungido»22.

:i Dt LA ESCOSURA, P. (1842): 'Introducción", Espetla Artbliai y Monumental I, p. 10.
s I* LA ESCOSURA, P. (18J2): 'Sepulcro del Cardenal Cisneros, en la Iglesia del Colegio de San 
Ildefonso de Alcalá de Henares", Artística y Menúiruntel I, p. 80.

«9^ OmjAWooo, XXIII, 2011, IV 77-100
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Los monumentos españoles habían sufrido mucho desde los inicios 
del siglo xix, uno de los más convulsos de nuestra historia, y siguieron 
haciéndolo debido a procesos como las desamortizaciones que los relegaron 
al abandono y el olvido. Desde este tipo de literatura se abogó por difundir 
la magnificencia de nuestro pasado artístico como único medio para darlo a 
conocer a los intelectuales del momento. Esa difusión se entendía como el 
primer paso en un proceso de concienciación que debía culminar en un 
mayor interés por el patrimonio monumental, tal y como así fue. En 
Artística y Monumental ese fin divulgador estuvo presente desde el principio, 
tal y como quedó reflejado en su introducción:

«Así pues, la obra que damos al público no es solo un homenaje que 
rendimos á las glorias del arte en España; sino además un servicio que 
hacemos á la historia del país, facilitando á naturales y extranjeros seguros 
medios para apreciar debidamente la antigua civilización española. Tal es 
por lo menos nuestra íntima convicción, sin la cual con dificultad nos 
hubiéramos decidido á emprender una tarea, cuya fatiga y riesgos son 
hartos superiores aun á las esperanzas de buen éxito que el deseo acierta á 
fingimos»”.

Volviendo al artículo dedicado a la tumba de Cisneros, el autor lo 
inició contextualizando al lector al hablar de los artistas a los que se debía la 
iglesia del Colegio: Pedro Gumiel, encargado del diseño de las trazas, y 
Pedro Gil de Ontañon como el director de la obra. Estos eran ensalzados 
como dos de los arquitectos más prolíficos del siglo xvi y que como tal 
habían dado como resultado la grandiosa construcción donde destacaba la 
Capilla Mayor con el sepulcro. El lamento por el mal estado que presentaba 
el conjunto se hacía igualmente notable en las palabras de Patricio de la 
Escosura quien solo acertaba a consolar al lector aludiendo a que la pérdida 
del patrimonio era algo lamentablemente habitual en la España de su 
tiempo:

■■Por desdicha hoy el abandono en que los monumentos de las artes yacen 
en España dejó cubrirse de polvo y dejará probablemente que la acción del 
tiempo mine hasta destruirlo ese resto de nuestra artística grandeza, donde 
la fecundidad de la invención y el primor del trabajo lucharon como á 
porfía»-*.

u De la Escosura, P. (1842): "Introducción", e;’ át., p. 3.
-'* DE la Escosura, P. (1842): "Sepulcro del Cardenal Cisneros...", p. 80.
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Aún asi, el escritor dejaba claro que la magnificencia de la 
arquitectura sobresalía por encima de cualquier desidia y destacaba la 
riqueza escultórica que envolvía la iglesia por todos sus rincones: paredes, 
portadas y frisos. Con especial interés subrayaba el magnífico artesonado 
que, a su entender, más parecía obra divina que humana. Lo consideraba 
como el remate perfecto para la tumba del Cardenal:

"|...] la ejecución es tal que se duda de que manos de hombre lo ejecutasen, 
inclinándose el ánimo á creer que la naturaleza produjo de intento aquella 
maravilla para que debajo reposasen las cenizas de Cisneros»^.

En su comentario, Escosura hacía también referencia a las posibles 
reminiscencias árabes que presentaba el arte del Renacimiento en algunas de 
sus manifestaciones y que aquí estarían reflejadas en la azulejería dispuesta 
a modo de zócalo o arrimadero en los muros de la capilla. Después de aludir 
a algún que otro aspecto más de la estancia, el autor se centró en el sepulcro 
cuya belleza era preservada gracias a una verja que lo rodeaba y que, sin 
embargo, se suprimió en el dibujo que acompañaba al artículo. Al referirse 
al sepulcro del Cardenal Cisneros el autor elaboró una breve reflexión sobre 
la estética y el arte del Renacimiento y cómo éste era visto por los eruditos 
del xvin y el xix. De la Escosura aludía a cómo Antonio Ponz no había visto 
con buenos ojos la tumba durante su Viage de España ya que consideraba una 
incongruencia que el sepulcro de una persona vinculada a la Iglesia se 
encontrara jalonado de detalles y referencias al mundo clásico. Por su parte, 
Escosura consideraba que precisamente esa riqueza y fusión de formas era 
lo que hacía interesante al Renacimiento. En él se unían la fuerza de la fe y 
el gusto por la estética de la civilización romana y así decía: «[...) 
precisamente uno de los caracteres peculiares del estilo del renacimiento es 
esa amalgama de fe sincera en los dogmas de la Iglesia, y de la afición á las 
creaciones del arte antiguo». Aunque su visión del estilo no era del todo 
mala, el escritor proseguía, dejando claro que el Renacimiento adolecía de 
falta de concreción, siendo una etapa transitoria a caballo entre dos épocas 
de mayor personalidad como habían sido la Edad Media y la Edad 
Moderna. Para él, el Renacimiento ofrecía un «carácter incierto y vago» y era 
considerado como «una enciclopedia de lo pasado y un anuncio del 
porvenir»26.

Gvmn'urnM, XXIII 2011, pp 77-100
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El artículo finalizaba con una descripción detallada del sepulcro, su 
material, sus relieves, figuras alegóricas y la efigie del Cardenal que 
presentaba la dignidad propia de su fama y renombre. I-a última frase 
escrita por Escosura volvía a ahondar en la importancia de velar por la 
perpetuación del patrimonio artístico: «Una pregunta y concluimos: 
¿Cuántos monumentos como el que acabamos de examinar dejaremos 
nosotros en herencia á nuestros nietos?»57.

Antes de continuar debemos dejar claro que de la lectura 
pormenorizada de este y otros textos de la colección, se puede concluir que 
las descripciones realizadas por Escosura se basaban exclusivamente en la 
observación de los dibujos de Villaamil, nunca en una observación in silu del 
monumento, lo cual restaba cierta legitimidad y credibilidad a sus palabras. 
Debemos recordar que los dibujos y pinturas de Villaamil eran fruto de la 
imaginación más que de la observación y plasmación de la realidad estricta 
por lo que los contenidos de la publicación se basaban en imágenes hasta 
cierto punto irreales.

Con respecto a la litografía que corresponde al texto (Figura 1), esta 
iba titulada como «Sepulcro del Cardinal Cisneros en la Iglesia de Sn. 
Ildefonso de Alcalá de Henares" y su dibujo original se atribuía a Pérez 
Villaamil. En ella se recogían las características propias de la pintura 
romántica de manera que la estancia era mostrada con todo lujo de detalles, 
sin olvidar ninguna de las riquezas decorativas que la componían. En 
primer término aparecía el sepulcro, visto desde los pies, habiendo sido 
representado con minuciosidad especialmente en sus laterales, donde se 
apreciaba la unión de elementos cristianos (santo doctores de la Iglesia 
aludiendo a la trayectoria del finado) y paganos (los sobresalientes grifos 
que flanquean las cuatro esquinas). Al fondo estaba el magnífico retablo así 
como objetos litúrgicos y en el único lateral que aparecía representado se 
encontraba un pequeño altar dedicado a un Cristo crucificado. Por encima 
vemos un paramento mural totalmente decorado con estucos de tradición 
grecorromana y detalles golicistas. La estancia se completaba con el 
magnífico artesonado, tan aclamado por Escosura, que permitía cerrar la 
escena y generar una atmósfera interior. Además, con él se remarcaba la 
altura y la grandeza del recinto cuyas proporciones estaban ligeramente 
alteradas. El toque costumbrista lo encontramos en la introducción de dos 
figuras (un hombre y un niño), ataviadas con sombrero y capa, que recorrían 

r JW, p. 82.
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l.i estancia con roslros serenos, maravillados por la belleza de la capilla. Su 
disposición y atuendo denotaba que eran miembros de la clase burguesa la 
cual, junto a los tipos populares más pintorescos, solía representarse 
habitualmente en las ilustraciones de la prensa y la literatura románticas2*. 
Con toda seguridad aquellas personas no se encontrarían en el lugar en el 
momento en que el dibujo se realizaba del natural sino que serían añadidas 
a posteriori, más si tenemos en cuenta que el estado de abandono en el que 
estaba sumido el recinto no haría de éste un lugar que invitara al paseo.

La segunda aparición de la ciudad de Alcalá de Henares la 
encontramos ya en el tomo II publicado en 1844. El Colegio de San Ildefonso 
siguió siendo objeto de estudio pero en este caso los autores de la colección 
fijaron su mirada en su Paraninfo. Así, el artículo llevó por título «Paraninfo, 
teatro o salón destinado a los actos solemnes en el Colegio Mayor de San 
Ildefonso, Universidad de Alcalá de Henares». El autor lo comenzó 
aclarando el significado de la palabra paraninfo y continuó recordando 
algunos de los datos históricos, apuntados en el artículo anterior, vinculados 
a la construcción del mismo. Igualmente, volvía a poner de manifiesto la 
importancia de la figura de Cisneros para el desarrollo de Alcalá como 
fundador del colegio, y del arquitecto Gumiel como hacedor del 
monumento. Por otra parte, ensalzaba la propia arquitectura apuntando, 
como en el caso anterior, que las conclusiones que extraía procedían de la 
observación de la estampa que se incluía en la colección:

«■(...] y basta echar una mirada sobre la estampa de que ahora se trata, para 
comprender que la arquitectura del Paraninfo es, por su riqueza, 
magnificencia y buen gusto, digna en todo de aquel celebérrimo prelado, y 
del siglo de renacimiento en que fue construida por Pedro Gumiel»29.

La descripción del recinto se basó en los mismos parámetros que los 
utilizados para la de la Capilla del Colegio de San Ildefonso al aludir a la 
decoración de yeserías, estucados y filigranas de gusto exquisito. Los tapices 
también fueron objeto de exaltación asi como la barandilla que separaba el 
estrado del resto de la sala y que era elogiada por su sencillez y armonía. La 
cátedra localizada tras el estrado, denominada erróneamente por Escosura 

3 Vkxstí Caián, M. L. (1999): cp. át., pp. 136 y 137.
D1IA ESCOSURA, P. (l&M): "Paraninfo, teatro o salón destinado a los actos solemnes en el 

Colegio Mayor de San Ildefonso, Universidad de Alcalá de Henares', EipsM ArtifHca y 
II, p. 84.
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como «fachada», era igualmente muy elogiada por su abigarrada 
decoración. Para él, todo era resultado del grado de esplendor que llegaron 
a alcanzar las artes en España durante el siglo xvi y que en Alcalá 
encontraron un destacado escenario.

Paralelamente, el escritor consideraba que gracias a íiguras como 
Cisneros la historia del arte español había sido más rica y que, como tal, cada 
ciudadano debería darla a conocer tanto entre sus allegados como entre los 
curiosos y viajeros venidos de fuera. Para él, la historia de España era tan 
extensa y apasionante que no solo daba para escribir exclusivamente 
artículos como los que él redactaba sino también para crear amplios 
compendios y libros voluminosos donde dejar constancia de la grandeza 
pasada**.

Por su parte, la estampa reflejaba nuevamente un lugar de 
dimensiones colosales donde se había alargado el canon, especialmente en 
altura, y se había estrechado la extensión real del salón. En la parte baja 
aparecía el estrado donde se encontraban los doctores departiendo ajenos a 
la belleza que los rodeaba. Justo detrás de la mesa presidencial aparecía la 
cátedra enmarcada por una magnífica decoración plateresca de elementos 
arquitectónicos. A esa misma altura, la estancia aparecía recorrida por 
tapices decorados con escudos heráldicos de la corona y del propio Cardenal 
Cisneros, que tapaban por completo el segundo cuerpo de los muros. La 
culminación de la arquitectura llegaba en la parte superior donde aparecía 
una galería abierta cuyos paramentos se jalonan de pilastras y yeserías. Todo 
ello se remataba por el gran artesonado de tradición mudéjar (Figura 2).

En el tercer y último tomo aparecieron las dos últimas referencias al 
patrimonio de Alcalá. En este caso, el recinto de la Universidad se dejó a un 
lado para centrarse en otro de los grandes monumentos de la ciudad: el 
Palacio Arzobispal. El primer artículo se dedicó al comentario del exterior 
del Palacio y como tal se denominó «Vista exterior del Palacio Arzobispal 
del ciudad de Alcalá de Henares». En él se volvía a hacer hincapié en la gran 
riqueza patrimonial de la villa complutense como resultado de su historia y 
de la acción de la Iglesia. El palacio interesaba mucho a los editores de la 
colección y por ello anticipaban que más adelante se incluiría un artículo y 
una nueva ilustración del patio interior del citado lugar:

«Entre las muchas y exrelentes obras de arquitectura que en la ciudad de 
Alcalá de Henares hacinó, por decirlo así, la munifirencia de los principes y

*/M,pp.84y85.
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prelados españoles, durante el largo periodo en que fue aquel pueblo rival 
de la sabia Salamanca (...) merece especial mención el palacio que allí tienen 
los metropolitanos prelados de la imperial capital de Toledo; y por eso no 
solo le consagramos la estampa á que se refiero estas líneas, sino que, á 
mayor abundamiento, nos proponemos publicar una de sus vistas interiores 
en nuestro próximo cuaderno-’1.

De la Escosura hablaba del origen del Palacio como posible fortaleza 
o alcázar debido a su situación adherida a la antigua muralla, lo cual 
explicaría el carácter sólido de su construcción. El monumento pertenecía a 
la mitra de Toledo desde el siglo xvi y a partir de entonces habría sufrido 
cambios a la par que la propia ciudad. Fue el Obispo Tenorio quien inició los 
cambios en el Palacio que después fueron continuados por sus sucesores 
hasta generar la imagen que en siglo xix se tenía de él y que era la comentada 
por el escritor. Las distintas fases constructivas y mejoras experimentadas 
eran vistas por Escosura como la principal atracción del palacio que 
mostraba variedad y belleza .1 partes ¡guales:

«Los sucesores del arzobispo Tenorio, á medida que la necesidad lo exigía, 
que su afición a las bellas artes se lo aconsejaba, ó que al fasto y brillo de su 
dignidad convenía, continuaron reparando, aumentando y embelleciendo el 
palacio de Alcalá; por manera que este ofrece en su conjunto pormenores 
infinita variedad de estilos, maneras y gustos de arquitectura, de donde 
resulta que ofrece cierta originalidad, grandiosa a los ojos del artista, un 
aspecto enciclopédico (permítesenos la palabra) para el amante de los 
recuerdos históricos, y una inagotable mina de sombrías inspiraciones para 
la fantasía del poeta-'1.

Sorprende ver cómo en ningún momento se hablaba de Alonso de 
Covarrubias, una de las figuras clave de la arquitectura española que había 
realizado algunas de las partes más emblemáticas del palacio como el 
famoso y maltrecho Patio de Columnas. Sin embargo, el autor sí aportaba 
datos sobre Juan Gómez de Mora, arquitecto encargado del proyecto, y la 
dirección de las obras de la iglesia del vecino Convento de San Bernardo. 
Este lugar aparece parcialmente representado en la litografía que 
corresponde con este comentario. Muy probablemente éste fue uno de los 

:: Dt IA Escosura, P. (1850): “Vista exterior del Palacio Arzobispal del ciudad de Alcali de 
Henares", Artiitütiy Monumental III, p. 17.
’/W.p.lS.

AMCnG«^mM,XXIIL201l,pp TZ-tW
ISSN. (1214*2473



92 SILVIA GARCÍA ALCÁZAR

habituales errores incluidos en la obra pues Escosura da a entender que el 
arquitecto de la fachada principal del Palacio /Xrzobispal fue el propio 
Gómez de Mora cuando en realidad fue obra de Covarrubias. El texto 
finalizaba con un breve comentario específico sobre la ilustración. En él se 
aludían a las referencias medievales que mostraba el edificio llegando a 
considerar determinadas ventanas como únicas en toda la arquitectura 
española debido a su belleza. Igualmente, los torreones y elementos 
puramente militares llamaron poderosamente la atención del escritor que no 
dudó en calificar la construcción de «imponente»”.

1 .a estampa de Villaamil del exterior del Palacio Arzobispal nos 
mostraba una imagen ciertamente decadente, a la vez que atractiva, del 
edificio (Figura 3). En ella, nos presentaba una vista de la zona Este del Palacio 
con el famoso Torreón del Obispo Tenorio, la crujía donde se albergaban el 
Salón de la Reina Isabel la Católica en la planta baja y el Salón de Concilios en 
la planta alta, y el cimborrio del Ochavo como elemento de unión con el resto 
de la edificación. En primer término encontramos la actual Plaza de San 
Bernardo con el Monasterio del mismo nombre al fondo del que está saliendo 
gran cantidad de gente, seguramente tras asistir a misa. En el resto de la plaza 
se disponen distintos tipos populares de la época, hombres y mujeres, que 
dotaban de encanto a la imagen y devolvía una cierta vida a un monumento 
que se mostraba decrépito. El monumento presentaba daños propios del 
tiempo y una estampa de abandono evidente. Debemos tener en cuenta que 
el Palacio había sufrido durante la Guerra de la Independencia graves 
alteraciones ya que había sido convertido en cuartel de la comandancia 
francesa. Además, los daños no acabaron ahí ya que a lo largo del siglo xix fue 
desamortizado y sacado a subasta sin éxito varias veces”.

Lo más llamativo es que el Palacio conservaba en esta imagen 
muchos elementos constructivos y decorativos que fueron eliminados en el 
último cuarto del siglo xix, con el fin de dotar a la construcción de una 
imagen más limpia y armónica en consonancia con las teorías restauradoras 
de la época, En este sentido, debemos aludir al cuerpo que se había 
superpuesto en el siglo xvi sobre el gran torreón del Obispo Tenorio y que lo 
coronaba con un chapitel apuntado de pizarra al más puro estilo 
escurialense. Igualmente, se mejoraron sus vanos al colocarles unos ajimeces

p. 19.
M Llull PfÑAiBA, J. (2007): "I.» restauración del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares en 
el siglo XIX", Anuaria dd Depertamento de Historia y Teoría de¡ Arte XIX. p. 137. 
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gólicos procedentes del Castillo de Santorcaz; en la litografía las ventanas 
aparecen en su estado original como huecos sencillos adintelados. La parte baja 
de la fachada aparece sin vanos (exceptuando uno), imagen que cambiaría 
justo a partir de 1881 con la restauración llevada a cabo por Juan José de 
Urquijo. Esa intervención estuvo en la línea de la restauración -en estilo-
propugnada por el arquitecto francés Eugene Emmanuel Violíet-Le-Duc que 

fue muy seguida en nuestro país. Como se desprende de la voz «Restauración- 
de su famoso Didionuaire, para Le-Duc la restauración era un medio para 
devolver al edificio a un estado que podía no haber existido nunca, apostando 
por dotarlo de una imagen ideal e irreal a costa de sacrificar la verdadera 
historia del mismo1'. Esta fue la opción que durante un tiempo imperó en las 
intervenciones del Palacio Arzobispal cambiando por completo la imagen que 
aparecía reflejada en la estampa de Villamil. La restauración de Urquijo se 
encaminó a la mejora de la zona Este, introduciendo para ello nuevas ventanas 
en la parte baja con el fin de iluminar el Salón de la Reina Isabel, así como unas 
rejas neogóticas para salvaguardar la decoración de las mismas36.

El último artículo sobre Alcalá, también en el tomo III, volvió a 
dedicarse al Palacio Arzobispal, aunque ahora solo se centraba en el 
magnífico Patio de las Columnas, obra de Alonso de Covarrubias. El 
comentario se tituló «Vista del patio principal del Palacio Arzobispal en 
Alcalá de Henares, tomada desde un de sus lados mayores, frente a la 
escalera- y, como ocurriera con el caso anterior, la explicación de la estampa 
fue verdaderamente sucinta y se limitó prácticamente al último párrafo. El 
grueso del texto, por el contrario, se usó como excusa para abordar 
nuevamente la historia de la ciudad así como algunos datos de las vidas de 
Justo y Pastor, los Santos niños patronos de la Diócesis de Alcalá que fueron 
martirizados  en Hispania durante la época de persecución del Cristianismo. 
Es a ellos a quienes se les dedica la mayor parte del texto. Igualmente, se 
hacía referencia al origen del nombre de la ciudad que pasaría de llamarse 
Gynplutuin a Alcalá de Henares en tiempos de la dominación islámica’.

Al inicio de la corta descripción de la litografía, Escosura nuevamente 
trató de ahondar en el tema de la importancia de preservar ios lugares

* VmiFT-lJ-lXc, E. E. (1875): (Muñere XFcii XVFsü-
di. París, V A. Morel * O Éditeurs, Tomo VW, p. 14.
M Uvu. PEÑALBA, J. (2007): op. til., pp. 144 y 145.
r ÓÍ IA Escosuxa, P. (1850) ‘Vista del patio principal del Palacio Arzobispal en Alcali de 
Henar», tomada desde un de sus lados mayores, frente a la escalera", F.spiña Artitíict y 
MotutiwnM 111, pp. 23 y 24.
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históricos tan emblemáticos como el que le ocupaba y tratar, en la medida 
de lo posible, de evitar su ruina:

-Hablemos ya de nuestra estampa: el asunto que representa es una de 
aquellas obras magníficas del siglo XVI, que, en los calamitosos tiempos que 
alcanzamos, van arruinando en España por falta de cuidado y reparación»”

Finalmente realizó el comentario a la imagen dedicándose 
exclusivamente a describir los elementos que componían el patio, sus 
galerías y detalles constructivos, sin entrar en ningún tipo de valoración más 
allá de lo que podía ver a través de la obra de Villaamil.

Sin lugar a duda y como es habitual en España Artística y Momimental, 
lo más preciado era nuevamente la ilustración (Figura 4) donde aparecía 
representado un ángulo del patio, con la escalera de Covarrubias al fondo. 
Como no podía ser de otro modo, la escena se completaba con tipos 
populares, algunos ataviados como bandoleros, que daban el toque 
pintoresco y español a la composición. El patio aparecía aquí en todo su 
esplendor, con una arquitectura imponente de dos alturas aunque con algún 
detalle de dejadez como se desprendía de la vegetación que había nacido en 
el centro del mismo. Los elementos arquitectónicos y la decoración fueron 
recogidos con minuciosidad por parte del pintor, que no olvidó ningún 
detalle de las galerías: la baja de arcos y la superior adintelada sobre zapatas 
alcarreñas. Al igual que la estampa anterior, esta es una magnífica fuente 
para conocer el estado original del afamado patio que ha sufrido no pocos 
embates con el transcurrir de los siglos. El momento más crítico lo padeció, 
sin duda, tras el incendio ocasionado en agosto de 1939 que lo redujo a un 
montón de escombros y que hizo desparecer para siempre una de las obras 
cumbre del Renacimiento español.

Para concluir, podemos decir que la colección España Artística y 
Monumental, es una interesantísima referencia a tener en cuenta si deseamos 
conocer plenamente cuál ha sido el pasado de los monumentos de nuestro 
país. Está claro que la clave de su importancia recaló en las impresionantes 
litografías que los textos no correspondieron con la misma calidad. 
Podíamos decir que el cuerpo principal de la publicación lo confeccionaron 
las vistas de monumentos mientras que los comentarios fueron meros 
acompañamientos que no siempre estuvieron a la altura. Además, este tipo 
de literatura romántica sirvió como medio de concienciación sobre la

”rM,p.25.
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salvaguarda del patrimonio en sus contemporáneos y también nos sirve en 
la actualidad como forma de conocimiento del estado de conservación de los 
monumentos antes de ser intervenidos y, en muchos casos, alterados 
irremediablemente con las intensas restauraciones decimonónicas. El mejor 
ejemplo lo hemos visto a través de Alcalá de Henares y el Palacio Arzobispal 
cuya imagen original solo podemos conocer hoy gracias a documentos 
gráficos como los incluidos en esta destacada colección.

La presencia de la ciudad en la publicación no fue muy amplia pero 
los textos dedicados a ella se usaron en todo momento con carácter 
encomiástico al poner el acento en la grandeza de la historia alcalaína. Su 
singularidad y su cultura, vinculada a la prolífica universidad, hicieron de 
Alcalá un sujeto merecedor de estar presente en esta y otras colecciones 
similares que no tuvieron más que el objetivo de ensalzar nuestro pasado y 
los vestigios que de él se conservaban, a veces, a duras penas.

AoiIn Cer.Fhl^. XXIIL 2011. pp 77-lW
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Figura 1: Sepulcro del Cardenal Cisneros en la Iglesia de San Ildefonso.
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Figura 2: Paraninfo del Colegio Mayor de San Ildefonso.
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Figura 3: Vista exterior del Palacio Arzobispal.

Figura 4: Patio de Columnas del Palacio Arzobispal.
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RESUMEN

Se presentan en este trabajo los resultados de la excavación arqueológica de 
urgencia efectuada en la Vía Complutense, 30 (Alcalá de I leñares, Madrid), 
donde se documentó un alfar con su testar. Por sus características 
constitutivas y materiales podría adscribirse a los siglos xiv-xv.

Palabras claves: Excavación arqueológica, Via Complutense, 30, alfar, testar, 
siglos xtv-xv.

ABSTRACT

ln this paper we show the results of the emergeney archaeological 
excavation carried out in 30, Via Complutense (Alcalá de Henares, Madrid), 
where a pottery workshop was documented. By their constitutivo features 
and materials they could be ascribed lo the 141’’ or 1S* centuries.

Keywords: Archaeological excavation, 30, Via Complutense, pottery uorkshop, 
W-15* centuries.
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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El yacimiento de Vía Complutense n.° SO1 estaba situado en Alcalá de 
Henares, Madrid (rigura I), en la zona norte del interior del recinto 
amurallado (Figura 2) y se singularizaba por dos parámetros significativos: 
por una parte, por su proximidad a la muralla alcalaína y, por otra, por las 
propias características del material documentado.

Con relación al primer parámetro, las murallas de Alcalá de Henares 
son una de las más significativas muestras histórico-arlisticas que se han 
conservado de la ciudad, si bien no nos han llegado noticias del trazado del 
primer recinto amurallado alcalaíno, sí sabemos cuáles eran sus puertas, y 
los emplazamientos de estas, lo que nos permite reconstruir su contorno de 
manera aproximada (Castillo Oreja, 1982; 2006).

Ixi zona noreste de Alcalá de Henares se correspondería con la 
morería (Figura 3), que incluía el «Portillo de la Morena», una de las puertas 
de acceso a la ciudad, muy próxima al yacimiento al que hacemos referencia 
en este artículo (Figura 2). Esta parte de la ciudad tiene su origen en el siglo 
xi), se configura a mediados de este siglo y alcanza su máxima importancia 
en el siglo xm. Estaba cercana a las tierras de labor, ya que sus habitantes 
eran agricultores y artesanos, aunque los establecidos en la zona conocida 
como Almauxara (Figura 4) trabajaban en los oficios relacionados con el 
trabajo de la madera. Era una zona de casas modestas hacinadas, con 
espacios para aperos y animales (Cervera, 1987).

La morería estaba ubicada al otro lado de la muralla, hacia el interior, 
(Figura 5) y entre la calle Mayor y esta, por el norte, estaba la aljama hebrea 
(Figura 3) (García Fernández, 1952; Castillo Oreja, 1982; 2006). Por la «Puerta 
de la Judería» y el «Portillo de la Morería» se efectuaba la comunicación de 
la aljama hebrea con el barrio de la almanjara o morería. La existencia de una 

1 Se presentó el proyecto en la Sección de Arqueología de la Comunidad de Madr.d el 14 de 
febrero de IW, el informe el 11 de abril de 1994 y la memoria el 15 de abril de 1996.
I>cho trabajo se estableció dentro del Plan Anual de Excavaciones de la Dirección < ¡eneral de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en 1994.
El yacimiento formaba parte del Conjunto Histórico de AlcaLí de Henares (Resolución 
1284/196S, con fecha 11 de mayo).
Agradecemos a D. Antonio Méndez Madariaga, técnico arqueólogo del Servicio de Patrimo
nio Histórico Mueble y Arqueológico de la Comunidad de Madrid, el apoyo institucional 
para el desarrollo de estos trabajos, y a DAa. Araceli Tunna, D. Manuel Retuerce y D. Ignacio 
Saúl Pérez-Juana sus informaciones y sugerencias, de gran valor para la interpretación del 
yacimiento.
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comunidad hebrea en una ciudad cristiana de Reconquista podría explicar 
que, antes de la misma, esta zona estuviese poblada por musulmanes. Esta 
población sería desplazada después extramuros de la villa, al norte de la 
cerca, a una zona de huertos, que dio el nombre al nuevo barrio musulmán 
(Castillo Oreja, 1982; 2006).

Durante el siglo xvi el Cardenal Cisneros tuvo que modificar el 
entramado urbano medieval, sobre todo en la mitad norte, en función de 
proyectos relacionados con el desarrollo de la Universidad, siendo el de 
mayor importancia la modificación estructural de la aljama hebrea, hecho 
que no tenia porqué desde que se produjo la expulsión de los judíos. Los 
cambios efectuados en el antiguo barrio judio, hasta formar el barrio de 
Santiago, constituyen uno de los fenómenos de mayor complejidad en el 
urbanismo alcalaíno. Las causas principales que obligaron a Cisneros a la 
actuación drástica sobre el antiguo barrio hebreo fueron dos: una ideológica 
y otra funcional. Durante los siglos xvi y xvn, la actuación de la Universidad 
y del Concejo de Alcalá sobre la zona parece una continuación de los planes 
que el cardenal estableció con anterioridad (Castillo Oreja, 1982; 2006).

Con relación al segundo parámetro citado en el inicio de este artículo, 
es decir, a la producción cerámica, puede afirmarse que el territorio de la 
actual Comunidad de Madrid alcanza una gran importancia en época 
musulmana medieval (Retuerce Velasco, 1984:117-136; 1990:145-163; 1998a; 
Retuerce Velasco y Lozano, 1986; Turina Gómez y Retuerce Velasco, 1987: 
166-187).

Alcalá de Henares, por lo tanto, destacará desde la Edad Media en la 
alfarería, tanto de época musulmana y mudéjar (Pavón Maldonado, 1982; 
Zozaya Stabel-Hansen, 1983: 411-529; Turina Gómez, 1987: 754-762), como 
cristiana (Turina Gómez, 1986: 649-661), ya que los alfares alcalaínos 
producen, desde el siglo xiv, cerámica decorada en verde y manganeso, 
como ponen de manifiesto los conjuntos de la calle del Gallo (García Lledó, 
1991: 299-303) y de la calle Libreros n.’ 36 (Román Garrido y Díaz del Río 
Español, 1996: 134-137), cerámica que se puede encontrar en la Meseta 
(Retuerce Velasco y de Juan García, 1998 : 241-260) y en el área central de la 
Corona de Castilla (Retuerce Velasco y Turina Gómez, 2003: 363-374); así 
mismo, los alfares de Alcalá de Henares produjeron cerámica bajomedieval 
y moderna, como la de la calle de las Damas n.v 16 (Martínez Peñarroya, 
1996; Martínez Peñarroya - Pérez-Juana).

Esta actividad artesanal ha sido muy documentada, registrándose 
unos treinta alfares situados tanto en el interior como en el exterior del 
recinto amurallado. En la mayoría de estos yacimientos se han documentado 
«testares», que constituyen fosas grandes o cubetas en los que se vertían las 
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cerámicas defectuosas o rotas, y atiíles, elementos necesarios para la cocción 
de las cerámicas. El interés de los -testares" es destacable, porque nos 
permiten conocer la tipología de las cerámicas utilizadas: escudillas, cuencos, 
platos vidriados, lisos y decorados, que constituyen las evidencias 
arqueológicas más abundantes de alfarería. La cronología del material 
recuperado llega desde época medieval hasta los comienzos del siglo xvii, 
decayendo en el segundo cuarto del siglo xvm hasta el punto de no conservar 
la ciudad complutense más de tres alfares en este momento. Se han 
documentado «testares», entre otros lugares, en la CJ Empecinado n.e 20, 
Plaza de los Santos Niños n.® 6, C/ S. Félix de Alcalá con vuelta a Avda. 
Complutense (Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Disponible en: 
http//w\vw.ayto-alcaladehenares.es) y Plaza de la Cruz Verde n.® 1 y 3 
(Méndez Madariaga, 1991: 267-289), además del recuperado en el yacimiento 
a que hacemos referencia en este artículo, ubicadoen Via Complutense n.® 30, 
cuya cronología se puede adscribir a la Baja Edad Media.

La pequeña cantidad de evidencias arqueológicas documentadas 
podría estar indicándonos la posibilidad de que se dé una concentración de 
alfares pequeños en Alcalá de Henares desde el último tercio del siglo xvi, 
como sucedió en Madrid (Alfaro el alii, 1992: 317-332).

2. PRESENTACIÓN DEL YACIMIENTO Y ACTUACIÓN
ARQUEOLÓGICA

El solar tenia forma irregular, con una superficie de 360 metros 
cuadrados, y el suelo, que se encontraba a unos 30 cm. bajo el nivel de la 
calle, era una superficie llana.

La metodología de la actuación arqueológica consistió en la 
prospección superficial del terreno y la realización de nueve catas. La 
profundidad de los sondeos oscila entre los 1,8 m de la cata 1, y los 3 m de 
la cata 5, lugar donde se alcanzó el nivel freático. Ofrecieron la siguiente 
estratigrafía de techo a muro:

Un potente paquete superior compuesto por arenas grises sueltas, en 
los niveles más superficiales y con matriz arcillosa en los niveles 
inmediatamente inferiores. Proporcionó fragmentos de tejas, ladrillos, 
cerámicas y diversos materiales contemporáneos.

Bajo el anterior se documentaron arenas con matriz arcillosa de color 
castaño que incluían fragmentos de tejas, cerámicas y algunos restos de 
material óseo. Este nivel, de mayor potencia, proporcionó fragmentos de 
cuencos vidriados de color blanco y un borde y panza de olla (cata 1); 
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algunas tejas y ladrillos (cata 2); atifles en la cata 3; un fragmento vidriado 
defectuoso, por posible fallo de alfar, un borde y posible pitorro, de color 
verde, con defecto de homo, y un fragmento de cuenco con restos de 
vidriado de color verde, en la cata 4.

Es muy significativa la cata 5, en la que se documentó, a 1,7 m de la 
superficie, un muro semicircular que continúa en el perfil este de la cata, 
construidó coh ladrillos. Está construcción presenta un pequeño vano de 
acceso, cuyas medidas son 0,4 m de anchura y 1,1 m de altura (Figura 6). En 
el interior de esta estructura, probablemente el horno del alfar, se han 
documentado fragmentos cerámicos semejantes a los encontrados en los 
demás sondeos, como atifles (Figura 9), platitos vidriados en blanco al 
interior, medio cuenco decorado, de cocción reductora o quizá defectuoso 
(Figura 7), que seria la causa de su coloración oscura (comunicación personal 
de Ignacio Saúl Pérez-Juana), fragmentos informes y fragmentos de cocción 
defectuosa, por posible fallo de alfar. Es significativa la presencia de 
abundantes cuencos pequeños y vidriados en color blanco.

En la cata 6 se documentaron: un fragmento de borde de cuenco 
vidriado en marrón, dos fragmentos de una tacita de base plana, uno de los 
cuales conserva el asa (Figura 12) y un fragmento de cuenco vidriado en 
blanco, con franjas verdes. También se recuperaron fragmentos de platos 
vidriados de cerámica verde y manganeso, de pasta rojiza y superficie interior 
blanca, con decoración en trazos gruesos longitudinales en verde con negro 
(Figura 11). Es una decoración vegetal, en que las hojas, posiblemente de 
palma, ocupan casi toda la superficie del interior de la pieza, puesto que la 
exterior carece de vidriado y decoración; presenta cocción defectuosa. 
Además se encontraron un fragmento, posiblemente defectuoso por fallo de 
cocción, y un fragmento de cuenco vidriado color crema y atifles.

En la cata 7 se documentaron un fragmento de base de cuenco, un 
fragmento informe, posiblemente defectuoso por fallo de alfar, y atifles.

La cata 8 proporcionó fragmentos de cuencos vidriados en blanco, 
fragmentos vidriados en verde y un fragmento de una posible base, 
vidriado.

Por último, en la cata 9 aparecieron un atiíle, un fragmento de atifle 
con posibles restos de vidriado y un fragmento informe vidriado en verde 
oscuro.

En total se documentaron 204 piezas.
Además, un nivel estéril que en las catas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 presentó 

arenas finas, con matriz arcillosa y color amarillento, y en el resto de las 
catas constituía un nivel de arenas con abundante matriz arcillosa y 
numerosos cantos rodados pequeños.
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3. CONCLUSIONES

En el proceso de la excavación hemos documentado cuencos 
vidriados de color blanco que, por su pequeño tamaño, podrían haberse 
utilizado, posiblemente, como contenedores de especies, como platitos- 
tapaderas o saleros individuales (Figura S), y que fueron usados con 
frecuencia en los conventos, como los que aparecieron en Madrid, en las 
excavaciones de la Plaza de Oriente (Retuerce Velasco, 1998b: 261-264) y en 
las de la zona de la Plaza de la Marina Española, concretamente en el solar 
de la calle Torija esquina a la calle Guillermo Roland (Velasco el alii, 1992: 
171-226).

Tambión se recuperaron atiíles (Figura 9), elementos realizados en 
barro que colocaban los alfareros en el horno, entre pieza y pieza, para evitar 
que se pegasen ente si al cocerse (Diccionario de la Real Academia Española, 
2001), también conocidos como «patas de gallo», «trípodes» o «caballetes». 
Su fabricación se efectuaba sin útiles, solo con los dedos, añadiendo arena 
fina, es decir, sílice, a la arcilla que se utilizaba en el alfar para aumentar su 
resistencia a las cocciones sucesivas y para el desgrasado (Aguado Villalba, 
1983: 79-80).

Se recuperó también un platito, de paredes muy abiertas y fondo con 
anillo de solero de pie inclinado (Figura 10), semejante al documentado en la 
excavación arqueológica del solar de la calle Los Madrazo n ® 36 de Madrid, 
que era un importante vertedero de cerámica (Werner v Rubio, 1990: 277, 
280-281 y Figs. 2, 5).

En el apartado de la cerámica decorada en verde y manganeso, sobre 
fondo blanco (Figura 11), los alfares alcalaínos presentan una producción 
diferente de la andalusí, con unas características propias de la Meseta 
castellana en la Baja Edad Media, como son los trazos gruesos, con motivos 
vegetales y geométricos, siempre en el interior de la pieza, y no aparecen 
temas de influencia cristiana, como los heráldicos o zoomorfos. Aquella es la 
iconografía que se encuentra en la mayor parte de estas cerámicas 
documentadas en Alcalá de Henares, y en la zona central de la Corona de 
Castilla (Turina Gómez, 2003: 364-365, 372-373).

Alcalá de Henares fue uno de los muy escasos centros productores de 
cerámica decorada en verde y manganeso, en la Corona de Castilla (Turina 
Gómez, 1986; Turina Gómez y Retuerce Velasco, 1987: 183-184), junto con 
Valladolid (Moratinos García y Villanueva Zubizarreta, 1997: 361-366; 
Villanueva Zubizarreta, 1998), Agreda, en Soria (Retuerce Velasco, 1998c: 
241; Hervás Herrera y Retuerce Velasco, 2001: 897-911), Madrid, como 
demuestran piezas encontradas en la Cuesta de la Vega (Priego Fernández 
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del Campo y Retuerce Velasco, 1985: 59-62) y la plaza de Oriente (Retuerce 
Velasco, 1998b: 264), Talavera de la Reina, en Toledo (Rodríguez Santamaría 
y Moraleda Olivares, 1984; Moraleda et alii, 1992: 215-235), aunque para 
Pavón Maldonado (1980, p. 402, lám. V) estas cerámicas descubiertas en 
Talavera de la Reina serían califales. Aunque es una cerámica propia de 
Alcalá de Henares, se expande por el valle del Henares hasta Jadraque 
(Retuerce Velasco, comunicación personal),

Junto a estos centros productores se han documentado otros 
yacimientos con cerámicas de estas características, explicitados también por 
Retuerce Velasco y Turina Gómez (2003, p. 364) en su investigación. Las 
cerámicas verde y manganeso han sido halladas en asentamientos con una 
población de minoría mudéjar, siendo atribuidas a sus actividades 
cerámicas, aunque de estos asentamientos poblacionales se han efectuado 
pocas publicaciones, y la producción, comercialización y difusión de este 
tipo de cerámicas son poco conocidas (Retuerce Velasco y Turina Gómez, 
2003, p. 363). Estas cerámicas bajomedievales castellanas en verde y 
manganeso presentan un aspecto más arcaico que las documentadas en la 
Corona de Aragón en la misma época (Retuerce Velasco y Turina Gómez, 
2003, p. 372).

Con relación a la función de las tazas de base plana y un asa (Figura 
12), como la aparecida en la cata 6, además de la obvia, beber, pudo ser 
empleada para trasvasar líquidos de un recipiente a otro, porque se han 
documentado varios tamaños (Turina Gómez, 1999, p. 802). Se documentó 
una, datada en los siglos xm-xiv, idéntica en la forma a la de Vía 
Complutense n? 30, procedente también de Alcalá de Henares, en concreto 
del alfar excavado en la C/ Santiago n? 15, yacimiento paralelo a la muralla 
alcalaína, cercano a Vía Complutense (comunicación personal de Ignacio- 
Saúl Pérez Juana), y abundantes en las excavaciones de la Plaza de Oriente 
de Madrid (Retuerce Velasco, 1998b: 261-264), también con fondo plano y 
algunas con peana (comunicación personal de Ignacio Saúl Pérez-Juana).

Podemos deducir, por las características del yacimiento, la relativa 
variedad de cerámicas, la existencia de atifles, los restos documentados de la 
zona del homo y el conjunto de las cerámicas defectuosas o rotas que 
constituyen el testar, que este yacimiento correspondería a un pequeño alfar.

Es difícil adelantar una cronología para estas cerámicas populares de 
producción local, por la fragmentación de los materiales y porque las 
tipologías mantendrían su pervivencia largo tiempo. Desde el siglo XI se 
diversifican en la Península Ibérica los centros de producción, siendo la zona 
Centro, es decir, Madrid, Alcalá de Henares y Toledo (Wemer Ellering y 
Rubio Visiers, 1990: 277-282) donde se inscriben las cerámicas 
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documentadas en el yacimiento de Vía Complutense n.°30, aunque datables 
en un contexto bajomedieval.

Estas piezas no presentan las características de pertenecer a un 
conjunto plenamente islámico, puesto que los musulmanes salieron de 
Alcalá la Vieja, de Qarat'Abd-al-Salam, o Qal'at en Nahr, para formar una 
parte de la población de Alcalá de I leñares, mucho después de la conquista 
de Toledo por el rey Alfonso VI, el 5 de mayo de ¡085. En los Anales 
Toledanos se relata que Bernardo, Arzobispo de Toledo, recibe de Alfonso VI 
la misión de conquistar Alcalá, consiguiendo en 1088 dominar el llano y su 
población, pero no la cindadela, que sería conquistada, tras un cerco para 
someter a sus habitantes por hambre, el año 1118. En cuanto a Alcalaga, 
Alcalá de Sant Juste o de Penares, es decir, Alcalá de Henares, ya en 1094 
goza la Iglesia de rentas y en el Biliario Magno de Calixto II, de 1122, está 
asignada a la primacía de Toledo; Urbano III la denomina ya de los Santos 
Justo y Pastor (Garces Sarralde, 1970-72, p. 47).

Estas cerámicas, por lo tanto, parecen ser producto de la continuidad 
de la tradición alfarera islámica en épocas muy posteriores a la conquista 
cristiana de la zona. Es significativo, desde el enfoque de la pervivencia de 
estas cerámicas, las cerámicas en verde y manganeso sobre cubierta, que 
alcanzan un fuerte desarrollo, sobre todo en Levante y Teruel en el siglo xiv, 
y derivan de la cerámica en verde y manganeso sobre cubierta musulmana, 
que pervive desde los siglos xi y xn (Wemer Ellering y Rubio Visiers, 1990: 
280-282). Es necesario tener en cuenta que la cerámica en verde y manganeso 
coexiste en el siglo xiv con la cerámica cristiana (Retuerce Velasco y Tu riña 
Gómez, 2003: 363-374).

Podríamos hacer referencia también a otras cerámicas, como los 
anafres, que perviven desde la Prehistoria hasta mucho tiempo después de 
la época bajomedieval (Turina Gómez, 1994, p. 95 y Figs. 29 y 30). En la 
excavación se recuperó un posible anafre (Figura 13), aunque también podría 
ser un comedero de aves de corral por su pequeño tamaño (comunicación 
personal de Ignacio Saúl Pérez-Juana), que podría ser fechado en el siglo XV, 
teniendo en cuenta el contexto en el que se documentó.

El yacimiento de Via Complutense n.0 30, por las cerámicas 
documentadas y teniendo en cuenta que los alfares son trasladados fuera de 
las murallas de Alcalá de Henares por motivos de seguridad en el siglo xyi, 
podría adscribirse a los siglos xiv-xv (Turina Gómez, comunicación 
personal) o al siglo xv (Retuerce Velasco, comunicación personal).
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ANEXO DE FIGURAS

Figura 1: Plano de ubicación del yacimiento.

Figura 2: Situación del yacimiento de la C/. Vía Complutense, 30 
(Alcalá de I leñares, Madrid) y recinto amurallado, según Cervera, 1987.
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Figura 3: Judería y morería de Alcalá de Henares (Madrid) según Cervera, 1987

s

Figura 4: Almanxara alcahina según Cenwa, 1987.
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Figura 5; 1. Morería, 2. Aljama hebrea, 3. Iglesia de Sania María, 4. San Juan de los 
Caballeros, 5. Palacio arzobispal, según García Fernández, 1952.

Figura 6: Construcción que presenta un vano de acceso.
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Figura 7: Cuenco con decoración y cocción defectuosa.

0 3cm.

Figura S: Cuenco vidriado de color blanco.
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0 3 coi.

Figura 10: PlatitO con fondo de solero de pie inclinado.

o 3cm

Figura 11: Pistilo con fondo de solero de pie inclinado.
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Figura 12: Taza de base plana.

Figura 13: Posible anafre, aunque también podría corresponder a un comedero 
de aves de corral.
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RESUMEN

En el año 2010 se ha conmemorado el cuarto centenario de la muerte de 
Marco Ricci, jesuíta italiano misionero en China y famoso en todo el mundo 
por su extraordinaria adaptación a la cultura china y un método misional 
altamente ecuménico, que consiguió una apertura y aceptación en China 
muy prometedora a finales del siglo xvi.
Este aniversario ha reavivado el interés en nuestros días no solo en la 
misionologfa sino en la misma prensa.
Otros dos jesuitas, españoles y alumnos de la Universidad de Alcalá de 
Henares participaron por estos mismos tiempos en las misiones de China. 
Diego de Pantoja, destacado y fiel ayudante de Ricci, y Alonso Sánchez, más 
influyente y conocido con muy distinta metodología, ya que propugnaba 
una previa ocupación militar como necesaria para le evangelización. 
¿Palomas y I {aleones en las misiones de China del siglo wi?

Palabras claves: Marco Ricci, Jesuitas, misiones, China.

ABSTRACT

Last year 2010, we celebrated the forth century of the dead of Mateo Ricci, 
Italian Jesuit and missionary in China, very well known around the world 
for his original approach to the catholic mission to that huge empire, with a 
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gre.it deal of empathy manners and way oí lifc oí the chinóse people. This 
way he became a success missionary and a public figure in China. Where 
foreigners where tolerated not easily in those days.
This anniversary has attracted the attention oven of the public press.
Just in those limes, a couple of Jesuits: Diego de Pantoja y Alonso Sánchez, 
both of them former students of Lnivesity of Alcalá de Henares, worked in 
the sime missions lásk in China, bul with wry dislinguing characteristia 
one another. Diego de Pantoja the best helper and ioyal of Ricci, Alonso, with 
a very distan! approach, defending the need of a militan’ occupation, 
previously to the evangelisation. Dovesand Falcons in thejesuit missionsoí 
China in the end of sixteenth century?

Ketjivords: Marco Ricci, jesuils, missions, Clima.
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INTRODUCCIÓN

A caballo entre los siglos xvi y xvn, hubo un jesuíta italiano, Mateo 
Ricci1, famoso misionero en China. Su notoriedad es universal por la 
originalidad de sus métodos, el éxito inicial y el lamentable final inesperado 
de los mismos. Fue un magnifico ecumenista, a finales del siglo xvi, que 
aprendió a fondo la lengua china, se adaptó a sus costumbres, profundizó 
en su cultura y consiguió ser aceptado por la élite de Pekín y por el mismo 
emperador. Falleció en Pekín, el año 1610 y, por ello, la ocasión del 4.® 
centenario, de esta muerte, que acaba de cumplirse, avivó más su recuerdo 
en los medios religiosos y culturales en general2.

Ricci no trabajaba solo, ni era el Superior jurídico de la Misión. 
Dentro de la penuria de medios y personas en la Compañía de Jesús a finales 
del siglo xvi, con una organización en plena expansión pero todavía algo 
rudimentaria, podemos decir que su provincial era el italiano P. Alessandro 
Valignano y el superior local el español Antonio Sedeño.

Precisamente en estos años se daba un cambio político en Portugal 
que en 1580 había pasado a depender de la corona de España. Esto motivó 
la presencia de jesuítas españoles con sus ojos puestos en China y Japón, 
donde ya había alguna presencia de autoridades y comerciantes 
portugueses. Entre estos jesuítas nos fijaremos en dos, ambos alumnos de la 
Universidad de Alcalá. Uno de ellos es el P. Diego de Pantoja, modesto, fiel 
y eficaz ayudante de Mateo Ricci; el otro Alonso Sánchez, de una 
metodología origina), radical e incluso violenta y radicalmente distinta de la 
de Ricci.

1. DOS JESUITAS MUY DISTINTOS: PANTOJA Y SÁNCHEZ

Las andanzas de uno y otro tienen su interés en esta fecha, en la que 
el aniversario de Mateo Ricci ha puesto un mayor interés en aquellos 
tiempos y tierras lejanas de los años finales del siglo xvi y nos permiten 

' R:cc: M. y J. Sobes (2001): Dicc^no ¡liítóric» de la C«mpa>lia de le>ú> ¡-DHCH (4 tomos); 
Oxin,C><. E.yJ.M.DOMÍNGUEZ,tomoIV. Roma-Madrid.Stxielilti¡etu 
y Universidad Pontificia de Comillas, p. 3.351.
* Revuilta González, M. (2006): "Los Ritos Chinos y los jesuítas según la documentación 
íranciscana", Onee calas ai la Historia de la Compañía de ¡aú*. Madrid, Universidad Pontificia 
Comillas, pp. 145-176.
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distinguir dos tendencias, palomas y halcones, en la metodología misionera 
de los jesuítas en el Extremo Oriente1.

2. DIEGO DE PANTOJA

Lo menciona Castro en su Hislorla del Colegio Complulenfe. “El año 
1589 entre los 22 recibidos estaba Diego de Pantoja (...) que ha entrado en la 
China con mucho provecho de aquella gente-4. No nos dice nada más este 
autor, lo cita entre los estudiantes de Alcalá que entraron en 1589.

El Padre Cristóbal de Castro, que escribió su obra en los años 1598 y 
1599, tenía la costumbre de consignar más o menos brevemente lo que 
entonces se sabía del novicio, entrado tal vez varios años antes.

Bastantes datos más encontramos en el D1IC¡ publicado en 2001, en 
la voz Diego de Pantoja. En un artículo de J. Selbes se nos informa de que 
nació en 1571 en Valdemoro, entró en el noviciado de los jesuítas en Alcalá 
de Henares o en Villarejo de Fuentes y se trasladó a Alcalá de Henares 
donde estudió en la Universidad de dicha villa Gramática y Lógica.

Entró en la Compañía de Jesús el 6 abril 1589. Después del noviciado 
estudió Artes en Ocaña y volvió a Alcalá para estudiar Teología. Ya 
sacerdote, se ofrece para ir a China pero el provincial Alessandro Valignano 
lo destina a Japón.

Se traslada a Lisboa y después de una navegación por varios mares 
que dura más de un año, llega a Macao el 20 julio de 1594.

Alessandro Valignano vuelve a cambiarle su destino de Japón y le 
restituye su primitivo destino a China.

Ricci con algún otro ya habían entrado clandestinamente en 
Nanking. A ellos se incorpora Pantoja en el año 1600 y en 1601 pueden llegar 
a Pekín, la ciudad Imperial.

Hay pocos datos de él en la historiografía de la Compañía de Jesús, 
pero su actividad apostólica y científica fue muy seria siempre en 
colaboración y siguiendo y cooperando a la acción de Mateo Ricci.

’ Estos dos jesuítas, aunque trabajaron en China en el periodo de tiempo que estudiamos, no 
«©incidieron en los mismos años, ni se opusieron personalmente, pero si pueden ser repre
sentativos de tendencias distintas.
‘ Castro, C (1600): Háforü dt¡ Colegio Gmplutenfe de lo Conpañia de ¡efúf. I.* parte. Libro IX 
cap. 11, p. 1.233.
’ "Diego de Pantoja" (2001), DHC¡, tomo III, p. 2.966.
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doctora Leticia M. Hsing lo considera instrumento humilde y desinteresado 
de Ricci y desconocido por la fama y genialidad del mismo, pero el 
aniversario histórico arriba indicado han reavivado su memoria hasta en la 
prensa diaria; el día 9 de enero de 2011 pudimos leer en ABC:

«Una comisión reivindica en Pekín a Diego de, Pantoja, un jesuíta esparto! 
que supo ganarse el receloso poder imperial de China.
Y en un recuadro añaden:

Un erudito, matemático, músico, geógrafo 
y filósofo moral, predicaba entre el pueblo llano 
y escribía obras en mandarín para la élite.-.

ABC monta preferentemente sus datos en los estudios del Profesor 
Zhang Kai de la Academia China de Ciencias Sociales que ha reivindicado 
mucho su memoria6 hasta el punto de haber sido fundada para ello una 
comisión en Pekín.

El P. Seibos en el DHC¡ nos habla de sus principales actividades en la 
misma línea de Ricci, del que fue un fiel colaborador.

Se refiere también a sus habilidades como relojero y como músico. 
Concretamente, consiguió ser admitido en el Palacio Real de Pekín una vez 
al mes para enseñar a tocar el clavicordio a cuatro eunucos. Como cartógrafo 
consiguió medir distancias y realizar mapas de las provincias chinas, 
calcular la latitud de las principales ciudades y suscitar curiosidad 
enseñándoles mapas de los otros continentes. Su aplicación al estudio de la 
lengua china le hizo capaz de conocer profundamente el idioma mandarín y 
pudo traducir obras importantes escritas en este idioma, cooperar con Ricci 
en la elaboración de un alfabeto chino latinizado y escribir catcquesis en 
chino aprovechando las ideas de Confucio compatibles con la doctrina 
católica. Consiguió también que le admitieran una reforma del calendario 
chino. Su obra más conocida es Compendio de ¡o> 7 pecados y virtudes.

La importancia de su influencia, callada y humilde, se hizo patente 
cuando en 1612, con ocasión del fallecimiento del P. Ricci, consiguió que se 
le construyera un sepulcro en la ciudad imperial por un decreto especial del 
emperador.

‘ En el artículo 'Diego de Pantoja”, extraído de la enciclopedia Wikipedia httpj/cs.uikipe- 
dia.org /wikVDiego de Pantoja con fecha 10,01,2011, aparece como referencia principal la 

de Zhanc, K. (1997): Die^ de Pantoja y China. Editorial Biblioteca de Bcijing. Obra sub- 
'encíonada por la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España.
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Sin embargo, las alternativas y sospechas de las autoridades chinas 
de aquel tiempo evolucionaron negativamente en 1617 y Pantoja fue 
expulsado de China juntamente con todos los otros misioneros, y poco 
después falleció en Macao (1618) no sin haber escrito un relato al historiador 
L. G. Guzmán.

3. ALONSO SÁNCHEZ, VOCACIÓN Y PRIMEROS TRABAJOS EN 
ESPAÑA

Una personalidad diametralmente distinta a la de Pantoja fue la del 
P. Alonso Sánchez. Castro le dedica un capítulo entero, como el de más 
destacada personalidad de los que entraron en la Compañía el año 1565.

El P. /Xlonso Sánchez nació en la villa de Mondéjar, del Arzobispado 
de Toledo, de padres labradores honrados. Habiendo aprendido a leer y 
escribir, vino a Alcalá y oyó sus Artes siendo proveído colegial7.

Fue estudiante suficiente, le gustaban los ejercicios corporales de 
luchas y tiros y la poesía vulgar.

El buen ejemplo que pudo ver en los jesuítas despertó su vocación. Le 
hacen esperar, <-no parecía tan fundado», le ponen dificultades para su 
entrada, suponen que no podría viajar andando como se hacía en el 
noviciado y él demuestra lo contrario, peregrinando al Pilar de Zaragoza y 
al monasterio de Guadalupe.

Tanto insistía, que finalmente fue admitido el 18 de junio de 1565, 
cuando ya era bachiller en Artes por la Universidad de Alcalá de Henares*.

Después del noviciado estudia la Teología y es ordenado sacerdote. 
Su primer destino fue, ya como vicerrector, al colegio de Navalcamero, 
donde consiguió levantar notablemente el nivel de los estudios, de 
Gramática.

Cometió, sin embargo, una gran imprudencia al querer unir al 
colegio la parroquia, que por la situación especial de aquel pueblo y de la 
mentalidad del gobernador del /Arzobispado de Toledo, al que pertenecía, 

' Df. Castro, C. (1600): Hiftcria del Colegio Compluten/e de la Compañía de ¡aúf, parte 1 Libro 
11 ?, capítulo 4.°, pp. 914 a 922. Hay que advertirse que el autor de esta Historia, Cristóbal de 
Castro, estaba en el Colegio de Alcalá de Henares, en el último año de la vida de Alonso 
Sánchez (1593); dice también que su mentalidad penitente y severa, propia de un ermitaño, 
no era según el espíritu de la Compañía.
• Zcsillaga, F. (2001): DHCf, voz: "Alonso Sánchez", pp. 3.486-3.487.
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no era procedente. El pueblo se indigna y se amotina, y la situación llega a 
tal extremo que el Provincial tiene que sacarlo a toda prisa de Navalcamero 
y lo destina como profesor al colegio de Caravaca.

Se sobrepone a esta humillación y se vuelca, con la intensidad que 
siempre iba a caracterizarle, en la preparación de las clases de Gramática. 
Todo el resto del tiempo lo dedica a oraciones y penitencias. Algunos le 
notan cierta mentalidad de ermitaño antiguó. Xo le gustaba el oír 
confesiones y cuando no tenía más remedio que hacerlo, dedicaba medio día 
y, a veces más, a cada penitente.

4. TRABAJOS EN MÉJICO Y DESTINO A FILIPINAS

Sin que él lo pidiera, le mandaron a Méjico y le hicieron prefecto de 
las escuelas que había fundado allá el P. Doctor Pero Sánchez. El problema 
era la gran indisciplina de los estudiantes que «con la libertad con que se 
habían criado no se dejaban sujetar». Le hicieron prefecto y con su severidad 
y castigos en pocos meses resolvió el problema.

En aquellos tiempos, de la Provincia jesuítica de Nueva España 
(Méjico) dependían también las Filipinas'*, que habían empezado a ser 
ocupadas por España hacia finales de 1564. Concretamente a la isla de 
Luzón y a la pequeña ciudad de Manila fue destinado el padre Alonso 
Sánchez acompañado de otros tres jesuítas, uno de los cuales era el P. 
Antonio Sedeño, que fue el primer Superior de su orden en dicha ciudad10. 
Fn la misma nave, viajaba el primer Obispo electo de Manila D. Fray Alonso 
de Salazar, dominico, con el que entablaron en tan largo viaje una buena 
relación.

’ Esta dependencia terminó el aAo 1605 en el que fue erigida la Provincia de Filipinas después 
de haber pasado por un periodo transitorio de Viceprovincia.

1 ’ Catálogo de los documcritof rdalivos a las islas Filipinas aistmtcs en <1 Arehito de Indias de Stvilla 
por D. Pídro Torres y Lanzas (1573-1587). Precedido de una Historia General de Filipinas por 
d P. Pawo PaSTOIS (1926). Tomo II. p. CVI, dOC. 2797. Carta de Gonzalo Ronquillo 
Gobernador comunica la llegada a Manila el 16 junio 1581 de los jesuítas Antonio Sedeño y 
Alonso Sánchez.
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5. EN LA PRIMER/X REUNIÓN DE LA COLONIA SE DESTACA
COMO LÍDER

Llegaron a esta ciudad en Septiembre de 15S1". A la vista de la 
notable desorganización y escasez de recursos, quiso el Obispo convocar, de 
acuerdo con el gobernador Gonzalo Ronquillo, una asamblea a la que el 
Obispo quiso llámáf su primer Sínodo. Se convocó a todas las personas 
importantes de la ciudad, tanto desde el punto de vista civil y militar como 
del religioso, todos los capitanes, superiores religiosos, y personas de algún 
modo importantes. En aquellos tiempos más fundacionales, solo se contaba 
con 70 familias de españoles, unos 200 soldados y un número similar de 
religiosos agustinos, franciscanos y los jesuítas que eran ocho contando los 
tres recién llegados ya que se trataba solamente, por el momento, de una 
pequeña avanzada misional. El objetivo de aquella reunión era muy general, 
se analizaban ios muchos problemas de todo género, no solo religiosos. En 
la práctica, todo lo que afectaba a españoles, portugueses e indios. Las 
intervenciones de Alonso Sánchez se van haciendo dominantes y en ellas se 
perfilan claramente varios objetivos:

- Una reorganización de la colonia, detallada en todos sus aspectos: 
religioso, militar, civil, económico y comercial.

- Dar conocimiento y requerir la aceptación por todos del paso 
legítimo del reino de Portugal a la corona de Felipe II.

- Facilitar el comercio entre Macao y los puertos de Méjico.
Conseguir la entrada de los misioneros y más libertad para 

comerciar con China, por paz o por guerra.

6. ASÍ SE EXPRESA CASTRO REFIRIÉNDOSE AL P. ALONSO 
SÁNCHEZ1’:

•• Por su buen trató y la fuerza de las razones que tenía, fue extraordinaria la 
opinión que de él cobraron el Obispo, Gobernador y Capitanes con todas las 
personas graves que en aquellas islas algo valían. (...) para entrar en China 
por paz o por guerra.».

" Astráin, A. (1912): Hatería de la Corftiñú de ¡e>ú> en la Atienda de España, tomo IV, parte 
3.*, cap. 3.» p. 449.

» Castso, C. (1600): cp. át., p. 916.
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La primera obvia consecuencia de esta Asamblea y por iniciativa del 
Gobernador Ronquillo íue la decisión de enviar una embajada a China, 
concretamente a Cantón, y al frente de ella, al I’. Alonso Sánchez. La elección 
de esta persona fue unánime, incluso su superior, el P. Sedeño, se mostró 
conforme, aunque un poco renuente en su interior, al tener el temor de 
meter a la Compañía de Jesús en una empresa en que predominaba lo 
político más que lo espiritual.

7. SU PRIMER VIAJE A CHINA COMO EMBAJADOR

El gobernador organiza el viaje a Macao y a China para que todos 
conozcan y reconozcan el cambio acaecido en 1580, por el paso legítimo de 
Portugal a la corona de Felipe II. Se desea también que Nueva España 
(Méjico) pueda comerciar directamente con Filipinas y que desde Filipinas y 
Macao se pueda entrar en China para comercio y evangelización sin las 
precariedades y dificultades vigentes.

Existe un documento en el actual archivo de la Provincia de Castilla 
en Alcalá de Henares. En él se relatan estas dificultades” (páginas 44 y $$.) 
por el propio Padre Alonso Sánchez. Resumimos algunos extremos más 
notables:

Hay pena de muerte para el extranjero que entre en China, vigilan 
sus costas con muchas naves y toda la gente que vive en la costa tiene 
severísimas prohibiciones y duros castigos si de algún modo ayudan a 
entrar a extranjeros, facilitando la entrada, orientando, albergando o 
sirviendo como intérpretes. Tampoco les dejan salir de su reino, ni a los 
mismos suyos los dejan ir de un pueblo a otro sin chapa o tiempo limitado.

Los comerciantes portugueses, que llevan muchos años, no han 
podido entrar. Únicamente llegan a la isla de Macao, cerca de Cantón y solo 
se les permite subir río arriba en determinados tiempos del año y comerciar 
en los arrabales de las poblaciones por un tiempo limitado. Tienen que 
dormir en sus barcos y para todo esto mucha burocracia y dinero, el que 
oficialmente se les cobra, más regalos y “cohechos».

” AU$1 en Alcalá de Henares, E-2101, 15 867. Se trata de un manuscrito moderno copia de 
otro de la Biblioteca Nacional, sección de manuscritos cuyo nombre es -De 13 curiosos y 
diversos tratados recopilados en el año de 1614• y dicha relación lleva el número de 12. Este 
documento lo escribió para que sirviera de solaz y entretenimiento 0 Felipe II encamado por 
enfermedad.
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A veces han requisado naves enteras a los portugueses y han matado 
a algunos y azotado y retenido en cárcel a bastantes, a algunos durante largo 
tiempo como 20 o 30 años.

Tampoco tuvieron más facilidades los misioneros para propagar el 
evangelio, agustinos y franciscanos, y algunos jesuítas14.

Se organizó el viaje de esta embajada primero a Macao a principios 
de 1582’\ para comunicar a las autoridades portuguesas el cambio acaecido 
en Portugal con el legítimo acceso de Felipe II a la corona de dicho país. Este 
primer viaje fue coronado por el éxito. Así lo narra el P. Castro (op. cit.: pp. 
917-918).

-El P. Alonso Sánchez hizo su oficio con tanta brevedad y prudencia que 
luego que llegó a Macao, juntándose el Capitán mayor con el Obispo y todas 
las religiones de Macao convencidos por sus razones juraron a Su Majestad 
por su Rey y Señor natural, de lo cual y de las demás cosas importantes que 
con ellos trató, dieron a nuestro padre los despachos bastantes y le armaron 
un navio-.

Astráin trata muy detalladamente este asunto y descubre en él más 
dificultades de lo que nos escribe Castro’6. El delicado asunto de comunicar 
en aquella colonia portuguesa la reciente soberanía de Felipe II fue un logro 
muy discretamente tratado y delicadamente presentado por Alonso, tanto 
en conversaciones privadas y en secreto como en público. Fue un gran éxito 
que, según Astráin, agradeció altamente Felipe II cuando llegó a su 
conocimiento, cómo también se reconocía «el derecho del Rey a las Islas 
Filipinas, al Imperio de China y a todas las tierras que se descubrieran por 
Oriente».

Pero también surgieron reacciones de sospecha; tanto entre los 
mercaderes portugueses, ante la perspectiva presentada por Alonso de un 
comercio abierto por parle de China a Nuevo Méjico, como entre las 
autoridades de China que suponían otras intenciones no confesadas; y 
parece que las había.

‘ En el tomo 111, cap. 3? de la Historia gmaul de Filipinas citada, de P. Pasiuis (1926), hay un 
amplio resumen de este documento ■obre las cosas de China, para Felipe II en las páginas 
LIII.LXVIII.

' Pasiujs P. (1926): Hisiona general de las Islas Filipinas, tomo II, pp. CXLVI y ss Barcelona, 
Ed. Compañía general de Tabacos de Filipinas.

AsntAiN, A. (1912): op. cit., vo!. IV, Libro 3.°, cap. 3, dedicado casi entero al P. Alonso 
Sánchez.
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Se pensaba, por parte de Alonso, en una invasión militar desde 
España arribando a Macao con un ejército de unos 12.000 hombres. Daba 
Alonso instrucciones detalladas, en un memorial de 15 capitules, sobre todo 
el itinerario hasta Macao, cómo había de ser el jefe de dicho ejército y los 
capitanes. Especificaba armas y nacionalidades de las que habían de elegirse 
los soldados, el salario que se les habría de abonar, etc. Volveremos a tratar 
las importantes consecuencias de este desorbitado proyecto y de su probable 
pero discutible y, de hecho, discutida autoría del mismo.

Surgieron dificultades para el viaje desde Macao a Cantón, por la 
pérdida de la nave prevista, asaltada por corsarios. Al P. Alonso Sánchez, 
aunque le ofrecieron otra nave para volver a Manila, no lo hizo y se quedó 
en Macao varios meses conociendo el terreno y estudiando chino.

Finalmente, y no con pocas dificultades, se pudo realizar el viaje a 
Cantón zarpando el 14 de Marzo de 15S2.

Previamente ya habían llegado a Cantón otros jesuítas, los PP. 
Rugieri, Pasio y Cataneo. Los cambios de gobernador o mandarín podían 
traer ventajas o inconvenientes. Esta vez Ruggieri encontró facilidades, tuvo 
la suerte de encontrar un mandarín benévolo y le permitieron vivir en 
Cantón, inclusive tener una pequeña capilla.

Llegan finalmente a Cantón Alonso y su embajada. Allí encuentran al 
P- Ruggieri que les sirve de intérprete y les pondera las dificultades por la 
complicada burocracia y la pertinaz desconfianza de las autoridades chinas.

En la práctica, el P. Alonso es bien atendido17, pero cuidadosamente 
vigilado, y experimenta la desconfianza y las continuas dificultades puestas 
por las autoridades chinas. Fue llevado y a veces agasajado en varias 
ciudades, pero nunca pudo hablar de tema religioso con ningún chino.

Finalmente, regresó a Macao el 31 de mayo de 15S2’S. Siguió en esta 
ciudad unos meses por diversas dificultades que demoraron su regreso a 
Manila hasta bien entrado el año 15S3.

" Naturalmente era portador de una carta o -chapa- del gobernador de Filipinas para el 
mandann de Cantón.

B Pashus, P. (1926): op. át.. p. CXLVII.

(WUn*,. XXIII, 2011 pp. 121147
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8. LOS SUPERIORES MAYORES EMPIEZAN DESCONFIAR DE 
ALONSO SÁNCHEZ

En 1584 realizó el P. Alonso otro viaje a China en circunstancias 
extrañas; fue hasta Macao con un factor1'' de la Real Hacienda. El superior 
Sedeño niega permiso para este viaje en un principio, pero lo concede 
después por las presiones de Obispo y Gobernador y, sobre todo, porque el 
Factor real, D. Juan Bautista Román, era hombre muy influyente con el Rey 
y al parecer deseaba la compañía y consejo del P. Alonso Sánchez. A esto se 
unían las peticiones del P. Ruggieri que desde Macao había solicitado 
algunas ayudas y mostraba con cierta insistencia deseos de comunicación 
personal con el P. Alonso Sánchez (PaSTELLS, R (1926): p. 454).

El Factor trataba de capturar y castigar a un buque pirata que había 
robado mercancías, fue finalmente alcanzado y apresado y se castigó con 
dos ejecuciones en Macao. Estas ejecuciones dieron lugar a una protesta 
formal del Virrey de la India, D. Francisco de Mascarenhas, por haberse 
realizado sin derecho jurisdiccional para ello, y amenazaron notablemente el 
comercio portugués a Méjico, que no era bien visto por los comerciantes 
portugueses ni por el propio Rey de España. Por diversas vicisitudes Alonso 
Sánchez no pudo regresar a Manila hasta el 6 de junio de 1585".

También se molestaron algunos jesuítas con el P. Alonso y con su 
superior, P. Sedeño, por habérselo permitido. Las protestas llegaron al 
Provincial de Méjico Antonio de Mendoza, y aun al R General Claudio 
Aquaviva. Este episodio, pese a su aparente banalidad, desató las primeras 
protestas y desconfianzas contra el R Alonso Sánchez en los superiores de la 
Compañía de Jesús. 1 lay documentación sobre ello aportada por el R Félix 
Zubillaga y publicada en 1958:1. En ella se hace referencia de una carta del 
P. Mendoza, Provincial de Méjico, escrita al P. General, C. Aquaviva el 15 de 
febrero de 1586 desde Puebla de los Angeles. En ellas le advierte sobre la 
fuerza persuasiva y la convicción de Alonso Sánchez, que tiene convencido 
y anulado a su superior R Sedeño. No se hizo tardar la respuesta del R 
General: el 28 de febrero de 1586.

” Oficial de la Real Hacienda que en las Indias recaudaba las rentas y rendía los tributos en 
especie pertenecientes a La Corona (Diccionario de la RAE).
w pAsnus. P. (1926): op. or., tomo II, p. CCLXV.

” Zisu^GA, E (196X): "Monumenta Histórica societatis Jcsu", MM'jmtHla Meiktma, III, pp- 
118 y 15!.

A«í<s Comp'iaow, XXIIL 2011, pp. I21-U7
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-El Padre Alonso Sánchez ha errado mucho, tanto en el ir a aquel reino, 
como en escribir lo que escribió, especialmente en el punto de la guerra (p. 
151 y n. 27) V. R. por este particular le dará una buena reprensión, 
significándole cuanto más propio es del espíritu evangélico dar la propia 
sangre por la salvación de los próximos, que no tomar la guerra por medio 
para su conversión. Y pues su condición es aparejada para hacer salidas 
semejantes que tan llenas están de inconvenientes no creo que está bien en 
Filipinas. Será mejor que V. R. con alguna ocasión lo llame y saque de allí.».

1 .a preocupación del P. General aumentaba como se deja ver por otra 
carta escrita al mismo Provincial, el 21 de junio de 1586, urgiendo el regreso 
a Méjico del P. Alonso Sánchez: «Al P. Alonso Sánchez, tengo por necesario 
que V. R. lo llame y se venga a México; y hágase con la brevedad que se 
pudiere hacer; porque allí no es a propósito".

Se nota en esta carta la urgencia que tiene el P. General para sacar de 
Filipinas al P. Alonso Sánchez. Pero en la práctica se llegó demasiado tarde.

9. LA IMPORTANTE REUNIÓN EN MANILA DE 1586

El 28 de junio de ese mismo año, el P. Alonso Sánchez salía de 
Filipinas sin haber recibido ninguna orden escrita de sus superiores mayores 
sobre los asuntos que llevaba entre manos sobre las islas Filipinas y su 
entorno, para tratar de ellos precisamente con el Papa y con el Rey de 
España1*

En el capitulo XX, p. CCLXXXVII y ss. de la obra citada de P. PaSTELLS 
(1926), se trata del nombramiento de Alonso Sánchez como Embajador legal 
de todos los reinos de Filipinas, se le nombra por unanimidad y se 
especifican sus poderes otorgados. Se trata el asunto con muchísima 
reflexión y por numerosas personas cuyos nombres se citan. Son las 
autoridades de todas las islas, militares, civiles, obispos, religiosos de todas 
las órdenes, etc.

La reunión tuvo lugar el 20 abril de 1586. El nombramiento se expidió 
el 5 de mayo. Se resistieron tanto el P. Sedeño, que lo consideraba impropio 
por meterse demasiado en política, como el P. Alonso, representando su 

a ZomiACA. F. (2001): ¡lida/t, XVII, p. 173. >X’ombrjdo el R. I'. Alonso Sánchez por las auto
ridades civiles y eclesiásticas delegado para tratar los asuntos de las islas Filipinas con el Papa 
y el Rey de Esparta, partió del puerto de Cavile el 28 de junio de 1586; y llegó al de Acapuko 
a principio de enero del siguiente arto-.

XXUI,Mil, pp. 121-147
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agotamiento por mala salud y cansando. Esta resistencia fue muy fuerte 
pero la presión era de todos, tanto a su superior R Sedeño como a él, se 
hablaba de su obligación en conciencia y se pedía a Sedeño que se lo 
impusiera por obedienda. Esto no fue necesario porque Alonso Sánchez al 
fin se convendó y salió de Cavile hada Acapulco el 28 junio 1586.

Cuando llegó noticia al R General Aquaviva de la delegación dada al 
P. Alonso Sánchez aumentó su preocupación y se aprecia en una carta al 
Provincial Mendoza escrita en Roma el 11 agosto 1587. En ella alaba a este 
Provincial de Méjico por la entereza con la que lia hablado en este asunto. 
Critica al R Sedeño por no haber impedido a Alonso Sánchez su venida a 
España y Roma, por no romper con el Rey. Exige que se le deje claro que solo 
trate de las cosas propias de la evangelizadón; dice que piensa escribir al P. 
José Acosta y al P. Porres para que hablen con el Rey y le representen que es 
ajeno a un religioso meterse en cosas temporales":

y mucho menos la empresa de la China, que allende de ser cosa no 
solamente seglar, mas peligrosa de emprender, por la duda que hay de la 
justicia de tal conquista. Pero aun supuesto que fuese justo, es cierto que 
sería ofender nosotros a los chinas, de manera que nos cerrasen esa poca 
puerta que nuestro Señor ha servido abrimos.».

10. A CHINA POR PAZ O POR GUERRA

Hemos ya indicado el criterio claramente expuesto por el P. Alonso 
Sánchez de la imposibilidad de que se pueda predicar el Evangelio en 
China, si primero no se tiene la seguridad para ello conseguida por la 
conquista militar. Este criterio, tan escandaloso en la mentalidad de nuestros 
días, era la que se había utilizado por España, y no solo por ella, en el 
continente americano.

Pero aparte de ello, existe y se conoce un memorial largo de 16 
capítulos que fundadamente se atribuye al P. Alonso Sánchez, en el que se 
sugiere y se planifica con todo detalle como podría realizarse esta conquista 
militar en el caso de China. Aparte de explanarse sobre el derecho, tal vez 
incluso deber del Rey de España y de las cualidades que había de tener el 
jefe y los oficiales de tan descomunal empresa, las nacionalidades de los 
soldados, etc. damos algunos detalles a modo de ejemplo:

248-249.

AntlnC^utmeí. XXIII, 2011, op. 121-147
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«Bastará que vengan de España 10 o 12.000 hombres que se podrán allegar 
de España, Italia y de los otros reinos propios de su majestad, y que 
procuren sean vizcaínos cuantos se pudiere (...) a la cual gente se añadirán 
seis mil japoneses y otros tantos visayas que son vasallos de su majestad en 
nuestras islas.
Un buen general, distinguidos oficiales. Que la gente sea de infantería, con 
arcabucería, coseletes y picas, y algunos mosqueteros, tres o cuatro 
fundidores de artillería, uno o dos ingenieros para máquinas de guerra o 
artificios de fuego, etc.-.

Valgan estos ejemplos para ver el detallismo y el espíritu de este 
memorial. También se pide que no falten portugueses, bien conocedores de 
aquellos mares, y que se retire a los misioneros que ya están en China, para 
que se incorporen a este ejército como intérpretes21.

En la mentalidad de fondo había algo que se expresaba en el 
memorial de Alonso en los siguientes términos:

«La Conquista de China no solamente reportaría grandes riquezas 
temporales, sino que continuaria la misión casi providencial de esta 
monarquía, conviniendo a miles de paganos y constituyendo tantas diócesis 
como existían en la vieja Europa, con patriarca incluso. Ordenes Militares 
dotadas con grandes rentas además de la erección de Escuelas y 
Universidades.-.

Parece que este delirante proyecto fue presentado personalmente por 
el P. Alonso al Rey prudente. X'o prosperó tal vez por desorbitado y tan 
inoportunamente presentado en el mismo año 158S, en el que se sufría el 
desastre de «M Invencible-. l as reacciones de los jesuitas y especialmente 
del Padre General Claudio Aquaviva no fueron ni mucho menos positivas, 
sino negativas y con muy severas palabras, por las repetidas intervenciones 
de Alonso más de tipo comercial o político que espirituales o pastorales.

II. ALONSO ENCUENTRA DEFENSORES

Pero no todos los jesuítas pensaban lo mismo. Se puede 
fundadamente creer que este memorial fue entregado por el P. Alonso 
Sánchez a Felipe II en una larga conversación que sostuvo con él.

AstsAls, A. (1912): cp. di., pp. 462-464.

And» GM&tcva, XXIII, 2011, pp. 121-147
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El R Pastells cree que el documento contiene ciertamente las ideas y 
el estilo del R Alonso Sánchez. Otra cosa es que lo entregara con su firma o 
solamente como transmisor, por encargo de la magna reunión a la que fue 
presentado y aprobado en Manila el 20 de mayo de 1586ÍS.

De la misma opinión es Zubillaga, en su artículo sobre Alonso 
Sánchez. En el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús se refiere a sus 
ideas extrañas sobre una posible misión en China.

En resumen, según Alonso Sánchez, era ingenuo y absurdo creer que 
el cristianismo pudiese penetrar en China por predicación, sin que hayan 
precedido la guerra y la conquista. Esta guerra seria lícita, justa, necesaria y 
urgente para que no se adelantara la secta de Mahoma*.

12. LLEGADA A ESPAÑA DEL R ALONSO SÁNCHEZ

Alonso había desembarcado en Sanlúcar con la flota de Nueva 
España a fines de septiembre de 1587 27 y de allí marcho a Sevilla, donde 
pudo hablar con el Provincial de Andalucía R Gil González antes del 9 de 
octubre de 1587 porque existe una carta escrita en esa fecha desde Sevilla aw 
Madrid, donde llegaría lo más tarde a finales de diciembre de ISST79. 
Consideramos esta conversación, que se tuvo en la granja del Colegio de 
Sevilla, de gran importancia, pues constituye probablemente uno de los 
hechos que hizo tal vez cambiar la opinión del R General, desde el recelo, a 
una gran confianza en el R Alonso Sánchez.

El Provincial de Andalucía, Gil González" (1926: pp. 263-268), escribe 
de Sevilla a Roma el 9 de octubre de 1587 y defiende al R Alonso Sánchez:

¡'Ibúlem: pp. 287-298.
* Zl whaga, F. (2001): DHSJ, toz: Alonso Sánchez, p. 3.407.
ff7xwiAGA, F. (1968): MetieatM, III. p. 249, n. 24.

PaSTLUS, P. (1926): cp. cil, tomo II, cap. XX, pp. CCLXXXVII y $$. Fue amplísima la repre
sentación que llevaba el P. Alonso Sánchez, como embajador y procurador de las islas 
Filipinas, le otorgaban este poder en documento ampliamente firmado Tanto los poderes civi
les de Manila y todas las Islas, militares, el maestre de Campo y capitanes, los representantes 
de todas las órdenes religiosas y especialmente el P. A. Sedeño'superior de los jesuítas al que 
$0 pedía, dada la resistencia de Alonso Sánchez que se negaba por motivos de «alud a asumir 
este delicado encargo, obligarle en virtud de obediencia si fuere necesario, por la gravedad 
de los asuntos y la idoneidad para los mismos que todos unánimemente le reconocían. 
^ftifrwp.CCCXXXIX.
w El P. Gil González IMvila fue también alumno de la Universidad de Alcalá, antes de entrar 
en la Compañía (en el Trilingüe y en Artes) y después (Teología) DHCf.

A-uJfS CtrrplultrM, XXIII, 2011, pp. 121-147
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«.Trae mucha información justificada e importante. Aunque algunos de los 
negocios que trae parecen no tocar a nuestro instituto mas todos o los 
principales son muy conjuntos con causas de fe o de religión, y con lo que 
debe la Compañía allí hacer
Insinúa que los de Méjico |los superiores jesuítas de la Provincia de Nueva 
España] no han comprendido
Su venida es más justificada que lo que los de Nueva España avisaron - no 
es de su parte ni de los que le envían memoria de la China o de su conquista. 
Trata desto con mucha cordura.
Gil González cree que no se le debe prohibir su gestión, no cree que pueda 
ofender a los portugueses, a los que favorece en su mensaje, y sería 
escandaloso después de toda la publicidad que tiene ya su venida, que 
desapareciese y tal vez molestara al Rey y a su Consejo.».

13. EL P. ALONSO SÁNCHEZ EN ROMA. EN TRES AÑOS HABLA
CON 5 PAPAS”

Llegó el P. Alonso Sánchez a Roma en el otoño de 15SS. Se habla de 
la buena acogida de los diversos pontífices; fueron Sixto V +27 agosto 1590; 
Urbano VIH +27 septiembre 1590; Gregorio XIV +15 de octubre 1591; 
Inocencio IX +19 diciembre 1591 y Clemente VIH electo el 30 enero 1592.

Todos ellos y muchos Cardenales trataron largamente con el P. 
Alonso Sánchez y con benevolencia y gusto. Se tenían semanalmente 
reuniones en las que se examinaban todos los papeles y memoriales que 
presentaba el P. Alonso Sánchez como embajador de la Iglesia y, en realidad, 
de la sociedad de Filipinas. Se reunían todos los jueves en el Tribunal de la 
Inquisición y con la Presidencia de su Santidad. Se consiguieron Breves y 
Bulas por cuatro de los cinco Pontífices consultados.

Muy especialmente se confirmó en documentos oficiales sobre el 
Derecho dado por Dios a España para gobernar y dominar a los territorios de 
Oriente. Se extendió esta aprobación al modo de proceder de España también 
en los territorios de las Indias Occidentales (Pasieus, P. (1926): p. LXXX1).

Concretamente en el caso de Gregorio XIII, se advierte que en 
algunos de sus documentos parece sintonizar, sin aplicación a casos 
concretos, con los marciales criterios del P. A. Sánchez: «Evangelizar por Paz 
o por guerra». Naturalmente sin referirse el Papa explícitamente a China o a 
ningún otro país (pASreu^. P. (1926): pp. LXXXIX y ss.): 

n Pasiíus P. (1926): <V- oL, vo). III, pp. LXXXIX y ».

Ara!" CcmMnftí, XXIII, 2011, pp. 121-147
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<■(...) Ya grande la Iglesia, para quebrantar la fuerza de los que impedían la 
predicación, le fue necesario desenvainar la espada secular, por medio de 
sus fieles hijos, Emperadores, Reyes y Príncipes (...).
Dice que unas veces lo hace sujetando a los bárbaros, que atajan el camino 
del Evangelio; otras vengando y evitando las injurias que se hacen a los 
predicadores, otras resistiendo y castigando los asaltos de las naciones 
vecinas; y otras reteniendo a los ya convertidos para que no retrocedan, 
otras estorbando que los infieles, no les mesclen errores, y al fin ejercitando 
con fuerza cuanto el tiempo lugar y ocasión muestra necesario.-.

En resumen, puede afirmarse con Paslells, que el conjunto de las 
gestiones de Alonso Sánchez consiguieron bastantes cosas, aunque no esta 
de la guerra, y que el Rey de España quedara contento y se sintiera muy bien 
servido.

14. IMPORTANTE DISENSIÓN DEL OBISPO DE MANILA EN 1590

En el año 1590, hubo una nueva e importante disensión, esta vez 
procedente del Obispo de Manila, Fray Domingo de Salazar, que había sido 
siempre, inclusive en la última y solemnísima reunión, amigo y entusiasta 
de las ideas del P. Sánchez.

Paslells nos cita su carta a Felipe II del 24 de junio de 1590’’. Critica 
muy duramente a Alonso en varias cartas al rey. En ellas se decía que aquel 
P. Alonso Sánchez:

«(...) había llevado como Procurador de Filipinas cosas que -no fue cierto 
por parecer mió, ni por los religiosos que aquí están .. Habían quedado 
muchos muy escandalizados por pretensiones muy escandalosas que deben 
ser censuradas en el Santo Oficio de la Inquisición, las más perniciosas que 
para estos naturales se pueden pensar, ya que se pretende por Alonso 
Sánchez que todos los predicadores no pueden ni deben irlo a predicar sin 
ir protegidos por gente de guerra. Sólo en las Indias, se ha entrado a 
predicar el evangelio con los arcabuces delante y las destrucciones y 
asolamientos de Provincias y muertes de los naturales dellas y el poco amor 
que los que han quedado tienen a la ley de Dios, muestra claramente que no 
es éste el modo que se ha de tener. Nos debía dar vergüenza de! éxito que 
han tenido en estas tierras (Filipinas) los predicadores de la I ey de 
Mahoma...etc. Insiste en una intervención antee! Santo Oficio.».

* Pasieus, P. (1926): op. át„ vol. III, pp. LXXXXV-G

Z-ulo XXIII, 2011, op. 121-147
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Este duro ataque a los jesuítas del Obispo de Manila, poco antes 
amigo y conocedor del P. Alonso Sánchez hasta el entusiasmo personal, 
obtuvo una respuesta del P. Alejandro Valignano”. El jesuíta italiano, muy 
amigo y conocido del P. General Claudio Aquaviva, defendió a Alonso 
Sánchez y dio otro sesgo a la carta condenatoria del Obispo de Manila. En 
una obra suya llamada Apología en la cual se responde a diversas calumnias que 
escribieron contra los padres de la Compañía del japón y de la Chinad afirma 
literalmente que el P. Alonso Sánchez era una persona bien conocida en 
España de mucha virtud y modestia. Atribuye las afirmaciones del Obispo a 
un incidente inoportuno ocurrido en Acapulco, cuando el P. Sánchez 
prohibió a numerosos religiosos dominicos que hacían viaje a China con 
permiso real, que se dirigieran a ese país, del que viajaba como procurador 
de Filipinas hacia la corte de Madrid-'5. Hay que tener en cuenta que el Señor 
Obispo Fray Domingo de Solazar era dominico y, por eso, pudo sentir 
especialmente el percance de sus hermanos de Orden en el puerto de 
Acapulco e interpretar como ofensivas unas advertencias que el P. Sánchez 
hacía, como bien conocedor del peligro a que se exponían y de las 
dificultades que habían de tener para entrar en China.

El P. Alonso Sánchez también se sintió obligado a responder a este 
obispo y lo hizo con un escrito desde Roma, ciudad a la que había llegado el 15 
de mayo de 1589. Concluía dejando constancia de todo lo que había él trabajado 
y conseguido para este obispo «que bien sabe que lo amo en el Señor-:

•Pues al tiempo que él me está denunciando casi al Santo Oficio y tratado 
como muestra su carta, yo he tratado de él y de sus negocios como se sabe

"Cioslik H. y J. Wkki (2001): DHC1, voz: A. Valignano, p. 3877. N. Italia, anicti 1539, '20
1-1606 Macao. Fue el principal y primer organizador de las misiones de Asia Oriental, India, 
China, Japón y Tailandia, provincial dos veces de la India y de Japón y Visitador.

"Citada por Pastíus, P. (1926):op.cil, lomo3, pp. LXXXXIX-C.
* El incidente ocurrió en Acapulco en enero del587,40 dominicos se dirigían desde España 
a China con permiso de) Rey. Alonso Sánchez posda una orden del gobernador de Manila 
Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, de que no entraran en las Islas nuevas órdenes religiosas. 
Quiso prohibir la entrada a los dominicos (a cuya orden pertenecía el Obispo Salazar 
Algunos no le hicieron caso y siguieron su viaje- Conocía también las dificultades que expe
rimentaron intentando entrar sin conseguirlo, como algunos franciscanos. Astxáin, A. (op.

pp. 458-459) juzga como imprudente esa actuación de Alonso.
También conocía Alonso las dificultades que habían encontrado y sufrido grupos «le religio
sos franciscanos que habían intentado entrar en China y no pudieron hacerlo, incluso algu- 
ñas de ellos habían sido duramente castigados por los chinos.
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en esj Corte, alcanzando 12.000 pesos para su iglesia y el medio real de cada 
tributario para él y para los que sirven en ella, y en esta iglesia romana, fuera 
de honrarle cuanto puedo, le tengo sacada toda la potestad de Papa foro 
interno (...) y todo se me hace poco para la grande hambre que tengo de 
hacer bien a aquella cristiandad, y ayudar, espiritual y corporalmente a su 
prelado, como lo haré hasta que muera, aunque no tomase por allá'*.-.

EÍMtivAmeñté rto volvió, ¿1 hubiera deseado hacerlo, para poder 
acompañar al nuevo gobernador, el caballero gallego Gómez Pérez 
Dasmariñas, que había sido nombrado por Felipe II a sugerencia del mismo 
Padre Alonso Sánchez, pero el P. Claudio Aquaviva -asesorado por el P. 
Maestro Deza, y otros padres antiguos de España; y el P. Asistente y otros 
padres de acá andan en lo mismo que aquí me puedo ocupar en cosas 
mayores, (plegue a Dios que no se engañen).37».

15. ÉXITOS Y CONTRATIEMPOS DE LA EMBAJADA DE
ALONSO SÁNCHEZ

Las actuaciones en Madrid del P. Alonso Sánchez no fueron 
totalmente exitosas, pero sí le causaron una moderada satisfacción tanto a él 
como a la Compañía de Jesús en Madrid y en Roma. En cuanto a las 
relaciones con el Rey Felipe II mejoraron por dos asuntos arreglados por 
Alonso, el reconocimiento de la unión de las coronas de España y Portugal 
en 1580, que se dio con bastante facilidad por los portugueses de Macao, 
China y Japón, y el Derecho del reino de España a las islas Filipinas. Eran 
lemas discutidos y la habilidad de Alonso Sánchez en estos delicados 
asuntos consiguió, con relativa facilidad, que se llevaran a buen término. 
Fue grande la satisfacción del Rey y su agradecimiento y confianza en el P. 
Alonso Sánchez con el que quiso sostener largas conversaciones. El 
memorial que se refería con detalles a una posible entrada en la China por 
la fuerza, con la idea de someter el reino, parece que fue hablado a solas por 
su Majestad y el P. Alonso.

Tanto Astráin como Pastells creen casi con evidencia, por el 
contenido y aun por el estilo del mismo, que fue Alonso Sánchez su autor. 
Otra cosa es que lo firmara como cosa suya y no como mentalidad 

* fícwi: p. 100 en nota de L. Colín, Libro II, p. 518.
wMrm:p.99.
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dominante y aun larga ambición de los españoles de Filipinas y su 
gobernador. No hay ninguna referencia histórica a la opinión de Felipe 11 o 
a algún comentario suyo sobre este memorial. Parece que lo silenció 
totalmente nuestro Rey Prudente.

Se daban, asimismo, otras circunstancias, la salud ya muy 
quebrantada del rey en aquellas fechas y el fracaso recentísimo de la 
proyectada invasión de Inglaterra por el desastre de la armada llamada 
«Invencible- (1588).

16. UNA ILUSIÓN DE LOS PRIMEROS ESPAÑOLES DE FILIPINAS

Por otra parte, esta teórica proyectada invasión correspondía a una 
ilusión de los españoles de Filipinas que había ya tenido sus precedentes. Tal 
vez fue el primero una carta escrita por el gobernador Lavezaris, el primer 
gobernador de Filipinas, nombrado por Felipe II. El 30 de julio de 1574. 
Quiso felicitarle por la victoria de Lepanto* y dábale después cuenta de 
algunas pequeñas conquistas realizadas en las propias islas y añadía:

“|...| espero en Dios, que por este pequeño principio, a de ensandur y 
ampliar Vuestra Majestad sus reinos y señoríos en gran número, trayendo al 
verdadero conocimiento de la Santa Fe Católica a tanta cantidad de gente 
bárbara y ciega como ay (sic) por estas partes, donde entrará el gran reino 
de la China |...]-.

El segundo gobernador de Filipinas fue el doctor D. Francisco de 
Sande, extremeño natural de Cáceres. Se distinguió por su expansión en el 
Archipiélago Filipino llegando hasta Bormeo. En este ambiente de 
conquistas y victorias, más el sufrir algunos hostigamientos de los chinos, 
más sus conocidos alientos guerreros, le llevaron a entusiasmarse con la 
posible conquista de China y escribió al Rey de esta manera con fecha de 2 
de junio de 1576*:

“Lo que toca a la jomada de China es cosa llana, y será poca costa; que sin 
pagar, vendrá la gente española armada a su costa y escogida por provincias, 
y pagarán flete; y serán dichosos, sólo la costa es de maestros y oficiales para 

* Pasitus, P. (1926): ep. til., tomo II, p. XXII.
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hacer y gente mo/A se mandarían galeras, artilleros y fundidores, ingenieros 
y artillería: y a la gente suelta, sana, se les puede acá dar de comer (... J~.

Ya se contaba con un voluntario, el licenciado Diego García de 
Palacios, que se ofrecía a llevar a cabo esta empresa, solo con 6 galeras y 
4.000 hombres a su propia costa.

Al Real Consejo de Indias no le parecía este asunto tan sencillo. 
Sabían algo más de China, poseían informes detallados sobre la inmensidad 
territorial, las numerosas y grandes ciudades, riquezas, naves y ejércitos 
numerosos y bien equipados, con el mismo armamento que los ejércitos de 
las naciones más fuertes de Europa.

Asesorado probablemente por este consejo, el Rey Prudente 
respondió en una carta que escribió en San Martín de la Vega a 29 de abril 
de 1577:

•■En cuanto a conquistar la China, que os parece que se debería hacer, desde 
luego acá ha parecido que por aora no conviene que se trate dello, sino que 
se procure con los chinos buena amistad; y que no os agais ni acompañéis 
con los corsarios enemigos de los dichos chinos, para que tengan justa causa 
de indignación con los nuestros; y asy lo haréis e ireisnos avisando del 
suceso de todo, que adelante cuando se tenga mejor entendido lo de aquella 
tierra si conviniese se haga alguna novedad, se os dará orden de lo que en 
ello se oviere de tener; entretanto procuraréis gobernar lo que es a vuestro 
cargo de manera que Nuestro Señor y Nos seamos servidos.»*0.

Fuera de este asunto de guerra y conquistas en China, sobre el que se 
mantuvo un espeso silencio, Alonso Sánchez, aparte de dejar clara la 
soberanía de España sobre este Archipiélago, consiguió concesiones en casi 
todos los ámbitos, para los que llevaba memoriales para todos los asuntos 
que afectaban a las islas Filipinas.

A petición suya, se concedió la supresión de la Audiencia (que algo 
después volvió a restaurarse), se consiguieron, se ordenaron y reforzaron 
muchos cabos sueltos tanto de la Iglesia y religiones, como de los asuntos 
civiles y militares de la isla, que afectaban tanto a los naturales como a 
portugueses y españoles. Felipe II nombró nuevo gobernador, propuesto 
también por el Padre Sánchez. Fue el caballero gallego Gómez Pérez 
Dasmariñas, del que ya hicimos mención.

® Pasteus, I’. (1926): cp. dt., tomo II, p. 49.
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Acompañando a este nuevo gobernador, marchó a Filipinas el P. 
Pedro Chirino, para suplir al P. Alonso, que quedaba en Roma donde pasó 
tres años más ayudando e informando al P. General Aquaviva sobre las 
cosas de Oriente y tratando de estos asuntos con la Santa Sede.

17. AYUDA AL P. GENERAL EX LA CRISIS DE LOS MEMORIALISTAS

Más que a la Santa Sede ayudaba al P. General, muy atacado por los 
jesuitas españoles memorialistas. Eran estos un grupo de jesuitas españoles 
descontentos, y algunos de ellos muy poderosos, que intentaron alterar 
sustancialmente a la Compañía de Jesús, acusándola de un excesivo poder 
de los superiores y de una disolución en sus costumbres, querían que el 
general no fuera vitalicio, ni nombrara a los superiores provinciales, que 
debieran designarse por capítulo, y que no residiera fuera de España, etc. 
Intentaban, a fuerza de memoriales, enfrentar al General de la Compañía 
con dos poderosas instituciones: la Corona española y la Inquisición. 
Consiguieron que Felipe 11 pensara en el envío de un Visitador, 
concretamente del Obispo de Cartagena, D. Jerónimo Manrique, para que 
pusiera orden en las provincias jesuíticas de España.

Ante esta situación el General Claudio Aquaviva defiende a la 
Compañía utilizando la eficacia y fuerza de voluntad del P. Alonso 
Sánchez41. Sin entrar en este asunto que no es de nuestro tema, sí lo es el 
constatar la eficacia del personaje del que tratamos, que consigue que el rey 
renuncie a la visita de inspección que iba a realizar el obispo de Cartagena y 
permita que la Compañía ponga sus visitadores. Fueron el P. Gil González, 
para Castilla y Toledo, y el P. José de Acosta, para Andalucía y Aragón. Este 
problema pretendía en el fondo disminuir drásticamente el poder del 
general para nombrar superiores Provinciales, que se nombraran por 
capítulo y que no fuera vitalicio y acusaban a la orden de disolución del 
espíritu.

Estos lamentables hechos constituyeron, según Banger, una de las 
peores crisis sufridas por la Compañía de Jesús12. Astráin, en sus escritos ya 
citados, no se muestra nada partidario del P. Alonso Sánchez, pero hablando 
muy resumida pero claramente, de sus últimos años en Roma y en España 
se expresa así:

•' Pasthja P. (1926): op. cil., tomo III, cap. V, pp. 101 y ss.
a BAXGfRT, s. J. W. B. (1981): Histeria de la Compañi» de /«¿s, pp. 131 y »
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«í\l Podre Claudio Aquaviva lo había elegido por su comisario particular 
para tratar con el Rey y con la Inquisición sobre el modo de resolver los más 
graves negocios que entonces agitaban a la Compañía en España, ¡Cosa 
singular; El P. Alonso Sánchez, cuyo espíritu peregrino daba quehacer en 
todas partes, es ahora escogido para enderezar en el espíritu a varios Padres 
españoles, y para tratar en nombre de la Compañía los más delicados 
negocios que entonces se nos ofrecían en el mundo. Sin duda el P. Aquaviva 
en los tres años que Sánchez estuvo en Roma, o le enderezó en sus ideas, o 
por lo menos consiguió hacerle abrazar de lleno los designios que tenía 
sobre los negocios de España, y una vez obtenido este objeto, quiso el P. 
General aprovecharse de la energía indomable de aquel hombre, para lograr 
el fruto que en trances tan difíciles se deseaba. Y en realidad así sucedió. El 
P. Alonso Sánchez, en el año 1592 y principios de 1593, negoció hábilmente 
con el Rey, con la Inquisición, y con las principales personas de España.-*5.

1 .a confianza que el P. Aquaviva llegó a tener en el P. Alonso Sánchez 
se prueba especialmente con un dato que nos aporta Astráin**. Estando la 
Compañía de Jesús bajo sospecha, por los manejos de los memorialistas, y 
vigilada por Felipe II y la Inquisición, encargó al P. Alonso que cambiara a 
los Superiores Provinciales de las 4 Provincias españolas, Castilla, 
Andalucía, Aragón y Toledo, y le dio patentes de nombramiento firmadas en 
blanco, para que él seleccionara, después de informarse tratando con los 
principales jesuítas de todas las provincias, a los que juzgara convenientes 
para ser nombrados provinciales.

Por otra parte, en sus tres años de estancia en Roma, tuvo trato con 5 
pontífices, fueron casualmente los años entre 1590 y 1592 los que vieron 
desfilar por Roma a 5 papas distintos; fueron por este orden: Sixto V, Urbano 
VII, Gregorio XIV; Inocencio IX y Clemente VIII. Todos ellos coincidieron en 
tratar al P. Alonso Sánchez con benevolencia y alabanza; le encargaron 
también a partir de Sixto V que se reuniera semanalmente, concretamente 
los jueves, para informar y proponer los asuntos de Oriente con la 
Inquisición de Roma. Coincidieron todos en reconocer el Derecho de España 
a las Indias, y alabaron la actuación de España en estos territorios. Hubo 
concesión de muchos breves concretos para las iglesias de Filipinas, y 
dejaron claro en documentos oficiales el Derecho dado por Dios a España 
para gobernar y dominar a los territorios de Oriente.

“ Asiráix, A. (1912): o?, of, tomo IV, Libro 111, cap. 3, p. 467.
“ Astraix, A. (1912): op. át., tomo III, l ibro II, cap. 6, p. 552.
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No se cita en concreto a China, pero en el caso de Gregorio XIII no 
dejan de ser significativas las siguientes frases:

>|...)Ya grande la Iglesia, para quebrantar la fuerza de los que impedían la 
predicación, le fue necesario desenvainar la espada secular, por medio de 
sus fieles hijos, Emperadores, Reyes y Príncipes, (expían.» con detalles, pero 
sin referirse concretamente a China o a ningún otro país).»45.

18. EL P. ALONSO S,\NCHEZ EN MADRID

Salió de Roma el 13 de abril de 1592. Por el viaje y problemas de salud 
no pudo llegar a la Corte hasta comienzos de 1593, procediendo con su 
habitual claridad y energía a la ejecución más eficaz según las instrucciones 
que había recibido personalmente del P. General.

Fue necesario, dada le envergadura de la crisis de los memorialistas, 
convocar una Congregación General, a la cual asistirían los Provinciales y 
dos representantes de cada provincia elegidos por votación en las 
correspondientes congregaciones provinciales*. En la Congregación 
Provincial de Toledo, que tuvo lugar en la villa de Alcalá de Henares y que 
se abrió el 9 de mayo de 1593, el P. Alonso Sánchez salió elegido primer vocal 
con 47 votos en primera votación (había 70 votantes), siendo así que el 
segundo en obtener más votos obtuvo solamente 9. Pese a esta mayoría no 
pudo acudir a la 5.‘ Congregación general, ya que «pocos días después de 
esta Congregación Provincial, cayó enfermo de un gran tabardillo que le 
llevó en 7 días a los 27 de mayo del año 1593, después de haber dado casi 
vuelta a todo el mundo, y fue enterrado en nuestra iglesia.-47.

Este «halcón» de los comienzos de la Compañía de Jesús en el lejano 
Oriente está bien definido por Zubillaga, en el Diaúmario Histórico de ¡a 
Compañía de festis:

«Persona sumamente agradable, sus contactos con varios papas y sus 
continuas relaciones con Aquaviva, Felipe 11 y el Consejo de Indias le hacen 
una de las figuras más originales y extrañas del siglo XVI.»4’.

° Pashus, P. (1926): op. dt., tomo 111, pp. SI-S5.
" AmrAln, A. (1912): op. di., tomo III, Ubre II, cap. 16, pp. 578 y ss.
° Dr Castro, C. (1600): Historia del Cdfgto Ctmpluter.se de la CÓmptMa de ¡esús, tomo I, Libro 
XI cap. 4. p. 922.

Zibii caga, F. (2001): DHCI, p. 3.487.

Avies Camflutenses. XXII!, 2011, pp. 121-147
ISSN: 0214.2473



U6 CARLOS LÓPIZ PECO

Por nuestra parte queremos subrayar algunos de los rasgos de su 
personalidad que pueden deducirse fácilmente de las páginas anteriores.

Tenia ciertamente una más que notable simpatía personal, lo que le 
ayudaba mucho a negociar con éxito temas delicados. Por lo cual acudían a 
él con insistencia personas particulares, como el P. Ruggieri que desde 
Cantón reclamaba su presencia para aconsejarse, y el Factor real, que 
pretendía sus consejos en una misión difícil.

Estudiaba a fondo y con plenitud los asuntos todos en conjunto, no 
solo en los aspectos pastorales; y en sus proposiciones, muy concretas, da la 
impresión de actuar y proponer ya por intuición, lo que modernamente 
llamamos -objetivos operativos».

Las dos veces que en asambleas numerosas pudo hablar, «arrasó»; 
siempre fue elegido por unanimidad.

Se ganó la confianza de dos personas de alta importancia, el P. 
Claudio Aquaviva, General de la Compañía de Jesús, que le había 
reprendido duramente. Pasó a confiar en él de tal manera, que en la práctica 
le facultó, como arriba dijimos, para cambiar todos los Provinciales de 
España. Fue de máxima ayuda para el P. General en aquellos tiempos de los 
memorialistas de los finales del siglo xvi.

El Rey Felipe II, tal vez entonces el hombre más poderoso del mundo, 
quedó sumamente contento con sus gestiones y Alonso Sánchez pudo 
mantener con él al menos tres reuniones largas, alguna de ellas, de dos 
horas, totalmente en privado.

No le faltó a este Padre la confianza de lo que podemos llamar 
«jesuitas de a pie». Se convocó una Congregación general en Roma para 
tratar los asuntos importantes. Debían de acudir todos los Provinciales y dos 
jesuitas más por provincia elegidos en votación por Congregaciones 
provinciales.

En la Congregación Provincial de la Provincia jesuítica de Toledo, 
que tuvo lugar en el Colegio Complutense de Alcalá de Henares, como ya 
hemos mencionado, la mayoría clamorosa que obtuvo habla mucho del alto 
grado do aceptación con que contaba su persona. Tal vez la disonancia con 
que sus planes guerreros nos asombran en estos tiempos a todos, no estaba 
todavía generalizada a finales del siglo dieciséis en España, donde se había 
vivido con entusiasmo las hazañas de conquistadores conocidos en Méjico, 
Perú, las mismas Filipinas y otros varios territorios.

Sin embargo, aun entonces, se advierte en la historiografía de los 
jesuitas una atención tal vez inferior a la importancia del personaje. Parea* 
que se habla de él con cierta precaución. Es raro que un P. General como 
Claudio Aquaviva, que ejerció el generalato más largo en la Compañía de
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Jesús, pasase en poco tiempo de una acerba reprensión, a extraordinarias 
muestras de confianza, comprobadas claramente por los hechos. Estaba 
también siempre presente una cierta rareza y austeridad monástica, etc.

Por todo ello, hemos creído que merecía la pena reavivar y tal vez 
completar algo su conocimiento con esta ocasión de recordar a los primeros 
jesuítas de China y Filipinas y alumnos que fueron en la Universidad de 
Alcalá de Henares.
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RESUMEN

La historia del colegio de los irlandeses es la historia de una emigración que 
afectó a miles de irlandeses tras la conquista inglesa y la posterior represión. 
Esta represión incluía la negación de estudiar en colegios católicos. En un 
contexto de enfrentamiento entre la corona hispánica y la inglesa, se 
multiplicaron los colegios, como el de Alcalá, dedicados a la enseñanza de 
futuros religiosos irlandeses, que tras sus siete años de estudios, deberían 
marchar a realizar su «misión», esto es, luchar contra el avance de las ideas 
protestantes en la misma Irlanda. En sus aulas se forjarían no sólo 
estudiantes, si no también, un concepto de resistencia e identidad. Hoy en 
día, el colegio de los irlandeses es el edificio más internacional de la 
universidad. Es el espejo desde el cual el mundo observa a Alcalá a través de 
les cursos internacionales que imparte.

Palabras claves: Irlanda, irlandés, estudios. Catolicismo, identidad, español, 
cultura, lengua, estudiante.

ABSTRACT

Ule history of the Irish College, is the story of an emigration that aífected 
thousands of Irish after the English conques! and subsequent repression. 
This repression included the denial of studying in Catholic schools. In a 
«ntext of confrontation between the Spanish crown and the English crown 
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schools have multiplied, like/Mcalá, dedicated lo the teaching oí future Irish 
priest, which aftcr scvcn years of studies should go lo do their «mission» 
that is, lo íight against the spread of Protestant ideas in the same Ireland. In 
their classrooms would be forged not only sludents, bul also a concept of 
resístante and identity. Today, the college is still the most international 
building oí the Alcalá University. It is the mirror from which the world 
watches to Alcala through international courses taught.

Keyti’ortis: Ireland, Irish, studies, Catholicism, identily, Spanish, culture, 
language, student.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Alcalá de Henares tiene una proyección histórico- 
artística de renombre internacional.

La villa complutense tiene no pocos motivos para lucir ante el mundo 
su historia y la repercusión que ésta ha tenido en España y el resto del 
mundo. Como muestra, baste recordar la universidad que dio origen a todo 
un nuevo sistema educativo. Algunas personalidades nacidas o vividas 
dentro de sus muros han escrito con letras de oro sobre el libro de la historia. 
Otros aspectos, como el nacimiento en Alcalá de Femando I de Habsburgo 
o la entrevista realizada en el palacio arzobispal entre Cristóbal Colón y los 
Reyes Católicos, pertenecen al conjunto de las coincidencias y curiosidades 
históricas con las que dejar boquiabiertos a los visitantes de la ciudad 
complutense, que asi toman pleno concepto de su importancia.

Todas estas verdades han sido ya suficientemente expuestas en 
muchas obras, pero en esta ocasión, queremos preguntarnos qué elementos 
de la ciudad, hacen que ésta sea conocida internacionalmente.

En un mundo tan globalizado como el nuestro, y dentro de un país 
donde el turismo representa uno de los pilares básicos de la economía, resulta 
fundamental que para que una ciudad sea reconocida internacionalmente, 
tenga como principal referente un ente que atraiga al turista.

Si preguntáramos a un número determinado de extranjeros qué 
ciudades conocen de España, las más probables serian Madrid y Barcelona, 
dada su capacidad mediática, económica y política. Sin embargo, existen 
otros caminos para lograr que una ciudad de dimensiones mucho más 
modestas tenga una repercusión internacional completa.

Si cuestionáramos, qué elemento de España es el que se encuentra 
más en auge, sin duda éste seria el de su propia lengua: el español. Nuestro 
idioma ya es la segunda lengua más estudiada del mundo, después del 
inglés, y es la primera en cuanto a países hablantes del español como 
primera lengua. Existe, por lo tanto, un nuevo referente dentro del turismo 
<Jue no lia de pasarnos desapercibidos: el turismo lingüístico; y que lijos de 

ser marginal, cada vez entraña un mayor porcentaje para nuestras arcas.
El turista lingüista es, a efectos de economía nacional, mucho más 

productivo que el turista convencional, pues mientras el segundo se aloja 
durante un tiempo corto, consume y compra productos de la zona durante 
un breve espacio de tiempo, el turista lingüista, es decir, aquel que viene a 
nuestro país a aprender nuestra lengua, formas y costumbres, se queda 
entre nosotros por espacios que van desde un mes hasta un año académico. 
Durante ese tiempo, todo el círculo de personas que por lo general le rodean
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en su país, tienen el nombre de la ciudad donde él o ella estudia en la cabeza, 
al tiempo que el estudiante hace suyo el lugar, dejándose, valga la expresión 
sentimental, parte de su corazón en el lugar donde estuvo.

El lector se percatará de que este tipo de conexión es mucho más 
duradero y firme que la del turista común que visita varias ciudades en 
espacio de pocos días.

En los últimos años se han venido desarrollando programas do 
lengua y cultura española en diferentes ciudades españolas. Desde la 
creación de estos cursos en los años cincuenta en la Universidad de 
Salamanca, hasta llegar a hoy en dia, donde ninguna universidad que se 
precie de serlo, deja de organizar cursos internacionales para extranjeros 
dentro de su propio seno, en un negocio, cada vez más activo y lucrativo, 
para universidades privadas y públicas, lo cual repercute dentro del estado.

En este contexto, la universidad de Alcalá no se ha quedado atrás, si 
no que en muchos aspectos ha sido pionera en nuevas fórmulas. Desde su 
incomparable papel de Universidad Histórica, la Universidad de Alcalá 
lleva años enseñando la lengua y la cultura española a miles de estudiantes 
cada año, a través del viejo colegio de irlandeses, realizando una labor, que 
pasa desapercibida para la mayoría de los habitantes de Alcalá, pero que 
tiene una repercusión inimaginable fuera de nuestras fronteras. En este 
capítulo, vamos a esclarecer esta cuestión así como vamos a trazar una línea 
histórica, desde el pasado del colegio de irlandeses, hasta la actualidad, para 
centramos después en la labor en este colegio realizada, y su contribución a 
la ciudad de Alcalá.

1. BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO

Una vocación intemacionalista circunda desde su nacimiento al 
colegio de los irlandeses de Alcalá de Henares. Cuando en 1652 se empezara 
su construcción, su destino internacional estaba ya marcado por el hecho de 
nacer con el fin de alojar a los estudiantes irlandeses, que no pudiendt» 
formarse para el sacerdocio católico en Irlanda, ante la ocupación de la isla 
por los protestantes ingleses, debían acudir a cursar sus estudios bajo la 
protección española1.

1 Para entender la política española sobre la oiestión irlandés.» aconsejamos el libro do RK*’ 
MoRAie, Ó. (2003): Etpana y la pérdida del Uhter. Irlanda en la estrategia politica de la rren»^ 
hbpdniea (1602-1649). Madrid, Laberinto.
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De esta manera, el colegio de los irlandeses se convirtió en uno de los 
colegios destinados a estos estudiantes auto exiliados que se esparcían por 
la corona hispánica.

La historia del colegio de los irlandeses de Alcalá, sito en la calle 
colegios n* 4, empieza en el momento en el que el Barón Jorge de Paz 
Silveira, natural de Portugal, lega en su testamento que se edifique un 
colegio dedicado a la enseñanza de estudiantes irlandeses en Alcalá de 
Henares. Su viuda, la Baronesa Beatriz de Silveira, será la encargada de velar 
por el buen término de las obras:

“item nombro por primero y universal patrón y administrador de las dichas 
fundaciones, capilla, misas, seminario o colegio, hospital, convento de 
monjas, dotación de doncellas, rescates de cautivos, limosnas de los pobres 
de las cárceles y demás memorias y limosnas que fondo, y mando fundar en 
este testamento a la señora baronesa Doña Beatriz de Silveira, mi mujer, por 
si sola en su vida por el mucho amor y voluntad que siempre la he tenido, y 
tengo; y por confiar della que administrará todas las dichas cosas con el 
mismo cuidado y atendón que lo hiciera yo si viviera. -V.

La presencia de los colegios irlandeses en España tenía el motivo de 
responder así a la ayuda que la corona española debía ofrecer a los 
irlandeses católicos, pero al mismo tiempo correspondía con la incapacidad 
de dicha monarquía de realizar una conquista militar de la isla, que sirviera 
como puente hacia una presión sobre Inglaterra.

Ante la cada vez más evidente incapacidad bélica para llevar a cabo 
una empresa de ese calibre, se optó por la formación de estudiosos 
irlandeses, que, una vez terminados sus estudios en Alcalá o en cualquiera 
de los otros centros, volvieran a su isla a luchar, con las arma de la fe, contra 
¡os protestantes. Esta situación se hallaba enmarcada dentro del contexto 
histórico de la contrarreforma dictada por el concilio de Trento, de la cual, 
España era la gran defensora.

El destino que esperaba a los estudiantes que volvieran a la isla era 
preocupante:

«y cualquiera de estos estudiantes irlandeses que sale de Irlanda a estudiar 
en España tiene impuesta la gravísima pena lácete maiatatis por el gobierno 
de Inglaterra, y si a la vuelta de España a Irlanda los descubren, y 
aprehenden, infaliblemente los ahorcan, ofreciendo grandes premios a los 
que los descubran, y delaten.-’.

J Citado en Arnas, M. J. ■ Sancho, J. L. (1985): El de Im irtmdeMf. Alcalá de Henares, 
Alcali ensayo, Fundación Colegio del Rey, p. tó.
Colección de papeles de Jesuítas de la R. A.H., tomo 91, n’ 35.
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Aunque no siempre el estudiante escogía esta vía:

-de los estudiantes que entran en los seminarios, algunos salen antes de 
acabar sus estudios, algunos van a Roma a pretender obispados, y otros 
quedan en España siguiendo sus fines particulares, sin ir a la misión de 
Irlanda por la cual se instituyeron los dichos seminarios."*.

Fue, a raíz de estos colegios, por mediación de los cuales se desarrolló 
una larga historia de amistad entre el pueblo español y el irlandés.

A partir del nacimiento del colegio de los irlandeses de Alcalá, si 
Madrid era la capital de España, Alcalá de Henares sería uno de los lugares 
donde se formarían a grupos de irlandeses que desde la cátedra se 
enfrentarían al mundo protestante y, por lo tanto, a Inglaterra.

Sobre la historia del colegio en sí, desde su nacimiento  hasta su cierre, 
provocado por la cada vez mayor preocupante falta de estudiantes, habria 
mucho que escribir. Vamos a resumir dicha historia de una manera breve en 
aquellos apéndices que nos parecen más ilustrativos de la vida del colegio y 
repetiremos dicha distribución para analizar el colegio de los irlandeses hoy 
en día.

1.1. Funcionamiento y vida dentro del colegio

La disciplina del colegio era, como era lógico en una institución que 
quisiera formar sacerdotes, muy estricta, y en consideración a las posibles 
disputas que pudieran surgir entre los estudiantes y sus superiores, o entre 
los propios estudiantes, se articulaba según un rígido esquema jerárquico, 
presente, incluso, en las más nimias particularidades: «ítem que si dos se 
encontraren en alguna escalera o a la entrada de alguna puerta el más 
nuevo, no podiendo passar juntos, se pare y dexe passar al más antiguo. Y 
si fuere del primer año se pare aunque puedan passar juntos hasta que passe 
el más antiguo.»'.

Un detalle a tener en cuanta, es que, a diferencia que en otros 
colegios, en el de Alcalá los estudiantes podían escoger al Rector del centro. 
Dicha disposición no siempre fue cumplida, siendo paulatinamente

‘ Del archivo de Salamanca, citado en Rico MosalíS, Ó. (200*): Irlanda en Alcalá. Alcalá de 
Henares, Fundación Colegio del Rey, ÜAH, p. 61.
‘ AUN, CO, 1324-B: copia de las reglas y estatutos que han de observar los alumnos del o»'- 
gio de San Jorge de los Irlandeses en Alcalá de Henares, y de los nuevos capítulos añadidoí 
a las constitudones de 1691. Citado en Ricx> MdWíS, Ó. (2001): op. cit., p. 138. 
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sustituida por la figura de unos patronos, cuyas prerrogativas serian cada 
vez mayores.

Esta situación provocó no pocos altercados entre los estudiantes y los 
rectores y vicerrectores, como la negación por parte de los estudiantes de 
aceptar a un Rector en el año 1745 (Santiago Cavanagh), debiendo ser éste 
protegido por la autoridad competente para hacer efectiva su integración en 
el cargo.

Sobre la vida dentro del colegio de irlandeses de Alcalá de Henares 
pueden encontrarse una gran variedad de anécdotas correspondientes a 
malos estudiantes e incluso a delincuentes. Esto puede dar la imagen de que 
la vida dentro del colegio estaba regida por la más absoluta anarquía, pero 
si miramos el número de casos y lo comparamos con la vida del colegio 
(1652-1785), nos daremos cuenta de que en historia tan larga, los casos de 
desacato a la autoridad fueran una minoría. Con todo, existen algunos 
episodios dignos de ser nombrados. El más triste y dramático de todos ellos 
sucedió cuando en el año 1693 dos estudiantes (Nicolás Herbert y Mateo 
Burke) asesinaron al vicerrector del colegio. Otras anécdotas nos hablan de 
estudiantes delincuentes, que incluso tenían aterrorizados a los habitantes 
de la ciudad, como un tal Tilomas Finn, el cual, tras diversos chantajes y 
robos, se escapó del colegio llevándose, como última broma, todas las llaves 
del recinto consigo.

Sin duda alguna, uno de los elementos que marcaba la vida en el 
recinto, que entonces ocupaba la entera plaza, hoy de irlandeses, era la 
dificultad de hacer compatible la igualdad que debía imperar entre las 
cuatro nacionalidades que entonces formaban la ocupada Irlanda: las 
pertenecientes a los territorios de Connaught, Munster, Leinster y Ulster. 
También la correspondiente elección del Rector debía contar con este 
equilibrio, lo que no debió de dar pocos quebraderos de cabeza a los 
patronos del colegio’’.

Los estudios en Alcalá tenían la misión final de regresar a la isla y 
luchar con el dogma de la contrarreforma en la mano, contra las posibles 
conversiones al protestantismo que se estuvieran realizando, motivo por el 
cual, la enseñanza de los escolares tenía como fin último, el de la capacidad 
para reorientar mediante la palabra. Los estudiantes estudiaban teología y 
artes, dándole una vital importancia a la pericia en la realización de tesis y 
en la defensa del dogma católico, frente al protestante. Es de resaltar, que en

' Un estudio muy interesante sobre la vida en el eolegio fue escrito por P. CYCosmii (1997): 
hi<Jt College át Alcalá de Heitara (1649 1785). Dublín, Four Courts Press. 
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la biblioteca del colegio de irlandeses se encontraban algunos volúmenes 
prohibidos por la iglesia católica, precisamente para, a través del 
conocimiento del enemigo, mejor poder vencerle.

La figura del Rector en el colegio era más similar a la de un Primus 
ínter pares, que a la imagen tradicional del Rector de estudios, sin embargo 
esto no impedía que el Rector pudiera mantener un estricto orden en cuanto 
al horario que debían tener los estudiantes. Así debían levantarse pronto 
cada mañana para ir a misa, tras lo cual llegaban las clases y posteriormente 
el estudio en sus cuartos. Tras la comida se volvía al estudio y 
posteriormente los estudiantes podían holgarse en el interior del patio que 
hoy es la plaza de los irlandeses. Curiosamente, se le daba una gran 
importancia a las discusiones y polémicas que se desarrollaban en los 
momentos de ocio dentro del patio, llegándose a estipular por orden de qué 
temas se podía o no se podía hablar.

Según se acercaba el momento del cierre de la universidad (1785) el 
anecdotario del colegio se amplía con toda una procesión de estudiantes 
castigados por no asistir a clase u organizar peleas o escándalos urbanos. Sin 
embargo, esta mala prensa también pudiera ser debida a la necesidad que 
sentía la administración real de Carlos III de cerrar el edificio anexionando 
sus estudios con los de irlandeses de Salamanca. La centralización 
administrativa propia del Borbón cambió las consignas dentro del colegio, 
puesto que la eterna cuestión de si el rector debía ser elegido por los 
estudiantes o los patronos, dejó de tener importancia ante la adhesión del 
colegio por el poder real.

Por otra parte, se consideraba que el edificio arrastraba una enorme 
cantidad de gastos y pocos estudiantes, en parte motivado porque el 
levantamiento de la presión de los ingleses sobre los estudios católicos en la 
isla, había hecho que el colegio de irlandeses de Alcalá pasara de ser una 
necesidad formativa a un capricho académico, de tal suerte que el número 
de inscritos fue mermando, hasta su casi completa desaparición.

1.2. Relaciones colegio ciudad

La ciudad complutense no parecía muy de acuerdo con que se 
levantara en su suelo un colegio para estudiantes irlandeses. Incluso se llegó 
a presionar a la baronesa para que no realizara el proyecto. Fue en vano, la 
viuda del Barón portugués era mujer de temperamento y llevó a cabo los 
proyectos de sus difunto marido con mano firme.

Cf^utfíWi, XXIII, MU, no UM74
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Los temores de los akalaínos tenían estaban en parte fundamentados. 
Sin duda se temía que la llegada de estos estudiantes, independientes del 
poder civil de la ciudad e incluso de la propia universidad, diera lugar a 
altercados. El motivo de estos temores estaba en la experiencia de los miles de 
refugiados irlandeses que encontraron cobijo en España ante las masacres 
organizadas en su isla por el ejército inglés. Muchos de estos irlandeses se 
alistaron en el ejército español que luchaba contra los protestantes en Europa, 
otros llenaron los ya de por sí llenos cupos eclesiásticos, y otros se dedicaron 
a diversos oficios; pero en una España donde cada vez más el hambre 
empezaba a arreciar, muchos terminaron convertidos en mendigos, 
aumentando con ello el número de los ya existentes.

Durante la historia del colegio hubo algunos altercados entre 
estudiantes y ciudadanos, pero sin duda no tantos como llegaron a temer; 
así están documentadas quejas de vecinos de la cercana calle mayor, que 
reclamaban a los estudiantes mayor silencio cuando estos, en el patio, se 
enredaban en apasionadas discusiones. Sin embargo, lo que sí provocó el 
enfado de los vecinos, en una lucha que duró hasta el fin de edificio, fue el 
cierre del llamado «callejón del peligro- y que daba paso directo desde la 
calle escritorios hasta la calle mayor. Al cerrar el colegio el paso, so pretexto 
de que de esta manera de mantenía la calma y la intimidad de los 
estudiantes en el patio, los vecinos tenían que dar un considerable rodeo 
para llegar a la citada calle desde la de escritorios.

Hay que señalar que esta disputa sobrevivió al colegio, 
continuándose posteriormente con los nuevos usos del edificio.

Sin embargo, y a pesar de estos inconvenientes, es resaltable una 
anécdota que tiene que ver con el cierre total del colegio: en 1785 llegó la 
orden de cierre del colegio y su vinculación definitiva con el colegio de 
Salamanca. En esta época tan sólo quedaban dentro del edificio un 
estudiante y su rector, los cuales se negaron a abandonar el inmueble, con el 
pretexto de que el estudiante aún no había terminado sus estudios. Ante la 

resistencia y el encierro de rector y estudiante, que duró meses, por lo que 
es imaginable que ciudadanos deberían dar comida a los sublevados, se optó 
por llamar a las fuerzas públicas de Alcalá para que éstas llevaran a cabo la 

orden. Sin embargo, la autoridad complutense no parecía muy dispuesta a 
obedecer, por lo que a falta de colaboración alcalaína hubieron de ser 
llamados alguaciles de Madrid.

Resulta interesante que tras tantas vicisitudes y quejas, la ciudad se 

pusiera al final de parte de los irlandeses.
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1.3. Alcalá en Irlanda a través del colegio

Los casi doscientos estudiantes irlandeses a los que alojó el colegio 
durante todos estos años, no parece una cantidad suficiente como para que 
la imagen de Alcalá tomara fuerza en la isla, sin embargo, debemos tener en 
consideración la labor que, tras sus estudios, realizaban dichos ex 
estudiantes en Irlanda. Su misión resultaba fundamental y en muchos casos 
llegaron a tener una gran importancia en una cultura, que si bien debía 
desarrollarse clandestinamente, tenía un gran calado social. En muchas 
ocasiones, estos sacerdotes se comunicaban entre ellos en la lengua española 
y ayudaban a formar a otros nuevos aspirantes. Junto con Salamanca y 
Santiago, Alcalá pasó a tener un puesto de honor en el imaginario irlandés. 
El hecho de que muchos de los mejores currículos de la isla se hubieran 
formado en la ciudad complutense, hizo que ésta, se convirtiera en meta de 
muchos jóvenes, por lo que el nombre de Alcalá fue pasando de boca en boca 
con la facilidad que sólo este tipo de publicidad puede generar.

Debemos recordar que España se convirtió en esos años, para los 
irlandeses, en su única esperanza ante la tenaza inglesa, y que se creó un 
mito, acorde con la necesidad de los tiempos, sobre un supuesto origen 
español de los irlandeses7 que debía servir para mover el corazón de la 
corona hacia la plena colaboración con los independentistas:

-Todos los historiadores de la nación que, (he sabido) concuerdan, y con 
ellos algunos españoles, (y nadie lo contradice), que los irlandeses traen su 
origen de España, saliendo de la parte que se dice Iberia (de donde parece 
proviene Hibemia). El caudillo de ellos llaman los nuestros Miles, príncipe 
valeroso de España.»*.

1.4. Una reflexión sobre la importancia de los colegios de irlandeses en 
la identidad nacional irlandesa

Una reflexión muy interesante que debe realizarse, es hasta qué punto 
fueron importantes los colegios de irlandeses para el mantenimiento de la 
identidad irlandesa y su posterior eclosión como nacionalismo irlandés’.

* Para comprender este fenómeno de cultura dual aconsejamos el libro de R. SaixmO (1998;- 
La huulla celta en España e Irlanda. Madrid, Akal
’ Citado en Rroo Morai.ES, Ó. (2OM): op. cit., p. 77.
’ Para el lector interesado en el tema del nacionalismo irlandés aconsejamos el libro de 

Desmoxd Fennel (1989): The Revisión of Irish Nalionedism. Dublírv Abierto Aire.
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Nuestra teoría al respecto es que los colegios fueron fundamentales en 
este proceso. Para empezar, la posibilidad de estudiar fuera permitió que 
muchos irlandeses, con fácil penetración en la red social de Irlanda (dada su 
cultura), mantuvieran una homogeneidad religiosa. No olvidemos que en 
esos momentos un elemento clave a tener en cuenta para la creación de 
identidades era la religión. Pero más importante fue, sin duda, el hecho de que 
esta élite cultural, que no siempre siguió la carrera de la iglesia, aprendiera 
una lección en tierra extranjera que marcaría sus vidas: la convivencia de 
todos ellos (provenientes de cada una de las provincias) unidos por un 
estudio, una fe y un enemigo común. Esto hizo que se percataran de las 
similitudes entre ellos, más que las diferencias, y así se fuera creando un 
sentimiento común de patria. Lo mismo sucedió con los miles de irlandeses 
que luchaban juntos en los tercios. Para aquellos que bien como seglares, o 
como religiosos, volvían a Irlanda, debió de resultar duro encontrarse con la 
vieja situación de lealtades provincianas, y entre escritos y enseñanzas del 
catolicismo, terminaron por romper la antigua división por otra más unitaria.

Al iniciarse la construcción de los colegios de irlandeses hubo de 
tomarse una decisión transcendental para el futuro de Irlanda. Esta fue si 
escribir y enseñar en irlandés (gaélico) o en inglés. La decisión fue la de 
hacerlo en inglés, pues mientras que muchos irlandeses hablaban irlandés, 
todos podían entender el inglés y no todos el irlandés. Esta decisión se realizó 
por motivos prácticos, pues se pretendía así jugar con la esperanza de que tal 
vez, Irlanda fuera el puerto desde donde saliera una nueva revolución católica 
hacia Inglaterra. A la larga, esta elección condenaría al gaélico a lengua 
familiar siendo cada vez menos importante, en favor del inglés.

Muchos estudiantes irlandeses se negaron al principio a esta política 
lingüística, y existieron biblias, como en el colegio de Alcalá, escritas en 
gaélico para las enseñanzas. Sin embargo, se aconsejaba que la misión se 
realizara en inglés una vez en la isla, aunque se tenía en cuenta la necesidad 
del gaélico para llegar más fácilmente a lodos los rincones de Irlanda.

Es común, como nos han enseñado tantos pensadores1", que las 
naciones se crearan a través de un enemigo común, que uniera en el odio a 
todos los habitantes. En el caso de Irlanda, este enemigo estaba servido, pero 
no debemos olvidar que todas las ideas residen y tienen su fuerza en la 
educación, y esta se produjo dentro de los colegios de irlandeses existentes 
en los territorios de la corona hispánica.

‘ Pira el lector interesado en las teorías del nacionalismo, aconsejamos, como lectura hace a 
partír de h cual ramificar conocimientos, el libro de RoorKXIZ AraVai. L (20»): Usfrortt- 

¿d wiorialísrw. Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales.
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El motivo, pues, para la creación de estos colegios, íue el de 
mantenimiento de la fe católica en Irlanda, pero además de ayudar a 
conseguir este objetivo, los colegios sirvieron para estructurar y fortalecer 
una identidad, que cada vez más, pasaría de ser regional a nacional y que 
terminaría explotando, ya en época de los nacionalismos, para configurar la 
actual Irlanda.

Como podemos ver, la construcción de estos colegios, incluido el de 
San Patricio o de los irlandeses de Alcalá, no fue algo puramente anecdótico 
para Irlanda.

1.5. Declive del edificio y rcutilización

Antes de dar un salto en el tiempo e irnos hacia la actual actividad 
del colegio de irlandeses y su repercusión en el exterior, demos algunos 
apuntes sobre cómo el edificio ha conseguido llegar, aunque mermado, 
hasta nuestros días.

Tras el cierre del colegio, éste pasó a ser de uso particular. El edificio 
fue en primer lugar sacado a subasta y comprado por el Conde de Gülmes, 
para pasar posteriormente a manos del Conde de Revillagigedo. Esteban 
Azaña escribe lo siguiente sobre el edifido en 1882:

■elegante y sólida construcción [...] fachada (...] se asienta sobre un 
zócalo de cuatro órdenes de sillares almohadillados; es de ladrillo con 
recuadros, pilastras y frontones de lo mismo sobre sus siete balcones y seis 
rejas del primer cuerpo; la portada con jambas y dintel de piedra [...] no 
desdice del todo de la fachada

Sin embargo, a pesar de las alabanzas del cronista de Alcalá, el 
edificio siguió sin recibir la atención debida que hubiera evitado su ruina, y 
así, mientras pasaba por diversas manos y se convertía también en casa de 
viviendas, fue perdiendo las dos alas que rodeaban el patio, quedando tan 
sólo la parte delantera.

Así las cosas llegó el año 1974, cuando el ayuntamiento volvió sus ojos 
hacia el viejo edificio. Fue también el año en el que se iniciaron las obras de 
construcción de las viviendas que hoy se encuentran en la plaza de irlandeses. 
Ante la coyuntura de destruir o de salvar el edificio, insertándolo en un nuevo 
contexto urbano, se optó por la segunda opción, dando lugar a los trabajos

11 AZAt^A, E (1883, ed. facs. 2005): Hiftcria de la ciudad de Alcalá de Henares. Univenidad de 
Alcalá. Alcalá.
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que tendrían como fin último salvar lo salvable del inmueble y adecuarlo para 
nuevos usos. Estamos también en los años del renacer de la Universidad de 
Alcalá, por lo que el proyecto fue complementario de las obras de 
reconstrucción que entonces se realizaban en todo el centro de la ciudad.

El edificio quedó integrado dentro del conjunto de la ciudad y de los 
inmuebles destinados a uso universitario.

A principios de los noventa, la Universidad de Alcalá se encontraba 
en pleno apogeo y gozaba de la salud que le otorgaban la combinación de su 
historia y su recién puesta en marcha. En este contexto nació la idea de crear 
cursos de español para extranjeros, algo que en un principio se desarrolló en 
las aulas del Colegio de San Idelfonso, por no contar con un edificio más 
apto. Para sorpresa de muchos el experimento funcionó, y en poco tiempo 
las ma trien (aciones se multiplicaron.

No es de extrañar que esto fuera así, dado que el español se encontraba 
y de hecho, aún se encuentra, en un proceso de crecimiento imparable.

2. LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA A EXTRANJEROS
EN ALCALÁ

El aumento del número de estudiantes de español tiene sus 
explicaciones en el hecho de que es el idioma implantado en un mayor 
número de países, en que es el segundo idioma en cuanto a número de 
hablantes como lengua materna, y el que actualmente sea la segunda lengua 
con mayor capacitación laboral. Las previsiones, según el instituto 
Cervantes, son que en el año 2030 el 7,5% de los habitantes de la tierra (535 
millones de personas) hablará español12.

A estas cifras, habría que añadir el porcentaje de personas que 
hablará español como segunda lengua en el futuro, dado que en la 
actualidad es la segunda lengua más estudiada, después del inglés, en la 
mayoría de las universidades del mundo, y la primera en las universidades 
de países de habla inglesa.

Todo esto hace que nuestra lengua sea, en estos momentos, uno de 
los más prometedores canales económicos, y sin duda, el más estable.

La enorme difusión del español repercute en nuestra sociedad de 
diversas maneras, tanto desde el punto de vista del prestigio internacional, 
como en el económico, y estos dos elementos se vinculan entre ellos por

u El Instituto Cervantes realizó en el oño 2007 un amplio estudio sobre la lengua española en 
el murnto. Dividido por regiones y zonas de influencia, los diferentes capítulos investigar, el 
presente de la lengua y especulan sobre su futuro. Puede encontrarse bajo la denominación 

Eidd^Jia del fípafol at rí (2007>: Ant^w M ¡Hf/ilNt» Instituto Cenantes,
Madrid, Haza Janes y Círculo de Lectores.
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motivos obvios: a cuanto mayor prestigio de la lengua, existe una mayor 
necesidad de practicarla y de aprenderla correctamente, por lo que se 
amplía el índice de turismo lingüístico, lo cual hace que otro grupo, aún más 
numeroso, venga al país como mero turista de visita del estudiante. Todo 
esto provoca una relación de ligámenes afectivos con el país, que pueden ser 
aun más eficaces desde el punto de vista político y económico que muchas 
políticas dirigidas a este fin.

En el mundo actual, tan globalizado y con tanta importancia de la 
repercusiones mediáticas, resulta de vital importancia la imagen propia que 
el país expone, y si salimos fuera de nuestras fronteras, nos daremos cuenta 
que la percepción española en el mundo es cada vez más positiva, y esto, sin 
duda, tiene mucho que ver con la fuerza de nuestro idioma.

Los cursos de español para extranjeros, tan denostados desde el punto 
de vista académico por nuestro sistema educativo, donde está considerada 
enseñanza no reglada, son por lo tanto, la puerta desde la cual el mundo 
observa de cerca a los españoles a la par que un continuo fluir de dinero.

No olvidemos que el estudiante de Lengua española paga unas 
matrículas por un curso académico que pueden equipararse a lo que pagará un 
estudiante español durante toda la carrera, por lo que el beneficio económico 
puede ser enorme. Al mismo tiempo, sólo mediante estos cursos, la 
universidad tiene la oportunidad de darse a conocer a un amplio abanico de 
estudiantes que es posible que después ingresen en los cursos propios de la 
universidad. Este dinero, generado por los centros de lengua española para 
extranjeros de las universidades, repercutirá en las propias universidades, o lo 
que es lo mismo, si las universidades son públicas, en el estado.

Acorde con todas estas coyunturas, se instituyeron, como ya se dijo antes, 
los cursos de lengua y cultura española para extranjeros de la Universidad de 
Alcalá que pronto pasaron a ocupar el viejo colegio de irlandeses.

Tras los primeros años de funcionamiento, se le dio el nombre de 
Alailin^ua a los cursos (1999), denominación con la que continúa hoy en día.

3. ALCALINGUA EN DATOS

Resulta muy complicado sacar el número exacto de estudiantes por 
año, puesto que existe una amplia oferta de cursos y de tiempos diferentes. 
Podemos, sin embargo, establecer el mayor número de estudiantes entre los 
años 2005 y 2010, sufriendo un desplome el año pasado del que ya empieza 
a recuperarse con números similares a los de sus mejores años.

Entre los años de 2007 y 2009 se atendieron a casi 4000 estudiantes. Los 
siguientes gráficos muestran la evolución de las diferentes nacionalidades 
mayoritarias durante los trimestres de primavera de 2007, 200S y 2009 y por 
último un curso intensivo correspondiente al mes de verano de julio de 2009.

A-ulo Cmflutfnscí, XXIIL 2011, pp. 149-174
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Trimestre de primavera de 2007

Gráfico I (cedido por AlcaUngua)

Trimestre de primavera de 2008

Gráfico 2 (cedido por AlcaUngua)
XXIII 201L pp. 149-174
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Trimestre de primavera de 2009

Gráfico i (cedido por AlatUngua)
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De las siguientes estadísticas podemos sacar algunos datos 
relevantes.

En primer lugar, debemos detenernos en el hecho de la inmensa 
cantidad de estudiantes chinos que acuden al colegio de los irlandeses en 
comparación con estudiantes de otras nacionalidades. Esto no es así en todas 
las universidades, pero sin duda lo será muy pronto. Hay que decir a este 
respecto que AlcaHngua ha sido un centro pionero a la hora de centrarse en 
este país.

. En el trimestre de primavera de 2007 aparece EE.UU. siguiendo a 
escasa ventaja a China, sin embargo esta diferencia tienda a engrandarse en 
el segundo y en el tercer gráfico. Lo mismo podemos decir que sucede con 
Japón. Sin embargo, esta situación no es debida a una falta de interés en 
EE.UU. y Japón por nuestra lengua, puesto que en esos años, el número de 
estudiantes inscritos a filología hispánica en sus universidades siguió 
creciendo, si no a la crisis internacional, que afectó tanto a EE.UU. como a 
Japón, pero en menor medida a China. Otro elemento a tener en cuenta es la 
aparición, entre las primeras nacionalidades de Rusia, lo que indica que será 
un mercado a tener en cuenta en el futuro. La aparición de Taiwan en el 
primer gráfico y su desaparición de debe a un programa concreto con la 
universidad e Taipei, que no volvió a repartirse por falta de dinero ante la 
crisis mundial.

Como podemos ver, AlcaHngua resulta también un interesante 
muestrario económico de muchos países.

El gráfico correspondiente al mes de julio ofrece un panorama mucho 
más amplio de nacionalidades, y la profusión de estudiantes chinos 
corresponde más a antiguos estudiantes que deciden volver a Alcalá a 
realizar estudios de máster, para lo cual, pueden inscribirse en el centro dos 
meses antes, con la intención de forjar su español ante los nuevos estudios 
de posgrado que habrán de emprender.

A estos estudiantes hay que sumar aquellos que se han formado en 
sus aulas dentro de los programas de formación de profesores, llegando 
algunos años a realizarse hasta seis cursos, con una media de 200 

estudiantes anuales.
Por último, no es desdeñable el máster de formación de profesores, ni 

«odos aquellos estudiantes que cada día, desde sus casas, aprenden español, 
mediante el método AVE, formado y autorizado desde AlcaHngua.

XXIII, MI I, pp. 14*1M
ISSN: 0214-2473



RAFAEL MARTÍN'RODRÍGUEZ

4. FUNCIONAMIENTO Y VIDA DENTRO DEL COLEGIO

En muchas cosas han cambiado las particularidades dentro del 
colegio. Para empezar, los estudiantes ya no viven dentro de sus muros, y 
los estudios sobre teología y filosofía se han cambiado por los de español 
para extranjeros.

La institución pertenece, como ente privado, a la Universidad de 
Alcalá, de tal suerte que el presidente es el Rector de la misma. A parte de 
esta dirección, se haya un cuerpo de responsables formado por el director 
del departamento de lengua española, el gerente de la Universidad, el 
director del servicio y un segundo vicerrector.

El director en funciones del centro se encarga de dirigir los trabajos 
de un Coordinador Académico, un jefe de administración, un responsable 
de relaciones internacionales, el correspondiente secretariado y el cuerpo de 
profesores.

Las asignaturas que se imparten, son lengua española, cuitara 
española, historia y arte español, literatura y cine.

Los estudiantes suelen ser de edad universitaria y su llegada al 
centro se produce, bien de forma individual, o bien mediante acuerdos con 
sus universidades.

Aquí quisiéramos hacer una reflexión:
Al profesorado de español para extranjeros se le suele considerar de 

enseñanza no reglada, por lo que su docencia se haya vilipendiada por las 
instituciones. Sin embargo, dicho profesorado da asignaturas por las que sus 
estudiantes recibirán créditos académicos que podrán computar en sus 
universidades, se ajustan a los contenidos que estos estudiantes darían en 
sus países y las notas del estudiante serán incluidas en sus actas finales de 
calificaciones, al ser enviadas a sus respectivos centros de origen. Esta 
situación ha creado el malestar en un colectivo considerado muchas veces, y 
de manera injusta, como de categoría inferior al resto de las docencias.

Sin embargo, dada la dificultad que entraña La docencia a un tan 
amplio abanico de nacionalidades y de necesidades, es precisamente en esta 
enseñanza donde han nacido los nuevos métodos metodológicos que ahora 
el resto de las disciplinas docentes se apuran en imitar. Todas las técnicas de 
aprendizaje según modelos más comunicativos y abiertos tienen, desde hace 
años, un claro desarrollo en esta enseñanza, por lo que últimamente se da la 
paradoja de que han de ser profesores de enseñanza de español para 
extranjeros, quienes, en muchas ocasiones, mediante cursos especiales y 
másleres, tengan que formar a profesores de enseñanza secundaria.

GwpJuttnsrs, XXIIL 2011, pp. 149-174
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Desde el año 2000 hasta el 2008 AlcalingiM desarrolló una labor de 
investigación metodológica que puso a la Universidad de Alcalá en el 
primer lugar de entre todas las universidades españolas. Durante esos años, 
el centro sacó el método de enseñanza Sueñn, el cual se ha convertido en uno 
de los más vendidos dentro y fuera de España, con una metodología 
ecléctica, que va, desde el método comunicativo, al enfoque por tareas. 
También vieron la luz los métodos Vuela, Eureka, nawganlei, español de los 
negocios, español de la sanidad, español jurídico y diversos proyectos como el 
método de Internet creado junto al instituto Cervantes AVE. Á esta labor hay 
que sumar una multitud de cursos de formación de profesores y un máster.

4.1. Tipos de estudiante

En el colegio de los irlandeses, los antiguos celtas han sido 
sustituidos por una amplia gama de nacionalidades, donde sin duda son 
mayoría asiáticos y americanos. Hagamos un análisis de los estudiantes por 
regiones geográficas y las características que suelen empujarles a estudiar en 
nuestra ciudad.

El estudiante oriental: el estudiante proveniente de China, Japón, 
Corea y Taiwan, suele llegar al colegio por mediación de acuerdos con sus 
respectivas universidades. Si exceptuamos los meses de verano, lo normal es 
que su curso académico dure desde octubre a junio del año siguiente, por lo 
que es el estudiante que más tiempo pasa en el colegio. También se trata del 
tipo de estudiante más numeroso del centro, pues casi un 75 % es de origen 
oriental.

Este hecho, lejos de extrañarnos, debe darnos una imagen precisa de 
hasta qué niveles ha crecido el estudio de la lengua española en oriente. Los 
programas universitarios de los que proceden estos estudiantes son mucho 
más numerosos que los provenientes del resto del mundo, puesto que sus 
universidades son mucho más populosas, y es ahí donde el estudio del 
español ha visto un crecimiento más espectacular.

Sobre China (el principal emisario de estudiantes), debemos 
preguntamos cuáles son los motivos que escogen para estudiar en nuestro 
país. No debemos caer en la fácil tentación de pensar que se trate sólo de la 
especial fascinación que despierta España. Nuestro país sigue sin ser de los 
más conocidos dentro de las fronteras chinas, más bien se trata del empuje 
cada vez mayor de nuestra lengua y de los cada vez mayores negocios que 
China realiza en el países latinoamericanos; de hecho, estos estudiantes son 
conscientes de que, una vez obtenido su título, se abre ante ellos un amplio 
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abanico de posibilidades laborales en las compañías chinas con intereses en 
Latinoamérica. Para muchos de ellos, España es únicamente el único lugar 
de Europa donde poder estudiar español, lo que le da un atractivo mucho 
más práctico que simplemente estético.

El estudiante americano: Suele venir en función de acuerdos entre su 
universidad y AlctiUngua. Por regla general, el curso en el que participa no 
suele sobrepasar el trimestre académico. Entre las razones por los que el 
estudiante americano decide venir a España a aprender español, hay que 
destacar el hecho deque la comunidad llamada latina de EE.UU. es cada vez 
más numerosa y potente, económica y políticamente hablando. En la 
potencia americana se ha pasado de una situación donde el hispano huía de 
su ascendencia como si de una especie de marca negativa fuera (los hijos de 
los primeros emigrantes) a la reivindicación de sus orígenes (los nietos de 
estos). De esta manera, junto a la gran cantidad de negocio que el país 
mantiene con Latinoamérica, ha propiciado que el español sea la primera 
lengua en cuanto a volumen de estudio y la segunda, después del inglés, en 
las finanzas y las relaciones sociales del gigante americano.

El estudiante europeo: es mucho menos numeroso en Alcalingua que 
el asiático o el americano. El motivo fundamental suele encontrarse en que 
el universitario europeo suele venir a España dentro del programa Erasmus. 
Aún así, en el centro se dan cursos de español enfocados únicamente a ellos. 
De todas formas, debemos recordar que las universidades españolas están 
siempre entre las primeras en el orden de las elegidas por los estudiantes 
Erasmis de toda Europa.

El estudiante europeo que paga la matrícula del centro suele hacerlo 
durante los meses de verano, y por regla general, suelen tratarse de 
estudiantes o ex estudiantes que vienen a consolidar la lengua. En este caso 
se trata más de estudiantes atraídos por la vida Española, y en eso, la 
cercanía de Alcalá con Madrid juega una gran ventaja. Se trata por lo tanto 
del turismo lingüístico monos académico y más turístico de todos, que se 
suele nutrir de nuestro buen tiempo, las tapas y las fiestas, dentro de un 
contexto educativo, que sirve para aprender divirtiéndose.

El estudiante inmigrante: Hace años que Alcalingtiíi se lanzó a dar 
clases gratuitas a la comunidad inmigrante de Alcalá de Henares. Sin duda, 
lo que no repercutió en las arcas del centro, sí lo hizo directamente en la 
sociedad, puesto que durante meses, y en horario que abarcaba el fin de 
semana se ha formado a miles de inmigrante en nuestra lengua y nuestra 
cultura, con lo cual se ha mejorado su inserción social. A este respecto, se l»a 
ayudado en el español a licenciados que realizaban en España trabajos de 
calidad inferior a sus estudios o a obreros a aprender a comunicarse. De 
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especial mención merece el caso de un grupo de mujeres que no sabían leer 
ni escribir en su propio idioma, y que pudieron ser alfabetizadas, si bien en 
la lengua española.

continuación exponemos, los nuevos mercados que están por llegar 
de manera masiva a Alcalingua y otros centros:

Brasil: no sería nuevo ver los centros de español llenarse de 
estudiantes provenientes de Brasil. Esto ya sucedió hace más de una década, 
sin embargo, poco a poco el nivel de estudiantes fue decreciendo. En la 
actualidad, el hecho de que por ley el español haya sido incluido en todos 
los planes de enseñanza, y de que Brasil se encuentre en estos momentos 
entre los países más pujantes del planeta, hace pensar que dentro de poco se 
verán aparecer nuevas oleadas de estudiantes brasileños, máxime, siendo un 
país rodeado de hispanohablantes.

Rusia: en Rusia el crecimiento del español no es el mismo que en 
otras regiones del mundo, sin embargo, se observa también una amplia 
mejora al respecto. A esto han contribuido las inversiones en materia de 
turismo y las relaciones entre ambos países. Ya se vio en el gráfico 
correspondiente al trimestre de primavera de 2039 su auge al respecto.

Países árabes: resulta sorprendente que el instituto Cervantes de 
Argel, sea el tercero en volumen de estudiantes, detrás de New York y Pekín. 
De hecho, el crecimiento de los estudios del español de estos países ha 
crecido en lo últimos años de manera muy significativa.

Sin embargo, estos países tienen el handicap de ser al mismo tiempo 
países emisores de inmigración, por lo que su paso por el consulado, ante el 
miedo de las autoridades de que realmente se trate de inmigrantes, se hace 
en ocasiones muy complicado. Hay que decir que la repercusión de los 
estudios de español en nuestra tierra de estudiantes pertenecientes a estos 
países, dependerá de los resultados de las actuales revueltas que sacuden el 
mundo musulmán.

5. RELACIONES COLEGIO-CIUDAD

Vamos a analizar a continuación cuáles son las relaciones existentes 
entre el colegio de los irlandeses y la ciudad de Alcalá de Henares, o mejor 
dicho, en qué manera repercute su actividad en el día a día de la ciudad.

Haciendo una comparativa con respecto al anterior colegio, resulta 
obvio que los anteriores inquilinos debieron de beneficiar a la ciudad, al 
menos en lo que a la necesidad de su sustento de refiere, si bien hay que 
contrastar esto con las antiguas quejas vecinales sobre el comportamiento de 
algunos irlandeses.

XXIH, 2011, pp. 149-1^
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El beneficio para los alcalaínos se ha ampliado en gran medida. Esto 
es debido en primer lugar a que el estudiante de Alcalm^t/a no vive dentro 
del centro, si no que lo hace dentro de familias de la ciudad o alquilando 
habitaciones para estudiantes, aunque no faltan quienes optan por las 
residencias universitarias. Sea como sea, el estudiante extranjero consume 
dentro de la ciudad, en las tiendas y supermercados, y por regla general 
basa su vida social dentro de Alcalá.

No hay que olvidar tampoco que muchos de estos estudiantes 
deciden posteriormente quedarse a vivir aquí, por lo que cada vez es mayor 
el número de los inscritos en los másteres de la universidad que han cursado 
primero estudios en el colegio de irlandeses.

La presencia de los estudiantes del colegio de los irlandeses en Alcalá 
ya se ha hecho habitual entre los ciudadanos, aunque muchas veces éstos no 
sepan distinguir al estudiante del trabajador, sobre todo en el caso de los 
estudiantes asiáticos.

6. ALCALÁ EN EL MUNDO GRACIAS AL COLEGIO DE IRLANDESES

En una conferencia que di recientemente sobre la historia del colegio 
de los irlandeses, los asistentes se quedaron atónitos al escucharme decir 
que en muchas universidades, sobre todo del mundo oriental, Alcalá es tan 
conocida como puedan serlo Madrid o Barcelona. Refería para 
contextualizar este hecho la siguiente anécdota: En el año 2006 viajé a la 
Universidad de Nanjing (China), como profesor visitante. Cuando mis 
estudiantes me preguntaron sobre las dimensiones de Alcalá y les di datos 
sobre ello no podían creerlo, pues para éstos, Alcalá debía ser como mínimo 
tan grande como Madrid.

El motivo de esta concepción tan equivocada no era simple 
ignorancia, si no el hecho de que desde hacía años, y gracias a un convenio 
entre las dos universidades, muchos de los estudiantes de hispánicas (cada 
vez más numerosos) optaban al año de estudios en Alcalá o tenían a alguien 
conocido en la ciudad. De esta suerte, Alcalá de Henares se había convertido 
en el nombre de una ciudad que pasaba de boca en boca como conexión 
entre sus estudios (filología española) y la España real que aspiraban a 
conocer. Este lugar, por lo tanto, no podía ser nunca tan pequeño como en 
realidad ellos descubrían al llegar.

La referida anécdota sirve para dar un ejemplo claro de lo que un 
centro, como en el que nos ocupa, puede repercutir en el exterior. Más aún, 
si la ciudad es como en este caso, de dimensiones reducidas. Cuando un 
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estudiante habla de su experiencia en Alcalmgiiíi, no nombra el colegio, si no 
a la ciudad, como si la ciudad entera hubiera sido su centro de formación. A 
la postre esto produce que el lugar sea conocido, lo cual, en un mundo tan 
globalizado resulta esencial.

Lo mismo que sucede en la universidad de Nanjing, sucede en otras 
universidades con las que el centro mantiene acuerdos, asi, una relación 
básica por países a la que habría que añadir otras universidades Siria i$ta:

Universidades de EE.UU.
Gcorgetown University, Loyola College, Sprinfield College, Maiyland 
University, Brygham Young University, Sleepery Rock University, 1 lanover 
College, Universidad Central de Florida, Brock University

Universidades de Japón
Universidad de Ritsumeikan, Universidad de Oubirin, Universidad de 
Sofía, Universidad de Kandagaigo, Universidad de Kansai Caidai

Universidades de China
Universidad Popular de Pekín, Universidad de Nanjing, Universidad de 
Shangay

Universidades de Australia
Bond University

Universidades de Suecia
Universidad de Umea, Universidad de Gottemburg

Universidades de Brasil
Universidade de Pernambuco

Ahora consideremos la siguiente situación. Un estudiante empieza la 
carrera de hispánicas en su universidad (carrera cada vez más demandada), 
y íl llegar al ecuador de la misma pregunta en la oficina de relaciones 
internacionales por los convenios de universidad. El nombre de Alcalá ya 
sonará al estudiante por los viajes emprendidos por compañeros suyos de 
años superiores, y se convertirá en su próximo destino, si logra la beca de su 
universidad o si dispone de dinero suficiente. Si así es, pasará un año 
académico en nuestra ciudad, a la cual, o volverá o mantendrá siempre en 
su recuerdo. No es de extrañar que haya estudiantes que crean que Alcalá es 
mayor de lo que realmente es, puesto que han escuchado hablar siempre de 
Alcalá en relación a un viaje a España.

XXIIL 2011, pp IW-I74
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Después del viaje, se crea con la ciudad de Alcolá un vínculo afectivo, 
que es el más fuerte que pueda existir. Se trata de un vínculo similar al que 
existe entre el estudiante Erasmus y la ciudad de acogida, pues en ella se 
pasan momentos cruciales en el desarrollo tanto académico como personal 
del estudiante, y el efecto es el mismo: muchos acaban volviendo en diversas 
ocasiones a la ciudad.

Otro elemento a tener en cuenta es la imagen cosmopolita que se le 
ofrece a la ciudad. El estudiante Emsnnrs suele tender a viajar casi a diario a 
Madrid, sobre todo los fines de semana, sin embargo, el estudiante oriental 
o americano tiende a hacer su vida casi íntegra en la ciudad, con lo que la 
ciudad se regala de una variedad que sin ellos no tendría.

Repasemos a continuación la imagen de nuestra ciudad en el exterior, 
y descubramos hasta qué punto ha tenido que ver en esto la población de 
estudiantes del colegio de irlandeses.

Si echamos un vistazo a las páginas en chino sobre nuestra ciudad 
(junto a la inestimable ayuda del traductor de Google), descubriremos que 
hay un sin fin de páginas centradas en nuestra ciudad. Si buscamos en los 
orígenes de dichas páginas, mando más se acerca el año de creación al 
actual, mayor es el número de páginas, lo que significa que la mayoría han 
sido creadas en los últimos cinco años. Por último, si observamos su 
contenido, en casi el cien por cien de ios casos se hace central referencia a su 
universidad y a sus cursos internaciones, esto es: el colegio de irlandeses. En 
este caso, basta con escribir la palabra «español o España» en el buscador 
chino para ver cómo aparece la ciudad complutense en suficientes ocasiones 
como para no pasar desapercibida.

Internet es la puerta abierta a la información, y si Alcalá se encuentra 
en uno de los primeros lugares de la misma, será por fuerza una de las 
ciudades más conocidas. Podemos repetir la misma operación en el caso de 
Japón, y en menor medida en las páginas y buscadores de Estados Unidos”.

Comentábamos antes que entre el año 2000 hasta el 2010, Alcalingua 
sacó al mercado alguno de los materiales didácticos que más éxito han 
tenido en el mercado. Uno de éstos, suata, es utilizado por miles de 
estudiantes universitarios cada año y en cuya portada se encuentra el 
escudo de la Universidad de Alcalá.

Como consecuencia de lo dicho, el número de publicaciones sobre 
Alcalá ha aumentado en el exterior considerablemente, incluso el colegio

” Sobre la situación del español en EE.UU. el Instituto Cenantes publicó en el 2009 su 

Endciepcdia deí Español oí /os EE.UU. Madrid, Instituto Cervantes y Español Santillana. 
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que nos ocupa, cuya larga historia irlandesa había sido olvidada por los 
propios irlandeses durante años, se encuentra ahora en la mesa de trabajo de 
varios especialistas e historiadores, sobre todo de Irlanda, que con ello 
quieren estudiar una historia de su país tan trascendental como el punto de 
partida de su concepción nacional.

CONCLUSIÓN

Dentro de los edificios de la Universidad de Alcalá, el de los 
irlandeses es sin duda el que menos llama la atención del visitante. Todos los 
que amamos esta ciudad paseamos orgullosos a nuestras visitas por el 
Colegio de San Idelíonso y su Paraninfo, y después podemos ampliar el 
recorrido por el colegio de Málaga o el de Caracciolos (refiriéndonos 
solamente a los edificios de la Universidad). Sin embargo, es el colegio de los 
irlandeses el que se encarga de dar una imagen exterior a la ciudad, más allá 
de loque puedan hacerlo sus múltiples monumentos, por el simple motivo 
de ser el centro a donde aniden los estudiantes que habrán de conocerla y 
expandir su nombre.

El colegio de los irlandeses, como ya hemos dicho, el más 
internacional de toda la ciudad, no ha perdido desde su nacimiento (en el 
siglo XVII) su capacidad para hacer grande a la ciudad que le cobija, ni para 
de influir en la imagen de España en el extranjero.

Desde los irlandeses que venían a estudiar entre sus muros cómo 
enfrentarse al protestantismo inglés, hasta los estudiantes actuales que 
descubren España y el español a través de su aulas, el colegio de los 
irlandeses resulta un paradigma de fusión entre antigüedad y modernidad, 
entre historia y futuro que tanto la Universidad de Alcalá como la ciudad 
complutense tendrán que tener mucho cuidado en que no desaparezca, pues 
con ello se perdería el más claro referente proyector de luz que tiene Alcalá 
fuera de España.
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RESUMEN

El entallador más sobresaliente del foco toledano en los últimos decenios del 
siglo xv fue Sebastián de Toledo. Este artista, dirigió un taller escultórico 
creado en tomo a las obras de la catedral de Sigüenza y el mecenazgo de la 
familia Mendoza, del que salieron los mejores sepulcros del Valle de 
Henares.

Palabras claves: Sebastián de Toledo, sepulcro, escultura funeraria gótica, siglo xv.

ABSTRACT

The most outstanding sculptor of Toledo focus in the last dccades oí the 
íifteenth century was Sebastian de Toledo. This artisl, managed a sculpture 
v/orkshop bui11 around the works of the Sigüenza cathedral and sponsored 
by the Mendoza family, from which carne the best sepulchres in the Valle de 
Henares.

Keywords: Sebastián of Toledo, sepulchre, gothic funerary sculpture, xv century.
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El afán de los más pudientes por diferenciarse del resto de la sociedad, 
incluso en el ámbito de la muerte, les llevó a encargar sepulcros ostentosos 
labrados con ricos materiales, en los que la iconografía, la heráldica y las 
inscripciones se convirtieron en elementos reíerenciales de primer orden. 
Para conseguir que sus monumentos funerarios fueran espléndidos, 
encargaron sus sepulcros a los artistas más cualificados y prestigiosos del 
momento que, en el foco toledano de la segunda mitad del siglo XV, fueron 
Egas Cueman, Juan Cuas y Sebastián de Toledo. Y es, precisamente, a este 
último escultor, al que se puede atribuir buena parte de la escultura funeraria 
gótica del último cuarto del siglo xv en el Valle de 1 leñares.

Durante la Baja Edad Media, la muerte y todo el ceremonial que la 
acompaña fue una de las mayores preocupaciones del Occidente medieval 
cristiano’. Más aún desde el nacimiento  del purgatorio, a finales del sigloX11, 
cuando las relaciones entre los vivos y los difuntos fueron más intensas. Este 
nuevo espacio mental, supuso la «gran remodelación geográfica del más 
allá»2. Era un lugar intermedio entre el paraíso y el infierno que abría una 
puerta a la esperanza en la Salvación y, además, era un reflejo, en el ámbito 
de lo imaginario, de una sociedad en proceso de transformación: una 
sociedad cada vez más individualista’.

La invención del purgatorio también tuvo su repercusión temporal: 
había un tiempo, entre el día de la muerte y el Juicio Final, en el que las almas 
podían beneficiarse de las buenas obras y de las plegarias de los vivos*. Todo 
ello generó un universo de valores que se materializó de forma muy diversa 
durante toda la Baja Edad Media: desde las mandas testamentarias a la 
liturgia de los funerales, pasando por la elección de sepultura; sin olvidar su 
implicación en el inventario artístico y literario: libros de Horas, frescos, 
sepulcros o portadas ofrenden sendos programas alusivos a la buena y a la 
mala muerte; también a los tres espacios mentales más significativos: infierno, 
paraíso y purgatorio. Pero, a pesar de que la idea de la muerte y los 
sentimientos que produce eran comunes a todos los cristianos, no hay que

' Yarza Lvacrs, J. (2003): La ndHat aitr rl rey: los grandes linajes castdltnos y el arte en el siglo 
n. Madrid, p. 113.
Lt Go»E, J. (1985): U nacimiento del Purgatorio. Madrid, p. 60.

’ CoRifo Awusf, M. (1999): El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares. Cuenca, p. 
». Un estudio sobre el purgatorio en la literatura y su influencia en la iconografía cnsUana 

en Rvk Domínguez, J. a. (1999): El mundo espiritual de Gonzalo de Berceo. logroño, pp. 303-311.
1 PDrtua Silva, E. - Pauadaws MÉN8& M C. (1988): "Muerte y Sociedad en la Galicia 
Medieval (SS. xn-xtv)-, NúSiz, M. - l'cxnt a, E. (coords.). la idea y el sentimiento de h Muerte 
«la Historia y en el Arte de la Edcd Media, 1. Santiago de Compostcla, p. 24. 



I7S SONIA MORALÍSCAXO

olvidar que, en los siglos del Gótico, se muere según la condición social a la 
que se pertenece: el lugar de enterramiento, la liturgia de los funerales y la 
fama póstuma que solo logran alcanzar unos pocos, así lo demuestra.

En este sentido, cabe recordar que los personajes de alta alcurnia no 
reparaban en gastos a la hora de elegir su última morada en los templos, 
claustros y otras dependencias eclesiásticas por tres motivos, 
fundamentalmente: beneficiarse de las misas y rezos que allí tuvieran lugar, 
a fin de reconfortar su alma a la espera del Juicio Final, además de marcar el 
lugar exacto al que debían acudir los familiares a orar y llevar sus ofrendas 
y, al mismo tiempo, hacer gala de su rango y linaje para asegurarse el 
recuerdo /wt mortem.

1. SEBzXSTIÁN DE TOLEDO, «ENTALLADOR DE YMAGINERÍA»

Sebastián de Toledo, a quien Azcárate definió con acierto como el 
mejor escultor de sepulcros de los últimos decenios del siglo xv5, dirigió una 
escuela escultórica guadalajareña, especializada en este tipo de 
manifestaciones artísticas. Este artista, debió formarse en los talleres de 
escultura del monasterio de San Juan de los Reyes. Allí trabajó a las órdenes 
de Egas Cueman entre 1479 y 1484 y esculpió algunas piezas, como las 
cabezas que aparecen en los pilares del crucero, que le sirvieron para entrar en 
contacto con las formas flamencas que se habían introducido en la escuela 
toledana en torno a 1440, especialmente en la capilla de Santiago de la catedral 
Primada, en la que trabajaron Alvar Martínez y Hanequín de Bruselas.

I_as formas flamencas y la influencia de artistas de primer orden, 
como Egas Cueman primero y, más tarde, Juan Guas, quedaron patentes en 
algunos sepulcros realizados por Sebastián de Toledo: la tracería que decora 
cada uno de los frentes de la tumba de don Alvaro de Luna o «la mezcla de 
lo hispánico y lo flamenco, del entrañable humanismo y de la tradición 
formal gótica, e incluso de algún elemento ornamental procedente de 
Italia-6 que se aprecia en el sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, más 
conocido como el Doncel de Sigüenza, que «parece un canto a las armas y a 
las letras»7, son buenos ejemplos.

' Azcáratt, J. M. (1990): Me Célico en Efpvio. Madrid, p. 245.
6 Di Fhxrko Fowámwz, A. (1971): El Doncel de Si^ensa. laacidlurahitpancflamcnca mAf rtie- 
avile. Sigüenza, p. 13.
’ Pías Raía, E G. (19S1): ¡a cátedral de SigOenu. Madrid, p. 38.
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Unos años más larde, entre 1486 y 1487, Sebastián de Toledo se 
desplazó a Segovia para colaborar en los trabajos que estaba llevando a cabo 
en la catedral de esa ciudad el maestro Juan Cuas'. En el claustro de este 
templo llevaría a cabo el grupo de la Piedad de la puerta de ingreso y un 
buen número de imágenes de pequeño tamaño en jambas y arquivoltas\ Y, a 
juicio de Pérez Higuera, durante su estancia en estas tierras, labraría el 
suntuoso sepulcro de la condesa de Medellín, doña Beatriz Pacheco, situado 
en el monasterio del Parral10. Desde Segovia, Sebastián de Toledo se trasladó 
con Juan Cuas a Avila, donde el segundo había realizado el sepulcro de don 
Pedro de Valderrábano, Consejero del rey don Juan II", cuya estatua yacente 
va acompañada de un paje recostado sobre la celada de su señor, al modo de 
los que utilizará después Sebastián de Toledo en otros sepulcros abulenscs 
como los de Ñuño González Dávila y Sancho Dávila, ubicados en la catedral.

Una vez trazadas algunas líneas acerca de la formación de Sebastián 
de Toledo, «entallador de ymagineria»12, tal y como aparece citado en el 
contrato que firma en 1489 el artista con la duquesa del Infantado, doña 
María de Luna, por el que se obliga a labrar los cenotafios de don Alvaro de 
Luna y doña Juana Pimentel en Guadalajara, parece oportuno centrarse en 
la producción funeraria de este artista en el Valle de Henares. Para ello, 
conviene recordar que, a mediados del siglo xv, Sigüenza se convirtió, junto 
con Toledo, en uno de los centros artísticos castellanos más importantes del 
momento. Y fue allí donde Sebastián de Toledo creó una escuela escultórica 
do la que salieron una serie de sepulcros.

partir de los renombrados monumentos funerarios de don Alvaro 
de Luna y su esposa [Hg. 1), y del perteneciente a don Alonso Carrillo de 
Acuña [Fig. 5J, que se cita como modelo para los anteriores en el contrato 
mencionado más arriba”, es posible relacionar casi una veintena de

' HííNÁNne; A. (1946-1947): “Juan Chus m.Msiro de obras de la catedral de Segovia (1472- 
1«91)-, Mttin dci Sfntinari:<te Etludbi Je Arte y Anptedcgw. 13. Valladolid, p. 70.
Azcáratt, J. M. (19W): ep. til., p. 248.

” PÉMZ Higuera, T. (1999): -Sepulcro del arzobispo D. Alfonso Carrillo de Acuña-, Di ia 
Momna, A. - ClfMFNiK C. - Oí ia Hoz, J. I). (eds.) Catedral Magiftral. Alcali de Honra, 
^tñmmodeli Humanidad. Alcalá de Henares, p. 132.
" Martínez Frías, J. M. (1998): La huella de litan Gu* en la catedral de Ávda. Avila, p. 23 y 
Caialuro Escamiula, S. (2CO6): La Cultura Gótica Funeraria de la catedral de Avila. Avib, p. 
181.
u Azcáraie. J. M. (1974): “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza', a!
Hoyara, 1. Guadalajara, p. 31.
” H contrato ha sido publicado por Carrete Parronco, J. (1975): -Sebastian de Toledo y el 
'spulcro de don Alvaro de Luna”, Retidla de Ideen FsMica$, 131. Madr.d, pp. 232-237.
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enterramientos, atribuirlos al artista que nos ocupa y suponer la existencia 
de un taller escultórico en la zona”. Entre estas obras artísticas se pueden 
citar, por poner solo algunos ejemplos destacados, los sepulcros de don 
Martín Vázquez de Arce, en la catedral de Sigüenza; don Martín Fernández, 
en la iglesia parroquial de Pozancos; don Alonso Fernández, en la iglesia 
parroquial de Jirueque; don Rodrigo de Campuzano, en la iglesia de San 
Nicolás; y los condes de Tendilla, don Iñigo López de .Mendoza y su esposa, 
doña Elvira de Quiñones, en la iglesia de San Cines.

Y, fuera de Guadalajara, en la provincia de Toledo, son dignos de 
mencionar los cenotafios de don Francisco Juíre de Loaysa, en la Colegiata 
de Talavera de la Reina; don Gonzalo Chacón y Clara Alvamáez, en la iglesia 
de San Juan Bautista de Ocaña; don Gutierre de Cárdenas y Teresa Enrique/, 
en la Colegiata de Torrijos; y don Garría de Osorio y doña María de Perca 
que, procedentes de la desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña, se 
conservan en el Victoria & Albert Museum de Londres [Fig. 6); también las 
tumbas de Fernando de Coca, en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real; don 
Alfonso Carrillo de Acuña, en la Magistral de Alcalá de Henares; y Juan 
Núñez Dávila, Ñuño González Dávila y Sancho Dávila, estos últimos en la 
catedral de Ávila.

Todas estas piezas comparten unas características propias, como la 
disposición de un paje o doncella a los pies del difunto, en sustitución a los 
tradicionales perros o leones: estas figuras, simbolizan la fidelidad a su amo 
y, al mismo tiempo, le sirven al difunto para hacer alarde de la posición 
socio-económica15. En algunos sepulcros atribuidos a Egas Cueman. 
realizados entre 1460 y 1470, aparecen representadas estas imágenes, lo que 
hace suponer un trabajo en equipo entre Sebastián de Toledo y su maestro: 
el monumento funerario de don Alfonso Téllez de Girón, en Belmente y d 
de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros, en el monasterio de Guadalupe, 
dan buena cuenta de ello. En este último caso, los pajes aparecen de pie, 
sosteniendo cada uno una espada, en una pose muy naturalista, similar a la 
que se observa en el célebre sepulcro del Doncel de Sigüenza’6.

Un poco después, en el decenio de 1480 a 1490, los empleó Sebastián 
de Toledo: todos estos pajes y doncellas aparecen recostados o dormidos

u IXkiz Torrijos, K. (1978): "Datos para una escuela «le escultura gótica en Guadafoja»' 
Wai al Hayjra, 5. Guadalajara, p. 103.

Miranda García, C (1989): "La idea de fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián de 
Totedo-, CuAtcnt^ de Arte e konografr II, 3. Madrid, p. 120.
u MAKrisez Gómbz-Gordo, J. A. (1997): El Doncel de SytírnM: una guia para conocerle y ti’»’ 
le. Guadalajara, p. 21. 
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sobre el casco de su señor, pero también pueden apoyar su cabeza en una 
mano, en una posición que sugiere la meditación acerca de la muerte como 
sucede en la renombrada estatua del Doncel seguntino. Tampoco es raro 
encontrar pajes y doncellas sedentes que sustentan entre sus manos un libro 
que, si aparece abierto, evoca la lectura de las oraciones fúnebres por el alma 
del difunto: es el caso, este último, de la dama que vela a los pies de la 
mutilada yacente de la condesa de Tendilla, doña Elvira de Quiñones, en la 
iglesia guadalajareña de San Ginés.

En el sepulcro, ya citado, de don Gonzalo Chacón y doña Clara 
Alvamáez, en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña, la disposición de los 
pajes es atípica porque no aparecen a los pies de las esculturas que representan 
a los difuntos, sino en la base del sepulcro [Fíg. S], donde suelen aparecer los 
habituales leones que sostienen la tumba. En cualquier caso, todas estas figuras 
reflejan tristeza en sus rostros y, a la vez, serenidad, lo que hace que se 
concentre en ellas “todo el sentimiento y toda la poesía del sepulcro»17.

El asentamiento de Sebastián de Toledo en Guadalajara le brindó la 
oportunidad de trabajar para las familias más adineradas y cultas de la 
segunda mitad del siglo xv y los albores de la siguiente centuria, entre las 
que se encontraban los Mendoza, protegidos de los Reyes Católicos. Uno de 
lóS linajes más sensibles a la estética italiana y a los nuevos preceptos 
humanistas que consideró que la mejor forma de dejar constancia de su 
gloria terrera a las generaciones venideras y asegurar su fama postuma, era 
a través de sepulcros fastuosos. Para ello, era imprescindible que sus 
enterramientos fueran diferentes al resto, conscientes del valor no solo 
funcional, sino también didáctico y memorial de la escultura funeraria.

Era necesario, por tanto, poner esta hacienda no solo en manos de un 
buen escultor, sino del mejor de aquellos tiempos. Un artista ecléctico que 
estuviera familiarizado con la tradición gótica y el arte hispanoflamenco, 
pero también con el Clasicismo y los nuevos aires humanistas: Sebastián de 
Toledo. Ya se ha apuntado más arriba la formación hispanoflamenca de 
nuestro artista al lado de grandes maestros de la talla de Egas Cueman y 
Juan Cuas. Pero, ha llegado el momento de señalar que pudo conocer las 
corrientes clasicistas gradas a que los dos primeros condes de Tendilla, 
familiares directos del Gran Mendoza, realizaron diferentes viajes 
diplomáticos a Italia desde 1455 a 1486!S.

O-xtrA, R. (1919): Ui txultun funeraria en Prmmda» Je CiudiJ Real, Cuenca y 
C^Uiara. Madrid, pp. 1W-1W.
• Swinz Gn, I. (2010): U Denal de Sigüenu, origen e Una invei!igacúl*i iconogn-
tu. Madrid, p. 147.

Ante Convluten^, XXIIL 201!, pp. 175-2CO
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Se ha de suponer, en consecuencia, que fueron ellos los que 
importarían modelos e ideas venidos directamente de Roma. Y que Sebastián 
de Toledo les pudo acompañar en alguno de sus viajes observando 
directamente los sarcófagos de los antiguos emperadores romanos en los que, 
entre otros motivos iconográficos, se representan grifos como los que ornan d 
sepulcro de don Alvaro de Luna y figuras recostadas con las piernas cruzadas 
a la altura de los tobillos, al modo en que aparece representado el famoso 
Doncel de Sigüenza [/fg. 3|; o bien, el artista del foco toledano pudo tener 
como referencia para sus creaciones un cuaderno de notas y dibujos realizado, 
tal vez, por los condes de Tendilla durante sus periplos.

2. LA ORIGINALIDAD DE LOS SEPULCROS DE SEBASTIÁN DE 
TOLEDO

Para poner de manifiesto todo lo expuesto, es imprescindible 
analizar, de manera pormenorizada, la singularidad de los elementos que 
engalanan sus sepulcros, partiendo de los renombrados cenotafios de 
alabastro de don Alvaro de Luna y doña Juana PimcnteL por sor del único 
que, hasta la fecha, existe un contrato que precise el nombre del artista. Si se 
lee atentamente el documento, se observa que cada una de las disposiciones 
está cumplida al detalle y el precio que costaron tan magnas obras:

-nouenta mili mrs. pagados en esta manera: luego la quarta parte para 
comprar el alabastro, lo restante comentando la obra; la quarta p»rte 
mediada la obra; la quarta parte acabada al obra; la otra quarta parte 
acabada de laurar e asentar e acabado de pagar. E sy antes de conmido el 
dicho año se acabare de labrar que antes se acabe de pagar-”.

Una mala interpretación en la lectura de este contrato difundió el 
error de que el artífice de estos sepulcros era Pablo Ortiz, en lugar de 
Sebastián de Toledo que, en opinión de Azcárate, no sería el mismo que 
Sebastián de Almonacid, posiblemente hijo del anterior, natural de 
Torrijos20. Este último trabajó en Sevilla, Sigüenza y Toledo y prolongó su 
actividad hasta bien entrado el siglo xvi?l.

” Citado en Carkmi PaRROmX), J. (1975): op. cit., pp. 232-257.
» Azcárate, J. M. (1990); op. át., p. 247.
11 Ibúi., p. 29. Un estudio sobre la labor escultórica de Sebastián de Almonacid en Makt.s« 
i» AGV3«E, J. (1992): "La obra del escultor Sebastián de Almonacid en Sevilla (1509-1510 
IMílin dd de E<lud»x de Arte y Arquedcgin, 58. Valladolid, pp. 313-324.

Antier QmdWKes, XXUL 2011, pp I75-200
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El sepulcro de Alvaro de Luna es uno de los más celebrados de la 
escultura funeraria medieval castellana por la originalidad de sus elementos 
integrantes y su ubicación en la cabecera de la catedral Primada. Una 
situación que le valió al Condestable la envidia de la alta nobleza e, incluso, 
de algunos miembros de la realeza, como los Infantes de Aragón o la misma 
Isabel la Católica, a quien se llegó a anisar de la destrucción de los bultos de 
bronce que según la tradición existieron antes que los de alabastro y que, 
mediante un sofisticado mecanismo, se podían arrodillar durante las 
celebraciones litúrgicas'-'. El biógrafo del Condestable, Gonzalo Chacón, 
alude al panteón en la Crónica de Alvaro de Luna: «una mucho notable capilla 
que el bienaventurado Maestre abia fundado a muy grand costa en la iglesia 
catedral de Toledo»a. El privilegio de un espacio tan distinguido solo había 
estado reservado hasta entonces a la realeza y su osadía fue imitada más 
tarde por los Velasco, esta vez en la catedral de Burgos2*.

El monumento funerario que nos ocupa se eleva sobre una 
plataforma ceñida por el cordón franciscano, al igual que ocurre con el de su 
esposa y, entre ambos, la cruz santiaguista indica la Orden a la que 
pertenecía el Condestable. La nacela lleva «vn letrero del titulo e memoria 
del dicho señor, como su señoría lo diere ordenado, de letras francesas muy 
largas que vayan en aristas cauadas e leuadas con sus nudos e grupos » que 
dice como sigue:

■ AQ YASE EL YLUSTRE SEÑOR D. ALVARO DE LUNA MAESTRE DE 
STYAGO E CONDESTABLE QUE FUE DE CASTYLl. A EL QUAL DESPUÉS 
DE AVER TENYDO LA GOVERNACION DE ESOS REGNOS POR 
MUCHOS AÑOS FENESCIO SUS DIAS EN EL MES DE JUNYO AÑNO 
DEL SEÑOR DE MIL CCCC Lili».1’.

No está de más recordar que, en 140S, cuando Alvaro de Luna tenia 
dieciocho años de edad, fue nombrado paje de Juan II, que por aquél 
entonces solo tenía tres años. Comenzaba así una carrera política que le

" VW. RooKkxfz Posto, R. M. (2003): “Fartan sus iras en forma semblante: La lomba de Alva
ro de Luna y el slalus de la imagen en la Castilla tardomcdieval", fyfcrmi, 16. 
Madrid, pp. 11-28.
'Mata Carmazo, J. (cd.)(1940}:Crófi.adcdM Ál^de l.uii. CoudrsttKedeGBtilii.

^Smtiagn. Madrid, cap. CXVI1, p. 437.
“Y«ZA Lvaos, J. (1993): Lo> CaMlm. Paisajearthlimde um MMtrquia. Madrid, p. 58. 
^Coxot Df Cromo (1919): Gtláiogo Mmuireftlal y Arihtieo de la Cátedra de TcMa. Madrid, p. 
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llevaría a la cima del poder6, pero también una larga serie de enfrentamientos 
con los infantes de Aragón, que le conducirían a su decadencia y ejecución 
pública en la plaza de Valladolid, el 2 de junio de 145327. Su cabeza, estuvo 
nueve días expuesta en la plaza. Junto a ella se dispuso un bacín de plata para 
que aquellos que quisieran colaborar con el entierro depositaran sus limosnas 
debido a que Juan II, quien tuvo que ceder a la presión de sus opositores, 
había prohibido que se celebrasen funerales acordes a su rango.

A los tres días, su cuerpo fue enterrado en la ermita de San Andrés, 
en Valladolid, donde eran enterrados los malhechores. Dos meses más tarde, 
algunos nobles llevaron a enterrar su cuerpo al monasterio de San Francisco 
de esa ciudad, pues al parecer, la noche anterior a su muerte, el Maestre 
había dejado dicho a los religiosos que esa era su voluntad. Y allí 
permanecieron sus restos hasta que, pasado el tiempo, Gonzalo Chacón, 
Contador Mayor de Castilla y Cronista de Alvaro de Luna y Frei Fernando 
Torres, fueron autorizados a trasladar sus restos mortales a la capilla que 
había fundado en 1430 en la catedral de Toledo®.

Con un final tal, resulta muy significativo el hecho de que se haya 
omitido en la inscripción el día de su muerte y que no haya acuerdo entre 
los autores contemporáneos®. Probablemente, el interés por olvidar de una 
vez por todas el trágico deceso de don Alvaro de Luna y el deseo de que 
recuperase su buena fama, sea la causa principal. De ahí también que se 
indique «feneció sus dias», como si la muerte se hubiera producido por 
causas naturales. Un indicador preciso, según Parro, de que la opinión 
pública le había absuelto de la «fea mancha» que le habían imputado sus 
enemigos*’. El monumento sepulcral del Maestre recibe algunos prestamos 
que manipulan la realidad de lo acontecido con su entierro, pues se 
presentan cuatro caballeros santiaguistas conduciendo de manera 
extremadamente solemne el ataúd hasta su lugar de sepultura: un 
enterramiento fastuoso que nunca tuvo.

* A lo largo de su vida, don Alvaro de Luna ostentó, entre otros, los títulos de Señor de scW" 

la y tres villas, Condestable y Notario Mayor de Castilla, Escribano Mayor de Rentas át 
Toledo y su Arzobispado y Maestre de la Orden de Santiago. Un cargo,’ este último, qi* 

ocupó desde 1445 hasta la (echa de su óbito.
27 Cckiís Akxi^, M. (2011): tas órdenes Militans de !o> Rominlicos. Madrid, p. 59.

Rizzj v RanÍJUZ. J. (1999): lu¡eiocrítieoiisignifieieMn ^itica de D. Álptrode Luna. Madrid, pp 
347-356. Rizzo, después de hacer un recorrido por las noticias que ofrecen los cronistas OW 
temporáneos y comprobar la disparidad de (echas ofrecidas, hace un cálculo matemático«b* 
le lleva a la conclusión de que la fecha cierta de defunción seria el 2 de junio de 1453, sábado. 
» Pairo, S. R. (1978): Tatedaen la mano (Ed. facsímil, 1857), I. Toledo, pp. 3W-385.

AnJet Ce^utet^cs, XXIII, 2011, pp. 17S2OT
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El túmulo está sustentado por dos grifos a cada lado. El hecho de que 
precisamente sean dos los grifos que aparecen en cada uno de los costados 
mayores tiene un significado acorde al ámbito funerario que se entiende 
muy bien si se atiende a lo que dice el bestiario:

-El grifo es el ave más grande de todas las del cielo. Vive en Oriente. Y, 
cuando se yergue el sol sobre las profundidades marinas y alumbra el 
mundo con sus rayos, el grifo extiende sus alas y recibe los rayos del sol. Y 
otro grifo se alza con el, y ambos vuelan juntos hacia el sol poniente (...) de 
semejante manera representan la cabeza de Dios, es decir, el arcángel san 
Miguel y a la Santa Madre de Dios y reciben tu espíritu.»51.

Xo debe extrañar, por tanto, que aquí aparezcan representados, pues 
vuelan hacia el So) de Justicia, que es Dios, como las almas, y representan 
también a dos intercesores tan importantes como San Miguel, el encargado 
de pesar las almas en el Juicio Final, y la Virgen. Pero quizás lo más 
llamativo es que en cada uno de los ángulos aparecen cuatro figuras 
tridimensionales que representan a caballeros de la orden de Santiago 
arrodillados, en pose tal que parece que acaban de depositar el féretro, hábil 
postura para insinuar un movimiento, frente a la sosegada estatua yacente 
que tratan de mostrar el momento final del entierro digno que nunca tuvo. 
Una iconografía original, con la que se ha querido representar el 
reconocimiento al Maestro de la Orden51.

La aparición de estos cuatro miles Christi en los ángulos, que en el 
sepulcro de su esposa son sustituidos por cuatro monjes franciscanos, sigue la 
tradición de recrear las exequias en los sepulcros de los reyes y nobles, en su 
intento por distinguirse socialmente del resto. Los caballeros, con pose 
genuflexa, salen del marco, abandonan las paredes del sarcófago, para 
convertirse en figuras de tamaño natural, figuras totalmente tridimensionales 
que dotan la escena de mayor realismo y producen un impacto visual muy 
profundo (Fr#. 2]. En mi opinión, los salientes poligonales calados por arcos 
que adoman los ángulos del sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña, en 
•os que posiblemente irían colocadas figuras de santos, sirvieron como 
modelo para que el enterramiento de don Alvaro abandonase la concepción 
de cama sepulcral de cuatro lados convencional. El cenotafio de don Alfonso 
Carrillo pasa a tener, de esta manera tan singular, ocho lados y es bien sabido 
que este número, en el cristianismo, simboliza el tránsito de la tierra al cielo.

" Malaxhmeverria, I. (ed.) (2002): Bestiario MedinvI. Madrid, pp. 78-79.
- Unaghan, P. (200)): "Conmemorating a real Iwtard: Uw dwpcl oí Alvaro de Luna' E.
Vaumz (cd.), Aírwwy and the Mediem! Tomb. Aldenhot, p. 132.

Anales XXlll. 2011. pp 17S-200
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Cada uno de los frentes está trabajado con mucha perfección y en 
ellos se representan las Virtudes, expresión del más alto ideal caballeresco 
que se debía unir al heroísmo guerrero y una conducta cortesanaM. Su 
colocación exacta también se estipulaba en el contrato: «entre pilar e pilar en 
la pie^a plana que vayan sus estorias en cada piefa: vna virtud de 
ymagineria asentada, en la vna cardinal o en lastra teologal, o que sean 
asentadas, que hinchen toda la pie^-a quanto mayor podiere ser en tal que 
avra quatro virtudes en los costados». Todo ello, para convertir a don Alvaro 
de Luna, de este modo, en un caballero cristiano ejemplar: administró la ley 
del reino con justicia, practicó la templanza y administró la política con 
prudencia y fortaleza54.

Huelga decir que el monumento funerario tiene un profundo sentido 
religioso, expresión de la idea de esperanza y redención. No es de extrañar, 
por tanto, que estas manifestaciones artísticas tengan una función 
ejemplificadora para los espectadores, acorde con los Specula, que ponen el 
acento en que el ser humano por naturaleza es débil y ha de saber cómo 
evitar los pecados para alcanzar la Salvación”. Tampoco hay que olvidar 
que, durante toda la Baja Edad .Media, la literatura incidía en que todo 
caballero debía practicar las virtudes cristianas de la verdad, la sabiduría, la 
caridad, la humildad, la fortaleza y la esperanza”.

Estas personificaciones femeninas -que habían de ser del mayor 
tamaño posible-, son un elemento parlante que presenta al difunto como un 
héroe por haber actuado de una forma éticamente correcta y, por ello, es 
digno de ser recordado; además muestran las cualidades que debía tener un 
buen caballero y gobernante: primero de todo, ha de ser justo para actuar 
adecuadamente; debe ser también templado en sus actos para no dejarse 
llevar por una sensualidad exacerbada y poder ser vigoroso ante el dolor; 
por último, ha de ser sabio, para prevenir un futuro nefasto^7. Estas virtudes 
proclaman, por tanto, la condición de buen militar de don Alvaro de Luna.

M Cokiís ARRfSf, M. (1999): op. cit. Cuenca, p. 101.
«ZHÍ.p. 134.
■ ' Nú^EZ RooxiGU*/, M. (19$9): "El sepulcro de Doña Constanza de Castilla", ArMwfípi'^ 
df arte, 245. Madrid, p. 53.
* AuoxsoX El. Samo: // PartUa, lit. XXL Ley lili. La Ley XII de este titulo refiere que
l.i caballería se obtiene por heredad o méritos y solo pueden alcanzar ese privilegio aquellas 
personas virtuosas que sirvan como modelo para una clase que se sitúa en la cumbre de 
pirámide social.
» Mranda García, C. (19S9): cp. cit., pp. 120-121.

ArA. XXIII, 2011, pp. 175 20)
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Por lo demás, la decoración de la cama sepulcral se completa con parejas 
de ángeles que sostienen el escudo con la cruz de Santiago rodeada de conchas 
que alternan, en los lados menores, con el blasón de los Luna. En cuanto a la 
efigie del Condestable, va ataviada con la armadura refiriendo su pertenencia a 
una Orden de caballería con la que se ha defendido el credo''. Un caballero que, 
por sus hazarias, es digno de yacer de esta guisa en su lit de pirade.

La espada, sobre el cuerpo de don Alvaro, adopta la forma de 
crucifijo y es síntoma de la postura sacral y litúrgica del arma del cruzado’*. 
Echániz Sanz precisa que, para poner una cruz-espada sobre el pecho de un 
candidato santiaguista, era necesario probar cuatro limpiezas: hidalguía, 
legitimidad, limpieza de sangre y oficios**. Es lícito aclarar, en este 
momento, que el significado del hábito santiaguista ha sufrido 
modificaciones: los fundadores lo adoptaron como elemento de penitencia y 
lo utilizaron para crear una identidad religiosa; desde finales del siglo xv, 
sin embargo, el vestido de la Orden se convirtió en un distintivo de la 
nobleza, en una sociedad obsesionada con la limpieza de sangre y el estatus 
social11.

A los pies del difunto, como ya se ha indicado con anterioridad, 
aparece un paje sosteniendo el casco, que no solo simboliza la fidelidad a su 
amo, sino que también es un alarde de la posición económica del 
personaje12. Estas figuras, además, expresan el sentimiento humano de 
melancolía ante la muerte de un ser querido a través de un dolor contenido 
que vino a sustituir las muestras desmesuradas de dolor que se 
manifestaban en los funerales durante los siglos xtn y XIVo. En el contrato del 
sepulcro se había especificado que a los pies de la estatua de don Alvaro 

•esté un paje con una ropeta corta alimaña echado e recobdado sobre una 
rica qelada.»41. El precedente de estos pajes hay que buscarlos en los 
dolientes que acompañan a los yacentes, por ejemplo en la efigie de Enrique

’XtóK Roorígucz, M. (1988): "La Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria" 

XvRfz, M. - PoRir.tA, E. (coords.), op. di., p. 12.
¡bxf. NO&EZ RooRíGurz, M. (1995): “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caba- 

llwsca", AuhitvaptM de arte, 269. Madrid, p. 19 y nota 3.
‘ Echáriz Sanz, M. (1993): "Austeridad versus lujo. El vestido y los freites de la Orden de 
Santiago durante la Edad Media", Anuaria de estudien medievales, 23. Madrid, p. 380.
°¡^1.
c Miranda García, C. (1989): of-dt., p. 120.
" Azcáraií, J. M. (1974): op. dt., p. 20.

CAram: Paj«ondo, J. (1975): a?, dt., p. 236.
Azcáratf. J. M. (19W): op. dt, p. 201.
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III, en cuyo caso son dos franciscanos arrodillados‘s. Por lo que el séquito 
que le acompaña en su lecho mortuorio es un claro ejemplo de que en la 
Edad Media la muerte no era recibida en soledad.

3. LA HUELLA DEL ARTISTA EN EL VALLE DE HENARES

La huella de Sebastián de Toledo en Alcalá de Henares también se 
hace visible a través del magnífico sepulcro de don Alfonso Carrillo de 
Acuña, situado en la actualidad en el museo catedralicio de la Magistral 
alcalaína. Una villa que, desde el reinado de Enrique II de Castilla pasó a 
depender del Arzobispado toledano y que se convirtió en ciudad 
universitaria gracias al impulso de don Alfonso Carrillo de Acuña. Él 
mismo, en 1473, fijó las cátedras, definió la jurisdicción académica que seria 
exclusiva de los arzobispos de Toledo, señaló los beneficios y rentas con las 
que habría de sustentarse la institución y dispuso el gobierno y régimen de 
la misma en manos del guardián y discretorio del convento franciscano de 
Santa María de Jesús que había fundado*’.

Don Alfonso Carrillo nació en 1412 en Cuenca y, en 1423, con tan solo 
once años de edad inició su carrera eclesiástica. Desde entonces, hasta 1435, 
estuvo acompañando a su tío homónimo, obispo de Sigüenza y cardenal de 
San Eustaquio, en algunos viajes por Bolonia y Roma47. Su estancia en la 
corte pontificia, hasta su regreso a Castilla en Í436, cuando fue designado 
obispo de Sigüenza, sin lugar a dudas debió influir en la gestación de su 
sepulcro desde el punto de vista formal, iconográfico y epigráfico44. Ya en 
nuestro país y gracias a su promoción como arzobispo toledano, en 1415, 
por intervención de Juan II4’, jugó un papel de suma importancia en los 
asuntos políticos castellanos, hasta tal punto que se considera el mediador 
en el matrimonio de los Reyes Católicos”. Tal vez pensara que con esta 

“ García Ow, J. (1999): "Alcalá de Henares en el siglo XV: de villa toledana a ciudadeb del 
humanismo", AguadE Nieto, S. (com.), y el Sigb de Or» de la UnkKrsidad de AlealÁ 
catálogo de la exposición. Alcalá de Henares, p. 47.
•’ l’ñtrz HicufRA, T. (1999): «•. cil, p. 121.
" Es difícil encontrar en la escultura funeraria gótica del foco toledano epitafios, como el del 
sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña, en los que se indique, además de la fecha del 
óbito, la edad con la que contaba el difunto al morir -68 años, diez meses y veinte días, en 
este caso. El formato deriva directamente de sarcófagos romanos, en los que si es habitual 

Vtd. SANOifZ Gil, I. (2010): op. cit., p. 134.
*' Hidalgo Ogayar, J. (1999): 'Sepulcro del Arzobispo don Alonso Carrillo", Aguad*
S. (com.): Cuneros ye/ Siglo de Oro de la UnwertitUd de AteaU, catálogo de la exposición. Alcalá 
de I leñares, p. 75.
50 Val. M. I. (1974): Isabel la CaMiea, Princesa ¡146S-1474). Valladolid, p. 188.

AuUrs GwvCUob», XXIII, 2011, pp ¡75-200
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acción sería el candidato idóneo para ser nombrado Cardenal; sin embargo, 
los monarcas concedieron tan distinguido galardón a don Pedro de 
.Mendoza. Fue entonces, cuando decidió alejarse de su lado y establecer su 
residencia en la antigua Complulum hasta su defunción, acaecida el 1 de julio 
de 1482M.

Su cuerpo sin vida en un primer momento recibió sepultura en el 
centro de la capilla mayor del convento de Santa María Jesús. Más tarde, en 
1614, su sepulcro fue trasladado al lado del evangelio del presbiterio” y allí 
permaneció adosado al muro hasta que, finalmente, en 1857 fue llevado a la 
capilla de San Ildefonso de la Magistral”. Pero esa no sería su ubicación 
definitiva: en la actualidad se puede contemplar, aunque bastante 
maltrecho, en el musco catedralicio. El túmulo está ornamentado con la 
representación alegórica de las virtudes cardinales54, como sucede en el de 
don Alvaro de Luna; pero, en esta ocasión, están dispuestas en la parte 
central de cada uno de los lados y no en los extremos de los paños mayores 
adornados, ahora, con el escudo heráldico del arzobispo debajo de arcos de 
medio punto -y no los típicos góticos apuntados ricamente labrados a base 
de motivos vegetales que emparentan con los que empleó el taller toledano 
formado en tomo a la Puerta de los I.eones de la catedral Primada”

La personificación femenina de la Fortaleza IFrg. 4 j aparece sedente 
abriendo con sus manos las fauces de un león y no con una columna rota, 
como era habitual en el arte italiano; la Justicia, por su parte, va acompañada 
de una espada, en su mano derecha y en la izquierda de una balanza. Las 
otras dos virtudes han desaparecido pero, si se compara con el sepulcro del 
Maestre santiaguista mencionado en el párrafo antecedente, se puede 
deducir que la Prudencia llevaba una bolsa llena de monedas, que no ha de

PTsiz HiGutRA, T. (1999): op. OL, p. 122.
Sáiz Sánchez, C. (cd.) (1990): Annalfs Complulen^í: suenién de tiempo desde h» prime™ fu»- 

dieres lutíta estos nttcstw ^tie corren. Alcalá de Henares, p. 305.
' MARCHAMALO Main, A. (1990): U Magistral de Alcalá de Honres (Historia. Arte y 
T'&íícíms). Alcalá de Henares, p. 483.
* Un estudio sobre las variantes iconográficas de las virtudes según el modelo artístico 

'-•vkvs o italiano en ANDRÉS Okdax, S. (2006 2007): "Iconografía de las Virtudes a fines de la 
fdad Media: la fachada de San Pablo de Valladolid", Boteim del Senntiric de Estudios de Arte 
y/’íwa'agá, 72-73,2. Vall.»do)id, pp. 9-34.
* P&tz HiGUtKA. T. (1999): op. cil.. p. 125. La autora precisa que la reprcM-ntaciún alegórica 

las virtudes en la iconografía funeraria pudo tener su origen en Italia, asociada a tumbas 
y relicarios de santos, en un primer mon»ento, y a tumbas de Papas en Roma después. Es en 
Otas últimas manifestaciones artísticas donde, quizás, pudo observar lates personificaciones 
femeninas don Alfonso Carrillo de Acuña tomándolas como modelo para su enterramiento. 
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confundirse con la Caridad, pues en tierras castellanas este modelo se 
representaba luchando con sus vicios opuestos. Y la Templanza sostenía dos 
vasijas derramando el líquido de una, previsiblemente vino, sobre la otra 
para atemperar su efecto con agua.

Hasta aquí, las similitudes con la tumba de don Alvaro de Luna son 
evidentes. En cambio, ni la figura guardiana situada a los pies de la estatua 
yacente ni, claro está, la indumentaria del arzobispo y los atributos que lo 
acompañan -el báculo, la mitra y los anillos-, tienen nada que ver. Ahora se 
ha elegido un león y no un paje para proteger al difunto en su viaje a la otra 
vida, un animal más acorde al cargo eclesiástico del finado, con un mensaje 
funerario y esperanzador claro recogido en el bestiario medieval:

■El león es el Hijo de la virgen María; es, sin duda alguna, el rey de todos 
los hombres; por su propia naturaleza, tiene poder sobre todas las criaturas 
Cuando el león quiere cazar y comerse una presa, traza un círculo en el 
suelo con la cola, deja una abertura que sirva de entrada a los animales que 
él desea, y que quiere convertir en presa suya |...] La cola es la justicia que 
pende sobre nosotros; por el circulo, hemos de entender naturalmente c! 
paraíso, y la brecha es la entrada dispuesta para nosotros, si hacemos el bien 
y abandonamos el mal.”5*.

Es evidente que la idea de representar leones con un sentido protector 
en los monumentos sagrados, especial mente las tumbas, viene de antiguo y 
que Occidente recibió esta influencia de Oriente. \o hay que olvidar, en este 
sentido, que la esfinge que custodia las grandes pirámides de Egipto presenta 
cuerpo y patas de león. Y hay que tener en cuenta, también, que en Fenicia, el 
sepulcro de Ahiram, rey de Byblos que vivió en el siglo xm a. C., está soportado 
por cuatro leones, lo mismo que ocurre con algunos sarcófagos de Frigia y 
Lidia. Una tradición que llegó más tarde a Grecia y continuó en Roma47.

La imagen que representa al finado ha perdido buena parte de la 
cabeza y el báculo, pero aún se aprecian los anillos que embellecen sus 
manos orantes enguantadas. Hay que tener en atenta que, en el ámbito 
eclesiástico, el anillo estaba en relación con la sumisión ya que, cuando lo 
besaban otros miembros de la Iglesia o los fieles, reconocían con este gesto 
su poder5*. Carente de rostro en nuestros días, aún se conserva sobre las dos

- Maiaxíchevirría, !. (2003): op. át., p. 24.
w GOMEZ Barcenas, M. J. (1988): Efcultun fuiuratiagótica tn Rurgoi. Burgos, p. 25, nota 39.
* FtXNÁNDEZ COUAIX), A. (2002): arzobispo, pastor y maestro", LLAMAZARES RcoRfcViZ.
F. - Vtzutre Mendoza, J. C. (coms.), üb Ar¿obi^ de TcMo y la Uniomidad Espaitót, catálo
go de la exposición. Cuenca, p. 46.
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almohadas la mitra en la que se halla representada la escena de la 
Anunciación, con las figuras del ángel y María separadas entre sí por un 
jarrón de azucenas.

El tema de la Anunciación'1', aunque es poco frecuente en la escultura 
funeraria de Toledo, es uno de los más representados en el arte sepulcral del 
resto de la geografía española, desde el siglo xm hasta principios del siglo 
xvi**, por la facilidad que ofrece para adaptarse a cualquier marco puesto 
que solamente aparecen dos figuras y, además, pueden representarse en un 
mismo encuadre o por separado6’. La Anunciación, que en ocasiones se 
acompaña de otras escenas de la infancia de Cristo62, reviste un significado 
muy especial para el fiel cristiano: es el inicio de la Encarnación de Cristo y, 
por tanto, el preludio de la Redención que posibilita al hombre alcanzar la 
vida eterna6’.

Existen otros ejemplos sepulcrales en Guadalajara que se pueden 
adscribir a la escuela escultórica de Sebastián de Toledo, en los que también 
aparece representada la iconografía de la Anunciación, de manera 
prácticamente idéntica a como figura en la mitra de don Alfonso Carrillo de 
Acuña. Es el caso del monumento funerario de alabastro del clérigo don 
Alonso Hernández de la Cuesta, conocido popularmente como «El Dorado-, 
ubicado en la capilla de la Asunción de la iglesia de San Bartolomé de Jirucque 
[fiX- "b La escena ocupa uno de los lados mayores de la cama y en ella aparece 
el arcángel San Gabriel arrodillado, dispuesto de perfil, señalando con el dedo 
índice de su mano diestra a una joven María, de la que le separa un gran jarrón 
rebosante de azucenas. La Virgen, por su parte, presenta la palma de su mano 
derecha abierta en actitud bendiciente mientras toca con la izquierda un libro 
abierto dispuesto sobre un hermoso atril.

” Un estudio sobre la iconografía de la Anunciación en el arte funerario en Góm.z Bákcixas, 
M. J. (1983): -I j Anunciación en los sepulcros góticos burgalwes-, Retín Sitien, 78. Madrid, 
pp.6572.
* Se pueden citar los iopulcros do doña BereAgueb. en el monasterio do las Huelgas, los de 
don Alonso de Cartagena y de don Alfonso Rodrigue/, de Malvenda, en la catedral de Burgos; 
el de don Alonso Fernández, en la iglesia parroquial de Jirucque, en Guadalajara; o el de don 
Pedro Enrique/, en la capilla de la Universidad de Sevilla, donde también se puede conten»- 
piar el sepulcro del Maestre santiaguista, don Lorenzo Suárez de Figueroa realizado por el 
taller toledano de Ferrand González.
•J Gówz Barcenas, M. J. (1988): op. dt.. p. 31.
'• Yarza Lvacts, J. (1988): "La Capilla Funeraria Hispana en tomo a 1100", N'úSrz, M. - 
p<*ut A, E. (1988): op. di., P. 83.
" Ruxato Ca-mw, M. I. (1987): El sepulcro en el siglo XVI en Ev>ño. lipologii e iconogrofü. 
Madrid, p 156.
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Algunos detalles de la factura de esta composición inducen a pensar 
que el artista que ejecutó esta pieza en los primeros años del siglo xvi seria 
un disdpulo o colaborador de Sebastián de Toledo y no él mismo. No se 
explica de otra forma que la Virgen María presente una pose imposible, con 
las piernas arrodilladas dispuestas de perfil hacia su izquierda, el tronco de 
frente y la cabeza ligeramente girada hacia su derecha; ni que el libro abierto 
que toca dispuesto sobre el atril no esté concebido para ser visto en 
perspectiva, sino desde un punto de vista frontal muy arcaico; tampoco la 
desproporción de las manos del yacente, cuyos dedos son largos en exceso.

Está claro que este artista anónimo tuvo la oportunidad de contemplar, 
bien en el taller, bien in situ, los relieves de la Anunciación que decoran el testero 
que custodia la cama sepulcral del protonotario apostólico, maestrescuela de 
Burgos y Chantre de Sigüenza, don Juan Ruiz de Pelegrina, ubicado en la capilla 
de San Marcos de la catedral de Sigüenza. Una obra de alabastro, realizada 
hacia 1501, en origen exenta en el centro del panteón que, en 1534, por acuerdo 
del cabildo, se trasladó al muro de la epístola64. En este caso, existen indicios 
suficientes para atribuir esta obra, ahora sí, a Sebastián de Toledo.

El naturalismo de los pliegues, las alas del arcángel, los rostros 
idealizados y el cabello, así como las poses de ambas figuras, más creíbles 
que las anteriores, acercan estas tallas a la línea escultórica de nuestro 
artista. Así lo apreció Orueta, aunque sin precisar el nombre del escultor, al 
señalar que -es entre todas las obras de esta catedral la que más recuerda al 
bellísimo enterramiento de D. Martín Vázquez de Arce. Los relieves son 
iguales, pero exactamente iguales de factura, al San Andrés y Santiago 
colocados en las jambas interiores del arco del sepulcro del Doncel.-65.

En cualquier caso, independientemente de la destreza del artista que 
ejecutó el sepulcro de Jirueque, es de valorar la incorporación de un motivo 
iconográfico de gran contenido simbólico en el paño de la cama que 
corresponde al lado de los pies. Se trata del donante: la imagen arrodillada del 
difunto. Y, por tanto, de una imagen duplicada de don Alonso Fernández de la 
Cuesta -la estatua yacente y la orante. Hasta mediados del siglo xv, las estatuas 
que representaban al difunto so disponían tumbadas poro, a partir do entonces, 
por influencia del arte italiano, se implantó la costumbre de mostrarlas vivas y 
en actitud devota, orando de manera perpetua de rodillas ante un reclinatorio.

A partir de esos momentos, también comenzaron a desarrollarse otros 
esquemas funerarios que presentan a la estatua incorporada, en una posición 

•‘Ohueta, R (1919): c¡> til., p. 163.
*’ IbiJ.
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intermedia entre la echada y la arrodillada: los sepulcros de don Iñigo López 
de Mendoza y doña Elvira de Quiñones, condes de Tendida, conservados en 
la iglesia de San Ginés de Guadalajara, y el de don Martín Vázquez de Arce, 
más conocido como Doncel de Sigüenza, son buenos ejemplos. Los tres toman 
como modelo el primer dibujo preparatorio de Egas Gueman para la tumba 
de don Alonso Velasco en el monasterio de Guadalupe, en el que su imagen 
debía presentarse incorporada a la altura de los hombros, tal y como están 
dispuestas las estatuas de los condes de Tendida; solo que la escultura del 
Doncel, inmersa en la lectura del libro que sostiene entre sus manos, va más 
allá: se incorpora a la altura de la cintura, apoya su codo en un haz de laureles 
-símbolo de la victoria ante la muerte-, en sustitución a las tradicionales 
almohadas y entrecruza sus piernas en lo que se ha denominado «postura de 
comensal- de los emperadores romanos*’.

La vinculación del magnífico sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, 
Doncel de Sigüenza, con las que se han atribuido documental y estilísticamente 
a Sebastián de Toledo, se entiende muy bien si se tiene en menta que la relación 
de los Arce con la Casa del Infantado era muy estrechad Tal es así, que don 
Femando de Arce, padre del doncel, figura como testigo en el contrato firmado 
en 1488 en Guadalajara entre doña María de Luna y Pedro de Gumiel para la 
ejecución del retablo de la capilla de don Alvaro de Luna6*.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Se puede concluir, por tanto, a tenor de las obras artísticas reseñadas, 
que en los años finales del siglo XV se creó un taller escultórico, vinculado al foco 
toledano, en tomo a las obras de la catedral de Sigüenza y al mecenazgo de los 
Mendoza. Un taller, especializado en sepulcros, encabezado por Sebastián de 
Toledo, del que no se tienen muchos datos, pero sí unas creaciones funerarias 
que hablan por sí mismas de su talento, sus conocimientos y familiaridad con 
la tradición medieval y los nuevos lenguajes renacentistas, su prestigio entre los 
linajes más poderosos del momento y, en definitiva, de su genialidad.

“ SÁNCXU Cü, I. (2010): cp. dt. p. 136.
' Buena prueba de ello « que don Femando de Arce, padre del célebre Doncel era el secre
tario particular de don Iñigo López de Mendoza, segundo conde del Infantado. Layna 
StWANO, F. (1994): HáforM de Guadalajara y «rf Aferré en xv y xw, I. Guadalajara,
p- 272.
“ Guian Pxosm, B. (1951): Ca>Ülian Seulpture; gOÜtit tó mimss®»». Nueva York, p. 190.
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Figura 1: Sepulcros de don Alvaro de Luna y doria Juana Pimentel. 
Capilla de Santiago. Catedral de Toledo, siglo xv

Figura 2: Sepulcro do don Alvaro de Luna.
Grabado de G. Pérez Villaamil, España Artística y Monumental, 1842.
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Figura 3: Detalle de la estatua de don Martín Vázquez de Arce. Sebastián de 
Toledo, alabastro, capilla del Doncel. Catedral de Sigüenza. Sigüenza, Guadalajara, 

siglo xv.

Figura 4: Representación alegórica de la Fortaleza. Detalle del sepulcro de don 
Alfonso Carrillo de Acuña. Sebastián de Toledo, alabastro, museo Musco de la 

Magistral de Alcalá de Henares, siglo xv.
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Figura 5: Sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña.
Sebastián de Toledo, alabastro, museo Museo de la Magistral de Alcalá de 

Henares, siglo XV.

Figura 6: Estatuas yacentes de don Garda de Osorio y doña Marta de Perea 
procedentes de la desaparecida iglesia de San Pedro, en Ocaña. Escuela de Sebastián 

de Toledo, alabastro, Vitoria and Albrri Museum. Londres, principios del siglo xvi
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Flauta 7: Sepulcro de don Alonso Fernández de la Cuesta.
Escuela de Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de la Asunción. Iglesia de San 
Bartolomé. Jirueque, Guadalajara. Finales del siglo xv o principios del siglo xvi.

Figura S: Paje del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvamáez. 
Escuela de Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San 

Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo xv.
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RESUMEN

En 1893 se proyecta la construcción de un casino para el Circulo de 
Contribuyentes, sociedad recreativa de la burguesía local. Esta obra 
supondría el derribo de la antigua sacristía anexa a la iglesia universitaria de 
San Ildefonso, propiedad de la Sociedad de Condueños. La polémica es 
resuelta en votación, optando la mayoría de condueños por derribar la 
sacristía del siglo xvi, para levantar el nuevo casino. Los meritorios intentos 
por salvarla no obtuvieron resultados.

Palabras claves: Sítcrislúi, Iglesia de San Ildefonso, Cisncros, Ignacio Martin- 
Esperanza, Sociedad de Condueños, Circulo de Contribuyentes, Universidad.

ABSTRACT

Dans 1893 la construction d'un casino est projetée pour le Cercle de 
Contribuables, une société récréative de la bourgeoisic lócale. Cctte ceuvre 
supposcrait la démolition de la sacristie anciennc annexe á l'cglise 
universitaire de San Ildefonso, une propriété de la Société de 
Copropriétaires. La polémique est résolue dans un vote, en choisissant la 
majorité de copropriétaires d'abatlre la sacristie du xvte siécle, pour lever le 
nouveau casino. Pour sauver la sacristie, les tentativos méritoires n'ont pas 
obtenu de resultáis.

Kcyivords: Sacristie, Églisede San Ildefonso, Cisncros, Ignacio Marlin-Esperanza, 
Sociedad de Condueños ISociété de Copropriétaires], Círculo de Contribuyentes 
ICercle de Contribuables], Université.
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La sacristía de la Iglesia de San Ildefonso ha sido objeto de 
investigación en diversas ocasiones, generalmente tratada como un anexo 
más de la capilla colegial. No obstante, queda bastante por escribir. El 
artículo que ahora presentamos pretende aportar algunos datos sobre su 
trayectoria final. Tras un breve recorrido por su historia, examinaremos la 
controversia surgida dentro de la Sociedad de Condueños de los Edificios 
que fueron Universidad, con partidarios a favor y en contra de salvar esta 
parte del legado cisneriano. Lo haremos a la luz de las actas originales -que 
transcribimos- en las que podremos examinar puntos de vista y 
apreciaciones de diferente tenor. El resultado, no obstante, estaba decidido: 
la sacristía caería bajo la piqueta, sacrificada en favor del nuevo Casino.

1. LA SACRISTÍA CISNERIANA

En primer lugar, para poder valorar lo que estaba en juego, 
necesitamos conocer qué y cómo era. Aunque no sea fácil trazar con detalle 
la génesis de esta pieza, intentaremos hacer un recorrido descriptivo de su 
larga historia.

La Iglesia de San Ildefonso, a la que daba servicio la sacristía, fue una 
de las primeras obras erigidas dentro del proyecto universitario de fray 
Francisco Jiménez de Cisneros. En 1508, las yeserías que decorarían sus 
interiores -elaboradas por Luis y Juan Santa Cruz, Cristóbal de Miranda, 
Alonso de la Vega y otros artesanos, en diferentes etapas1-, se encontraban 
aún en desarrollo’. En esos momentos estaba por hacerse la portada de la 
puerta de la sacristía, según daba cuenta a Cisneros el capellán Juan 
Martínez de Cardeña (o Cárdenas)*. No obstante, aun sin terminar, la iglesia 
debía estar bastante avanzada en 1510. Se continuaba trabajando en las 
capillas laterales y otras dependencias. Debió ser por entonces cuando le 
llegara el turno a la sacristía.

1 Salvo indicación en contra, todas las citas utilizadas en este artículo son literales. Se respe
tan grafía, signos ortográficos, de puntuación, usos de mayúsculas y demás particularidades, 
tal como se encuentra en el docunaento original consultado o la fuente citada de la que se 
toma.
•'GoN/Áifz Ramcs, R. (2007>: ía Ibtiimiiad Alcalá de Henares y la> Artes. El palvtwga arlb- 
tiede un centre del saber. Siglos Kvt-xi>. Alcalá de Henares, UAH, p. 32.
’ Casnuo Orua, M. A. (19S0): Colegio Mayor de San lldefoitw .te Alcalá de Henares. Alcalá de 
Henares, Ayto. de Alcalá, p. 4$.
‘GONZAifz Raxk», R. (200Z>: ap. cit., p. 31. retrasa la fecha del aitode 1508 a 1512, señalando 
no estar ciara la data del escrito de Juan Martínez de Cardeña.
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Situada junto a un edificio tan notable y singular como la iglesia 
universitaria, pudiera parecer que se trataba de un mero anexo secundario, 
utilitario, de escaso valor. No era esa la idea del cardenal Cisneros. En 
palabras de García Oro,

"la sacristía no seria un recinto más del templo. Responderá a su tradicional 
idea de museo y tesoro, que un día guardará la «capilla» del fundador. Por 
ello fue construida con la solidez y grandeza de una capilla mayor. Sus 
cuatro pilares mostraban solidez y esbeltez a la vez que sustentarían una 
cubierta artesonada y posibilitarían amplias superficies muradas-5.

Amplias superficies que se enriquecerían con ricos retablos, relicarios, 
muebles y otros elementos que contribuirían a elevar su valor y belleza.

Para su construcción fue preciso expropiar y derribar algunas casas 
vecinas, adaptándose a las necesidades del proyecto cisneriano: «Las casas 
que se moraban que fueron quytadas a los estudiantes que las moravan por 
hazer el edificio de la sacristia e jardín e ospital que su S4 man|d|o hacer 
estando presente el mayordomo Francisco Fernandez de Toledo en 
presencia de mi Pedro Gómez de .Madrid escribano»6.

Existe una cierta confusión acerca del emplazamiento de la sacristanía 
original. .Mientras que algunos autores la colocan a los pies de la iglesia, 
lindando con la actual calle de Pedro Gumiel -pese a lo inusual e incómodo 
de esa hipotética ubicación, tan lejos del presbiterio-, otros, ciñéndose al 
estado actual de la iglesia, consideran su sitio inicial el que presenta hoy día, 
tras la Capilla Mayor. No obstante, los planos del siglo xix (Ilustraciones 1 y 
2] la sitúan anexa al presbiterio, en el lado de la epístola', con sus columnas y 
patio bien visibles. No hemos encontrado indicios de cambio de lugar desde 
su construcción hasta el momento de su derribo. Ese sería también el lugar

' García Ow>, J. (1992): Li UnkxrtiJsd de Al<M de Hmarct ai ¡a floi>ú fundaciatíll (145S157S). 
Santiago de Compórtela, Independencia Editorial, pp. 87-88.
’ González Navarro, R. (1987): "Nuevas aportaciones a medio siglo de construcción univer
sitaria en Alcalá de Henares (1510-1560)", AiMfcs Complutaw I. Alcalá de I leñares, I.EE.CC- 
p. 146.
’ Véase, p. e.: Pwt ro Gramia, E - MuSx>Z Co»«, A. - García Jalón, C. (coordinadores) (208): 
Awidkcl'jra v dairrcUo tirbaiw. Cmiitnided de Madrid. Zma esle. Torna XIV Alcalá de Haiaci 
Madrid, CAM, p. 202.
" Situado a los pies de la iglesia, mirando hacia el otro extremo, hacia donde se sitúa el altar 
mayor, el lado de la epístola es el de la derecha; a la izquierda se halla el lado del evangelio 
No por obvia podemos dejar de hacer esta anotación, pues en algunas de las obras aquí cita
das parece no estar claro. 

A-xIcs G*tpí«tr>W, XXIII, 2VI1, pp. 201-258
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más adecuado y lógico para dar servicio al oficiante, guardar los ornamentos, 
paños, casullas... En definitiva, todo lo necesario para la liturgia, de una 
manera práctica, accesible y eficaz. I.a actual sacristía, al fondo tras el 
presbiterio, es una innovación surgida al desaparecer la original. Una reforma 
para la que sería necesario modificar la distribución, aprovechando la 
apertura de una puerta que no existía en el edificio original’.

El acceso a la sacristía original se hacía desde el presbiterio de la 
Iglesia, a través de una puerta enmarcada por yeserías ricamente labradas, 
en el lado de la epístola. Juan de la Puente se encargó de la tapiería1 ’. «Diego 
Cherino hace la obra de los corredores del jardín mientras que Juan Cherino, 
entallador, hace los pilares e chambranas de la sacristanía»". El carpintero y 
entallador Cristóbal de Ayllón realiza en octubre de 1514 los muebles, 
añadiéndose a los cajones que Alonso de Quevedo había labrado para esta 
pieza en julio de 1511’ Muñoz. Santos, sin facilitar fecha, con base en los 
inventarios enumera:

•■cinco cajones grandes que están en el cuerpo de la sacristía |...| Otro grande 
nuevo que está en el segundo retrete de la sacristía, en que está la plata. Otro 
cajón en la dicha pieza donde están los paños de colgar, Otro caxón viejo que 
está en el último retrete de la sacristía donde solía estar antiguamente la plata-1’.

Gutiérrez de Cárdenas cobra el 17 de mayo de 1516 por hacer la 
ventana y altares de esta pieza, y el 14 de septiembre «por rehazer de unas 
wntanyeas cortadas de cuchillo pa las anpollas de los altares de la Sacristía 
del colegio»14.

’ Esta puerta se documenta en el inventario de 1851: «a la izquierda del altar mayor hay una 
puerta de dos hojas fijada con pemies de espiga tiene un pasador y dos tiradores da paso a 
una abitación que para subir a ella hay cinco peldaños de fabrica a mano derecha hay unos 
guccos de nichos y el frente una bentana con cerco y reja con dos embras y machos». No se 
declara su uso, pero queda claro que no era la sacristía, pues esta se describe más adelante, 
«i el lado de ¡a epístola. Curiosamente en los planos de 1870/71 no se refleja esta puerta tras 
el altar, accvdiéndose a esa pieza a traviS dC la sKristia original.
’ Gonzáuz Navarro, R. (2036): Cir terw a 1517: Ui AlcM dr Cenwit<s. Alcalá de Henares, 
Ayto. de Alcalá, p. 176.

Gonzai tz Navarro, R. (1987): "Nuevas aportaciones a medio siglo de construcción.--, op. 
«vp.lM,
* CoNzÁitz Navarro, R. (1987): oj«. ál, p. 158, nota al margen.
" MvSoz Santos M. E. (1990): "Nueva Visión del interior de la capilla de San Ildefonso 
(1538-1638)“, dd II ErxunttM de Hiitoñfores del Valle del Hettarei. Aléala do Henares, 
UiE.CC, p. 668.

González Ramos, R. (2000): ep. cü., p. 33. A.HK, Universidades, Libro 745, Fol. 157 r*.

An,-Jrs Cb-tpíafmxs, XXHL
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Desde aquí se tenía salida a un palio soportalado, al sur -el huerto o 
jardín citado-, así como a otras dependencias menores anexas. También era 
el sitio de paso para acceder al púlpito en la iglesia. Sobre la sacristanía y con 
acceso "desde el Colegio a través de un corredor que nada en la tribuna de 
los órganos, se situaba la enfermería»15. Este cuerpo superior sería 
construido por Diego de Espinosa y Cristóbal de Miranda. Su remate, con 
tejaroz y almenas, correría a cargo de Juan de Durango16.

Las cuatro columnas de piedra citadas, se encargaron al cantero 
segoviano Juan Campero, o del Campo, bajo la dirección del alcalaíno Pedro 
Gumiel’7, maestro mayor de las obras del Arzobispado de Toledo. El 16 de 
diciembre de 1515 se establecen las «condiciones de como tienen de ser los 
quatro pilares de piedra que su SA R"” manda haser y traer para la sacristía 
del Colegio». Se señala, primeramente, que ha de:

«haser un pilar que tenga de bivo después de labrado el asta del dicho pilar 
una quarta de vara de medir, y este pilar sea la caña en redondo con su basa 
al antigua y nudo como los de la portada del Colegio, y el capitel a la antigua 
del alto que se le dará, todo muy bien labrado de boca de formon y la caña 
del pilar esmerilada de manera que el pilar es cinco piezas; basa y nudo y 
capitel tres, y los dos pedamos de caña, que son finco, c las a de dar traydos 

e labrados y asentados a contentamyento de su S' R,u Tienesele de dar de 
cada uno tres ducados-".

Tasadas en 5.000 maravedíes, debían hacerse «a la antigua», según las 
entonces existentes columnas de la portada del Colegio Mayor de San 
Ildefonso1'’. En 1516 arranca esta obra. Para el mes de marzo se disponía de 
las piezas con que se articulaban los pilares. En mayo, se colocaban los 
pilares y se labraban los capiteles.

En la documentación se habla en todo momento de cuatro columnas 
de piedra. No obstante, los planos y descripciones textuales de finales del xix 
muestran seis, probablemente fruto de alguna ampliación posterior. ¿Quizá

•' Gox-ZÁUZ Navarro, R. (1987): "Nuevas .'portaciones a medio siglo de construcción...", iT 
cir,p. 156 y 158.
'• Gonzáliz Navarro, R. (2006): En tomo a 1547..., oy. cit., p. 175.
•' Castillo Oreja, M. A. (1980): cp. át., p. 52.
'* Universidad Complutense. Biblioteca General. Alcalá y Madrid. Documcnlcí turict
vol. núm. 6, s. í., según CasulloOrefa, M. A. (1980): op. al., p. 125.
” Es decir, tomando como referente la antigua portada del Colegio, pues la fachada «J* 
observamos hoy se construye más tarde, entre 1537, inicio del proyecto, y 1553, año de su ««’• 
clusión (Castillo Oke'a, M. A.).

Anulo XXIII, 2011, pp. 201*238
ISSN: 0214-2473
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al eliminarse las hondas capillas de la epístola? ¿Asumió la sacristía el 

espacio de la capilla de Cisneros?
Para el artesonado, se contrató al maestro Alonso de Quevedo. La 

carta de obligación tiene fecha del 11 de marzo de 1516.

«■Este día otorgó Alonso de Quevedo, carpentero vecino desta villa de 
Alcalá, que toma a su cargo a haser la obra de suso contenyda, segund e 
como de suso se contiene, por prescio e contía de tres myll mrs., pagados 
como lo fuere hasyendo, y el señor Pedro de Gumycl mandaren que se le 
paguen; obligóse de lo enpefar luego a haser e de no alear mano de la obra 
dándole el pertrecho necesario hasta lo dar acabado»20.

El 29 de marzo de 1516 se le «da cédula» de los 3.000 maravedíes 

pactados.
Las pautas dadas para el artesonado fueron:

-Primeramente, labrar las vigas de escuadra y codel y acepíllalas o 
asentallas a linea como se lo señalaren, bien acepilladas e bien asentadas 
derechas, y los ocho a quatro cápalos en las juntas de las vigas del molde 
que le daran, e en las paredes otros quatro medias cápalas encambradas con 
su yeso; y las dichas vigas rescebidas con sus puntales, de manera que 
puedan asentar los pilares de piedra. Ansi mismo esto ansí echo, echen su 
moldara a la redonda de lo antiguo apuntado a los rinconces y echen sus 
aliceres que aten la moldura con la tocadura de las vigas de encima de los 
aliceres. Ansi mesmo corten los canos parte dellos e echen por los papos su 
tabla el por los astados, de manera que quede quatro dedos de llano y suban 
l.i solera hasta que resciba los dichos canos; y esto ansi echo, agan sus 
artesones del acuesto, e convengan como Pedro de Gomiel dara la orden y 
le echen su moldura a la redonda sobre que carguen los dichos artesones. 
Ansi mesmo hagan una ventana de dos bases almillada, todo muy bien 
hecho e acabado a contentamiento del señor Pedro de Gomiel, dándole 
madera e clavasen e visagras para las puertas de la ventana-”.

No tenemos una descripción detallada del artesonado, pero podemos 
lucernos una idea de su hechura cuando, en 1893 -tal como veremos más 

adelante-, se dice que es comparable «al del Salón de San Diego del Archivo 

Central», sito en el Palacio Arzobispal (Ilustración 3]; artesonado este que 

conocemos por fotos, al perderse en el incendio de agosto de 1939.

s Universidad Complutense. Biblioteca General. AlcMy DxumtnM 
Id. núm. 6, s. í, según CastilloOmja, M. A. (1980): di., p 127.
‘ G«cfA Oso, J. (1992): ap. Cit. p. 88 (pero la referenda que proporciona está errada).

G«j»’irfmíO, XXtlI, 2011, pp-
KSN: 0214.2473
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Como apuntábamos, dentro del proyecto de Cisneros -<)uien seguía 
muy de cerca el desarrollo de las obras- la sacristía no era un mero anexo 
utilitario. Desde el mismo momento de su construcción se vio enriquecida y 
privilegiada, al ser generosamente dotada con numerosos objetos de 
especial valor. En 1519 se le hizo entrega «a ped de gomyel honce myll mrs 
pa Conplimy de pago A XVI U [16.000] 1 q costo la hechura de dos Retablos 
pa la Sacristía del colegio por Cédula de los dichos fecha A IX de 
scptiembre»“. Se entiende que el pago se debió librar a Pedro Gumiel en su 
papel de director de las obras, más que de artífice. Muchos de los pagos que 
requerían las diferentes obras, eran efectuados a su nombre. Estos retablos 
son los que habría dorado Francisco de Meco en 15172’.

Los bienes muebles que dotaron la sacristía sufrieron constantes 
cambios; no es objeto de este trabajo intentar reseñarlos aquí24. Baste con 
señalar ahora que contó desde sus inicios con dos retablos, aparte de 
imaginería y otros elementos. Según los inventarios, en 1703 permanecían 
los retablos de San Antonio y San Francisco. En 1712 son del arcángel San 
Miguel y de la impresión de las llagas a San Francisco25. Aparte de estos 
retablos, también se custodiaban numerosos relicarios, vestiduras, paños, 
cálices, casullas, misales, imágenes, obras de arte y de ornato. Como 
decimos, no era un anexo más de la iglesia, con meros fines utilitarios; 
tampoco un almacén, sino una de las piezas más importantes y ricas del 
conjunto.

En 1851 la Sociedad de Condueños, recién comprada la Manzana, 
acuerda cederla en uso al Colegio de cadetes de Caballería. En esc momento 
se realiza un detallado inventario que, afortunadamente, incluye a la 
sacristía. Gracias a esta descripción tenemos una imagen fiel de cómo había 
llegado al siglo xix:

«inventario de la parte de edificio que fué Unibcrsidad y se entrega por la 
Comisión de Vecinos propietarios de ella y sus ayacentes al Ramo de Guerra 
para el uso del Colegio Militar del Arma de Caballería [...] Sacristía, tiene 6 
colugnas de piedra que sostienen el techo a su entrada a mano derecha hay 
una cancela con postigos a derecha e izquierda y dos hojas al fronte con fi;J

aCox/AKZ Rasks, R. (2000): "Juan de Borgoña y los retablos...".op. rit., p. 392.
“GoxzÁLiz Ramos, R. (2007): Uipi/f.ura XVI..., p.41. Véase también, dd
mismo autor, (2007); La UnitwirfíJ de Alcalá de Hciun» y ¡as Arles, pp. 47-58.

Véase Goxzai.íz Ramos. R. (2007): UAII. Trabajo extenso y riguroso, que aporta detall*** 
inventarios y descripciones.
^COXZÁUZ Ramo, R. (2000): "Juan de Borgoía y los retablos...',OJ'. ctt., pp. 395-396.

Arrees OurftraDO, XXIII, 2011, pp. 201.238
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pasador media íalleva-'0 tirador y picaporte a un lado y otro del cancel hay dos 
lacenas la derecha tiene una puerta de una hoja corrida la izquierda dos hojas 
con fijas sin mas herrage al frente hay dos mesas de altar con dos peldaños y 
tarima de madera en la izquierda hay un santo de cuerpo entero con su peana 
y a la izquierda una puerta de una oja con fijas cerradura sin llave en el centro 
hay dos trozos de cajonería con tres separaciones y un cajón todo inútil al 
frente hay una bentana de dos hojas con fijas y dos aldavas para cerrar tiene 
una reja cruzada de 15 machos y 1 Sombras por el suelo hay algunos trozos de 
altar y tarima tiene una cajonería de 22 pies de largo y de alto y 3 Vá de ancho 
hay 9 cajones dos lacenillas con sus puertas los que tienen 18 tiradores 9 
cerraduras y una llave que hace a todas ellas entrando por el cancel hay una 
puerta de dos hojas con fijas íalleva pasador, picaporte cerradura sin llave da 
paso a un pasillo a la derecha hay una abitación oscura llena de escombros 
hay dos lapidas de piedra de nichos a la derecha esta el gueco de subida al 
pulpito con una puertezuela de dos hojas con goznes a la izquierda una 
bentana con una reja de dos machos y una embra, saliendo se encuentra una 
puerta de una hoja con fijas y cerradura hay un tiro de escalera con 27 
peldaños de madera con un antepecho de 14 balaustres y un pilarote de 
madera en el desembarque hay una puerta de una hoja con bisagras una 
cerradura sin llave y da paso a los desbanes, está toda inútil®27.

Esta era la sacristía que terminaría desapareciendoen 1893.

2. VICISITUDES Y PELIGROS

A través de los siglos varias amenazas campearon sobre iglesia y 
sacristía. La pobre calidad de los elementos estructurales, la dificultad en su 
mantenimiento, las sempiternas humedades, así como la necesidad de 
reparaciones continuas, estarían siempre presentes, jugando en contra.

En capilla® del 20 de enero de 1745, propone el rector D. Juan de 
Mendinueta que:

«habiendo llamado al señor Joseph Román, profesor de arquitectura en esta 
Universidad, para ver y registrar la fábrica deste Colegio, que por partes se

FaíMa. <Del ár. hisp. hMibi, y este der de nvhlsb, garra, hoz), f. Varilla do hierro acodilla
da en sus extremos, sujeta en varios anillos y que sirve para asegurar puertas o ventanas 
(DRAE).
“ Lar I Iuikta, A. E. (2(01): U de 1850-2000. Del a h espera.
Alcalá de Henares, UAH, pp 57,78 y 79.
•’ GjpJ/a en la acepción 6.* del DRAE: en los colegios, junta o cabildo que hace n los colegia
os para tratar de los negocios de su comunidad.

Ccmríwoi>o, XXIII,
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advertía notoriamente sentida, declaró que necesitava de pronto remedio 
especialmente el coro y la capilla mayor, y que su construcción tendría de 
costa de cuatro a cinco mil ducados de vellón [...] lo cual oydo por los 
señores dijeron que no se atrevían a resolver en cosa de tanta entidad [._) 
con lo que con el Sr Rector resolvieron se llamase a un maestro de Madrid 
para que viniese a esta ciudad y diese su parecer"1’.

El 5 de marzó del año se libráróñ treinta doblones «de ágásájo» 
a don Francisco Moradillo, «por el reconocimiento de la fábrica de la iglesia 
de este colegio y planta general que ha hecho con sus alzados y 
demostraciones"-*1. Moradillo estimó que la composición de la iglesia no 
podría hacerse por menos de 6.000 a 7.000 ducados. Aun asi, apuntaba que 
quedaría «expuesta a continuos reparos, por lo antiguo de la fábrica y ser las 
principales paredes de tierra, aunque sostenidas por algunos pilares de 
ladrillo»’1. Tras votación, estimaron que no era conveniente gastar tanto 
dinero si, en pocos años, iban a tener que enfrentarse a los mismos problemas. 
Por lo tanto, se decide que la opción más adecuada será levantar una iglesia 
de nueva planta, dejando en manos del Rector y Consiliarios -según medios 
y rentas disponibles- considerar si esta posibilidad resultaba viable.

El mismo Moradillo elabora un proyecto ambicioso: una nueva 
iglesia, mucho más amplia, con fachada a la Plaza del Mercado. 
Favorablemente dispuestos pero sin fondos, para financiar la obra el Colegio 
comisiona a Juan Antonio de Villanueva ante el Rey y Consejo de Castilla, 
pidiendo licencia para tomar un censo de 50.000 ducados. Sin embargo, la 
oposición de los colegios menores consigue que no prospere y se siga 
demorando en el tiempo'-.

La Universidad decide escribir a Ventura Rodríguez,, «maestro de 
alarifes», de lo que se informa en capilla de 27 de marzo de 1761. Las 
múltiples ocupaciones del afamado arquitecto impiden su pronta presencia 
en la ciudad. Para ir adelantando, propone la visita de su cuñado, persona 
«inteligente en obras», quien tomaría planes y medidas, dando comienzo al 
derribo del edificio. Rodríguez elabora un proyecto que presenta en marzo

* A.H.N. (Scw. Univ), hb. I.I21-F, ío!. 149, según cita CaSHUOOrua, M. A. (1980): cp. oí, p

' A.H.N. (Secc. Univ), )ib. 138-F, fot 194, según cita CastuoOrija, M. A. (1980): r?» óf, pp 
158-159.
" A l J.N. (Secc. Univ), Hb. 1.121-F, íol. 149, según cita CASraxoOtojA, .M. A. (1980): «p- oí. p

* PunoGRAXOA, F. el al. (coord.) (2008): Ar^uifeetura y desarrollo urbano. Comunidad de Mcdrid 
Zona este. Tomo XIV Alcalá de Henares. Madrid, CAM, p. 199. 
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de 1762, mucho más ambicioso que la reedificación de la sola iglesia. Bajo los 
auspicios de Alonso Muñiz, ministro de Gracia y Justicia y excolegiai de San 
Ildefonso, el proyecto del alarife madrileño propone el derribo y 
construcción de todo el cuadrante de la Manzana al oeste del patio de Santo 
Tomás, y tan al sur como el callejón que une el Patio de Continuos con la 
Plaza Mayor. Con esta propuesta se buscaba, no solo la construcción de una 
nueva iglesia, sino la ampliación del Colegio Mayor, dentro de los planes 
que para él se pergeñaban. Esta nueva iglesia ocuparía el centro del nuevo 
espacio, flanqueada por dos patios en cuyo derredor se establecerían 
dependencias colegiales. Pero este proyecto tampoco avanza. La crisis 
económica, el descrédito de los colegios mayores y la muerte de su valedor 
D. Alonso Muñiz (1765), le restan empuje’3. Todavía en capilla del 18 de 
mayo de 1767, los colegiales se encuentran sumidos en la duda, 
proponiendo que se consulte con arquitectos de Madrid antes de aceptar el 
ambicioso proyecto de Ventura Rodríguez.

Tras acumular tantas penurias, el proyecto nunca llegaría a ver la luz. 
Las demoras, su elevado coste, así como otros factores, pospondrían la obra 
de manera indefinida. Finalmente, la incautación de los bienes del Colegio 
Mayor por parte de la Corona, en 1776, acabará por darle carpetazo. Su 
realización hubiera dotado a la ciudad de una magnífica iglesia, con planta 
de cruz griega, majestuosa portada vuelta hacia la Plaza Mayor. A cambio, 
habría supuesto la perdida completa e irrecuperable de la iglesia de 
Cisneros y su entorno.

No sería esta la última gran reforma proyectada: 24 de agosto de 1844 
es la fecha que tiene el proyecto para Colegio General de todas las Armas, 
firmado por el ingeniero militar don Antonio de la Iglesia Smith, brigadier 
de ingenieros y profesor del Colegio General Militar de Segovia. La 
construcción de esta academia hubiera supuesto -una vez más- la pérdida 
de capilla y sacristía, además de modificar radicalmente la mayor parte de 
la Manzana. Finalmente, el Colegio militar terminó recalando en la ciudad 
de Toledo y el proyecto tampoco pasaría del papel34.

Habría más proyectos de derribo y transformación, de reforma. Pero 
basta con destacar aquí los más conocidos, para conseguir una certera 
imagen de la fragilidad que mantuvieran, por siglos, capilla y sacristía en su 
supervivencia.

" Aka'£ una dudad en la Untada, catálogo de ia exposición, pp. 350-551 
Oi/.,pp.36»-367.
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Con estos antecedentes, tras sobrevivir frente a tantos proyectos 
propios y ajenos que contemplaban su demolición, no deja de resultar 
paradójico que la sacristía cayera, finalmente, bajo la piqueta de una 
Sociedad que había sido fundada para salvarla, a ella y al resto del conjunto, 
dentro de la denominada Manzana Universitaria.

3. UN ADALID COMPLUTENSE

Le llega el tumo a nuestro personaje. Don Ignacio Martín-Esperanza 
y Díaz era hijo de Manuel Martín-Esperanza y Sánchez (tl853). Su padre, 
doctor y ex catedrático de Leyes en la Universidad de Alcalá, había sido uno 
de los que sufrieran la purga de Salustiano Olózaga en la “inocentada» de 
1835. Sus ideas conservadoras le costaron el puesto en la Universidad^. D. 
Manuel, hombre profundamente vinculado con Alcalá y su vida 
universitaria, figura en la nómina de condueños fundadores, poseedor de 
las láminas 187 a 201 (por valor de 1.500 reales)’6, siendo vocal en la primera 
comisión administrativa de la Sociedad.

Ese espíritu alcalaíno militante habría calado hondo en su hijo, 
Ignacio, quien sería a su vez condueño y vocal de la Sociedad en los años 
1860, 1861, 1866, 1876 y 1893’7. De él dijo su buen amigo José Demetrio 
Calleja, que era un «entusiasta investigador y conservador de antigüedades, 
en especial las de nuestra patria»’*.

Fruto de esta amistad y aprecio por lo complutense, D. Ignacio 
escribirá el prólogo a la obra de José Demetrio Calleja, Alcalá la Veja, ensayo 
histórico o apuntes para una monografía de aquel castillo, editada en el año 1897. 
En él afirma que:

-el pueblo que no conoce su historia en lo que tiene de grande y noble, 
tampoco se forma idea de su valor y de su dignidad, ni siente dentro de sí 
mismo el estímulo que nace de saber que por sus venas circula aquella sangre

» García Guiiíjwfz, F. J. (19S6>: L» dr Cmidurños. Hátorú de la defeca de las edifaies
fueron Unwrsidaii. Alcalá de Henares, Ayto. de Alcalá, p. 107.

* Lo?t HufRiA, A. E. (2001): op. dt., p. 83.
* MARCHAMALO Sánchez, A. - Mamkamai o Main, M. (1999): El Ilustre Colegio de Abogados de 
Alcalá de Henares. Colegio de Abogados pp. 2C7-2G8. .
* Caluja Carrasco, J. D. (1897): Alcalá la Vieja, ensayo hislóneo o apuntes para una monogrsfd 
de aquel casldlo. Guadaiajara. Diputación Provincial, p. 5, en nota a pie de página.
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y es su alma heredera de aquel espíritu con que sus padres ejecutaron o 
coadyuvaron a memorables empresas que admira la posteridad»”.

Su sensibilidad, el amor por Alcalá y su historia, quedan patentes en 
sus hechos y palabras. Señala en ese mismo texto que -las ruinas venerables 
de esa fortaleza (Alcalá la Vieja] que los ignorantes ven con desprecio, 
agrandan el corazón del hombre instruido». Un lamento que parece rasgo 
de identidad del complutense de todos los tiempos, acostumbrado a ver 
cómo el paso de los siglos y la falta de interés, provocan que el rico 
patrimonio de la ciudad sufra expolio, olvido y merma.

Como profesional del Derecho se queja, «lamentando que para 
corregir la ignorancia de nuestros pueblos no se haya dado una ley severa 
de respeto a todas nuestras antigüedades, con lo que se habría evitado que 
muchas páginas de piedra y monumentales, como la de que he tratado, se 
borraran del gran libro de nuestra incomparable historia»*0. Quizá, al 
escribir estás páginas en 1897, tuviera en mente la dolorosa pérdida de la 
sacristía por la que tanto había luchado, cuatro años antes.

Hay una anécdota mil veces referida, noticiada por Demetrio Calleja, 
de la que no siempre se recuerda el protagonista:

-Entre los muchos hechos que pudiera referir y tuve ocasión de ver, que 
demuestran la manera descuidada y el abandono lastimoso con que se llevó 
a efecto la traslación de documentos y libros de la biblioteca de la 
Universidad y Colegios, no debo omitir uno muy notable por la 
circunstancia de haber ido a parar a manos de un herrador de esta ciudad 
-y que destinó a anotar las herraduras que ponía- nada menos que el libro 
original de recepciones de colegiales mayores de San Ildefonso. Un 
complutense apasionado por las glorias antiguas de su patria, D. Ignacio 
Martín Esperanza, le rescató y creo le conservarán sus herederos-".

D. Ignacio había escrito en 1884 un pequeño opúsculo bajo el título 
La Diócesis de Alcalá y Madrid. Páginas de aclualidad^. En portada se hace 
constar su condición de «abogado del Ilustre Colegio de Madrid,

*CAIU)A Carrasco, J. D. (1897): cp. cit.. en prólogo.
“Caluia Carrasco, J. D. (1897): tbidon.

Cauija Carrasco. J. D. (1900): ¿e lo> Seculares .te la Uukmidad de AleOá de
He'-.crei. Madrid, Imprenta de los I lijos de M. G. I kmández. p. 7, nota a pie de página
•; MA«nx.EsnxANZA y Díaz. I. (1881): la DAVois .te Aléala y Ma/mf /'dgiw de aet^'tid. 
^»adalajara. Disponible en: httpV/wwwbíbliotecavirtualmadrid.oi^ri18n/catalogo_image- 
r«/S<upoxmd>path-ICM998 [consulta: 27/01/201 i |. 
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abogado fiscal que fue de la Audiencia de Barcelona y de la Fiscalía de la 
Dirección de Deuda Pública, asesor y subdirector 1° letrado que ha sido de 
la misma Dirección».

Desde sus páginas, lanza un apasionado alegato a favor de la 
recuperación del Obispado de Alcalá-Madrid, no Madrid solo. Resume la 
génesis y fin de la sede complutense, demostrando que la historia local lees 
bien conocida. Aprovechando los cambios que se están produciendo, apoya 
la segregación de Alcalá de la archidiócesis toledana. Asume el inevitable 
peso de Madrid, capital del Reino, sede ya decidida. Pugna por elevar la 
Iglesia Magistral al rango de Catedral; edificar en Alcalá el necesario 
seminario diocesano y hacer de nuevo disponible el Palacio Arzobispal para 
uso de los prelados, compatible con la dualidad propuesta con la capital.

“Si al crearse la diócesis de Madrid se la titula “de Alcalá y Madrid», para 
llevar asociado á su propio nombre la gloria de la antiquísima sede 
complutense y, la de su renombrada iglesia, nada más oportuno ni digno, y 
á la vez grandemente económico, que se declare por su catedral á la 
Magistral, organizando su Cabildo y su Seminario Central ahora como está 
ya convenido y decretado desde 1851, y de este modo hacer á la nueva 
diócesis heredera y continuadora también de la gran prez científica de tan 
ilustre iglesia y de sus eminentes servicios prestados»*'.

Batallas peleadas con fervor, aunque no siempre obtuvieran los 
resultados deseados. La desidia, la sempiterna sombra de la todopoderosa 
capital, los intereses en contra, eran -como lo son ahora- fieros gigantes, que 
no solo molinos de viento. Le tocó vivir, como él mismo expresó, en «estos 
tiempos en que á lo económico se da tanta importancia que á ello se sacrifica 
muchas veces lo que no se debía»**.

De su matrimonio con Doña Estefanía, nacería Manuel Martín- 
Esperanza Antón (1872-1952), alcalaíno de cuna y sangre, futuro miembro 
del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad. Alguien que continuaría la 
tradición familiar: sería presidente de la Sociedad de Condueños en los años 
1908, 1911, 1912, 1920, 1925 y 1926. Casado con Doña Méiwd« Alvareda 
Biosca, tendrían un hijo y dos hijas*5.

Indudablemente, el espíritu complutense -ciudadano y 
universitario- que se vivía en los Martín-Esperanza, no era un rasgo aislado 

" MarUx-Esperaxza y DIAZ. I. (1884): ep. cil., p. 18.
“ MaruN-Esükasza y DIaz, I. (1884): JMfrm.
° MARCHAMALOSÁNCH1Z, A. • MARCHAMALO Main, M. (1999): op. di, pp. 207-208. 
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ni novedad. Sumamos a este catálogo a dos miembros más de la familia, 
estrechamente vinculados con Alcalá y sus avalares: el Doctor D. Mariano 
Martín-Esperanza, rector de la Universidad entre 1803-1805, canónigo de la 
Magistral, efímero Visitador de la Universidad y Colegios en 1805, autor del 
informe Estado de la Universidad de Alcalá*6. Y D. Francisco Martin- 
Esperanza, condueño, Vicario general; uno de los canónigos de la Magistral 
que firmaron la Exposición hecha por el cabildo Magistral de Alcalá a S. ,M. el Rey, 
en defensa del Obispado Complutense, inserta en el opúsculo citado más 
arriba.

4. EL PRINCIPIO DEL FIN

Tras este apretado viaje por el tiempo, llegamos al 5 de febrero de 
1893. En ese día se reúne la comisión administrativa de la Sociedad de 
Condueños, formada entonces por D. Modesto Romero, D. Juan Francisco 
Mota, D. Vicente Roldan y D. Ignacio Martín-Esperanza, bajo la presidencia 
de D. Cipriano Grima, siendo secretario D. Hilario Zamora. La propuesta a 
considerar resultaba, cuando menos, novedosa:

-La Sociedad Círculo de Contribuyentes pide a la Sociedad de Condueños 
que se le construya un Edificio en la Plaza Mayor y a continuación de la Casa 
nuevamente edificada, capaz y acomodado á las necesidades de dicha 
Sociedad |...] Para salvar las dificultades que esta Comisión pudiera teñeron 
edificar, dada la situación económica de la Sociedad de Condueños, el 
Presidente del Circulo de Contribuyentes, hace en nombre de un vecino de 
esta población la siguiente proposición. 1* Que está dispuesto á facilitar á la 
Sociedad de Condueños la cantidad en metálico que esta necesite para hacer 
el Edificio que se le pide-*.

Lo que se ofrecía era una operación financiera poco o nada altruista: 
dCírculo de Contribuyentes -una sociedad recreativa, de reciente creación, 
que asociaba parte de la burguesía local, los principales contribuyentes por 
su volumen de ingresos- pide un nuevo edificio que sea construido, no por

' ^UrtHN.EsnxANZA, M. (1805): Estado de ¡a Universidad de Alesli. Madrid, A.H.N Sccc. 
Universidades, IO$3-F. Disponible en: http://c-archivo.uc3m.cs;bitstrednV10016'7875/ 
^•-«tado.univ.alcal.» ndt |consult.r 26/01/2011|.
' % 1298, Archivo Municipal de Alcalá de Henares (AMAH). Las actas de donde se toma 

y siguientes citas enUecomilladas (salvo indicación en contra), se transenben integras al
'ira! de este trabajo.
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ellos mismos, sino por la Sociedad de Condueños, en terrenos de esta. 
Conocedores de su escasez de fondos, tienen la «gentileza» de ponerles en 
contacto con un financiero local, que facilitará los fondos necesarios. No era 
una oferta filantrópica: la cantidad tendría un interés del 6% anual, con la 
oportuna garantía hipotecaria sobre inmuebles de los Condueños. El 
generoso e inicialmente anónimo financiero, resultaría ser D. José Gerónimo 
Moreno y Molina*.

Para algunos copropietarios la noticia no era nueva. El día 1 del mismo 
mes se había reunido discretamente una comisión mixta de ambas sociedades. 
Junto con Martín l’astells, arquitecto municipal y vecino de Madrid -socio asi 
mismo del Circulo y condueño , habían estudiado los planos del edificio 
propuesto, estimando su coste en 40.000 pesetas. I labida cuenta de que 
muchos de los contribuyentes eran también condueños, el proyecto recibió los 
plácemes de la comisión mixta, 'lodo señalaba a una operación inmobiliaria 
consensuada, ya pactada. Pero este aparente consenso no sería completo: D. 
Ignacio Martín-Esperanza, aun sabiendo que estaba en franca minoría, hizo 
uso de la palabra y expuso sus preocupaciones.

Y lo hace para mostrar su desacuerdo. De realizarse este proyecto, 
arguye, -se ataca á la parte histórica de los Edificios como és la antigua 
Sacristía de la Universidad fundada por Cisneros-. Para dar más peso a su 
objeción, expone lo desventajoso que resultaría, económicamente, esta 
operación. Le replica Hilario Zamora, argumentando  que «la parte histórica de 
la Sacristía [...| se encontraba en un estado tal que no merecía hacer caso de 
ella». El resto de presentes toma la palabra, en oposición a lo expuesto por 
Martín-Esperanza. Ensalzan las bondades económicas del proyecto, defienden 
su conveniencia, mostrando estar en total acuerdo. Es difícil discernir si ¡xsal'J 
más su condición de condueños o la de contribuyentes, deseosos de obtener un 
nuevo casino y sede social. Con la única oposición de D. Ignacio, se levanta la 
sesión, dejando el asunto sin resolver, en manos de la asamblea.

Y así, con esa finalidad se convoca a los condueños el día 12 de 
febrero, a Junta General Extraordinaria, en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Setenta y ocho personas estart 
presentes, lo que muestra el alto interés existente.

Abierta la sesión, D. Ignacio mantiene su parecer:

** Potentado y político local originario de Almagro, -del comercio-, propietario del Molino‘i'’ 
la Ecgaravita, del anterior Palacio del Marqués de Morante, además de numerosas tierra' ce 
labor y otras posesiones urbanas. Condueño y Contribuyente, supo hacer su vida en Alcali 
donde eciwria firmes rafees, labrando su fortuna y entroncando con ilustres familias locaos-

Anda XXIII, 2011, pp. 2O1-23S
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-que el provéelo iva en contra de los fines de la Sociedad de condueños de 
los edificios que fueron Universidad que fueron su conservación, muy en 
particular de la parte artística y monumental, y por eso tanto en la cesión al 
Colegio de Caballería como en la echa á los RP. Escolapios, se impuso por 
condición que no pudiera tocarse á ella*.

Expone la que considera razón principal para evitar esta operación:

«La que fuó Sacristía de la Iglesia tiene un techo y unas columnas preciosas 
igual aquél al del Salón de Son Diego del Archivo Central salvo su vegez y 
deterioro que merecen y exigen una restauración. Esta Sacristía era además 
la Capilla del Cardenal Cisneros donde celebraba misa-.

La construcción del casino supondría la desaparición completa de 
esta pieza, «artística, monumental é histórica con el más estimado 
recuerdo». Su alegato adopta ahora la forma de ruego:

«no puedo menos de oponerme y de suplicar que no se haga tal cosa. En 
otro pais que no fuese España, tampoco habría necesidad de pedirlo por que 
por todo el dinero del mundo, no consintihan en perder tan inapreciable 
memoria asentada en tan Vello lugar. Pero aquí donde no hay gusto artístico 
ni amor al arte ni entusiasmo histórico, es preciso pedirlo y no basta-.

Conmueve su sentida petición. Por la pasión que surgen de sus 
palabras, por la sensación de impotencia que debió sentir. Y por ser razones 
aún válidas. Apoya su argumento poniendo en evidencia lo que considera 
« una operación económica «deplorable», de difícil justificación. Aparte del 
coste, va a ser necesario hipotecar la nueva construcción, lo que pondría los 
bienes de la Sociedad de Condueños en riesgo de embargo ante una posible 
íaha de liquidez. Si desaparece el Círculo, sus socios no tendrán obligación 
alguna ante las deudas generadas, quedando la carga para los condueños.

Le toca el turno a D. Luis Morcillo, quien rebate duramente los 
argumentos expuestos por D. Ignacio. Afirma que la Sociedad de 
Condueños «nunca tubo por objeto (...) el conservar los edificios unidos á la 
Universidad los cuales á más de que no tienen mérito alguno artístico, 

necesariamente habrían de destruirse por la acción destructora del tiempo». 
En su opinión -que no contradicen, ergo asumen, quienes apoyan el casino-, 
•o único que hay que conservar, el objeto de la Sociedad, es lo que se 
considera «Universidad»; el resto de edificios, dependencias anexas, carecen 
de valor artístico. La edificación del casino, «lejos de contradecir este fin 
contribuye á su mejor realización». Reconoce que será necesario . destruir la 
que fue Sacristía de la Iglesia en la que se vistió y celebró misa el Cardenal 
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Cisneros». Pero le resta importancia, exponiendo que los techos y columnas 
se pueden retirar del lugar y colocar en algún otro sitio «donde tengan más 
lucimiento y se conserven mejor». A continuación, defiende la viabilidad 
económica del proyecto. Sigue argumentando en defensa de la construcción 
del casino: si el cardenal Cisneros viviera en esos tiempos, defendería la 
obra. Crearía Ateneos y Casinos, que son «los elementos de la cultura y 
engrandecimiento de nuestros días». Su perorata llega al extremo de afirmar 
con convencimiento que, de estar allí Cisneros, «sería el primer accionista de 
esc Casino».

No dejan de sorprender tales declaraciones. ¿Tanto habían cambiado 
los fines de la Sociedad de Condueños en estos pocos años? Para algunos, 
parece que así era. No podemos olvidar que, en el escrito dirigido en 1850al 
entonces corregidor Celedonio Bada -al que se acusaba de inacción y 
pasividad ante el expolio y derribos en el complejo universitario- se 
solicitaba, entre otras cosas:

-que se sirviera mandar suspender la demolición del edificio que fue 
Universidad, que causa honor y espanto el estado lastimoso que hoy presenta, 
desde que se han hecho desaparecer las campanas, las verjas, pinturas, 
adornos y demás objetos de gran mórito y valor; los derribos de la elevada torre 
del relox, del arco que servía de comunicación entre la plaza mayor y San 
Diego, y otros infinitos que se han hecho en el interior del edificio, por el sugeto 
encargado por el que dice ser dueño del mismo: por tanto y en mórito á lo 
expuesto á V.S. Suplican que inmediatamente mande suspender todo nuevo 
derribo en el edificio que fuó Universidad y sus agregados».

Este escrito, del 29 de octubre de 1850, reflejado por Heliodoro Castro 
en su Gtiia*'', muestra la consideración que se tenía del conjunto universitario 
como una unidad: la entera Manzana Universitaria. En esos años de 
agitación, al ver cómo se deterioraba el legado cisneriano, el interés de los 
primeros condueños no se circunscribía solo al edificio del Colegio Mayor 
de San Ildefonso; también contemplaba «sus agregados». Asi lo seguía 
entendiendo, así lo defendía, D. Ignacio Martín-Esperanza junto con unos 
pocos condueños más.

1.a pérdida de algunos de esos «agregados», tal como el Arco de la 
actual calle Arquitecto Pedro Gumiel, o la Torre del Reloj, habían sido parte 
del detonante que motivaría la creación de una Sociedad de Condueños.

“ Castro, 11. (1929); Guia l¡u^lra,ía de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Imprenta * ü
Escuela de Reforma, pp. 3Í-35 (nota).
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Estos derribos, la amenaza de que avanzaran, movieron corazones y 
voluntades en un afán común. Sin embargo, 43 años después, con la 
histórica sacristía en juego, la falta de definición entre los condueños acerca 
de qué era Universidad y qué no, generaba una grave polémica. ¿Qué 
merecía ser salvado y qué podía derribarse? ¿Qué se entendía por 
Universidad? Si la Sacristía hubiera sido una de las víctimas del Conde de 
Quinto -anterior propietario y expoliador del conjunto- en lugar de 
promoverse ahora su derribo por la propia Sociedad de Condueños, 
¿hubieran reaccionado del mismo modo? ¿Habrían sido tan 
condescendientes? No todos los condominos parecían tenerlo claro.

Continuemos con las actas de la junta extraordinaria. Toma la palabra 
Francisco Monsó, dando un paso más allá. «Sin hacer alarde de Católico, por 
tenerlo probado ya», afea que se quiera ver la ruinosa Sacristía como una 
joya. Pide respeto para su parecer, como dice respetar el de los demás. Para 
necesitar hacer estas aclaraciones, suponemos que los ánimos estarían 
bastante caldeados. La sesión debió ir ganando temperatura al exponer 
puntos de vista tan contrapuestos, sin visos de conciliación. Era mucho lo 
que se encontraba en juego. El ataque se torna personal. Monsó critica a D. 
Ignacio que, siendo él de la comisión administrativa, -la tienen convertida 
en Cuadra y que así misino debió protestar de que en tiempo de sus 
queridos padres, tenía lleno ó convertido en pajar el Paraninfo de la 
Universidad-. Pone otros ejemplos: la Iglesia de San Diego -para entonces 
ya desaparecida-, o la del Colegio de Jesuítas, convertida en cuadra. «¿Que 
mas quiere D. Ignacio que se conserve en la grande Universidad que lo 
dedicado a la enseñanza?» Termina señalando que, su deseo seria, yendo 
más allá, concertar con el prestamista la restauración de la fachada principal, 
-a cobrarse con lo que diera de sí el resto del edificio». Ni más... ni menos.

Llega el turno de D. Félix Huerta, con su doble condición de 
condueño y presidente del Círculo de Contribuyentes. Como era de esperar, 
defiende la viabilidad económica del casino. Lo hace ■•con cálculos 
matemáticos». Apostilla que, «siendo la mayoría de los Condueños socios á 
la vez del Círculo de Contribuyentes, en el interés de todos estaba el 
conservar la citada Sociedad». A nuestro juicio, esta es seguramente la baza 
decisiva. Lo que inclina la balanza a favor de los intereses de los 
Contribuyentes y en contra de los principios fundacionales de los 
condueños, es la evidente concordancia -o conflicto- de intereses, que hace 
que primen determinadas metas sobre otras. Que la mayoría de los 
condueños sean, a la vez, Contribuyentes.

AMta xxni 2011, pp. 20I-2M
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La última intervención de la sesión es la de Francisco Gil y Andrés, 
que pide se efectúe la votación de los 77 condueños presentes50, al 
considerar que el punto ya ha sido suficientemente tratado. D. Ignacio pide 
una votación secreta, quizá intuyendo las presiones e intereses que 
dificultarían manifestar el voto, libremente, en una votación nominal; se le 
deniega. Votan a favor 62; en contra, 14; hay una sola abstención. Se rechaza 
el voto delegado que, por escrito, presentan los condueños Francisco 
Martín-Esperanza, Manuel Mateo y María Juana Manso -el único nombre 
femenino que sale a colación. Aun así, la diferencia seguiría siendo 
abrumadora. Gana el nuevo Casino, pierde la antigua Sacristía.

Tras el resultado, interviene Manuel José de Laredo. Pide un voto de 
confianza para la comisión administrativa:

«y amplios poderes y facultades para que por sí misma y sin necesidad de 
convocar á otra general, lleve á la práctica la proposición de préstamo, recibí 
la cantidad en que ha de consistir, estipule los plazos y condiciones que crea 
convenientes para su devolución, dé la garantía que juzgue necesaria 
hipotecando a favor del acreedor los bienes inmuebles de la Sociedad [...] 
confiriendo también á dicha Comisión cuantas facultades necesite para 
resolver por sí sola absolutamente todo lo que se relacione con dicho asunto, 
sus incidencias y consecuencias-.

Básicamente, está pidiendo que, toda vez, que la Comisión ha 
conseguido el apoyo mayoritario, se elimine cualquier otra necesidad de 
fiscalización, quedando las decisiones posteriores exclusivamente al arbitrio 
de la comisión administrativa. Nadie muestra aquí su oposición, tal vez 
considerando los socios disconformes que no quedaba más batalla por librar

¿Era importante el riesgo que asumía la Sociedad de Condueños? La 
operación supondría endeudarse por una cantidad elevada, poniendo como 
garantía inmuebles de la Manzana Universitaria. Todo, para alquilar el 
edificio resultante a una recién creada sociedad recreativa de la burguesía 
local, que no arriesgaba absolutamente nada, y de la que no había seguridad 
de que continuase. ¿Y si el Círculo de Contribuyentes  dejase de existir? ¿Qué 

harían los Condueños con un inmueble tan grande, levantado para un uso 
tan específico? ¿Cómo pagarían la enorme deuda? La operación revestía 
enormes riesgos para los condueños y su patrimonio común.

En la relación inicial de asistentes, señalada al margen del acta, aparecen 78 nombres, ¡oq-* 
no coincide con la relación final y la votación, donde votan 76 y se abstiene J. M» 
SantiagoCifuentes, que se registra como asistente en la apertura. ¿Quizá tuviera que run+ai 
antes de votar y terminar?

Anata XXIII, 2011, pp. 201-238
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El 4 de mayo de 1893, ante el notario Don Calisto (sic) Garda 
Lablanca, con número de protocolo 146, se firma la «escritura de préstamo 
con hipoteca de tres fincas urbanas sitas en la Plaza Mayor». Actúa en 
representación de la Sociedad de Condueños D. Joaquín Ibarra y Cruz, con 
tres condueños más. De la otra parte, D. José Gerónimo Moreno y Molina, 
casado con D? Concepción Azaña. Se hace notar que la Sociedad de 
Condueños mantiene una deuda anterior con el mismo fínandero, por 
21.245^4 pesetas, constituida con fecha del 29 de septiembre de 1888. Para 
este nuevo préstamo, se fija como garantía hipotecaria parte de la Manzana 
Universitaria*1. Se toman a préstamo 40.000 pesetas, con la especificación de 
que se han de dedicar, en exclusiva, para la construcción del casino. El tipo 
de interés, como vimos antes, sería del 6% anual, lo que da un resultado de 
15.600 pesetas más. En total, 55.600 pesetas a pagar en veinticinco plazos 
semestrales-'7. Una verdadera fortuna para la época.

En ese mismo día, 4 de mayo, y ante el mismo notario, se firma la 
■escritura de contrata para la ejecución de las obras del edificio destinado á 
-Circulo de Contribuyentes» de esta Ciudad»*’. En ella se hacen constar las 
condiciones facultativas que había elaborado el arquitecto municipal Martín 
Pastells, con fecha del 2 de marzo, exhaustivas y muy detalladas. Como 
otorgantes, D. Joaquín Ibarra, D. Modesto Romero, D. Cipriano Grima y D. 
Hilario Zamora, a favor del contratista Martín Málaga y Melero. Las obras 
habían salido a pública subasta por 43.375 pesetas. Fueron otorgadas al 
supracitado, que hizo la oferta más económica: 37.700 pesetas54. 
Contemplaban la “demolición y desescombrado de las construcciones 
actuales en toda la parte que ha de ocupar el nuevo edificio; vaciado del 
terreno en zanjas para cimientos, sótanos y alcantarillas»55; es decir, la 
desaparición completa de todo vestigio de la sacristía y dependencias hasta 
los mismos cimientos.

'■ Manzana a la que se estima una superficie de 208.950 pies cuadrados, equivalentes a 
1622X82

La esentura de cancelación se firmará ante el mismo notario el 27 de octubre de 190$, pro
tocolo n.e 309, interviniendo D.' Antonia Moreno y Azaña, hija y heredera de D. José C. 
Moreno.

Protocolo n5147z notario Calisto Carda lablanca, Sig. 129$, AMAH.
O 4 de marzo, a las 11 de la mañana, había tenido lugar la subasta. Contó con seis posto

res Cinco de ellos -Martín Málaga, Román Santos, Francisco Mínguez, Nicolás Fernandez y 
'«ente Roldan- como condueños habían tomado parte a favo: de la aprobación del proyec
to. Tan solo uno, Don Pedro Sándiez, no consta como condueño, al menos presente en las 
souciones previas.

Protocolo n’ 147, notario Calisto Garría Lablanca, Sig. 1298, AMAH.
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Conviene que nos detengamos, aun brevemente, en algunas de las 
cláusulas. En el apartado de Condiciones de los Materiales, dice:

.(el] Art. 15.® So principiará demoliendo lo que haya que destruir hasta 
dejarlo completamente limpio de escombros. El (echo de la antigua sacristía 
se desarmará con todo el cuidado que sea necesario para no estropear las 
diversas piezas de que se compone, numerándolas a fin de que se pueda 
armar de nuevo cuando convenga, a cuyo efecto, el Contratista lo depositará 
junto con las columnas, en el local que la Junta Administrativa le indique.-'*.

En el artículo 17.® de las Condiciones Económicas, se vuelve sobre el 
detalle: -dos materiales procedentes del derribo son propiedad del 
Contratista a excepción de lo relativo a la Sacristía antigua, pudiendo 
emplear en la nueva construcción aquellos que reúnan buenas condiciones 
y a juicio del Arquitecto Director»57. Las instrucciones eran claras, 
específicas. La obra se llevaría a cabo en un tiempo récord5*. No cabría lugar 
para olvidos o la posibilidad de pasarlas por alto. Pero a fecha de hoy, no 
sabemos a dónde fueron a parar el valioso artesonado, desmontado, 
numerado y almacenado, ni las columnas labradas de la sacristía. El 
contratista, condueño también, cumpliría escrupulosamente con este 
requisito. Al mismo tiempo, los copropietarios que tanto habían luchado por 
la sacristía, no serían menos en su celo por exigirlo asi, siguiendo de cerca 
las intervenciones5*. A día de hoy, ¿dónde se hallan estas piezas de tanto 
valor histórico y artístico? ¿Qué ha sido de estos elementos? Silencio.

Finalmente, el casino sería arrendado al Círculo de Contribuyentes, 
según escritura"’ firmada el 12 de octubre de 1893, en la que interviene D. 
Félix Huerta y Huerta como presidente del Círculo. Había conseguido su 
objetivo. El edificio, de 693,12 m2, fue «construido con el exclusivo objeto de 
que lo habite y utilice, mientras subsista, la Sociedad Círculo de 
Contribuyentes, según acordaron los Condueños en junta general»6'. La 
obra se había completado, con el edificio en uso desde el día 1 de septiembre 
de ese mismo año. El contrato se firmó -por todo el tiempo que legalmente

* lb¡dm.
“ El plazo de cvnstmcdón fijado en contratocra de cinco meses (artículo 39.’). Se terminó»” 
casi 6 meses.
w En las reuniones posteriores de la Comisión, no deja de hacerse constar la fórmula:
"Salvada mi oposición al proyecto - Ignacio Martín Esperanza".

Protocolo n.’ 280, del notario Caliste García Lablanca, Sig. 1300, AMAH.
“ Ibidtw..
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exista el Círculo, que adquiere el derecho a ocupar el edificio mientras 
exista»62. La renta se fijó en 1.560 pesetas anuales, a pagar en mensualidades 
de 130 pesetas.

Antes de cerrar este apartado, no querríamos dejar de notar un 
artículo, aunque no guarde relación directa con la azarosa vida de la 
sacristía. Hablamos del 14.° de las Condiciones Económicas:

«Siendo el principal objeto de la Sociedad de condueños proporcionar 
trabajo a los muchos operarios que hoy se encuentran parados, el 
Contratista procurará emplear al mayor número posible de estos siempre 
que sean útiles y con residencia fija en la Ciudad y el estado de las obras lo 
permitan, los materiales que se empleen en las obras, serán de esta 
población cuando exista fabricación en la misma»*’.

No se nos ocurre añadir nada más, salvo el deseo de que este espíritu 
solidario siguiera vivo en los promotores complutenses de hoy día.

5. CONCLUSIONES

Ixi sacristía de la iglesia universitaria de San Ildefonso, mandada 
construir por el Cardenal Cisneros a principios del siglo xvi, tuvo una 
azarosa vida de casi cuatro siglos. Sacristanes, capellanes, profesores y 
estudiantes de la Universidad, fueron sus asiduos visitantes, antes de que 
quedara arrinconada y casi olvidada; antes de ocultar su belleza bajo una 
capa de polvo y desidia. Lo poco que se consiguió salvar de ella, su 
artesonado y columnas, actualmente se encuentra en paradero desconocido. 
De nada valieron las súplicas y los argumentos de D. Ignacio Martín- 
Esperanza. Había un fuerte interés, previamente pactado, por construir el 
nuevo casino y centro social de la burguesía alcalaína. Toda otra cuestión 
quedaría relegada a un segundo plano. La división en el seno de la Sociedad 
de Condueños, al menos en esta actuación, dejó huella. Desde aquel aciago 
¿ño de 1893, D. Ignacio no volvería a figurar como vocal en la Sociedad de 
Condueños, quizá desilusionado y dolido por la falta de sensibilidad de sus 
consocios, por tan irreparable pérdida.

Alcalá perdió una singular joya del Renacimiento, un rasgo más del 
paso de Cisneros por la ciudad. A cambio, hoy tenemos el edificio del casino. 

•’ Protocolo n147, notario Calis!© Carda LaHanca, Sig. 129$, AMAH.
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obra señera y deslacabie del arquitecto Martín l’astells y l’apell (1856-1926). 
No obstante, en nuestra opinión, hubiera sido preferible explorar otras 
opciones que no pasaran por el derribo y pérdida de la sacristía, algo que 
aún causa dolor y sorpresa. Debería haberse buscado otra alternativa que, 
posibilitando levantar el casino, no hubiera supuesto perder la sacristía. 
Nunca debiera haber sido moneda de pago asumible.

A más de cien años vista, valoramos el edificio dél Casino como una 
de las señas de identidad de la Plaza de Cervantes; edificio mil veces 
fotografiado, pese al triste aspecto de su descuidada fachada y el 
destartalado barómetro que luce en su frontispicio*4. No obstante, también 
es el fruto que nos queda de una operación inmobiliaria, con base 
económica, realizada a costa de la sacristanía cisneriana. Su pérdida nos dejó 
una iglesia incompleta, coja.

De haberse planteado hoy día, ¿cómo se hubiera actuado? ¿Cuántos 
condueños hubieran votado a favor y cuántos en contra? ¿Mereció la pena 
pagar tan alto precio? Lo dudamos. La transcripción literal que adjuntamos 
a continuación, sin apostillas, pretende exponer los hechos tal como los 
registraron sus protagonistas. Al reflexionar sobre ellos, a la luz de las 
escuetas actas, podemos tomar un partido u otro. En último caso, que juzgue 
el lector. Una vez sufrida la pérdida, quizá la mejor lección que podamos 
extraer sea reconocer lo vulnerable del patrimonio histórico, su fragilidad. 
La necesidad de defenderlo. Aprender, para no cometer en el futuro -ni en 
el presente- los errores del pasado, sabiendo que seguimos, en palabras de 
D. Ignacio Martín-Esperanza y Díaz, en -estos tiempos en que á lo 
económico se da tanta importancia que á ello se sacrifica muchas veces lo 
que no se debía».

6. TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS65

-Don Calisto Garría Lablanca, Licenciado en Derecho Civil y Canónico, 
Notario del Ilustre Colegio del Territorio de Madrid, con vecindad y fip

M Obra del relojero y cónsul de Suiza D. Carlos Eduardo lardct, corno reza en su inscnpóón; 
se trata de la misma persona a quien Manuel José de Laredo vendería su hotel de) Pasco«¡e 

la Estación (dato por gentileza de Gregorio Sierra Santamaría).
Según se copian en la escritura de préstamo hipotecario, ante el notario y condueño D- 

Calisto García lablanca protocolo n.° 146, con fecha 4 de mayo de 1893, Sig. 1298, AMAH Se 
respeta la grafía original, signos de puntuación y demás particularidades del documento ori
ginal.
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rvsidencid en h Qudad de Alcalá de Henares, Subdelegado y archivero de 
protocolos del Distrito Notarial de la misma.
Doy le: Que por Don Hilario Zamora, Secretario de la Comisión 
Administrativa de la Sociedad de Condueños de los edificios que fueron 
Universidad de esta población, se me há exhibido el libro de actas que lleva 
aquella para que ponga testimonio literal de las siguientes.

Sesión dd 5. de Febrero de 1893.
Reunidos previa citación en el Local de costumbre los individuos de la 
Comisión Administrativa que al margen se expresan, bajo la presidencia de 
Don Cipriano Grima, Vicepresidente de esta Comisión, se dió lectura del 
acta de la anterior que fué aprobada.
Acto seguido por el secretario se dió lectura de una proposición hecha por 
la Junta Directiva del Circulo de Contribuyentes á esta Comisión 
Administrativa en la forma siguiente: -La Sociedad Circulo de 
Contribuyentes de esta Ciudad pide á la Sociedad de Condueños que se le 
construya un Edificio en la Plaza Mayor y á continuación de la Casa 
nuevamente edificada, capaz y acomodada á las necesidades de dicha 
Sociedad, según plano y proyecto que presenta hecho por el Arquitecto 
municipal Don Martin Pastells.
Para salvar las dificultades que esta Comisión pudiera tener en edificar, 
dada la situación económica de la Sociedad de Condueños, el Presidente del 
Círculo de Contribuyentes, hace en nombre de un vecino de esta población 
la siguiente proposición:
P Que está dispuesto á facilitar á la Sociedad de Condueños la cantidad en 
metálico que esta necesite para hacer el Edificio que se le pide por el Circulo 
de Contribuyentes.
21 Que el interés que debengará la cantidad que facilite será de un 6. p.% 

anual.
3* Que dicha cantidad podrá amortizarse en los años que la Sociedad de 
Condueños y el prestatario acuerden.
P Que para responder á la seguridad del pago exige el prestatario la 
hipoteca de común acuerdo con la Comisión Administrativa.»
Por el mismo Secretario se dió cuenta de una reunión previa celebrada en 1.® 
del presente por una Comisión mista compuesta de Don Joaquin Ibarra, 
Don Modesto Romero, Dpn Vicente Roldan y Don Hilario Zamora como 
representantes de esta Sociedad y en unión de Don Félix Huerta, Don 
Francisco Sanz, Don Basilio Giménez y Don Martin Pastells, como 
representantes del Circulo de Contribuyentes para tratar de la clase de 
Edificio que la citada Sociedad pretendía; y que en esta reunión se presentó 
por el Señor Pastells un proyecto y diseño del Edificio que se proponía que 
mereció la aprobación de todos los Sres. de la Comisión reunida, y cuyo 
coste según cálculos del Sr. Pastells sería el de unas cuarenta mil pesetas 
próximamente.
En esta reunión manifestó el Sr. Presidente del Círculo que si á la Sociedad 
de Condueños le conviniera terminar la deuda con el Sr. Moreno, el nuevo
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presidiario lomaría por si dicha deuda en las condiciones indicadas 
anteriormente; y si no pudiera realizarse esto, no se empezaría á amortizar 
el nuevo compromiso hasta no extinguir la anterior obligación.
Aprobado por los Sres. de esta Comisión en principio todo lo que queda 
expuesto, se acordó reunir á todos los demás que componen la Comisión 
Administrativa para estudiar con la detención necesaria la idea propuesta y 
los medios de realizarla, poniéndolo después á la consideración de la 
Sociedad reunida en Junta general.
Expuesto en la forma que antecede el objeto de esta reunión, el Sr. Don 
Ignacio Martín Esperanza hizo uso de la palabra para demostrar no estar 
conforme con el proyecto por que con el se ataca á la parte histórica de los 
Edificios como és la antigua Sacristía de la Universidad fundada por 
Cisneros, la cual dijo dobla conservarse como monumento histórico en 
recuerdo de lo que fué.
También dijo, que considerando desventajoso este proyecto para la 
Sociedad, ésta no debía contraerle como contrario á sus intereses.
El Sr. Zamora con algunas consideraciones trató de convencer al Sr 
Esperanza deque si bien respetaba la opinión dedicho Sr. respecto á la parte 
histórica de dicha Sacristía ésta se encontraba en un estado tal que no 
merecía hacer caso de ella pues asi lo había entendido la Sociedad mando 
se autorizó á otras Comisiones anteriores, para encargarse de ella con objeto 
de seguir en su día las edificaciones iniciadas en la esquina de la Plaza y 
Calle de Pedro Gumiel.
El Sr. Roldan también trató de demostrar que el proyecto no era tan ruiroso 
ni desatendible como el Sr. Esperanza creía.
En igual forma se expresó el Sr. Mota, y el Sr. Romero hizo algunos calcula 
aproximados de las obligaciones que tiene contraídas la Sociedad y k* 
productos de los edificios para atender á las mismas, y viendo que estos 
respondían á aquellas después de algunas observaciones por parte de todos 
los Sres. Grima, Romero, Mota, Roldan y Zamora en mayoría acordaron 
estar conformes con el proyecto, siempre que el Circulo de Contribuyentes 
responda á los sacrificios que necesariamente há de hacer esta Sociedad.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar se acordó poner á la Consideración 
de la Junta general lo que queda expuesto para que ésta delibere lo que 
convenga á los intereses de la Sociedad, y se levanta la Sesión de que yo el 
Secretario certifico, firmando los Sres. concurrentes.
Alcalá de Henares 6. de Febrero de 1893 - Modesto Romero - Juan Fran" 
Mota - Vicente Roldan - Ignacio Martin Esperanza - Cipriano Grima - 
I lilario Zamora, Secrio.

-------- Junta general extraordinaria-----------  
--------------- del 12. de Febrero de 1893----------------

En la Ciudad de Alcalá de I leñares á doce de Febrero de mil ochocient* 
noventa y tres: reunidos bajo la Presidencia de D. Joaquín Ibarra, los Señores

" Se hace constar 78 nombres de condueños asistentes.

Atwln Ce*ph¡eKí<i, XXIII, 2011, rp 2OÍ-238
ISSN: 021J-2473



dch Comisión y condueños que al margen se expresan* en el Salón de acíos 
del Ayuntamiento de esta Ciudad con objeto de celebrar la Junta general 
extraordinaria anunciada previamente por edictos y papeletas según la 
práctica establecida, por el Presidente se declaró abierta la Sesión y Dijo: 
Que el objeto de la reunión era dar cuenta á la Sociedad de una proposición 
hecha a la Comisión Administrativa por el Circulo de Contribuyentes de 
esta dicha Ciudad, cuya proposición estaba consignada en el acta de la 

sesión celebrada el cinco del presento y á la cual se iva a dar lectura en el 
acto.
Leída por mí el Secretario dicha acta, el presidente concedió la palabra al Sr. 
Félix Huerta para que ampliara si lo tenía por conveniente lo que pudiera 
haberse omitido en el acta que se acababa de leer, el Sr. Huerta Dijo: Que 
estaba conforme con la relación de dicha acta por que en ella estaba 
perfectamente interpretada la proposición y nada tenía que añadir. 
El Señor Martin Esperanza D. Ignacio, pidió la palabra en contra y Dijo: Que 
el proyecto iva en contra de los fines de la Sociedad de condueños de los 
edificios que fueron Universidad que fueron su conservación, muy en 
particular de la parle artística y monumental, y por eso tanto en la cesión al 
Colegio de Caballería como en la echa á los P. P. Escolapios, se impuso por 
condición que no pudiera tocarse á ella.
La que fué Sacristía de la Iglesia tiene un techo y unas columnas preciosas 
igual aquél al del Salón de San Diego del Archivo Central salvo su vegez y 
deterioro que merecen y exigen una restauración.
Esta Sacristía era además la Capilla del Cardenal Cisneros donde celebraba 
misa. Pues bien, esta Sacristía artística, monumental ó histórica con el más 
estimado recuerdo, vá á demolerse si se egecuta la obra de que se trata y yó 

no puedo menos de oponerme y de suplicar que no se haga tal cosa. En otro 
pais que no fuese España, tampoco habria necesidad de pedirlo por que por 
todo el dinero del mundo, no consintirían en perder tan inapreciable 

memoria asentaba en tan Vello lugar.
Pero aquí donde no hay gusto artístico ni amor al arte ni entusiasmo 
histórico, es preciso pedirlo y no basta.
Bajo el aspecto económico, el proyecto no és menos deplorable: Le considero 

ruinoso. Las viviendas que hay que demoler para realizarle son cuatro que 
rentan ochocientas veinte y cuatro pesetas noventa céntimos. Se me observa 
que son 120 pesetas menos por que se han bajado ahora. Sean 701 no 

importa eso es accidental. Suponiendo que el Circulo de Contribuyentes 
pague 1.500 pesetas, solo quedan de mejora de renta 796 y para esto hay que 
gastar 40.000, que van á tomarse a préstamo con un interés de un 6 por ICO, 
de modo que este Capital no producirá el dos por 100 y costará el 6. además 

hasta su reintegro. . .
En un año completo este interés importará 2.400 pesetas y asi a mas de 
consumir aquella mejora de renta de 796 acusará un délicid de l&M. contra 
las demás rentas de la Universidad con que habrá de suplirse. Creo que 
nadie haría así un negocio de esa especie por ser de los que se llaman
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ruinosos y si nadte lo quiere para sú el que sea condueño tampoco debe 
quererlo para los edificios que fueron Universidad ó sea para la Sociedad á 
que pertenece.
Entraña también este proyecto un grave peligro para la conservación de la 
propiedad de los edificios en los condueños por que se exige que se 
hipoteque el que se construya para el Circulo de Contribuyentes y como la 
hipoteca há de tener un término legal si cumplido éste término no se há 
pagado el Capital o parte de él, podrá el acreedor pedir el embargo venta y 
adjudicación del edificio y si no bastare do lo demás que posea la Sociedad. 
Y este caso puede llegar, tanto más cuanto que el Circulo no tiene vida 
asegurada por número suficiente de años para cubrir la deuda contraída, y 
disuelto que sea, lo cual puede ocurrir al año ó al mes siguiente de hecha la 
obra, ésta no servirá más que para encerrar gallinas ó paja ó cuando más 
podrá alquilarse para bailes de criadas y los Socios del Círculo quedarán 
relevados de contribuir con nada á la Sociedad de Condueños, así como esta 
defraudada.
Otra pérdida ó perjuicio vá á tener la Sociedad y es el de 466 pesetas de 
alquileres desde que se desocupen las habitaciones que han de demolerse 
hasta que el Círculo se instale en el nuevo local, suponiendo que en todo no 
transcurran más que ocho meses.
Y todavía hay que contar otras 2.000 pesetas que costará á la Sociedad el 
levantamiento de la hipoteca en su día y lo que le corresponda en la 
escritura de constitución, sin los derechos reales de ésta, que deben ser de 
cuenta del prestamista, si es que no se pretende llevar la generosidad y el 
perjuicio de la Sociedad á que esta lo pague también.
Miren, pués, por donde se quiera el negocio no puede ser más detestable y 
perjudicial repitió el Señor Martin Esperanza, concluyendo por todo en 
insistir en su ruego de que se deshechara.
El Señor Morcillo hizo uso de la palabra y Dijo: Tres clases de argumentos 
ha empleado el Señor Esperanza para impugnar la proposición del Circulo 

de Contribuyentes, argumentos históricos, argumentos económicos y otros 
relativos á perjuicios que la admisión de la proposición pudiera ocasionar ¿ 

la Sociedad de condueños en lo porvenir.
Cierto que el principal objeto de la Sociedad es la conservación del edificio 
que fue Universidad de Alcalá; pero nunca tubo por objeto aquélla, el 
conservar los edificios unidos á la Universidad los cuales á más de que no 
tienen mérito alguno artístico, necesariamente habrían de destruirse por la 

acción destructora del tiempo, y habría que pensar en reedificarles para 
destinarlos á tal ó cual uso; pués bien la proposición del Circulo de 
Contribuyentes no afecta á la conservación de la Universidad, ésta queda lo 

mismo que en el día se encuentra.
La Sociedad de Condueños há cumplido su fin puesto que há atendido á U 

conservación del edificio que fué Universidad y la construcción del Casino 
lejos de contradecir este fin contribuye á su mejor realización puesto que 
allega mayores recursos á la Sociedad y á que este Casino há de producir 
mayor renta que lo que hoy producen las casas en que se ha de construir.
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Es verdad que habrá que destruir la que íué Sacristía de la Iglesia en la que 
se vistió y celebró misa el Cardenal Cisneros y que sobre esa Sacristía se há 
de levantar en parte el Casino; pero por esto no han de desaparecer los 
techos y columnas que tanto valor artístico tienen según el Señor Esperanza. 
Esos techos y esas columnas, pueden colocarse en sitio donde tengan más 
lucimiento y se conserven mejor que en el día, y por lo tanto también bajo 
este punto de vista es conveniente la admisión de la proposición, y con dio 

se cumple mejor el fin que se propuso al constituirse la Sociedad de 
condueños.
En cuanto los argumentos económicos son evidentemente de poca fuerza. El 
mismo Sr. Esperanza reconoce que las cuatro Casas sobre donde se há de 

levantar el Casino producen unas 700 pesetas al año. Es así que el Casino 
puede producir 1.500 ó dos mil pesetas puesto que la proposición se há de 
admitir bajo la base de que el Circulo responda á los sacrificios que ha de 
hacer la Sociedad, luego hay un aumento considerable de renta. Habrá sí 
que tomar á préstamo y pagar 40.000 pesetas pero se pueden pagar con los 
productos y luego de pagados quedarán los edificios con un valor de 40.000 
pesetas más que el que hoy tienen, por consiguiente la Sociedad no se 
desprende realmente de esas 40.000 pesetas toda vez que esas 40.000 pesetas 
quedan en los edificios.
Por otra parte la construcción del Casino contribuye á dar mas vida á esta 
población hoy tan decaída por que crea un Centro de reunión que existe en 
toda Ciudad culta.
El gran Cardenal Cisneros que tanto amó á esta Ciudad y que tanto se 
preocupó por engrandecer ésta: Creó para engrandecerla Universidades 
Colegios y Conventos que eran los elementos de la cultura de esa época. 
Pues bien, yó estoy seguro de que si el gran Cardenal Cisneros viviera ahora 
crearía Ateneos é imprentas y Casinos que son los elementos de la cultura y 
engrandecimiento de nuestros días, y que aunque se destine para los 
jornales que hay que invertir en la construcción del Casino y teniendo en 
cuenta los males y la miseria que con ellos se puede remediar, yó estoy 

seguro de que sería el primer accionista de ese Casino.
Por último no hay que temer á esas eventualidades del porvenir de que nos 
ha ablado el Sr. Esperanza que pudieran ocurrir pero que no és posible que 
ocurran, porque los edificios producen lo bastante para pagar la deuda que 

se vá á contraer y por que en todo caso los mismos condueños que un día 
adquirieron la Universidad pagarían lo necesario para salvarla del embargo. 
Optenida la palabra para rectificar el Sr. Esperanza, Dijo: Dice el Señor 
Morcillo «que si llegara el caso de embargo y venta que yó temo, los 
condueños con la misma generosidad que adquirieron la Universidad la 
volverían a salvar con lo necesario.» A esto contesto que el caso era diverso 

que cuando la adquisición; y que para subsanar un mal negocio en que otros 
se habrían lucrado y que ocurrido una vez podría repetirse, nadie daría una 

peseta.
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El Señor Monsó Dijo: Poco podré decir después de los Señores que me han 
precedido más quiero hacer constar sin hacer alarde de Católico por tenerlo 
probado ya; respeto el parecer de todos, por que me respeten el mío. Siento 
mucho que D. Ignacio Esperanza quiera hacer ver lo monumental y artístico 
de la Sacristía Vieja que abandonada por los P. P. Escolapios por su estado 
ruinoso, sea una joya, cuando siendo el de la Comisión Administrativa la 
tienen convertida en Cuadra y que asi mismo debió protestar de que en 
tiempo de sus queridos padres, tenía lleno ó convertido en pajar el Paraninfo 
de la Universidad, donde tantos hombres célebres en ciencias y en letras 
fueron imbestidos con la Toga de Doctores que luego fueron queridos y 
apreciados en los alto puestos de la política. ¿Qué mayor profanación que la 
gran Iglesia de San Diego donde el respetable franciscano Fray Cirilo 
celebró grandes concilios y nadie protestó?. I.o mismo puede decirse de la 

gran joya artística convertida en Cuadra en el Colegio de Jesuítas tantas 
otras profanaciones podríamos indicar que vale más dejarlo. ¿Qué más 
quiere D. Ignacio que se conserve en la grande Universidad que lo dedicado 
a la enseñanza?
Creo sabe muy bien, que la parte de edificio que nos ocupa eran 
dependencias para los Védelos y prisiones de estudiantes que debido á su 
estado de crépito por ornato debe mejorarse y encontrando la Comisión 

Administrativa quien lo haga para que oponerse.
Cuánto me alegraría que la Comisión viera á ese Capitalista y concertara con 
él el arreglo de la fachada principal á cobrarse con lo que diera de sí el resto 
de! edificio.
El Señor I luerta D Félix hizo uso de la palabra para vindicar á la Sociedad 
Círculo de Contribuyentes de algunas frases que el Señor Esperanza había 
dirigido a la citada Sociedad y demostró con cálculos matemáticos que el 
proyecto en si no era ruinoso para la Sociedad de Condueños como d Sr. 
Esperanza decía; y que en atención á los productos de los edificios y la renta 
que se aumentaba con el nuevo, podía esta salir adelante con este 
compromiso como había salido hasta ahora con el adquirido anteriormente; 
y por último siendo la mayoría de los Condueños socios á la vez del Círculo 
de Contribuyentes, en el interés de todos estaba en conservar la citada 

Sociedad, para que la de condueños no se resintiera en sus intereses y llegar 
lo más pronto posible a la amortización de la cantidad que esta tuviera 

necesidad de pedir para realizar este proyecto.
El Señor Gil y Andrés pidió la palabra para decir que considerando el punto 

suficientemente discutido, pedía á la presidencia lo declarase así y se pasara 
á votación; el Sr. Presidente así lo hizo y el Sr. Esperanza pidió que fuera la 

votación secreta acordando la mayoría fuera nominal.
Dada la fórmula para la votación por el Presidente diciendo sí los Señores 
que aceptaban la proposición y no los que la rechazaban se procedió á esta 

tomando parte setenta y siete Condueños en la forma siguiente: Señores que 
dijeron sí: Uredo, Ublanca, Huerta D. Félix, Rojo, Alcalde, Perez, Santos, 
Muriel D. Juan, Aceitero D. Julián, Dumenech, Alobera, Rodríguez, D 
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Gerónimo, Altares, González, Pardo, Esteban, Calan, Almestre, Clemente 
Castillo, Fernández Nicolás, Huerta Francisco, Gil del Hierro, Huerta 
Celestino, Benitez, Huerta Femando, Gordo y Monís, Málaga Antonio, 
Monsó, Fernández Sánchez, Giménez, Álvarez, Sanz, Fraile, Muriel Silverio, 

Fuertes, Bruyer, Corral, Saldaña Corral, Saldaña Eugenio, Martínez Wal, 
Minguez Gregorio, Saez Dionisio, Estevez, Caballero, Ciíuentes Joaquín, 
García Lucas, Casas Lorenzo, Gil y Andrés, Fernandez Vidaurreta, Morcillo, 
Málaga Martín, Minguez Francisco, Baldrich, Guijosa, Mota, Romero, 
Roldan, Saldaña y Saldaña, Grima, Zamora, Ibarra, Eastells • Total 62 - 
Señores que digeron nó - Aceitero D. Celestino, Carrasco D. Juan, Casas D 
Cayetano, Muñoz, Martínez Molina, Monedero, Saez José, Saez Antonio, 
Yárritu, Salvador, Calleja, Carrasco Gabriel, Goyoaga Pedro, Esperanza - 
Total 14 - Se abstuvo de votar el Señor Torsá. - Después de la votación y al 
ir á dar cuenta de su resultado el Señor Martín Esperanza presentó y se leyó 
por el Secretario una triple comunicación de los condueños D. Francisco 
Martín Esperanza, D. Manuel Mateo y Doña María Juana Manso enviando 
por escrito su voto negativo al proyecto por no poder concurrir á la Junta 
general. La mayoría acordó no admitir el voto en esa forma de acuerdo con 
el último párrafo de la base quinta de la escritura de compromiso.
Leído el resultado de la votación el Sr. Presidente declaró aceptada la 
proposición y aprobado el proyecto por 62 votos contra 14
Acto seguido el Señor D. Manuel José de tarado propuso á la Junta que se 
diera un voto de confianza á la Comisión administrativa de esta Sociedad y 
amplios poderes y facultades para que por sí misma y sin necesidad de 
convocar á otra general, lleve á la práctica la proposición del préstamo, 
reciba la cantidad en que há de consistir, estipulo los plazos y condiciones 
que crea convenientes para su devolución, dé la garantía que juzgue 
necesaria hipotecando á favor del acreedor los bienes inmuebles de la 
Sociedad que la citada Comisión acuerde por mayoría de votos, y que los 
individuos que la misma elija de su seno, otorguen la escritura ó escrituras 
correspondientes con todas las cláusulas y estipulaciones propias do las de 
préstamos con hipoteca confiriendo también á dicha Comisión cuantas 
facultades necesite para resolver por sí sola absolutamente todo lo que se 

relacione con dicho asunto sus incidencias y consecuencias.
Pidió también el expresado Sr. Uredo que quedaba facultada la referida 

Comisión administrativa para que lleve acabo lo antes posible todas las 
obras del edificio que há de construirse en la forma condiciones, modo, y 
por el procedimiento que estime mas conveniente á los intereses que 

representa.

■’ En esta relación no aparece el condueño D. Santiago afuentes, que sí se registra al prind- 
pode la sesión. Quizá tuviera que abandonarla antes de celebraix la votación. Su ausencia 
hija de 78 a 77 los asistentes.
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Enterados todos los Señores Condueños que han concurrido á la Junta de !o 
expuesto por Don Manuel José de I jredo, ninguno usó de la palabra en 
contra, y por unanimidad se otorgó el voto de confianza a la Comisión 
Administrativa asi como la facultades que se dejan consignadas y cuantas 
necesite al objeto indicado.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 
de que yo el Secretario certifico firmando los Señores concurrentes. - 
Joaquín Ibarra - Juan Eran." Mota - Cipriano Grima Vicente Roldan - 
Modesto Romero - Ignacio Martín Esperanza - Agustín Monedero - Basilio 
Giménez ■ Eran.*" Gil y Andrés “ Calisto G* Lablanca - Salvador Altares ■ 
Eladio Alobera - Tomás Saldaña - Vicente Saldaña Corral - Eran “ Montó - 
Canuto Pardo - Francisco Sanz - Josó Clemente - Antonio Málaga - Luis 
Esteban y Avila - Fernando Huerta - Santiago Cifuentes - Vicente 
Fernández Vidaurreta - Pedro Bruyel - Martín Pastells Juan Guijosa - 
Ruperto Perez - Félix 1 luerla - Juan González. - Serafín Almestre - Román 
Muñoz - Mariano Calan - Eran.®* Mingue/. - Juan Carrasco - Silverio Muriel 
- Gerónimo Rodríguez - Narciso Salvador - P. Gordo y Monís - Román 
Santos - Luciano Alvarez - Francisco Gil del f Berro - Joaquín Cifuentes 
Huerta - Cayetano Casas - Pedro Goyoaga - Felipe Martínez - Eugenio 
Saldaña - Andrés Rojo " José Baldrich - Bernabé Estevez Ginovés- Casimiro 
Domenech - Celestino Huerta - Lucas García - Gabriel Carrasco - Celestino 
Aceitero - Martín Málaga - Antonio Soez - Dionisio Sacz - José Saez - 
Miguel Yárritu Urrutia - Manuel Fuertes - Isidoro Alcalde “ Juan José 
Muriel Manuel Fraile - Nicolás Fernández - Lorenzo Casas - Julián 
Aceitero - Martín Benitez - Gregorio Mingue/. - Mariano Corral - José 
Fernández Sánchez - Fausto Martínez Wal - Luis Morcillo - José Demetrio 
Calleja - F™. Huertas - Manuel Caballero - Manuel J. De Laredo - Hilario 
Zamora, Secrio.
Sesión dd 1S de_Ed>ieiQ-de_W.
Reunidos previa citación en el sitio de costumbre los Sres. de la Comisión 
administrativa que al margen se expresan, con objeto de llevar á la práctica 
el acuerdo de la Junta general del 12. del presente, por el Sr. Presidente se 
declaró abierta la sesión para que cada uno de los Sres. diera su opinión 
respecto á las cláusulas bajo las cuales se había de tomar el dinero para la 

construcción proyectada y seguridad que la Sociedad había de dar para 
responder al pago del mismo. Después de una deliberación detenida,« 
acordó por mayoría que se admitiesen las cincuenta mil pesetas, cantidad 

suficiente para saldar la cuenta con Don José Gerónimo Moreno y para 
construir el edificio destinado á Círculo de Contribuyentes, que dicha 
cantidad devengará un interés del 6. p% anual y que acumulando el capital 

é intereses, so dividiera en 25. plazos semestrales á razón de 2.780 pesetas 
cada uno, con lo cual quedarían amortizados capital y reditos, reservándose 
la Sociedad el derecho que el prestamista la concede de adelantar esta 
amortización, bien sea por que sus recursos se lo consientan, ó por que 
encuentre otro prestamista que le dé dinero con menos gravámen. Al mismo
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(iempo se acordó que para la seguridad del pago de la cantidad expresada, 
esta Comisión diese en garantía hipotecando la parte de edificio 
comprendido desde la esquina de la Calle de Pedro Cumiel á la primera 
esquina que hace el Callejón denominado de Continuos, con el fondo que 
resulte hasta llegar a lo que usan los P. P. Escolapios.
Habiéndose hecho saber al Sr. Don Félix Huerta presente en este momento, 
lo acordado por la Comisión, y estando autorizado por el prestamista para 
ultimar este negocio, lo encontró conforme á las instrucciones que había 

recibido y las aceptó en nombre de Don José Gerónimo Moreno vecino de 
esta Ciudad y condueño de estos edificios, diciendo que dicho Sr. era el que 
facilitaba la cantidad que queda dicha.
Acto seguido se acordo hacer por separado una escritura de obligación con 
el Círculo de Contribuyentes, en que mediante la construcción del edificio 
acomodado .i sus necesidades que para su domicilio hace la Sociedad, se 
obligue dicho Círculo á ocuparle y pagar por su alquiler mientras subsista 
la cantidad de 1.560 pesetas anuales pagadas por mensualidades de 130 
pesetas cada una; respondiendo al pago de esta obligación con el Capital 
que hoy tiene dicha Sociedad y el que en lo sucesivo pueda tener, y estando 
presente el Sr. Presidente de dicho Circulo, manifestó estar conforme.
I j Comisión también acordó que desde luego se oficie al Sr. Arquitecto Don 
Martín Pastells para que ejecute en el menor tiempo posible el Plano, 
presupuesto y pliego de condiciones facultativas á que há de sugetarse la 
obra y poder en breve plazo anunciar la subasta.
Para la redacción del pliego de condiciones económicas, se nombró una 
Comisión compuesta de los Srcs. Ibarra, Roldan y Zamora.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión de que yó el 
Secretario certifico firmando los Sres. concurrentes
Alcalá de Henares 19. de Febrero de 1893 - Joaquín Ibarra - Modesto 
Romero - Cipriano Grima - Juan Fran.* Mota Vicente Roldan - Con mi 
voto en contra de todo Ignacio Martín Esperanza • Hilario Zamora, Secrio. 
Sesión del 6, de Abril de 1893,
Reunidos previa citación los Sres. de la Comisión administrativa que al 
márgen se expresan, en la Casa habitación del Señor Don Joaquín Ibarra, y 
bajo la presidencia de éste, por mí el Secretario se puso en conocimiento de 
los Señores, que el objeto de la reunión se reducía a hacerles saber, que 
haciendo yá un mes que la obras del nuevo ediíióó Sé habían empezado y 

próximo el día de tener que hacer el primer libramiento á favor del 
Contratista, se hacia preciso el otorgamiento de la escritura con el Señor Don 
José Gerónimo Moreno y Molina del préstamo que para dicha obra hace á la 

Sociedad; y al mismo tiempo se hizo saber que el contratista Don Martin 
Málaga, solicita el hacer la escritura de contrata que previene el pliego de 
condiciones al cual se ajustó la subasta verificada el cuatro de Marzo 
próximo pasado. Enterados los Señores acordaron por unanimidad que se 
proceda sin demora al otorgamiento de las dos escrituras antes dichas, y que 
para representar á la Comisión Administrativa en dicho acto, se nombró una
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Comisión de su seno compuesta de los Sres. Don loaquin ¡barra y Cruz, 
Presidente, Don Cipriano Grima y Manglano, Vicepresidente, Don Modesto 
Romero Perez, Administrador, y Don Hilario Zamora y García, Secretario, 
dándoles amplios poderes para llevar á efecto el otorgamiento de las citadas 
escrituras, según los acuerdos anteriores tomados por esta Comisión 
Administrativa.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión firmando los 
Señores concurrentes, de que yo el Secretario certifico. Alcalá de I leñares 

seis de Abril de mil ochocientos noventa y tres - Joaquín Ibarra - Cipriano 
Grima - Vicente Roldan - Juan Fran.*0 Mota - Modesto Romero - Hilario 
Zamora, Secrio.

-----------Sesión del 22. de Abril de 1893-----------
Reunidos en la Secretaria de la Sociedad, los individuos de la Comisión 
Administrativa que al margen se expresan, bajo la presidencia de Don 
Joaquín Ibarra, se leyó el acta de la sesión anterior por mi el Secretario, 
siendo aprobada.
El Señor Presidente manifestó: que habiendo acordado en la Sesión del día 
diez y ocho de lebrero último, tomar á préstamo hasta la cantidad de 
cincuenta mil pesetas para la construcción del edificio destinado á Circulo 
de Contribuyentes, y saldar con el sobrante el resto de la cuenta que se tiene 
con Don José Gerónimo Moreno, como dicho acuerdo se tomó antes de 

conocer el nombre del prestamista que facilitaba la indicada suma, opina 
que en atención á ser la misma persona la que verifica el préstamo que 
aquella á quien había de abonársela las diez mil pesetas que poco más ó 

menos se le adeudan del anterior, procedía recibir únicamente las cuarenta 
mil que se consideran necesarias para las obras, pagándolas en la misma 
forma y plazos yá convenidos, dejando subsistente la parte que falta que 
cumplir del anterior crédito, sin perjuicio de que la Comisión acuerde 

privadamente con el acreedor lo que considere más ventajoso para el pago 
del resto de dicho Crédito; pues de este modo se evitan los muchos gastos 
que había de llevar consigo con el pago del impuesto correspondiente, la 

cancelación de la primitiva hipoteca constituida á favor del Señor Moreno y 
la constitución de otra nueva por diez mil pesetas más.
Así mismo el Señor Presidente manifestó, que á instancia del Señor Moreno, 
se le há indicado que al redactarse la escritura del préstamo, se haga constar 
en la misma, que si la Sociedad deja de satisfacer los plMóS 
correspondientes á dos años seguidos, se considere vencida la obligación de 

pagar el importe total de dicho préstamo con los intereses devengados y no 
satisfechos hasta que se realice o se haga efectivo y con derecho el Señor 
Moreno para reclamar la totalidad del préstamo, por ser dicha condición 

una de las que se ponen ó estipulan en esta clase de contratos.
En vista de las razones alegadas por el Señor Presidente, la Comisión 
acordó, que se lomen tan solo las cuarenta mil pesetas para dichas obras, 
que se satisfagan aquellas en los veinticinco plazos semestrales á razón de 
dos mil doscientas veinticuatro pesetas de principal ó intereses con la
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Amortización de mil seiscientas pesetas de aquél encada plazo, que continué 
subsistente la primera hipoteca que se constituyó á favor del Señor Moreno 
hasta que se cumpla la obligación que garantiza, sin perjuicio de solicitar del 
mismo un aplazamiento y subdivisión de los plazos que resta; y por último, 
que se consigne también en la nueva escritura de préstamo que hó de 
otorgarse la indicada cláusula que pide el referido Señor Moreno.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión, firmando los 
Señores concurrentes, de que yó el secretario certifico.
Alcalá de Henares veintidós de Abril de mil ochocientos noventa y tres - 
Joaquín Ibarra Juan Fran." Mota - Cipriano Grima - Vicente Roldan - 
Oponiéndome siempre á todo el proyecto y su ejecución, Ignacio Martin 
Esperanza - Modesto Romero - Hilario Zamora, Secrio.
I.o copiado concuerda fielmente con las actas originales de las sesiones ó 
juntas celebradas el día cinco, doce y diez y ocho do Febrero último, sois y 
veinte y dos de Abril próximo pasado que obran á los folios desde el ciento 
veinte y sois al ciento treinta y cinco inclusive, ciento treinta y siete y ciento 
treinta y ocho respectivamente del l ibro de actas que lleva la Comisión 
administrativa de la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron 
Universidad; y para unir á la escritura del préstamo con hipoteca otorgada 
en este dia á favor de Don José Gerónimo Moreno y Molina, pongo el 
presente testimonio en un pliego del timbre de la clase undécima y ocho de 
l.i décima tercera, números ciento cinco mil setecientos noventa y tres; 
doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta/ cuarenta y uno, cuarenta 
y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, 
y seiscientos setenta y ocho respectivamente, que signo y firmo en Alcalá de 
I leñares á cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres. Sobre raspado 
y - in - v - convenidos. Entre lineas: dicha. Todo vale.
I.tc^. Calisto G* Lablanca
Derechos de este testimonio 17 p”, n" 11 ct».
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¡luí¡ración 1: Parcial de plano catastral, aprox. 1870.

Ilustración 2: Parcial del plano copiado en 1871 (Sociedad de Condueños).
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Ilustración 3: Salón de San Diego, Palacio Arzobispal, 1926. 
Artesonado como el de la sacristía de la Iglesia de San Ildefonso. 

(Bddm de la Sociedad Espadóla de Excursiones, año XXXIV, 3.” Trimestre).
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RESUMEN

Este artículo pretende ser un acercamiento al mecenazgo de dos nobles 

portugueses, Jorge de Paz y Beatriz de Silveira, en Alcalá de Henares. Sus 
intervenciones se centraron en la refundación del Monasterio de Nuestra 
Señora de la Esperanza y del Colegio Menor de San Patricio o San Jorge 
durante el siglo xvn, muestra de la intensa actividad de patronato nobiliario 
ejercida sobre órdenes religiosas, conventos y parroquias en la Edad 
Moderna.

Palabras claves: ¡orge de Paz, Beatriz de Silveira, mecenazgo nobiliario, Alcalá de 
Henares en la Edad Moderna, Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza, 
Colegio de San Patricio o San Jorge.

ABSTRACT

This article gives some insight into the patronage oí two Portuguese nobles, 
Jorge de Paz and Beatriz de Silveira, in Alcala de I leñares. Their activities 
are centred on the re-founding oí the Convent oí Nuestra Señora de la 
Esperanza and oí the College oí San Patricio or San Jorge in the 17th century; 
this shows oí activity oí nobility's patronage exert on religious orders, 

monasteries and parishes on the Modem Age.
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Keywords: Jorge de Paz, Beatriz de Silveira, >¡obility$ patnwage, Alcalá de 
llenares in the Modera Age, Convent of Nuestra Señora de la Esperanza, Collegeof 
San Patricio or San jorge.
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1 .» fundación de conventos, iglesias y capillas, el interés por procurarse 

sepulcros espectaculares en lugares sagrados, la profusión de las armas de los 
linajes en los templos, las donaciones en dinero, objetos de culto y 
paramentos, en suma, la capitalización de los símbolos y de los espacios 
religiosos, eran signos visibles de la fama familiar o individual ante los ojos de 
los fieles y vinculaban el prestigio de la nobleza con las verdades de la fe.»'.

En la alcalaína Plaza de San Juan de Dios, esquina a las calles Santa 
Clara y Trinidad, se alza el actual convento de monjas franciscanas de 
.Vuestra Señora de la Esperanza, vulgo Claras, en el más puro estilo 
alcalaíno, fundación del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en 1515, 
con hermoso patio central, iglesia de única nave, coros alto y bajo, media 
naranja y retablo mayor con cuadros de Angelo Nardi. Ya en el siglo xvn, 
Dña. Beatriz de Silveira, viuda y testamentaria de D. Jorge de Paz de 
Silveira, Barón de Albito y caballero de varias órdenes, según se refiere en su 
testamento de 1638 y en la inscripción conservada en el presbiterio del 
convento de las Claras, «cavallero que fue del orden de Santiago, 
comendador de San Quintín y Monteagrazo, del orden de Cristo; alcaide de 
la fortaleza de la Higuera de la villa de Marios», reedifica el convento y toma 
su patronato el 17 de mayo de 1651. Sus escudos, labrados por el escultor 
portugués Manuel Pereira en 1652:, se colocaron en la fachada y una lápida 
honorífica de 2'06 x 0*84 m, con letras de 4 cm, situada en el presbiterio, al 
lado del Evangelio, recordó el suceso:

•Govemando la Silla de San Pedro en Roma, la Santidad de Ynocencio X y 
reinando / en España, la Mag(esta)d, Católica de Felipe lili, siendo 
arzobispo, de Toledo el Emin(entisim)o, S / Cardenal don Baltasar de 
Moscoso, la s(eñor)a baronesa doña Beatriz de Silveira / biuda y testamenta
ria, del señor barón Gorge de Paz, de Silveira, que sea en / gloria cavallero 
que fue de la borden de Santiago Comendador de San Qui/ntin, 
Monteagrazo, de la orden de Christo, alcaide de la fortaleza de la Higuera / 
de la villa de Marios, en execución de su testamento, en que mandó fundar 
/ un convento, de religiosas de Nuestro Padre San Francisco, con título de / 
Nuestra Señora de la Esperanza, y le dotó de tres mil ducados de renta pa/ra 

su edificio, y sustento de las religiosas, con obligación de quatro pl/acas 
perpetuas tomó el patronato, de este combento, y le adjudico / los tres mil

1 Carpasco MapHx»z, A. (ÍOJO): 'l.os Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en 

b cultura nobiliaria-, Cimdmw dr ¡Mona Modfrm 25. Madrid, p. 2M.
‘ A.F.C., Libro de cuentas de tos Juros y Libro núm 15. Cf. RcmAn Pastor, C. (IW): 

hilatura ccmYalud « Alcaláite Henares. Madrid, p. 91.
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ducados de rema para reedificarle y sustento de sus re/ligiosas con el 
mesmo título de Nuestra S(ertor)a, de la Esperanza y las quatro / placas 
perpetua^ tomóse la posesión, en 17 del mes de mayo año de 1651.».

En efecto, en su exterior, en la fachada de la calle Trinidad, donde 
domina el muro con ausencia de decoración, como corresponde a la 
sencillez de la Orden franciscana, podemos contemplar la presencia de dos 
escudos de forma española de tres fajas que, según el Armorial Lusitano de 
Antonio Machado de Faria’, son de gules de oro, orlados de follaje o silvas 
de sinople y timbrados de corona abierta, rota, pero por su factura del siglo 
xvu, claramente de marqués, relacionada con los títulos de D. Jorge a los que 
posteriormente aludiremos4. Dichos blasones tienen idéntica forma que los 
conservados en el que fuera convento de religiosos Descalzos de la 
Santísima Trinidad, Redención de Cautivos de Salamanca, del cual el 
matrimonio portugués fue mecenas desde 1628'. El blasón responde al 
apellido portugués de Silveira, recordado en los versos de Rodrigues de Sá, 
dedicados a la familia de este nombre:

«Em huum campo pratcado 
bandas de sanguynha cor 
cum silva derredor 
de quo escudo ha cerquado.

' Machado i>í Fama, A. (1961): Armíriel LuíiUw. y HerMiea. Lisboa, pp-
SOJ-StM.
* De ahí, aunque irregular, la corona que timbra los escudos; aunque no corresponde a una 
drferminad.» titulación, era común el uso inexacto en esta época.
5 Archivo l Xocvsano de Salamanca. y proiocc/o de ¡as mas memonNes de este Colegio de ¡‘ 
Staitisima Trinidad Itídencián de Cautia# de la Ciudad de Salatnaitca; Álvarez Villar, J. (l^ 
‘Un mecenazgo portugués en Salamanca: l.os Silveira en los Trinitarios Descalzos', V 

Uisiema-Porlugub de Historia Jet Arte (Relaciones artísticas entre la Península lbé'<^ ‘i 
América) (Vallad&d. 11-13 Mayo ¡9S9). Valladolid, p.7. Del convento salmantino, íundaciónde 
Jorge de Paz y Beatriz de Sihvira, solo queda la fachada en la actual plaza de Colón, alber
gando en la actualidad los Juzgados de Salamanca, aunque, tras la desamortización de 
MendizábaL fue cuartel de la Guardia Ovil. Igualmente, el Barón y su esposa favorecieron d 

convento de los Trinitarios Descalzos en Madrid (Romáx Pastor, C. (15 X-1983): 'Religiosa' 
de Santa Gara (i). Dibujos para el Convento de Nuestra Señora de la Esperanza', Puerta i’ 
Madrid, núm. 871. Alcalá de Henares; Díl Campo, J. • Pastor, A. (1995): Historia, arte y m^e* 
Monasterio de Ntra. Sra. de la Esperanza (Santa Clara). Monasterio de Santa Clara Alcalá de 
Henares, p. 32).
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sao armas de grao valor.
E cm pcnddes, c Bandcyras
as podcm trazcr Sylvcyras:
Silveyras de Silvas ven», 
o nomo o diz, e tambem 
estorias muy verdadeyras»6.

Recordemos que las familias poderosas que señorearon gran número 
de tierras durante las Edades Media y Moderna, pusieron sus armas y 
símbolos en todos aquellos lugares en los que tenían algún predominio. 
Fundamentalmente templos y palacios, monasterios y obras públicas en los 
que participaron con su patrimonio o su influencia. Como refiere Antonio 
Herrera Casado, al hablar de la familia Mendoza, en su Heráldica Mondejana, 
los escudos:

-parecen estar ofreciendo la clave para una interpretación benéfica de la 
estirpe mendocina. Ellos son, lo recuerda la piedra perennemente grabada, 
los benefactores de obras religiosas y bellas: son mecenas para el arte y la 

piedad. Sin embargo, el fin último que todo escudo de armas tallado y 
visible encierra es de prepotencia social sobre el resto de la población.»7.

El origen de este mecenazgo lo encontramos en el testamento de D. 
Jorge de Paz. El 6 de diciembre de 1645, tras haber redactado dos 
testamentos anteriores, ante el escribano Manuel de Robles el 1 de octubre 
de 1638 y ante el escribano Antonio Gutiérrez el 20 de marzo de 1642', 
otorgó su tercer y definitivo testamento en Madrid, ante el escribano 
Francisco Frechel, conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de 
•Madrid y en el alcalaíno Archivo del convento de Franciscanas de Santa 
Clara’. En ese último legado testamentario especificaba, teniendo en cuenta 
que no tenía hijos, que todo su patrimonio debía ser destinado a obras pías, 
concretamente un hospital para sacerdotes en Madrid, un convento de 
franciscanas de la Observancia, que se invocaría de Nuestra Señora de la

' ÁIVAMZ VlUAR, J. (1990): "Un mecenazgo..’^ o?, át, p. 7.
HoaURA Casado, A. (19S9): HaMiea mondejana. Guadalajara, p. 226.

‘ A.H.P.M, prolowlos 5814 y 7410.
’ A.H.RM, protocolo 70(0; A IRC, Ira^aA) del testaiKenM del sOír barón de Pae. Hay una copia 
simple del testamento del Harón Jorge de Paz en el Archivo de S: Patriéis Co!le^ en 
Mavnooth, legajo 29. Alcalá de Henares. Capia fimpCedet trámenlo clcrSado¡w e! Barón /orge

Pa; de SiMra, fundador del Colegia de San ¡orge.

Anales Cem^uten^. XXIII,Mil, pg. 239-266
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Esperanza, a cambio de una serie de misas y otros sufragios, asi como de la 
admisión de cuatro monjas profesas, sin dote ni alimentos, elegidas por la 
Baronesa y patronos, y un colegio de irlandeses, pero sin especificar en los 
dos últimos casos el lugar en el que debían de tener lugar las fundaciones:

que se haga y funde un convento de monjas de la orden de San 
Francisco, de la observancia, que se invocaría de Nuestra Sra. de la Esperanza, 
y será fundado en el lugar en que determino comprar, en el cual mando 
fundar el colegio de irlandeses y el hospital de clérigos pobres; no habiendo 
yo comprado este lugar, ni luciéndose en él dicho seminario y hospital, 
mando se funde este convento dentro de ocho leguas en contorno de esta 
corte, a el cual dejo tres mil ducados de juro de renta cada año, a arbitrio de la 
señora baronesa, o si no de los patronos. Dv esta renta, los primeros tres años 
para la compra del sitio, fábrica y labor del convento

El Barón falleció poco después, en 1647, por lo que la fundación 
quedó hecha sobre derecho, pero no de hecho, quedando su esposa Dña. 
Beatriz como principal albacea testamentaria, encargada de cumplir la 
última voluntad de su esposo. Esta eligió Alcalá de Henares para fundar el 
colegio, pero no fundó el convento, sino que reconstruyó el de /ras Clar^>, 
perteneciente a la Orden franciscana y fundación del Cardenal Cisneros en 
1515". La razón de elegir un convento ya fundado fue, en opinión de 
Carmen Román Pastor, «por ejecutar con mayor brevedad lo dispuesto por 
el Barón, y pudiera gozar este señor cuanto antes de los sufragios y 
oraciones que en dicha Casa se habría de hacer, excusándose así las 
dificultades y dilaciones que una nueva fundación llevaría consigo»12. El 
monasterio por aquellos años se encontraba pasando mucha penuria y las

’ A.F.C, TwlAÍ» M /Otawifó M ffíw lurá» de Paz, cláusulas 53 y 54.
11 Hay que resaltar la antigüedad de este convento, pues su origen fue el beaterío de Santa 
Librada fundado en 1481 (posteriormente convertido en dependencias militares, Cuartel de 

Upanto), siendo al Cardenal Cisneros al que se debe el traslado del monasterio al lugar 
donde $0 encuentra actualmente, desde el barrio de Santa Librada y su con-ejo probable para 
que las religiosas profesaran la regla de Santa Clara (cf. Román Pastor, C. (15-X-198»: 
'Religiosas de Santa Clara (I)...", op. cit., núm. $71; Del Campo, J. - Pastor, A. (1995): 
Htílcria..., op. cit., pp. 23-2$). Sobre el beaterío de Santa Librada, cf. Castillo Gómez A. • 
VÁZQUK'. Madruga, M. J. (19S9): “Las religiosas de Santa Librada de Alcalá de 1 leñares (14S1- 
1516)“, en: Muñoz FERNÁNDer, A. (ed.), Lis mujeres cu e! critliiniimo medieval. Imáscfies leeei- 
coi y cauce* de actuación rtligwa. Madrid, pp. 201 -229.
11 Román Pastor, C. (15-X-1983): “Religiosas de Santa Clara (I)...", <p. cit., núm. 871. 
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religiosas intentaban mantener como mejor podían un edificio casi 
arruinado, cuya fábrica se había levantado en el primer cuarto del siglo XVI. 
Así, en conformidad con las religiosas, firmaron las escrituras de fundación 
en Alcalá el ¡7 de mayo de 1651, ante Luis de Xofre, adquiriendo las monjas 
por este patronazgo una serie de servidumbres, como la de poner su entierro 
en la capilla mayor, en una bóveda bajo el presbiterio, donde actualmente 
distinguimos la lápida a la que hemos aludido anteriormente, y poner las 
armas de los Barones en el convento e iglesia, que aún hoy pueden 
admirarse en la fachada, sobre la puerta principal1’. Tanto para el escudo de 
armas, como para la lápida de la fundación se compraron dos piedras de 
mármol de Genova. Una renta de 3.000 ducados anuales, procedentes de los 
juros de Málaga, Jaén, Almería y Bujalancc, se destinaron al monasterio, si 
bien, como estas rentas perpetuas se agotaron pronto, hubieron de 
adjudicarse otras nuevas1*.

Ante la deteriorada fábrica del monasterio -la cual constaba de dos 
patios, reglar y seglar, la iglesia arrimada a poniente de uno de ellos, 
orientada Norte-Sur, con la entrada principal por la actual calle de Santa 
Clara-, principalmente en lo que se refiere a la vivienda de la Comunidad, 
se decidió que se había de reedificar desde sus cimientos y así los patronos 
pudiesen tener mayor perpetuidad de derechos y títulos de fundadores. Por 
ello, Dña. Beatriz de Silveira encargó que se hiciera la planta y se dieran 
trazas con las condiciones necesarias para llevar a cabo su reedificación. En 
el Archivo del convento se conserva el Libro de Planos que se levantaron 
para realizar dicha reconstrucción entre 1651-1653; un libro de 50 x 35 cm 
con cubierta de piel y hojas de pergamino, admirablemente conservado, en 
las cuales están representados, con una escala en pies, las plantas, secciones 
y alzados, junto con una leyenda explicativa de cada uno de ellos, del cual 
hace eco Carmen Román Pastor al estudiar este convento y a la cual 
seguiremos en este aspecto15. El arquitecto, Fray Luis de la Purificación, se 
basó en la estructura de la primitiva fábrica, conservando asi mismo la

” (1991): cp. ci!., pp. 83-84.
* A.F.C, Libro 15. Escritura de l’jlronato y Libro de cuentas de los juros. Cí. Du Campo, J. • 

A. (1995): HiMna..., cp. át., p. 31.
" Román Pastor, C. (1994): Arq-jitedura..., «p. Cit., pp. 85-90. Esta misma autora refiere que el 
autor de «tos planos fue un fraile trinitario descalzo, Fray Luis de la Purificación, a cuya 
Orden la Baronesa favoreció mucho. Este fraile asiste como director de las obras hasta el pri- 

día de 1655, en que mide y tasa en compañía de los dos maestros de obra lo realizado en 
el cuarto norte.
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orientación, aunque las zonas reconstruidas fueron de mayores dimensiones 
puesto que se incluyeron algunas casas que había a espaldas del Convento 
primitivo que compraron las monjas en la primera mitad del siglo xvn. En el 
Libro se encuentran los siguientes planos:

- Plano de cimentación: «Planta primera en la cual se muestran todos los 
cimientos de la fábrica, y esto denotan las lineas punteadas y demás la 
oficina déla previsora, casa de agua. Con lo tocante a la sachristana y 
piezas de criados de afuera, como son el ama y el sachristan».
- Plano de la planta baja, según el cual dentro del recinto conventual se 
agrupan el convento propiamente  dicho con su huerta, el noviciado y la 
iglesia: «Planta segunda en la cual se muestra el primer suelo de la 
vivienda de la Iglesia, Guoro, Piezas del Noviciado, Sala de Uibor de la 
Comunidad, Claustro, patio Reglar, Enfermería, Graneros, Provisoria, 
De Profundis, refectorio, Puerta Reglar, Portería, Locutorio, Vivienda del 
Padre Vicario y compañero, Escaleras principales y escusadas, con todo 
lo demás tocante a cocinas, huerta, jardín. Y esto contiene el presente 
papel-. La iglesia, situada a poniente del Convento, no estaba bajo la 
protección económica de los Barones de Paz, y continuó conservando en 
lineas generales su planta rectangular de una sola nave con testero plano 
de la primitiva fábrica del siglo xvi.
- Plano de la planta superior de los dos patios: «Tercera planta en la cual 
se muestra la segunda vivienda de las celdas de la Comunidad, 
Noviciado, dormitorios. Relicario, Oratorio, Depósito, Locutorios de 
afuera y de adentro. Salas de Recibo, Cajas de Escaleras que desembarcan 
en los desvanes, Aposentos de criadas de Comunidad, Secretas y otras 
cosas tocantes a la Comunidad, y esto se ve en esta planta».
- Sección por el eje de los dos patios, que nos muestra el alzado 
interior de cada uno de ellos y una sección transversal de la iglesia 
que está a la altura del coro y del relicario, pequeña habitación 
encima de) referido coro de la iglesia, comunicado con el dormitorio 
segundo y con esta mediante unas celosías, desde el cual se podía 
asistir a los oficios religiosos sin moverse de la planta superior: 
«Perfil que corta el edificio a plomo por las letras alfabéticas AB, el 
cual muestra las alturas del claustro en sus huecos y bóvedas de él, 
con la del patio reglar alto de celdas y enmaderados de ellas, con lodo 
lo demás de cartabones, buhardas y tejados».
- Alzado de la fachada Norte, en la que se encuentra la fachada 
principal y la puerta reglar del convento: «Fachada que mira al norte, 
la cual levanta por las letras alfabéticas MN, y en él se ven los huecos 
se todas las ventanas de la calle, puerta reglar y armas del patrón y 
juntamente el mirador de la comunidad».

XXIII, 20! 1, pp. 2J9-266
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- Alzado de la fachada sur, muy lisa y sencilla: «Montea que mira su 
fachada al mediodía, la cual levanta por las letras alfabéticas EF y 
corta el noviciado y oficinas de la Comunidad, con todo lo demás de 
huecos y luces de celdas y de dichas oficinas».
- Alzado de la fachada este, prolongación de la principal: «Alzado 
que muestra su fachada por la parte del oriente el cual levanta por las 
letras alfabéticas CD, y en él se ve el alto del mirador por frente, 
cornisas, con los huecos de su fachada, sillería del, hasta el colegio, y 
esto denota el presente alzado».

El convento de Nuestra Señora de la Esperanza se comenzó con 
rapidez, pero al finalizar el tercer cuarto del siglo xvn tuvieron que parar las 
obras por falta de dinero, pues de las rentas de los patronos no se percibía nada 
a causa de la depresión económica del país. Así pues, una obra comenzada por 
iniciativa y financiación de los Barones portugueses, hubo de ser costeada y 
concluida por las propias religiosas, con la consiguiente lentitud en la 
construcción que se prolongó hasta mediados del siglo xmd, coincidiendo 
actualmente sólo en líneas generales la fábrica del convento con el Libro de 
planos referido. Hoy día se conservan comunidad y convento de Santa Cara.

Asimismo, en el testamento de D. Jorge de Paz se aludía a la 
fundación de un Colegio de Irlandeses sin especificar el lugar en el que 
debía de tener lugar, fundación que, al igual que el convento de franciscanas 
de Nuestra Señora de la Esperanza, quedó hecha sobre derecho, pero no de 
hecho, quedando la Baronesa encargada de cumplir las mandas 
testamentarias'6. Esta eligió de nuevo Alcalá de Henares para fundar el que 
sería Colegio-Seminario de San Jorge, más conocido como Colegio de 
Irlandeses, sito en la calle Escritorios, fundación privada, mantenida con 
juros para treinta estudiantes católicos naturales de Irlanda y, en su defecto, 
flamencos u holandeses católicos que tras siete años como máximo de 
permanencia en él pasasen a su país a ejercer el apostolado:

- [...) treinta colegiales, los cuales han de ser irlandeses, y en falta ingleses o 
flamencos, y en falta de ellos podrán ser de otras naciones que 
legítimamente lo puedan xr, siendo siempre preferidos los irlandeses, y 
después de ellos los ingleses y flamencos, y han de ser católicos y no han de 
ser frailes ni religiosos (..].

’ Srgún referencia de María Jox- AmAiz y José Luis Sancho, Jorge de Paz seria descendiente 

por su rama materna de irlandeses, lo que cxplicaria dicha fundación (Aknáiz Gomx^o, M. 
I • SaxqioCastas, J. I. (I9S5>: El COtegio de los Irlandeses. Akalá do Henares, p. 201).
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¡ten mando que los dichos colegiales y cada uno de ellos no pueda asistir en 
dicho seminario o colegio mas que hasta siete años y en el discurso de ellos 
han de estudiar artes y tcologia y acabados los siete años han de ir a predicar 
nuestra santa Fe católica apostólica romana a las partes del norte o a otros 
reinos o provincias de infieles cual ellos quisieren y les paresciervn al tiempo 
que salieren del colegio o seminario; para dicho efecto se les den veinte 
ducados a cada uno en dineros para sus necesidades y se les compre un 
vestido a su elección que cueste hasta treinta ducados»1’.

1 4» fundación del Colegio Menor de San Jorge de Irlandeses tuvo un 

precedente en Alcalá poco conocido, pues:

-antes de este colegio de irlandeses hubo uno con la advocación de San 
Pedro y San Pablo y San Patricio en esta Universidad que se fundó el año de 
1630, pero habiendo fallecido el fundador sin haber dejado fincas para su 
manutención, se extinguió, y por esta causa se estableció en esta 
Universidad el seminario del barón Jorge de Paz, con la advocación de San 
Jorge, que hoy tiene-1’.

” A.U.l’.M., protocolo 7003, Tistam^to de Don Jorge de Paz Sthwa, otorgado ante el escribai» 
FraiKÍsco Fmcbel, el 6 de diciembre de IMS. Sobre la fundación de este colegio menor, hay qvc 
tener presente que Irlanda era, en aquel tiempo, un territorio bajo dominio inglés, cuya religión 
era protestante debido al cisma anglicano. El culto católico en Irlanda estaba, por unto, perse
guido y otros países europeo», con o obra piado», se ofrecieron a sembrar la fe católica entre 
los Jóvenes irlandeses. Asi, la finalidad de este colegio, como la de otros establecimientos simi
lares en diferentes universidades católicas, era la de formar a estudiantes originarios de paires 
protestantes (o bajo su influencia), como Irlanda o los Países Bajos, lugares donde el protestan
tismo avanzaba imparable. Estos estudiantes adquirían el compromiso de regresar a ellos tras 
sus estudios y propagar allí la fe católica. A este fin, durante siete años, debía albergar a winSe 
colegiales irlandeses, ingleses y flamencos, dedicados al estudio de la Teología.
" A.H.N., Sección Consejos, leg. S432, núm. 24; ARNAlZ Gouroxo, M. J. - Saxxito GwmJ. 
L. (1985): £/ Colegio... op. al., p. 45. Este colegio de San Patricio había sido fundado en 16» 
C-el irlandés John O'.X'eill, acudiendo una veintena de jóvenes irlandeses, pero también

Países Bajos. Fracasó por falta de liquidez económica. John ONeill era hijo «5.* Hvgh 
(XMeilL de Tyrone, en la provincia del Ulster, que luchó contra Isabel 1 de Inglaterra y .uc 
derrotado en la batalla de Kinsale (1 (02). tx»s O Neili se tuvieron que exiliar y prestaron un 
gran servido a la Corona opaiWa. De jiccho, John O'Ncill sirvió con los ejércitos espaópks 
en Flandes y fue educado en el colegio irlandés de Lovaina. Posteriormente, en 1615, por dea- 
sión testamentaria y con mejor dotación de renta, fue refundado por el portugués Jorge de 
Paz Silveira. Antes' de la fundación de John O'X'cill hubo un intento en 1626, detndo a 
Francisco de Tejada y Mendoza y su esposa, Teresa de Mendoza, que querían establecer un 
seminario para irlandeses bajo la advocación de Nuestra Señora de la Conversión, que estu
viera a cargo de los jesuítas. La fundación no prosperó por problemas testamenuiws 
Francisco de Tejada fue presidente de la Casa de la Contratación entre 1615 y 1618, 
de Indias (1604-1619), consejero de Castilla (1619-1628) y consejero de Cámara (1619-16?*) 
(García Hfrnák, E (2O)6y. "El Colegio de San Patrido de los Irlandeses de Madrid (1621
1937)', Madrid. Ptv»la de Arte. Geografía e Historia núm. 8. Madrid, pp. 24 y 36. Disponible en 
http*y/www.irislún>pain.org/archivoVcolirmad.pdf [consulta: 17/4/2011]).
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El Colegio recibió los primeros colegiales en 1619, pero no fue este 
que conocemos su primer emplazamiento, ya que el primer edificio estuvo 
situado en la actual calle de los Colegios, en el primitivo emplazamiento del 
convento de los Clérigos Menores de San Francisco Caracciolo, justo donde 
hoy se encuentra el antiguo convento de San Basilio:

«Las casas y sitios que este colegio tiene en la calle que va a la puerta nueva 
de esta villa donde antes estuvo fundado dicho colegio, en que están los dos 
patios que fueron de Juan Montero que uno está accesorio de la cerca y 
muralla de esta villa y el otro fuera della que todo confina con la dicha 
puerta nueva |...| alinda con el colegio que dicen de San Pedro y San Pablo 
de calle de Mataperros y por otra parte con la calle que va del monasterio 
del Carmen descalzo a la plaza de las Tenerías y por delante la calle pública 
que va a la puerta nueva»1*.

En 1652, tras la consecución de las debidas licencias para la adquisición 
del nuevo solar, «en calle muy principal de la villa, donde nunca se han hecho 
fundaciones de colegios, por la inquietud que pueden causar»20, ya se estaba 
construyendo el edificio actual en «las casas que poseen D. Gabriel de 
Benavente Quiñones y D. Francisco de Ribera y otros que les alindan en la calle 
de escritorios de esta villa»11, bajo la supervisión de Francisco González Bravo, 
-persona que asiste a las obras de dichas fundaciones»-, el mismo arquitecto 
encargado de continuar las obras en el Colegio de Málaga entre 1666 y 1684a. 
El Barón tuvo un hijo bastardo, mulato, con una esclava llamada Catalina, al 
que deja libre y reserva a perpetuidad una plaza de colegial de Irlandeses, o su 
equivalente en renta anual, mil quinientos reales:

• (...] estará toda su vida, queriendo, en el dicho colegio o seminario y no 
queriendo asistir en el todo el tiempo que no asistiere se le dará en cada un 
año de la renta del dicho seminario mil y quinientos reales pagados por

'■ AHP.M, protocolo 7449, p. 455. Escritura de compra. Sobre el primitivo emplazamiento 

del convento de los Congos Menores de San Francisco Caracciolo, cí. Román Pasto*, C 

(1994); Ar^íírtfurj..., op. cit., pp. 337-338.
' A.M.A.H, leg. -M/6, Contradicción de la pilla dd atu ¡»ra haca d hwpilcd y colegio dd barón 
krgede Pn SShtira. año 1652, fo). 1.

s Ct r.üuuz. TCWCKILLA. L. M. (1988): El Colegio de San Ciríaco y Santa Paula o ‘de Malaga-de 
Un'nxrtidad de Alcalá (1611-1343) (Historia de una Institución Colegia! Menor). Alcalá de

Henares, p. 93.
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tercios mientras viviere y por muerte del dicho Domingo se pondrá un 
colegial en su lugar (...p*.

En 1768, debido al mal estado de las rentas del Colegio de Irlandeses, 
por devaluación de los juros, se aprobó una Real Cédula sobre la reunión de 
las rentas del Colegio de Escoceses de Madrid2-', destinado al mismo fin, con 
las de éste de Alcalá:

Arsaiz Corroso, M. J. - S.\x< no Cascar, J. L. (1985): B Colegieov- dt., p. 58.
15 El colegio de Escoceses de Madrid había sido fundado en 1627 por William Scmplc, coro
nel escocés, de origen noble, y su esposa, la española María de Ledesma. El noble escocés sir
vió la causa católica en conexión con el rey Felipe II y, conocedor de la situación de su patria, 
impulsó la idea de establecer un seminario para la formación de clero escocés. La fundación 
tuvo lugar en Madrid el 10 de mayo de 1627 y comenzó a funcionar en 1633, siendo regenta
do por los jesuítas hasta su expulsión. En efecto, tras la Pragmática Sanción, promulgada por 
Carlos III el 2 de abril de 1767, y por estar regentado el referido Colegio de Escoceses madri
leño por los jesuítas, fue inmediatamente cerrado e incorporado al Colegio de Irlandeses de 
Alcalá de Henares. Sin embargo, tras la llegada a España del sacerdote escocés John Geddcs 
con el propósito de reclamar las propiedades de los escoceses, realizó la petición de estable
cer en Valladolid el Colegio de Escoceses, trasladando para ello el de Madrid. El Rey Carlos 
III estudió la propuesta y decidió por Real Cédula de 21 de abril de 1771 conceder al Colegio 
la parte del antiguo Colegio de San Ambrosio de Valladolid, es decir, la zona de celda de 
Padres, relicario, refectorio y otras dependencias, al quedar desocupado por los jesuítas. En 

la motivación para la concesión, se aduce la petición de los obispos católicos de Escocía qi* 
se inclinaban a fundar en Valladolid sobre todo por "estar más inmediata a los puertos por 
donde deben venir y volver los alumnos escoceses a su Patria y no ser los víveres tan caros'. 
Para hacer la distribución examinaron el terreno John Ceddes y Philip Perry, rector del Real 
Colegio de San Alborto o Colegio de los Ingleses y reorganizador de los seminarios ingleses 
en España tras la expulsión de los jesuitas y reformador de sus enseñanzas, que tan vit« 
deseos tenían de ver instalados en Valladolid a coterráneos. Se manda levantar un plano de 
todo el Colegio de San Ambrosio al arquitecto don Manuel Codoy, marcando con tinta azul 
la zona que pasaría a poder de los escoceses (18 de abril de 1771). El 12 de enero de 1772 se 
hizo la toma de posesión del edificio, asistiendo John Geddes, Philip Perry, Manuel Codo^ fl 
Corregidor y otras autoridades. Tras diversas reformas y ampliaciones, el colegio-seminario 
de Escocoscs se mantendrá en Valladolid hasta 1988 en que deciden trasladarse a Salamanca 
y ponen a la venta el inmueble (Cf. Mariis Gonzái íz. J. J. - I)í i a Pt aza SakhaCO. F. J. (1*7)- 
Aíoiuuicnfos reügiom de la ctuded de W.Iadoiid, II, "Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid, XIV". Valladolid, pp. 316-319; FfRXÁSDfZ Dit. Hoto, M. A. (2002): "Notas^obm el 

Colegio de San Ambrosio de Valladolid", Bdetín de la Real Aeodemia de Relias Arfes de - 
Purísima CoitcefKiín núm. 37. Valladolid, p. 83. También A.H.P.V, Protocolos, kg. 4032) Sobre 
los colegios escoceses en España, cí. Tayior, M. (1971); Pie Seoh Cdlege i>¡ Spai’i. Valladolíá 
(William Semple, pp. 2-45; John Geddcs, pp. 47-126; escritura de fundación del colegio «fe 

Escoceses de Madrid, en Appmdix I, pp. 287-292).
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«(—] que para su reparo y adccentamienlo me sin-iese mandar se le uniesen 
los bienes y rentas del Colegio de Escoeeses de Madrid (...) y consiguiente a 

lo resuelto por punto general, especialmente en mi Real Cédula de 14 de 
agosto de 1768, declaro extinguidas y abolidas cualesquiera congregaciones 
y hermandades que hubiese establecidas en dichos colegios de Escoceses de 
Madrid-26.

El colegio pasaba desde ese momento a depender del Patronato Real. 
Sin embargo, tres años después, el 18 de enero de 1771 el Consejo decidió 
disolver la unión de Alcalá y trasladar el Colegio de Escoceses a Valladolid. 
En 1785, «tanto por la escasez de medios a que se veía sometida la fundación 
de los Silveira, como a causa de la liberalización de la política religiosa en 
Irlanda y consecuentemente la ausencia de alumnos irlandeses que ya 
podían estudiar en su patria»27, se cierra el colegio alcalaíno y se produce el 
traslado de los colegiales y enseres al colegio de Irlandeses de Salamanca®,

> A.H.M.A., leg. 3/24 A. Año 1769; Ardllvo de St Palrick's Collcge (Maynooth), legajo 29. 

Akali de Henares. Tcstirwtio de la Reel Cédula de nunün de te renta> y efecto del Ce^egh de 
tfcxrseí de Madrid al de Irlandés de AteaU.
'’Aitx'Átz Gomos», M. J. • Sancho Gastar, J. L. (1985): F.I Colegio. , op. dt.. p. 78.

En España se establecieron colegios irlandeses en Salamanca, Sevilla, Alcalá, Santiago de 

ComposTela y Madrid para que los irlandeses pudieran estudiar en una Universidad católi
ca. En este contexto, el Colegio de San Patricio de Salamanca, el primero de este tipo en 

Europa, fue fundado por el Padre Thomas White, S. J-, natural de Oonmel, con la aprobación 

de Felipe 11, en 1592, b» jo el titulo de Real Cdegio de San Patríelo de frlndeses para alber
gar a los estudiantes de ese país que venían a Salamanca por la persecución inglesa a los cató- 
ticos de Irlanda. Ya Iwbía intentado organizar la comunidad de estudiantes irlandeses en 

Valladolid en un colegio en 1590, pero la autorización real fue para Salamanca. El monarca 

español proporcionó una generosa dotación y c! control del colegio fue otorgado a los jesui- 
Ux En 1767, otando tos jesuítas fueron suprimMW. IOS irlandeses fueron desposeídos y el 

colegio fue adquirido en 1775 por el colegio militar de San Juan. En 1785 el colegio de los 

Irlandeses de Alcalá de Henares fue incorporado al colegio salmantino, a pesar de la oposi
ción de su Rector y sus estudiantes. Posteriormente, el colegio fue destruido por los franco- 
•<s hacia 1812 para construir las defensas de Salamanca durante la Guerra de la 

•''dependencia y, en 1838, cuando los irlandeses volvieron a Salamanca tras la Guerra de la 

•«dependencia lo se les permitió instalarse en el Colegio Mayor de Santiago, el Zebedev, más 

cowido como Colegio del Arzobispo o Colegio Mayor de Fonseca, fundado por Alonso de 

Fottscea y Acebedo, arzobispo de Santiago de Compostela y primado de la sede metropolita-
de Toledo, en 1521, para que los estudiantes gallegos tuvieran un Colegio para estudiar 

Aeales Corlen*., XXIIL 2011. pp. M9-266
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fusión ésta que ya se había intentado en 1770*9.
En 1795 el etlificio fue subastado y adquirido por D. Antonio María 

de Güemes y Pacheco de Padilla, Conde de Güemes y 3." Conde de 
Revillagigedo, Caballero de la gran Cruz de Carlos III y de la militar de 
Santiago, quien lo transformó en su residencia particular, adaptándolo a 
palacio de temporada:

-AS.E. (el conde de Güemes) corresponde y posee el edificio que fue Colegio de 
Irlandeses de esta ciudad con todas sus pertenencias, en el cual está haciendo 
una costosa obra con que se evita la mina que amenazaba y se presta al público 
un edificio hermoso y agradable, con el cbjeto de ocuparle S.E. con su esposa y 
familia las temporadas que le permitan sus honoríficos empleos

El edificio debía estar bastante mejorado, ya que en 1818, cuando ya 
había fallecido el conde de Güemes, a su paso por Alcalá, es el que elige 
Femando VII para su alojamiento’1. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se 
procedía a la demolición de la capilla, posiblemente como consecuencia del 
nuevo destino del edificio, pues, en fecha indeterminada del siglo xix, el 
antiguo colegio se transformó en casa de vecinos, con las consiguientes 
alteraciones y deterioros, hasta que quedó abandonado3*.

en la Universidad de Salamanca. El colegio perduró hasta 1951 y actualmente es la residen
cia de profesores de esta Universidad. Tras su desaparición, el archivo del colegio de los 
Irlandeses de Salamanca fue depositado en St Patrick's College (Maynooth), inclu>vndo tam
bién la documentación relativa a los colegios de los Irlandeses de Santiago de Compostela, 
Sevilla, Madrid y Alcalá de Henares, y material del Colegio de los Ingleses de Valladolid.

José Demetrio Galicia hace eco de un informe de D. Antonio Juana Jordán, arquitecto del 
Arzobispo de Toledo, y D. Antonio de Mota y Marquina, vedno de Alcalá, a los cuates se k* 
encargó una tasación del edificio del Colegio de los Irlandeses "prosuda en 10 de octubre de 
1785 ante D. Antonio Alarcón, comisionado para la reunión de este colegio al de Salamanca 

de igual ct.vsc" (Cauda Carrasco, J, D. (I9OT); de Ik
Uniimidad de Alcalá de Henares. Madrid, pp. 33 y 34, not.).
" A.H.M.A, leg. 7M/6.
M Arsák Goíoíoño, M. J. - SANOto Gastar, J. L. (1985): El Colegia..., cp. cit., p. 147. Como 
recuerdo de la estancia de Femando Vil, en su portada se han mantenido tres clavos como 
memoria de una antigua tradición que hacía colocar cadenas en los lugares donde había pe*’ 
noctado el rey.
M EnrJquez de Saiamanca v Navarro, C. (1973): AloM de Henares v su Uxioers^ 
Complutense. Alcalá de I leñares, p. 257; Arnáiz Corroso, M. J. • Sancho Casias, J. I . (1985) 
El Colegio..., op. cit., pp. 80-82; Canaida Camara, J. C. (22-XII-1984): "El Colegio de I» 
Irlandes.'s. Historia de un edificio alcalaino (II)", Puerta de Madrid, núm. 930. Alcalá de 
Henares.
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Desde 1982 pasa a ser propiedad municipal y, afortunadamente, el 
edificio fue restaurado” conservándose en la actualidad su fachada 
restaurada en la calle Escritorios, con una bella portada de 1675, tal y como 
queda registrada en la inscripción grabada en el dintel de la mismaM. La 
portada adintelada conserva tres clavos que sostuvieron unas cadenas, 
símbolo acreditativo de la estancia del rey Femando VII en 1818. La fachada 
posterior, orientada a la plaza de los Irlandeses, muestra la única parte 
consenada del palio original. Desde el punto de vista administrativo, en el 
edificio se ubicó la Fundación Colegio de los Irlandeses (1988), devolviendo 
al conjunto buena parte de su esplendor original. En dicha fundación 
colaboran estrechamente la Universidad de Alcalá, la Embajada de Irlanda 
en España y, desde 1996, como patrocinador, el grupo empresarial irlandés 
Jefferson Smuríit, utilizándose el edificio restaurado como Centro de 
Estudios Internacionales, para formación e intercambio de estudiantes de la 
Universidad de Alcalá.

Respecto a los personajes objeto de este artículo, son escasos los datos 
que se conocen sobre los orígenes de Dña. Beatriz de Silveira, cuyo nombre 
es frecuente en la familia de los condes de Alencastre y Portalegre. Era «hija 
de Fcmándo López de Lisboa y Catalina Fernández, su mujer», y se declara 
•señora de las villas de Silveira, Cuevas de Catañazor y Valdecolmenas de 
Arriba, en Huele»95. Tenemos noticias de tres hermanos, Juan de Silveira, 
carmelita calzado en Lisboa y protonotario apostólico en Portugal, Rodrigo 
de Silveira, clérigo presbítero y capellán de una de las misas fundadas por 
el Barón en la casa Profesa, residente en Madrid, y Francisco de Silveira, 
casado con una hermana del esposo de Dña. Beatriz. D. Jorge de Paz y 
Silveira, fundador testamentario del convento de monjas franciscanas y del 
colegio de los Irlandeses de nuestra ciudad, y nacido hacia 1580 en Lisboa,

C* ia PtóA Montes i» Oca, C. - Guníxxrz Tawaua, L. M. (2ÓW): Cctilw de rahu 
’^kn/í. nh¡bit¡ta<ima y obras rfíliadas en edtfkix univeniUrix (¡9$0-2(0¡)TI. Campus 
CiudaJ. Universidad de Alcalá. Archivo, Esludhs ¡ntcrrtacioKala Colegio de San Patnao de les 
¡'Ineses.
* Cauija Carrasco, J. D. (1990): Bosquejo..., op. eil., p. -M, nota; De AzcArau y RBTORI, J. M. 
O’TOJ Invenfario artístieo de la provineia de Madrid. Madrid, p. 41; ArnAiz Gorroño, M. J. - 
Sano»Gaspar, J. L. (1985): El Colegio..., op. eil., p. 110; Rvwo Fuentis M. J. (1994): 
•Pigrdjieode Alcalá de Henares. Madrid, p. 222, núm. 155.
’ ArnAiz Gorroño, M. J. - Sancho Cavar, J. L (1985): El Colegio... op. át.. p. 50; Aivaru 
v " a», J. (1990): “Un mecenazgo...', op- eil., p. 8. 
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contrajo matrimonio con Dña. Beatriz, su prima hermana, en esa ciudad en 
1613*. De origen portugués, como hemos señalado, D. Jorge se declara en 
sus testamentos «hijo legitimo de Diego López de Lisboa y de Felipa de Paz 
su mujer, ya difuntos»37. Asi pues, natural de Lisboa, al igual que su familia, 
tenía allí tres hermanas monjas en el convento de Vila Longa, cercano a esa 
ciudad, Isabel, María y Justa de Paz, destacando sus hermanos Manuel de Paz, 
asentista de Su Majestad, y Pedro de Baeca, cuyo hijo Manuel de Batxa y 
Silveira, caballero de la Orden de Cristo, «murió |...| en compañía del Marqués 
de Vilarreal y el Duque de Caminha ¡...J»35. En el testamento fechado en 1642, 
destina dos novenos del total de sus bienes para mayorazgos: para Juan de 
Silveira uno, y otro para «don Francisco de Silveira, caballero de Santiago, hijo 
de mi hermana Ana Xuñez y de Lope Sánchez su marido». El Barón, como ya 
mencionamos, tuvo un hijo bastardo, nacido de una esclava llamada Catalina, 
al que deja libre y reserva a perpetuidad una plaza de colegial de Irlandeses, 
o su equivalente en renta anual, mil quinientos reales3*.

En 1638, según su testamento de ese año, D. Jorge era Caballero de la 
Orden de Santiago de Portugal, Alcaide perpetuo de la fortaleza de La 
Higuera en la villa de Marios y asentista de Su Majestad*’. Además, en este 
mismo año, el Barón había apoyado su representatividad social con la 
compra de una capilla en la casa Profesa de los jesuítas de Madrid*1. En 1645 
era ya, además, Caballero de la Orden de Calatrava y Comendador de la 
Encomienda de San Quintín de Monte Agrazo, de la Orden de Cristo de 
Portugal, miembro del Consejo de Su Majestad, Señor de las Villas de

* ¡bid., p. 9. Marú José Amaiz y José Luis Sancho refieren que es destacablc el hecho de que 
el esposo tome el apellido de su mujer, lo que puede ser significativo de una alcurnia máscJc- 
vada. Javier del Campo y Ana Pastor, por su parte, refieren que Beatriz de Silveira fue la 

segunda esposa de Jorge de Paz (l> t Campo, J. - PaJTOR, A. (1995): op. p. M
v Así consta en su testamento en Madrid de 1615 y en el codicilo de 1617 ante Nícetós 

Martínez Serrano, de Madrid; Arx'ác Coproño, M. J. Sancho Gaspar, J. L. (I985Í 0 

Ccltgic-, Of. cit., p. 46.
' ÁLVAREZ VtUAR, J. (1990): "Un mecenazgo...", ep- «'•- p- 9. Sin embargo, Carlos Álvarez, 

refiere que -|...| Aunque el apellido es el mismo, no tiene ninguna relación familiar con 

Manuel de Paz, el otro arentista de la Corona espartóla.- (Álvarez N'ogai , C. (1997); "l-** 
banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)", Pa’iro dr £sp»4a • 

Servir» de ¿.'ludios de Historia Ccanómica núm. 36. Madrid, pp. 97-98).
» Arnák Gc«roño, M. J. - S\\<ifO Gaspar. J. I.. (1985): El Cdrgio-., cp. di., p. 58, n. 53.
• A.H.P.M., protocolos 5814,1 de octubre de 1638; 7777 y 7778.
*' Escritura otorgada ante Manuel Robles, 2 de junio de 1638, por 4.500 ducados.
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Olmedilla del Campo y Horcajada, y el lugar de Langa con sus señoríos, 
vasallaje, términos, jurisdicción civil y criminal, penas de Cámara, etc. En 
este sentido, hay que recordar que, durante los años en que Portugal formó 
parte de la monarquía española, fueron muchos los personajes portugueses 
importantes que adquieren posesiones y títulos en las tierras de Castilla 
como pago a sus servicios y como medio de aumentar las mermadas arcas 
de la Hacienda. Este es el caso de Jorge de Paz que, además, poseía el titulo 
de Barón de Albito concedido por el Rey en Ñapóles en dicho año, todos 
ellos por sus servicios a la Corona:

”S. M. que Dios guarde le hizo merced en remuneración de parte de sus 
servicios del título de barón en el reino de Ñapóles, y de un feudo de valor de 

tres o cuatro mil ducados para el otorgante y sus herederos y sucesores como 
parece de su real cédula de seis de febrero de 1645. Y asimismo (...] se hizo 
merced de las dichas dos villas de I lorcajada y Olmedilla del Campo, y el lugar 
de Langa y sus señoríos y vasallaje, términos y jurisdicción civil y criminal, 
penas de cámara y demás preeminencias, exempeiones y prerrogativas-0.

Respecto a su situación de asentista de Su Majestad, hemos de tener 
presente que uno de los aspectos más singulares de la administración 
interior de Felipe IV es la gran participación que dentro de ella lomaron, en 
el aspecto económico, los marranos o judíos conversos portugueses, sobre 
todo tras la suspensión de pagos de 1627, compartiendo el papel con los 
genoveses4’. Jorge de Paz y Silveira hizo, entre 1632 y 1647, veintiocho

B.N., ms. 11207; copia de un documento otorgado ante el evnhano Nicolás Martínez 
Serrano en 24 de diciembre de 1647. Respecto al título, hay una cierta confusión. En una carta 
fechada en Madrid el 31 de octubre de 1645 dirigida por D. Miguel González a D. Francisco 

Justiniano, le comunica que a Jorge le han hecho Conde- (.W»i<»ú/ Ht$l¿rnv voL 
XVIII. Madrid, 1864, p. 189). Pudo haber sido una confusión del título, ya que, el de Barón del 
reino de Ñapóles, lo recibió por Real Cédub de6 de febrero de 1645, reinando Felipe III, cwn- 

adiendo el año; cí. ArnAiz CORROÑO, M. J. • Sancho Gaspar, J. I- (1985): El op. di., 
P- 46; ÁtVARiz VniAR, J. (1990): “Un mecenazgo-', ep. át, p. 9.
‘ En los asientos de dicho año figura, entre otros, Manuel de Paz, hermano del Barón. Sobre 

h penetración de los portugués» en Castilla y el pape) económico que desempeñaron, d. 
IvanrAavioo,J. (1922): Hidoria dos dirisfíaos dkw¡vrttigu^. Lisboa; GutARO, A. (1933): 
Iwétrangcrs dans la vio économique de i'Espagne aux XVI o XVII siécleS", Anadesd-ilsfoi- 

« k^or>iiqUf el ucúi pjris; DomínGUFZ Oxnz. A. (1956): ft’mvrs» de^itíás de la 
Madrid; Id. (1960): PMiea y Hadada» de Felipe IV. Madrid, pp. 127-137; Boyahas’, J.

C. (1983): P^tugue^ al the Courí e^Spain 1626-1650. Nueva Jersey.
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asientos, por un total de 18 millones*4. Gozó, como su hermano Manuel de 
Paz, de la amistad personal de Felipe IV, siendo su Casa protegida con gran 
esmero por el Conde-Duque de Olivares, y no se le escatimaron los 
honores45, tal y como queda reflejado en la lápida conservada en el convento 
de franciscanas de Nuestra Señora de la Esperanza; hubo, entre otros, un 
hábito de la Orden de Santiago de Portugal y el título de Barón de Albito, 
concedido, como ya referimos anteriormente, por el Rey en Ñapóles en 1645, 
por sus numerosos servicios a la Corona. Como bien refiere Antonio 
Domínguez Ortiz, «conseguir un título era un motivo de vanidad, de 
prestigio, no un aumento de poder, sino una posibilidad de acercamiento a 
la verdadera fuente de poder, que era la realeza»*. Pero, los portugueses 
eran mirados con justificada desconfianza, y pocos fueron los que 
arraigaron en España y alcanzaron sólido prestigio. En vez de los títulos de 
Castilla que obtuvieron los banqueros genoveses, los portugueses hubieron 
de contentarse con hábitos de las Ordenes Militares de Portugal, con no 
pequeño escándalo e indignación de este Reino:

«En las mesmas platicas destos truecos, el Consejo (de Hacienda) ofreció a 
los portugueses que dieron principio a beneficio tan sensible les aria V.M. 
merced, no de hacienda, porque esta ellos se la sacan por los contratos, sino 
de honores, que se entenderá en el Reino de Portugal de los que en el son 
capazos y se suelen conceder j»4’.

Jorge de Paz, al hacer en 1636 un asiento de 650.000 escudos, pidió 
Naturaleza en Castilla, 800 ducados de renta en juros y alcaidía y regimiento 
con voto en la villa de Arcos (Burgos). Era, como ya referimos, Caballero de 
Santiago (de Portugal) y se le dio la encomienda de San Quintín de 
Monteagrazo, previa dispensa de Su Santidad, por no haber estado en 
Africa. Murió en 1647, como ya hemos indicado, y la Baronesa, en unión de 
su sobrino Diego de Silveira, continuó el negocio*, ya que el testamento de 
D. Jorge deja como sucesora en sus asientos a su esposa, «para que después 
de mis días pueda administrar y administre toda mi hacienda, recibe y cobre

“ Cí. A.GS, Coiímto y Juntas de I lacicnda, !eg. 750, Cons. 23 de agosto de 1636; Contadun* 
Generales, kg. 1725.1 de octubre 1M7.
*' Boyajian, J. C. (1983); Pertuxurses.., op. til., p. 2(i7.

DOMÍXGUÍZ Oxnz, a. (1985): “Organización social“, Hhlt-fúi 16, núm. 28. Madrid: 
ddtigfoXVl.p. 26.
*r A.G.S, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 656, Cons. 15-11-1629.

“ DOMbKütz Oxnz, A. (1960); Poütita.., op. al., p. 135.
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mis consignaciones, libranzas y todo lo demás»4’. Concretamente Diego de 
Silveira, en 1650, se colocó como tercer factor de la Corona proporcionando 
250.000 escudos de plata en Flandes, y Dña. Beatriz realizó otra de 100.000 
escudos con el mismo destino en 1656w. Todavía en 1680 pleiteaban los 
descendientes y el madrileño Convento de la Natividad y San José, fundación 
testamentaria de Dña. Beatriz, a la que posteriormente aludiremos, con la Real 
Hacienda, a la que habían tenido que devolver gnnsas sumas.

Respecto a las circunstancias de la presencia de este matrimonio 
portugués en España con sus importantes títulos y honores y su marcha de 
Portugal, Julián Alvarez pone el hecho en relación con los sucesos de la 
Restauración de la monarquía portuguesa y el triunfo en 1640 del Duque de 
Braganza, descendiente, aunque por bastardía, de la Casa de Avís, con el titulo 
de Rey, siendo acatado por representantes del clero, de la nobleza y del pueblo 
como rey de Portugal con el nombre de Juan IV, manteniéndose en el trono 
hasta su muerte en 1656. F1 nombre de D. Pedro de Ba<xa, hermano de D. Jorge, 
aparece entre los que, en Lisboa, junto al Marqués de Vilarreal y el Conde de 
Caminha, adoptaron posición contraria al Duque de Braganza, confimiándolo 
el testamento de la Baronesa Dña. Beatriz, la cual establece que:

«[...] a don Manuel de Bae^a y Silveira, caballero de la Orden de Cristo, hijo 
de don Pedro de Baeca, hermano del BanSn don Jorge de Paz de Silveira (...] 
qué murió (...) en compañía del Marqués de Vilarreal y el Duque de 
Caminha (...) declarándole últimamente por infame hasta su séptima 
generación se le entreguen dos mil ducados de renta en juros y uno de 
los patronatos que quede libre»”.

"A.H P.M_ protocolo SS14, fol 1055.
A.GS, Contaduría Mayor de Cuentas, 3.’época, leg. KM.

' AH N„ Sección Clero/lcg. 7107, / de la lluftn Señera! Benneia Deña Beatriz de
Sittyn f >nu¡er que fue del Barón Jarge de Paz / de Sileeya, CaMlero de la Orden de Santiago. & c. 
' Dspwsfa! Ordenado v otorgado / por el Reverendísimo Padre rwflro Ifrag Diego Ramírez, de la 
O’&i de Sanio 1 Domino, Califieador de! Corojo Supremo dé h y Centra! hiqut- / xiWJ. 
Pw que ha rido de las ConoentM de .V.' Señera de / AtOéka y Santo Tomí* de esta Corte, Definidor 
de h > Pneineia de f^aña. v Visitador v Vxario / General de la Corma, y Reinos de Aragón. / Visto, 
frotad,, y mandado ejecutar ¡ por el Consejo Supremo de Castilla / Ato (Armas grabadas de la 
Orden de Sonto Domingo) 1661 / ¡rrrpresso / en Madrid, por Domingo Garrir Morras. En la 
Coleeáón de Don Luis de Salaur v Castro de la Real Academia de la Historia se consona igual- 
“ente el testamento de la Baronesa en un volumen en folio, impreso, encuadernado en per
gamino, con la Signatura 9/1.594 (cf. Di VaRGaS-ZCSsca y Montiro DE Esr.sOA, A. • 
CfAíirso Y HUEKIA, B. (1979): Real Academia de la Historia. Indice..., op. cit., pp. 117-118, adi- 
«ón 8, núm. 71.205). Cí. Alvares Vuax. J. (1990): "Un mecenazgo-.', op. cit , p. 9.
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En opinión del aludido Julián Alvarez, no hay duda de que formó 
parte de los que, siguiendo el Arzobispo de Braga, «primado de las 
España»», D. Sebastián Matos de Noronha, muy adieto a Felipe IV, 
fracasaron estrepitosamente en 1641 refugiándose en España donde 
recibieron mercedes y asilo.

Recordemos que en 1611 el movimiento de la restauración portuguesa 
pasó por un grave peligro; se descubrió una conjura para asesinar a Juan ¡V 
en la que participaban miembros de la Iglesia y de la alta nobleza. Al frente de 
los conspiradores estaba el aludido arzobispo de Braga y entre los 
participantes se encontraban el inquisidor mayor, D. Francisco de Castro, el 
marqués de Vila Real, el duque de Caminha, hijo del anterior, y el conde de 
Armamar, sobrino del arzobispo. Excepto los eclesiásticos, que fueron 
encerrados en la torre de Belen», los otros fueron condenados y ejecutados. 
Julio Caro Baroja, al hablar de los asientos y el comercio intemacionaJ, se 
ocupa de O. Jorge de Paz mando menciona personas que sirvieron de 
intermediarios entre los nuevos conversos, para negocios mercantiles:

-Según el mercader Antonio de Acosta, que declaró en Ruin, a 14 de enero 
de 1633, los conversos sinceros, es decir, los cristianos de fe, negociaban ccn 
Jerónimo de Fonseca, Enrique Méndez, Jorge Pérez (Paz) de Silwra, 
Alfonso Cardoso y Simón Méndez, asentados en la Corte

D. Jorge en 1633 realizaba estas gestiones con éxito, continuadas tres 
años después en que en unión de D. Duarte Fernandos y D. Manuel de Paz 
pagó 65.000 escudos cantidad abonada por cada uno de los socios, por los 
asientos en los lugares italianos de Strata, Imbrer y Paqunoti. No fue esta la 
única ocasión en que estuvieron juntos los Paz y D. Duarte, pues todos 
destacaron por sus fundaciones pías, aunque no en la abundancia y 
notoriedad que los Silveira, tan conocida en Madrid, señalándose su interés 
en mostrar su fe cristiana propia de antiguos conversos5'.

1 .a ausencia de hijos en este matrimonio, si bien Carmen Sanz Ayán 
habla de un supuesto hijo, Diego, posiblemente confundiéndole con el 

s- Caro Barcia. J. (1970): liuuisidM. brujaia y Esplugtt de LLob«g*l
(Barcvtona), p. 60.
" Alvarez Volar, J. (1990): 'Un mecvnazgo...", ep. cit., p. 9.
M Saxz Ayas, Q (1989); banquera de Cari» l¡, Vdlljddid, p. 190. También alude a «Vi filú- 
Ción, Carlos Alvares, quien refiere que -... a su muerte, en 1647, mi mujer continuó los ncgod« 

junto con su hijo Diego de Silveira, quien se convirtió, en 1650, en el tercer factor de la Corona- 
(Álvariz Nogal, C. (¡997): Los birujutr»..op. cit., p. 98).
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sobrino de la pareja, Diego de Silveira5*, junto con la piedad de ambos, hizo, 
como hemos comprobado, que la mayor parte de su capital se dedicara, en 
vida o por disposición testamentaria, a fundaciones religiosas y de caridad, 
lo que en terminología de la época se denominaba dejar heredera mi alma; las 
frecuentes mandas piadosas de las que en tantos epígrafes medievales y 
modernos se deja constancia. En el momento de enfrentarse con la muerte y 
la posterior condenación o salvación del alma, el fiel cristiano intenta 
procurarse una serie de medios, obras pías, que puedan garantizar su acceso 
a la vida eterna y la perpetuación de su memoria. Recordemos que se vivía 
en un ambiente de profunda religiosidad, en donde todo se esperaba o se 
temía del cielo; la gloria y el infierno constituían la máxima esperanza y la 
máxima angustia: «Este mundo bueno fue / si bien usásemos dél / como 
cebemos, / porque, segund nuestra fe, / es para ganar aquél / que 
atendemos»-'5. Para saldar las posibles culpas y atraerse la gracia del 
Altísimo, logrando la salvación del alma, era necesario hacer mercedes al 
Señor, a su Madre y a los Santos, a través de la oración, de las prácticas 
piadosas y mediante donaciones a los religiosos, pues como escribe Jorge 
Manrique, «El vivir qu'es perdurable / non se gana con estados / mundana
les, / ni con vida delectable / donde moran los pecados / infernales; mas los 
buenos religiosos i gánanlo con oraciones / e con lloros; / los caballeros 
famosos, / con trabajos e aflicciones / contra moros»56, exigiendo, a cambio, 
una contraprestación: que los beneficiarios intercedan y rueguen por los 
donantes. Una donación era algo así como un seguro de vida57, que ya los 
propios concilios medievales se encargaron de estimular: «Así como 
cualquier cantidad de los bienes eclesiásticos, otorga el remedio del perdón 
al donante, del mismo modo acarrea un perjuicio al defraudador»58.

" XtANWQvi, J. (1977); Co;.lcs ¡*r la muerte de su padre, en Pcesia de ¡orge Manrique (cd. J«ús- 
Mínvel Aklj Tesán). Madrid, copla VI, wrsos 61-66.

s ¡^.t, copla XXXVI, versos 421-432.
' RWZ ot Loízaga, S. (1991): Iglesia v setieded en el norte de Espala (Alta Edad Media). Burgos,

“ Vivís, J. - Marín, T. - Martínez, C. (1963): Ccndlh* visigóticos e hisprno-romanas. Barcelona- 
Madrid, Concilio IX de Toledo, canon 1, 29S: omxis ilaque reí eeelesiaeltcae quamitas tieut reme- 
dium ww tribuit eou'erenti, da damimm rite praepanH fiauda!^. Año 655. Sobre las donado- 
ne» pwí aWtbm, cí. Runo, J. A. (1932): ~Donatioies pvt Mlum y denatimes reservato u<ufructo 
«n b Alta Edad Media de León y Castilla", A.H.D.E., IX. Madrid, pp. 1-32; CarcU i* 
Valdeavulano, L. (1932): "La cuota de libre disposición en el derecho hereditario de León y 

Castilla en la Alta Edad Media. Notas y documentos", A.H.D.E., IX. Madrid, pp. 129 176.
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De estos prácticas piadosas se deja constancia en algunas ocasiones 
en los testamentos y en las inscripciones expuestas; asi, en la lápida 
honorífica situada en el presbiterio del convento de «las Claras», a la que 
aludimos al comienzo de este artículo, se recuerda:

«En exccución de su testamento, en que mandó fundar / un convento, de 
religiosas de Nuestro Padre San Francisco, con título de / Nuestra Señora de 
la Esperanza, y le dotó de tres mil ducados de renta pa/ra su edificio, y 
sustento de las religiosas, con obligación de quatro pl/afas perpetuas tomó 
el patronato, de este cómbenlo, y le adjudico / los tres mil ducados de renta 
para reedificarle y sustento de sus re/ligiosas con el mesmo título de Nuestra 
S(eftor)a, de la Esperanca y las quatro / placas perpetuas-.

Atendiendo al contexto de la época, debemos  entender que los gastos 
caritativos de los difuntos, al distribuir parte de sus bienes para los 
religiosos o el socorro de los pobres, intercesores terrenales privilegiados 
ante Dios según la escatología de la época, esperaban que éstos en 
agradecimiento elevaran sus plegarias a Dios, rogando por ellos, empleando 
así su donación en beneficio de su alma.

No hemos de dejar de lado otro aspecto interesante, el miedo al 
olvido tras la muerte, intentando transmitir a las generaciones venideras el 
recuerdo de la persona tras su fallecimiento, pues como señala Johan 
Huizinga, «ser recordado después de muerto es una ambición constante y 
universal, y la imagen que un hombre desea dejar tras sí, a menudo resulta 
extrañamente reveladora no sólo de la forma en que acepta la muerte, sino 
también de su pasión dominante durante la vida»5*. La supervivencia del 
difunto se aseguraba con las inscripciones y las fundaciones, la personalidad 
viviente del difunto se definía, ofreciéndole un homenaje que le preservase 
de lo que los romanos consideraban secuitda mors, el olvido definitivo. Tema 
muy relacionado con la idea recogida por Baltasar Gracián en su obra 
maestra de la última etapa del Barroco, El Criticón, de que el hombre debe 
aspirar a coaseguir la fama para no caer en el olvido aniquilador después de 
la muerte:

«Finalmente aquel viejo, peor que todos, de malicia envejecida, es el 
Tiempo, que le da el traspié y le arroja en la sepultura, donde le deja muerto, 
solo, desnudo y olvidado. De suerte que, si bien se nota, todo cuando hay, 
se burla del miserable hombre: el Mundo le engaña, la Vida le miente, la

w Huizinga, J. (1965>: El otofa de la Edad Media. Madrid, p. 405.

Complutmief, XXIII, 2011, pp. 2W-246
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Fortuna le burla, la Salud le falta, la Edad se pasa, el Mal le da priesa, el Bien 
se le ausenta, los Años huyen, los Contentos no llegan, el Tiempo vuela, la 
Vida se acaba, la Muerte le coge, la Sepultura le traga, la Tierra le cubre, la 
Pudrición le deshace, el Olvido le aniquila; y el que ayer fue hombre hoy es 
polvo, y mañana nada-"5.

Así pues, en este contexto, ya sea de piedad, ya sea de miedo al 
olvido, cada uno de los cónyuges que nos ocupan realizó fundaciones y 
memorias independientes en sus respectivos testamentos. En este sentido. 
Manuel Bernardos Branco. refiriéndose a D. Jorge de Paz, añade que:

«... como timham casado por carta de metade, se achou por norte de ambos 
que cada um d'clles possuia 80.000 cruzados de renda annual e perpetua, de 
que o baráo instituiu dois morgados para dois sobrinos seus, [—| Fundu 
mais un magnifico hospital (—) e deisou grande porcao de rendas 
perpetuas a presos, captivos e orpháos, com outras multas obras de 
piedade-*’.

Ya nos liemos referido a las fundaciones testamentarias de D. Jorge, 
y no fue menos Dña. Beatriz. Una vez fallecido el Barón, y esta vez con su 
propia hacienda, en 1650, la Baronesa hizo una nueva fundación, la del 
convento de la Natividad y San José, que llamaron comúnmente «de la 
Baronesa», de Carmelitas Recoletas Descalzas, para cuarenta religiosas de 
reconocida nobleza02. La fundación se llevó a cabo en unas casas que para el 
efecto compró al marqués de Falces en la calle Alcalá de Madrid, tomando 
las religiosas posesión del edificio el 15 de agosto de 1651, si bien la 
construcción de la iglesia no fue iniciada hasta 1675. El convento, muy 
elogiado por Antonio Ponz, desapareció con la desamortización de

“CrcciAn, B. (1651): El CñtiOn, 1 ? parte: En la Prhnavm dt la Niñez yen Esta de la Juventud. 
Zaragoza, cr8rs Vil: La fuente de te

BatNAims BKANCO, M. (1895): Poituaal e « eslrangeiw, segunda parte, volumen 111. 

Diecbraria dos escriptow estran^eim (¡ue e^enteran aeena de ossiwrtpte portugwsw. Lisboa, p. 
2M.
< En 1661 se publica el sermón que predicó el Padre Manuel de Nójera en las exequias a Doña 

Beatriz de Silvcira celebradas en el convento de las Baronesas: De NÁJSU, Manuel (S. I.), 

(1604-1680), Sermjn en ¡V fumplu^M etatuútf, que celebró de arden del rewrendiisin» P. M. Fr. 
Die^a Ramírez el muy religa» Convento de Carmelitas Roletas, a la Señara Bawtefa Daña Beatriz 

Silveyra. Predicado par el Rma P. Manuel de Nacen, de la Campañu .le lou>, Predicalar de su
Ma¿fftad. Impresso en Madrid: por Domingo Carda Morras, 1661,9 h.
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Mendizábal en 1836’''. Parte de SU solar fue ocupado por el jardín del palacio 
del marqués de Casa-Riera y, en la actualidad, su lugar lo ocupa el edificio 
del Círculo de Bellas Artes y la calle del marques de Casa-Riera.

En relación a las fundaciones y dotaciones religiosas de Dña. Beatriz 
de Silveira, Manuel Bernardos Bronco añade que:

-|...| Em Alcalá reedificou, quasi desde os fundamentos, outro mosteiro 
tamben de carmelitas, con grande dispendio, e Ihe applicou 2.003 cruzados 

de renda perpetua. Na villa de Yepes edificou outro convento das mesmas 
religiosas, com 3000 cruzados de renda. Edificou em Salamanca um collegio 
aos ferades trinitarios descalcos, e aos mesmos fundou urna casa de deserto 

com grandes despezas e Ihe dolar outros 3030 cruzados. As os dominicos da 
mesma córte, outros 2000; aos novicos do mesmo convento, 400 cruzados; 
aos clérigos agonizantes, 200; ao mosteriro de Santa Catharina de Sena, da 
misma cidade, 1500; ás capuchinhas descalcas da mesma. 400, etc.-M.

De igual forma, la Baronesa, participando de la caridad de la nobleza 
de la época, destinó parte de su patrimonio a socorrer al gran número de 
soldados mutilados que fueron repatriados a la Península Ibérica, tras la 
firma de la Paz de los Pirineos (28 de agosto de 1659). Asi, fundó, en 1660, 
una institución benéfica dotada con 12.000 ducados, «para el sustento de

•» Ronz. A. (1947): Viájfítf Madrid, p. 485; Tova» Mariín, V. (1983): Art]uitectur<¡ nudui- 
Jora dd <igh XVII (dttlof pera su estudio). Madrid, p. 325; Caxaida Cámara. J. C. (15-X11-19M}: 
"El Colegio de los Irlandeses. Historia de un edificio akalaíno (I)", Puerta de MAirid, núm. 
929. Alcalá de Henares; Arsaiz Corroso, M. J. ■ Sano» Caspa», J. L. (1985): El Colegio.., cy 
cit., pp. 54-61. Sobre este convento, cf. A.H.N., Sección Clero, leg. 7107 y RA.H., CofftW’i 
Don Luis de Solaw y Castro. Signatura 9/1594, Eestamenlo /déla Ilustre Señora i Baronesa Dcñ: 
Beatriz de Sikeyra / mujer .¡ue fui del Barón jorge de Paz / de Silveyra, Cañilero de la Orden de 
Santiago & c. ¡ Dispuesto / Ordenado y otorgado / por el Recerendissirno Paire maestro / fray Diego 
Rmira de la Orele»! de Sdñtó! DMingt, C^ifieadót del Consejó Supterw de Satita 'j Cenetcl 
Inqw- / sierón: Prior que ha sido de los Comentos de N.’ Señora de t Atocha y Santo Tomás de esta 
Corte. Definidor de la / Provincia de España, y Visitador y Vicario / General de la Corona, y Reinos de 
Aragón. / Wsfo, aprobado y mandado ejecutar / pw el Consejo Supremo de Castilla / Aire l^ól ¡ 
Impresso / en Madrid, por Domingo Garcia Morras; Reglas y Constituciones de las Religiosas 
Carmelitas Descalzas del Comento de Nuestra Señora de la Natividad, y S. Iloseph. que la Baronesa 
Doña Beatriz de Silveyra fundo en la caite de Alcalá de esta Villa Dadas por el Eminentísimo Señor D. 
Baltasar de Moscoso y Sandoval. Madrid, 1662; VriASCO BayOs, B. (1980): "El Convento de 
Carmelitas de la Baronesa de Madrid", A.I.E.M., XVIII. Madrid, pp. 227-284.
“ BstNAROes Branco, M. (1895): Portugal..., op. cit., p. 255.

Andes Complutcmes, XXIII, 2011, pp. 239-2(*
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Soldados pobres. Capitanes y Oficiales que hubieren servido en los Ejércitos, 
Armadas y Fronteras, y padecido por falta de salud e inutilidad que trae 
consigo la profesión»*5. A los dos años, tras el fallecimiento de la Baronesa, 
su Obra I’ía pasó a ser administrada por la Corona, quien utilizó el legado 
para habilitar una sala del Hospicio de Madrid, destinada a albergar 
soldados pobres e inválidos66.

Beatriz de Silveira falleció el 5 de febrero de 1660 y dos días antes 
había otorgado el poder para hacer testamento67, siendo «Dispuesto 
Ordenado y otorgado por el Reverendissimo Padre maestro fray Diego 
Ramírez, de la Orden de Santo Domingo, Calificador del Consejo Supremo 
de la Santa y General Inquisición: Prior que ha sido de los Conventos de N.* 
Señora de Atocha y Santo Tomás de esta Corte, Definidor de la Provincia de 
España, y Visitador y Vicario General de la Corona, y Reinos de Aragón. 
Visto, aprobado y mandado ejecutar por el Consejo Supremo de Castilla 
Año 1661 »w, impreso en Madrid, por Domingo García Morrás, Impresor del 
Estado Eclesiástico de la Corona de Castilla y León, en 42 hojas en folio, más 
una de portada y otra con un grabado en cobre con el retrato: «La Illustre 
Señora Varonesa Doña Beatriz de Silveira / Muger que fue de el Varón Jorge 
de Paz de Silveira, la qual dexó to- / da su Hacienda para pobres y Obras 
pías. / P. de Villafranca, Sculptor Regis, Sculp.»6’. Sin embargo, no tenemos 
certeza del lugar de su sepultura.

Respecto al sepulcro de D. Jorge, Julián Alvarez Villar refiere que se 
mandó sepultar en su Colegio de Irlandeses de Madrid -acaso

“ GaMa Laiccga, A. (1970): Mutilados de Guerra f^r le Patria: Historia (Soldados oiejM y estro- 
prados). Siglos XVI al XX. Zaragoza, p. 51; Püux D>. la Villa, F. (2008): Historia de la Pntectiin 
S«ül Mililar (126S197S). De la ley de Partidas al ¡SFAS. Madrid, p. 49.
’* Consulta de! Consejo de Guerra a S. M. sobre recoger en ti Hospicio a Seidados pobres e mtdlidos 
con el estipendio de la Obra Fia de la Baronesa, 13 de junio de 1674, apud García UfORGA, A. 

(1970): Mutilados..., op. cil., p. 54. Cf. Ptiu. Dt la Villa, F. (2008): Historia.... op. cit., p. 49.
“ Cf. Di Vaxgas-Zúñiga y Moniero u BnxosA, A. - Cvariiko y Hl kTA. B. (1979): Reai 
Academia de la Historia. Indice de la Colección de Don Luis de Sslaur y Castro, tomo II.: Escrituras, 
airado de ellas, genealogías, noticias de personajes, defomdias. de historia gcnerA ¡ocal y literatura, 
legajos 37 al 19.- Cajo Unica Adiciones 1 a! 51. Legajes A al F..- Apéndice A. Húmeros 7Ú.749 a 
'S5S4. Madrid, p. 118.
“Cf.sipra.not.Sl.

' Cf. Di Vargas-ZONiga y Montero oe Ess-.nosa, A. - Cl ariiro y Huskta, B. (1979): Rea. 
Academia de la Historia. Indice... op. cit., p. 118.
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confundiéndolo con el colegio fundado en Alcalá-, o si no fuese posible, en 
el de San Patricio de Alcalá de 1 leñares70, aunque María José Amáiz y José 
Luis Sancho comunican que fue enterrado en la Capilla de su fundación que 
tenía en la casa profesa de los jesuítas de Madrid71. Elias Tormo, por su 
parte, refiere que la estatua orante del sepulcro del fundador se encontraba 
en el Archivo del Palacio Arzobispal a principios de siglo77, si bien modifica 
el dato de su fallecimiento, acaecido en Madrid en 1M773, situándolo «en 

diciembre de 1645», confundiendo acaso el dato con la fecha en que otorgó 
su tercer y definitivo testamento en Madrid, el 6 de diciembre de 1645, ante 
el escribano Francisco Frechel71. La noticia de Elias Tormo es recogida 
igualmente por Antonio Martínez Ripoll, quien, hablando del retrato del 
Barón que se conserva en el Convento de Santa Clara, refiere:

«[...| Sin embargo, no nos extraña que la efigie de don Jorge, aun formando 

pareja con la de su esposa, presente una mayor flojedad y acartonamiento, 
provocados porque el artista, al no conocerle de vista, se veía obligado a 

transcribir los rasgos y hasta las actitudes de alguna efigie anterior. Y en 
efecto, tan sólo tuvo que estirar las flexionadas piernas de una estatua orante 
del difunto que, por entonces, presidía su túmulo en la iglesia del colegio 
fundado por el matrimonio. Recogida la escultura para integrarse en el 
Museo de Antigüedades Complutenses, instalado a finales del siglo XIX en 
el Palacio Arzobispal, convertido en Archivo General Central, pereció en 
1930, al término de la Guerra Civil»75.

El retrato del Barón al que alude Antonio Martínez Ripoll se 
conserva, junto al de su esposa, en el convento de Santa Clara. D. Jorge de 
Paz, en pie, aparece vestido a la manera de los caballeros españoles.

ÁIVARFZ Vi!!*», J. (1990) 'Un mecenazgo...", op. cit„ p. 8.
71 CaNAloaCámara, J.C. (15-XI1-1984): -El Colegio...", ap. cit.
n Tormo v Mon/A E. (1929): AUM de Henmi. Madrid, p. 68.
75 Manuel Bemardes recoge la fecha del 30 de diciembre de 1647 (Birxarms BRASCft M 

(1895): cit., p. 11).
’• A.H.P.M., protocolo 7003; A.F.C., Tia^fo dd totamento del tcilvr h„én de Paz. Balbino 
Vel.isco y, siguiendo a este autor, Carmen Román, refieren por error su fallecimiento el 20 de 

marzo de 1650 (Vhasco Bayón, B. (1980): "El Convento...", ep. dt„ p. 277; ROMAN Pasior C 
(1994); Ar^uiledura..., op. cit., p. 84).
75 Mariíxiz Rirou, A. (1994): "La baronesa doña Beatriz de Silwra", en: Una hya de Effti*
Vil centenario de la unipenidad coinplntetse (catálogo de la exposición celebrada en Madrid,
Centro Cultural de la Villa, del 3 de marzo/10 de junio 1994]. Madrid, p. 266.

An:!^ Complutm.o. XXIII, Mil, ep. 239-266
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luciendo en el pecho la Cruz de Santiago, orden militar a la que pertenecía, 
como queda referido, desde 163S. Por su parte, Dña. Beatriz de Silveira luce 
toca de viuda, estado que tenia desde 1645. Porta en su mano derecha un 
breviario, mientras apoya su brazo sobre un sillón frailero ricamente 
ataviado. Los dos cuadros formaron parte de la exposición Ibtíi Hora de 
España. Vil centenario de la universidad complutense, celebrada en Madrid, en 
el Centro Cultural do la Villa, del 3 de marzo al 10 do junio do 1994*.

Figura 1: Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (Alcalá de Henares) 
Lápida conmemorativa del patronato de Jorge de Paz y Beatriz de Silveira.

'' pp. 2M-267. CL tamban GONZÁLEZ Ravos. R (1W): 'El barón don Jorge de Paz 

Silwira", en: Una hcra de Fs}W¡a. Vil antenirio de h um¡w>>dad amplufmfe (catálogo de la 
'"'posición celebrada en Mad rid, Centro Cultural de la Villa, dd 3 de marzo/lO de junio W»J. 
Madrid, pp. 264-265.

Ando XXIII. 2011, pp. 259-26S
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Figura 2: Jorge de Paz y Beatriz de Silveira. Pinturas atribuidas a Alonso del Arco. 
Convento de Nuestra Señora de la Esperanza (Alcalá de Henares).

Figura 3: Antiguo Colegio Menor de San Patricio o San Jorge, vulgo -de los 
Irlandeses» (Alcalá de Henares). Portada de la calle Escritorios.

Abo»» XXÍIl 201 b P? MS-Jófe
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RESUMEN

En este articulo analizamos los edificios religiosos de los siglos xii y xm 
existentes en el territorio del alfoz medieval de Alcalá de Henares. A partir 
de su estudio, extraemos algunas ideas fundamentales acerca de sus 
características y elementos constructivos más reseñables.

Palabras claves: Arle románico. Arle mudejar, Anjuitedura, Eslrucluras, Edad 
Media.

ARSTRACí

In this paper we analyze the 12th and 13th century religious buildings in the 
medieval -Alfoz» of Alcala de Henares. Then, we extrad some key ideas 
about their characteristics and more notable constructive elements.

Keywords: Roiiiaiiaquc Arl, Mudejar Art, Archilccture, Structures, Middle Ages.
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Tras varias décadas de ardua labor investigadora, hoy podemos 
admirar con gran satisfacción las amplias y valiosas páginas que los 
estudiosos han dedicado a las manifestaciones artísticas de Alcalá de 
Henares y su entorno más inmediato. Sin embargo, aún existe un pequeño 
periodo histórico que permanece sumido en el olvido. Nos referimos a lo que 
comúnmente se conoce como Plena Edad Media, etapa en la que se fraguaron 
importantes cambios que trajeron consigo unas nuevas realidades sociales, 
económicas, políticas y culturales. En lo tocante a nuestro estudio, resultó 
fundamental la nueva organización administrativa de la Extremadura 
castellana en las llamadas comunidades de villa y tierra. En efecto, uno de 
estos comunes quedó encabezado por Alcalá, núcleo central de un amplio 
territorio o alfoz que a partir del siglo xn hubo de ser repoblado con nutridos 
grupos humanos. Estos, a la par que afianzaron y revitalizaron estas 
semidesérticas y conflictivas tierras, pronto precisaron de la construcción de 
nuexos templos de culto acordes con las necesidades de la nueva mayoría 
cristiana. Son los vestigios de algunas de estas primitivas obras del periodo 
de repoblación los que consideramos en el presente artículo.

No obstante, a la hora de abordar nuestro trabajo, centrado en la 
arquitectura de los siglos Xll y xm en tierras de Alcalá, hallamos algunos 
importantes escollos de partida: por un lado, el lamentable vacío documental 
ante el que nos encontramos; por otro, la escasez de manifestaciones físicas 
consonadas. Aun admitiendo las complicaciones que puedan desprenderse 
de esas carencias, contamos una nómina de ejemplares más que suficiente 
para emprender nuestra labor de clasificación y análisis. En concreto, se trata 
de las iglesias parroquiales de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, 
Fresno de Torote, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Santorcaz, 
Torres de la Alameda y Valdilecha, así como los ruinosos y poco conocidos 
templos de los despoblados de Valmores y Valtierra’.

De aquí en adelante, construiremos nuestro estudio atendiendo a los 
principales elementos constructivos de los edificios religiosos anteriormente

1 Los límiecs <lc la comunidad de villa y tierra de Alcalá hacia 1214 no están del todo daros. 
De tu diez pobladoncs que citamos, ocho estuvieron en esa delimitación inequívocamente. 
Mis problemas plantea Daganzo, pues si bien se recoge la existencia en el alfoz, de una aldea 
llamada Daganzuelo, es probable que la actual Daganzo de Arriba formase parte del común 
ceGuadalajara. Algo parecido pudo suceder con Fresno de Torote, localidad que pudo per- 
lenecCT a la limítrofe jurisdicción de Talamanca. No obstante, se trata de aldeas que se 
hallarían, si no en tierras de Alcalá, a escasísima distancia de sus fronteras. Por ello, optamos 
Por incluirlas en nuestro análisis. CaSHUO Cómíz. A. (1989): AlcM en la Edad

ttnilprw, wredalya.lminñlwión miS-1515). Alcalá de Henares, pp. 118-123.

Arto XXIII, 2011. PP-267.291
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indicados. No obstante, y antes de adentrarnos en esos aspectos más 
particulares, creemos conveniente una descripción algo más detallada de 
cada una de las obras.

1. NÓMINA DE OBRAS

Como ya hemos adelantado, hasta fechas muy recientes el 
desconocimiento de las iglesias románicas y mudejares2 del entorno 
complutense era casi total, y la atención a dicho tema quedaba redunda a 
pequeños artículos o a publicaciones muy generales. En pleno siglo xxi, el 
problema fue parcialmente subsanado con la aparición de la completísima 
Enciclopedia del Románico, que en 2008 dedicó un volumen a la actual 
comunidad autónoma de Madrid’. Pese a ello, aún seguía faltando un trabajo 
específico sobre el área que nos interesa: la comarca de Alcalá de Henares.

En nuestro afán por particularizar el estudio, conseguimos 
inventariar todos los casos conocidos, logrando reunir una nómina nada 
desdeñable de diez templos. A lo largo de las siguientes líneas, 
identificaremos cada uno de ellos, ofreciendo simplemente una breve 
descripción general del edificio, así como algún dato más que pueda 
servirnos para caracterizarlo o contextualizarlo. Una vez efectuado este 
breve catálogo, dedicaremos otros capí tu los específicos a agrupar y estudiar 
las principales estructuras de todos estos edificios.

En primer lugar, hemos de señalar que no existe ningún ejemplar que 
mantenga integra su fábrica primitiva; al contrario, frecuentemente nos 
encontramos ante restos muy fragmentarios de su pasado medieval, incluso a 
veces muy distorsionados debido a reformas u otras intervenciones operadas 
sobre todo en la Edad Moderna o en época contemporánea. Los únicos casos 
en los que ninguna obra alteró la morfología original los hallamos en las viejas

’ La complejidad de la denominad a •cuestión mudejar» dentro de la 1 listona del Arte ha pro
vocado que aún permanezca en pie el debate historiogrático. Algunas de las publicaciones 
más recientes tocantes a dicho asunto son las siguientes: López Cvzmán, R. (2000); 
Ar^iuaum mudejar. Madrid, pp. 23-62; BoxrAs Guaus G. M. (2007»: - Historiografía (1^ 
2005) y prospectiva de los estudios sobre arte mudejar”, 30 ailoí dr mud<jari$mo: y
futuro (I975-2005). AcO» dd X Si/n^o IntcnwcionJl de Mudejari^mo (Tcud, 14-16de ieptirrrM 
de 20C6). Teruel, pp. 6S5-694; VV. AA. (2010): Mudejar. El legado endduyi en la eultura ef^Ma. 
Zaragoza.
’ VV. AA. (2008); Enddcpedia dc¡ Románico en Madrid, GxitctA Guinea, M. A. y 
GONZÁUZ. J. M. (dirs.), ÑuñoGonzáuz, J. (coord.). Aguila; de Campoo. 

Ande* XXIII. Mil. pp. 267-291
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iglesias parroquiales de los despoblados de Valmores (en el término municipal 
de Olmeda de las Fuentes) y Valtiena (a dos kilómetros de Arganda del Rey)‘. 
Por desgracia, el estado ruinoso de ambas también nos priva de conocer su 
trazado completo y buena parte de sus detalles constructivos y ornamentales: 
mientras que de la primera, olvidada y prácticamente inaccesible, perdura en 
pie poco más que la descamada cabecera, de la última tan solo se mantienen 
parte de los lienzos perimctrales de la nave5.

Por su parte, la iglesia de la Asunción de Pezuela de las Torres es uno 
de los edificios que, aun habiendo sufrido bastantes reformas durante la 
Edad Moderna, mantiene casi íntegramente visibles todas sus estructuras 
originales. Bajo las gruesas aplicaciones de yeso y las reformadísimas 
cubiertas, todavía se distingue buena parte de la nave y una cabecera 
bastante completa, aunque parcialmente oculta tras el retablo mayor. Mejor 
se aprecia desde el exterior, con sus tres bellos vanos de sillería caliza, y su 
torre adosada que aún mantiene un cuerpo bajo plenomcdievál.

El enmascaramiento es mayor en la iglesia de San Torcuato de 
Santorcaz, en donde a duras penas podemos percibir la configuración 
primitiva del templo (con tres naves, ábside y torre adosada) bajo un 
conglomerado de reformas efectuadas entre mediados del siglo xvi y el xx*.

‘ Según I.1S Rebdoms Topográficas de Felipe II, sabemos que en 1576 las dos aldeas se halla
ban ya vacias y ruinosas desde mucho tiempo atrás. Si de Valticrra se especifica que el aban
dono fue "cosa tan antigua", de Valmores incluso se recoge una leyenda acerca de su despo
blación, algo que nos informa indirectamente de lo remoto de !a misma. Viñas y Mw C - Pa4 
R- (1949): RefwrCKrt >ti<tórico ^tvgráfwfítailiiticef de fes pueblos de keeha por Mmlioa
de Felipe II. Protrntcio de Madrid. Madrid, pp. 85 y 409.
' Dt La Torre BrkeñO. J. (1991): "La arquitectura de los despoblados de Arganda, l as ermi
tas de Valtierra y Vikhes", Al eaeuenlro de Arsanda. Filuda de Arganda. Arganda'del Rey, pp.

' - la iglesia que actualmente contemplamos es el resultado de añadidos e intervenciones que 
se han sucedido a lo largo de los siglos. Se compone de una cabecera con tres ábsides sem;- 
circulares y un cuerpo formado por tres naves separadas por gruesos pilares. En la segunda 
mitad del siglo XVI se levanta una torre, (...) entro 1588y 1596 s? conrtrujv tina sacristía junto 
a la cabecera en su lado norte; hacia 1600 se añado un cix-rpo a los pies de las naves para el 
coro; a principios del siglo XVII se construye un pórtico entre dos capillas; (...) finalmente, 
durante el siglo XVII se llevan a cabo importantes reformas en el interior de la iglesia que 
afectan a las cubiertas de las naves y a la cabecera, convirtiéndola en una iglesia barroca-. 
Carwro losada. R. (199S): "La iglesia parroquial de Santorcaz. Un ejemplo de arquitectura 
niudíjar madrileña". Anales de ¡Moña del Arte 8, P. 100. -Culmina el recorrido a mediados 
del siglo pasado, cuando tras el derrumbe de la nave septentrional en 1951 quedó arrumado 
el interior, siendo restau rado dos años más después siguiendo un funciona! y econom:co pro- 
KCto de Javier de tara-. Mcxuw Biaxco, R- (2008): "Santorcaz. Iglesia de San Torcuato , 
Iwelopedia del Kotrdnieoen Madrid..., p. 479.
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También en los siglos XVI y xvn se operó una profunda transformación en la 
iglesia de San Martín Obispo de Valdilecha, de cuya obra medieval solo se 
respetó el presbiterio y el hemiciclo absidial, parcialmente ocultos al norte 
tras adosárseles la sacristía. No obstante, en la década de 1970 se devolvió el 
interior del ábside a su estado inicial, dejando a la luz su magnifica seriación 
de arquillos ornamentales y unas valiosísimas pinturas murales de tradición 
románica. El importante hallazgo, asi como su consiguiente estudio e 
intervención fueron finalmente galardonados con el Premio Nacional de 
Restauración en 19807.

Al igual que en Valdilecha, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol 
de Camarina de Esteruelas mantiene en pie su magnifica capilla mayor, 
bastante restaurada, con su tramo recto y el hemiciclo absidial. Por lo demás, 
estamos ante un templo cuya triple nave, acabada en 1568*, vino a sustituir 
la única existente en su fase plenomedieval. Durante nuevas reformas en la 
siguiente centuria, se decidió adelantar el altar mayor al cuerpo de la nave, 
quedando la vieja cabecera como sacristía y/o almacén’. Hoy en día, tras una 
profunda restauración, podemos admirar su bella estampa, con las 
destacadas pinturas medievales de Cristo en .Majestad, bajo el que se 
disponían otros personajes de entre los que se ha querido identificar a San 
Bartolomé, San Juan Bautista y San Eustaquio.

Mucho más fragmentarios son los restos que encontramos en los 
cuatro casos restantes. De la antigua iglesia de la Asunción de Daganzo de 
Arriba, con tres espaciosas naves de un dasicista barroco de la primera 
mitad del siglo xvn, resta tan solo la torre, hoy recrecida mediante un poco 
afortunado cuerpo alto. Vestigios de otros campanarios de cronología 
parecida también perduran en las iglesias de San Pedro Apóstol, de Olmeda 
de las Fuentes, y en el templo parroquial de la Asunción de Torres de la 
Alameda (ambas con posteriores reformas en el cuerpo alto).

7 Hernándíz GarcIa De La Barrera, I. - Moreno Bianco, R. (2008): "Valdilecha. !gl«w «*« 
San Martin Obispo", Itñlm, p. 517.
■ htvoiUrio artético de ia proeincu de Madrid (1970), di AzcArat» Ristokj, J. M. (din). Madrid, 
p. 92.
' •Constan nuevas intervenciones en esta fábrica medieval a mediados del siglo XVII, hasta 
«pie finalmente se opta por abandonar su uso como presbiterio y dejarla convertida en 
sacristía, o más bien en almacén, cegando el gran arco de comunicación entre los dos edifi
cios, como se explícita en una referencia de 1678-. Toajas Rogir. M. A. (1995): "Carpinteria 
y arquitectura del Renacimiento en Madrid: las techumbres de la parroquial de Camama de 

EsteniehC Anales de del Arte 5, pp. 26-27. Hirnánoiz García De La Barrera. I. 
(2008): 'Camama de Estemelas. Iglesia de San Pedro Apóstol", Ewdojvdu del Retráse» 
Madrid..., p. 309.
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l’or último, en la semiabandonada iglesia de la Asunción de Fresno 
de Torote, datada entre los siglos xvi y xviiwz acontecieron una serie de 
fortuitos hallazgos durante unas obras en 2001 que resultaron ser de gran 
importancia. En primer lugar, apareció en una pared el sepulcro de Juan 
Hurtado de Mendoza y Lujan, descendiente del marqués de Santillana". 
Además, fueron puestos al descubierto los restos de parte de la primitiva 
cabecera de la iglesia, ocultos hasta la fecha tras las generosas aplicaciones 
de cal que blanqueaban los paramentos interiores'2. Por último, tampoco se 
descarta el origen medieval de la torre.

Con esta nada desdeñable nómina de ejemplares románicos y 
mudejares, quizá mayor que la que cualquier investigador podría suponer a 
priort, tenemos a nuestra disposición el material necesario para dar 
comienzo a un análisis conjunto. En él, discriminaremos las tres estructuras 
básicas de las que existe testimonio en los templos anteriormente citados: las 
naves, las cabeceras y, por último, las torres.

2. LA NAVE, ESPACIO PARA TODOS

El trazado típico del templo cristiano durante la Plena Edad Media 
repitió generalmente un mismo modelo. En este se unía el rectángulo de la 
nave y la cabecera semicircular mediante un gran arco triunfal (se podía 
ampliar, siguiendo idéntico patrón, a tres o cinco naves). Sin embargo, la 
predominancia de dicho esquema nada tuvo que ver con un fenómeno de 
mimesis u otros motivos banales. Al contrario, este hecho entroncaba con la 
tradición de un simbolismo secular de gran importancia, en el que se 
discriminaba entre el espacio aladrado, temporal y humano, y el circular,

” W. AA. (1970): b^tar¿0 artístico de la provincia do Mairid. Di AzcAratf RisrOW, J. M. (dir). 
Madrid, p. 146
11 Tras h exhumación del cadáver, este fue estudiado. Podemos consull jr algunos detalles del 
informe en Sáxohz SAnCHIZ, J. A. - Du. Río Muñoz, P. A. (200): 'Estudio de los restos de 
0. Juan Hurtado de Mendoza y Luián", ¿Dónde atamos? Pasado, presente y futuro de la 
Pafeopotologia. Actas del VI Congreso Nacional de PileepUologü (2mi). Madrid, pp. 350-353, y en 
P"ETO, J. I - Phjfa, B. (2003): "Estudio dental do los restos de D. Juan Hurtadode Mendoza 

yLuján-, ¡bidem. pp.3M.358.
u -Hasta ahora, la parroquia de Fresno del Torote otaba considerada una construcoón del 
’iglo XVI. Sin embargo, las obras han sacado a la luz muros del siglo XIII, como los que 
oibrian el lugar donde descansaba Hurtado de Mendoza-. Extracto de la notiaa "Hallado en 

h iglesia de Fresno de Torote el féretro del confesor del rey Carlos V, El País. 27 de enero de 
*»1. Versión digital disponible en: http^Avwwtflpa¡s.com [consulta 11 A»l/2011 ].
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perfecto, celeste y divino. En la práctica, esta división era patente, pues si 
bien en la nave se congregaban los fieles, la capilla mayor era el lugar en el 
que se llevaba a cabo la celebración del misterio eucarístico.

Como consecuencia de su simbolismo y sus funciones, no era 
infrecuente que la nave o naves de los templos fuesen construidas con 
materiales sencillos y a menudo dejando pocas concesiones a la ornamentación. 
Debido a ese escaso valor, pero sobre todo a las evidentes necesidades 
espaciales que conllevó el crecimiento progresivo de las poblaciones, estos 
paramentos de delimitación de la iglesia fueron fruto de constantes a-formas y 
ampliaciones que han ido distorsionado notablemente su estampa original.

De entre los ejemplos que analizamos, tan solo persiste parte del 
cuerpo de las naves en las iglesias de Pezuela de las Torres, Santorcaz y en 
el despoblado de Valtierra. En esta última, el temprano abandono del 
asentamiento, y por tanto del templo, nos permite conocer algo más acerca 
de los materiales y recursos constructivos empleados en esta y otras iglesias 
de la zona. En concreto, los muros existentes, situados al sur, al oeste y al 
norte, repiten un alzado a base de manipostería encintada mediante 
verdugadas sencillas de ladrillo, creándose un esquema compositivo 
conectado con el denominado aparejo toledano1’ (Imagen 1).

Esa misma técnica vuelve a aparecer en las otras dos iglesias 
anteriormente citadas, si bien tampoco todos sus muros de delimitación han 
llegado hasta nuestros días: en Pezuela se aprecia bien en el paramento 
meridional, mientras que en Santorcaz persisten el muro original del norte 
y el imafronte oeste1*. Por lo demás, y salvando el caso de Valtierra, en el que 
aparecen sillares para robustecer los ángulos de la nave, no se aprecian 
evidencias sustanciales del uso de cantería escuadrada en estas iglesias, e

o -El empleo de mamposterú como material constructivo en la totalidad o en parte do algu
nos edificios es una caracterishc.i que suelo ser frecuente en versiones populares de la arqui
tectura románica, en obras limitadas tanto en lo presupuestario como en lo técnico I- ) Sin 
embargo, lo habitual en la arquitectura madrilcíto que nos ocupa es la combinación de ladri
llo y mamposteria, cosa que de nuevo es una característica que la vincula más a centro mude
jares como Toledo, entre otros-. Momii.h MXxtz, A. E. (2008): "El románico en Madrid", 

dd Romhiúom Madrid.... pp. 54-55.
•* -También forman parte de la primitiva iglesia los muros norte y oeste del cuerpo de naces. 
Presentan una fábrica formada por fajas de mamposteria de unos 45 cm. de altura entre «*- 
dugadas de ladrillo, con cadenas de estos en las esquinas. En las cadenas se produce un «ca- 
lonamiento alternativamente entrante y saliente, con un número de seis ladrillos comprendi
dos entre dos bandas, abarcando cada escalonamicnto una faja de mampuesto. Entre la arga
masa de la mamposteria se intercalan pequeÍM» fragmentos de escoria». CakoííX’ LosaOA, R 
(1998): "La iglesia parroquial...", p. KM.
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incluso en Santorcaz se usó únicamente el ladrillo como refuerzo esquinero 
(htagen?.).

El interior de los templos mantiene menos evidencias de la 
configuración original de las naves. Si bien en la ermita de Valtierra todavía 
resta parte del sencillo enfoscado que cubría la mampostería encintada, en 
Santorcaz nos encontramos ante un -cascarón» de la Edad Moderna que oculta 
todo vestigio plenomedieval. Tan solo nos aporta alguna informadón al 
respecto la iglesia de Pezuela de las Torres, cuyas tres naves se hallaban 
divididas probablemente en cinco tramos marcados por arcos formeros 
doblados sobre pilares compuestos, todo íntegramente de ladrillo. No obstante, 
solo conservamos parte del primer tramo original, habiendo quedado 
reconvertidos los cuatro siguientes en dos, con el consiguiente rompimiento de 
los formeros, de los que únicamente perduran algunos apeos y arranques de las 
roscas15. En base a esos mínimos restos. Abad Castro percibe algunas relaciones 
entre la estructuración de los formeros de templos toledanos como San Román 
y Santiago del Arrabal y los de Pezuela16 (Imagen 3).

Muy poco sabemos acerca de las cubiertas, pues no conservamos 
ninguna de cronología medieval. Tan solo ha perdurado el abovedamiento 
de algunas cabeceras, si bien en las naves, probablemente dotadas de 
armaduras de madera en origen, se optó por la construcción de nuevas 
techumbres o bóvedas a partir de los siglos xvi y xvii.

En las naves de los templos, un elemento primordial, si no el de 
mayor importancia, era y es la puerta de ingreso al santuario, pues «cierra el

15 -El Oierpo de naves m- pronta hoy encalado y cubierto con bóvedas de s-eso, mas tos tes
tigos dejados tras la restauración son suficientemente elocuentes de su estado anterior. La 
misma sería la composición de tres naves, más ancha la central, si bien el espacio se presen
taría menos diáfano, más compartimentado, al levantarse dos pilares más a cada lado, que 
darían origen a cuatro arcos donde hoy hay dos, aunque de mucha mayor luz. Pervive a los 
pies un tramo original que se corresponde con el coro y da la pauta para la descripción Unto 
suya como de los elementos desaparecidos; arcos doblados de medio punto, con la rosca 
u'X-ma .serviblemente más dexirrolLida, que apeaban en pilares compuestos de ladrille», 
Tanto en las altaneras como en el paramento que se levanta sobre los arcos, la fábrica vuel
ve a combinar la mampostería con las verdugadas-. Hlrnámmz, García Di Ia Barrixa, I. • 
Moni no Blanco, R. (2CO8): ‘Pezuela de las Torres. Iglesia de Nuestra SeAora de la Asunción-, 

dd Rúnico a¡ Madrid..., p. -162. No obstante, los cimientos de los pilares ongi- 
nales suprimidos pudieron ser documentados en las excavaciones de 1978- Abad Castro, M. 
c - Uwi.N- IzocifSDO, H. (1980): “Excavaciones arqueológicas en la iglesia parroquial de 

Pezuela do las Torres (Madrid)", Notrrúrá» Arqaee<lógi<» 8, p. 409.
' Abao Castro, M. C. (1991): Arquitectura mudíjar rciigi»a en el Andida de Telele, II. 
Ickdo, p. 180. La misma autora ofrece una planimetría con la reconstrucción ideal en la pági
na 1X3 de la citada obra.
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paso, o bien se ofrece abierta, ya que las puertas se hacen para alejar a los 
enemigos y para admitir a los huéspedes, asi el mismo Cristo, que resiste a 
los soberbios y da gracia a los humildes»17. No en vano, la portada resumía 
la ya citada discriminación entre nave y cabecera mediante la unión de un 
espacio inferior, rectangular y delimitado por jambas, y el nicho superior de 
medio punto (u otras fórmulas similares o equivalentes). Sin embargo, el 
escaso repertorio decorativo de las naves es cxtensible también a estos 
ingresos, apenas dignificados con sencillas arquivollas (en la portada de 
Pezuela, oculta tras otra renacentista) o añadiéndole un elemental alfiz 
(Valtierra)18. En este último edificio persisten, además, dos humildes pero 
bellos vanos túmidos y doblados que flanquean el acceso. Otro elemento 
reseñable es el vano geminado y lobulado de ladrillo que permanece 
tabicado en el muro septentrional de la iglesia de Santorcaz”.

Por último, no queremos pasar por alto un posible caso de galena 
porticada en el despoblado de Val mores. En concreto, los escasos vestigios 
que arrancan desde la nave meridional podrían formar parte de un 
fragmento de su cierre lateral oriental7". De ser así, estañamos ante el único 
ejemplar de esta tipología en la provincia de Madrid11. No obstante, aunque 
los restos son demasiado vagos como para ofrecer más datos, no sería del 

17 Scasoo o» CRrxtos’A, Mitrülf, cap. IV: IV partibtn. ealtfiM, iRARMntv, M. R y MosisíRR*', 
J. (trads.), cit., JAQUES Pi, J. (2003): La estítica del ramMco y el gótica. Boadilla del Monte, p. 1W 

t j poitada de la ermita, hoy prácticamente desaparecida, aún conscnaba su arco latericio 
de medio punto doblado (no así ios apeos) en una foto de 1917 que se adjunta en el artículo 
de De LATofWE Bncrtto, J. (1991)- 'La arquitectura de los despoblados.. ”, p. 99.
” -En el muro norte, y en la parte correspondiente al primer tramo de la nave lateral sur, se 
conserva un vano geminado constituido por dos arcos de tres lóbulos realizados en ladrillo y 
guarniciones del mismo material. A la altura de esc vano, y en los tramos segundo y tercero 
de la nave, se aprecian restos de guarniciones de ladrillos que podrían corresponder a otros 
vanos similares-. Cardíro Iosaoa, K. (1998): "1^ iglesia parroquial...', pp. 104-105.
w -El caso de Vjlmores es dudoso por el estado ruinoso y lo escaso de lo consonado. 
Esencialmente w trata del ábside de la iglesia, pero en su extremo suroeste existen unos res
tos de muros do piedra que pudieran haber correspondido al extremo de una galería. De f» 
así, ésta aparentemente habría estadoa lo largo del lado sur de la nave del templo, en la situa
ción que este tipo de dependencias ocupan con mayor frecuencia en la arquitectura románi
ca castellana-. Mompiei MÍCVEZ, A. E. (2(08): ~EI románico en Madrid...', p. 65.

Cabe destacar un posible ejemplar, construido con ladrillo, en la iglesia de Pradeña del 
Rincón. No obstante, y aunque su apariencia pudiera remitimos a una obra del siglo xw, 
Abad Castro señala que en los libros de fábrica consta como fecha de edificación la del año 

1528. Abad Casiro, M. C. (1991): Arauiteclura mudíjar..., II, p. 189. En cualquier caso, cabria 
debatir si esa fecha remite a una obra de nueva planta o quizá a una reforma. De igual mane
ra, en otras provincias como Ávila y Scgovia existen ejemplares también efectuados en ladri
llo, y de cronología inequívocamente medieval.
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todo improbable la existencia de esta estructura tan típica del románico 
castellano, y de la que aún conservamos en torno a un centenar de 
testimonios, buena parte de ellos en las provincias limítrofes de Segovia y 
Guadalajara. No en vano, estas galerías tuvieron una gran importancia en el 
contexto medieval peninsular, pues aparte de dar cobijo a los aldeanos, fueron 
piezas clave en los ámbitos cívico (lugar de reuniones concejiles y judiciales), 
funerario (cementerio privilegiado), litúrgico (estación procesional, espacio de 
espera para catecúmenos y penitentes) y de esparcimiento (idóneo para el ocio 
y ciertas representaciones teatrales o juglarescas)22.

3. LA CABECERA, EL CIELO EN LA TIERRA

Como ya mencionamos con anterioridad, el espacio que concentra 
una mayor sacralidad y, por ende, un mejor y más variado repertorio 
ornamental, es la cabecera de los templos. Por fortuna, de entre los diez, 
edificios que venimos analizando, todavía seis mantienen total o 
parcialmente su capilla mayor plenomedieval: Camarina de Estenielas, 
Pezuela de las Torres, Santorcaz, Valdilecha, el despoblado de Valmores y, 
de manera muy fragmentaria, Fresno de Torete.

Si atendemos tanto a las características de todos estos ejemplares 
(materiales, disposición y acabado), como incluso a la mera proximidad 
geográfica, podemos establecer tres grupos bien diferenciados: uno que 
incluiría los casos efectuados con mampostería encintada (Pezuela, 
Santorcaz y Valdilecha), otro de dos cabeceras realizadas íntegramente con 
ladrillo (Camarina y Fresno) y, finalmente, un único ejemplar construido a 
base de sillarejo en el despoblado de Valmores.

El primer grupo de los citados es el que mejor podemos definir, pues 
queda integrado por tres cabeceras relativamente bien conservadas, rodas 
ellas tienen una planta compuesta por tramo recto y hemiciclo absidial, si 
bien cabe reseñar el caso de Santorcaz, cuya iglesia posee dos absidiolos 
laterales de los cuales solo es visible desde el exterior parte del meridional, 
que actúa como base de la torre. Entre los dos se abre el gran ábside central, 
construido con un alto zócalo de sillarejo sobre el que se disponen cinco fajas 

" Saigado P«¡w, J. a. (2010): “Las dimensiones simbólica y funciona! de la galena porti- 
cada románica", Codri A^lcra-^, 26, pp. 24-51. No obstante, este articulo es tan solo un 
pequeño adelanto de un tema que trabajo masen extenso en mi instigación doctoral, regis

trada bajo el titulo U pánico románico en Casltlh-La Mancha y Canilla y Ifán.
Andes Comrtidcn^. XXIIL 2011, pp. 267-291
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de mampostería entre verdugadas de ladrillo. Sobre la última de éstas se 
abrirían los tres vanos túmidos con dobladura lobulada, de los cuales sólo 
hoy son visibles algunos mínimos vestigios de sus roscas. Sobre ellos se 
eleva el paramento de mampuesto aún algunos metros más, si bien esto es 
fruto de una reforma posterior, en la cual se recreció el cuerpo del conjunto 
eliminando el alero originaP.

En cualquier caso, podemos aventurar una reconstrucción 
aproximada del ábside de Santorcaz a partir del cercano caso de Valdilecha, 
magnífico ejemplar que parece ser una versión simplificada de la cabecera 
de Santa Ursula de Toledo. Desde el punto de vista formal, se soluciona 
mediante un zócalo de mampostería sobre el que se disponen las fajas, del 
mismo material y unos 51 o 52 centímetros, delimitadas por verdugadasde 
ladrillo al ya referido modo toledano. Sobre la sexta se emplazan los tres 
vanos (el septentrional oculto), idénticos a los que debieron de existir en 
Santorcaz, aunque mejor conservados. En Valdilecha, además, también ha 
perdurado el alero del ábside, ejecutado mediante un friso de esquinillas 
sobre el que se dispone un amplio cuerpo ornado con canecillos 
escalonados. Este cornisamento, en cambio, ha sido muy modificado en el 
presbiterio sur, que muestra síntomas de haber sufrido un recrecimiento en 
siglos posteriores-'. No obstante, el resto de este paramento mantiene su 
aspecto medieval, a base de mampostería encintada, ladrillos esquineros)’, 
finalmente, dos vanos doblados de medio punto a gran altura (Imagen 4).

Cierra este primer grupo de iglesias la parroquial de Pezuela de las 
Torres, cuya morfología y disposición no debió de distar mucho de los dos 
casos anteriores allá por la Plena Edad Media. Hoy en día, pese a haber sido 
recrecido el hemiciclo con un alto cuerpo de calicanto, aún podemos 
apreciar su zócalo y sus franjas de mampuesto entre las típicas verdugadas 
latericias. De igual modo, todavía existen restos del antiguo cornisamento 
en la mitad sur del semicírculo, aparentemente idéntico al de Valdilecha. No 
obstante, lo realmente novedoso de esta cabecera son sus tres vanos, 
efectuados con sillares de piedra caliza. Estos excepcionales ejemplares, pese

” -H último tramo realizado en mampostería parece corresponder a alguna reforma 
rior como lo demuestran las huellas en el paramento y la ausencia de comisan-.enio, aunque 
podemo» suponer que en origen se construiría todo en mampostería encintada, como 
habitual en las iglesias mudejares donde se utilizaba este tipo de paramento en la cabecera-. 
Cvukro Ixisaoa, R. (1998): "La iglesia parroquial...", p. 103.
J‘ HfRNÁx-MZ García Di: La Barril, I - Moreno Bianco, R. (2038): 'Valdilecha. Iglesia de 
San Martin Obispo...', p. 511. Poco más podemos decir del equivalente tramo norte, pues hoy 

permanece oculto tras la sacristía.
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a habernos llegado muy restaurados2', muestran un esquema similar: vanos 
de medio punto con chambrana de decoración reticulada o de rombos e 
intradós de picos, sustentados por cimacios, capiteles vegetales y basas.

El segundo grupo indicado, compuesto por las cabeceras llamadas -de 
paños»2*, queda bastante bien definido por el caso mejor conservado de los 
dos que lo integran: el del templo de Camarma de Esteruelas. Se trata de un 
bello ejemplar compuesto por tramo recto, codillo y hemiciclo. Al exterior, 
consta de un pequeño zócalo de mampuesto sobre el que se alzan tres 
registros de arquerías dobladas de medio punto, que además se encuadran en 
una malla de rectángulos solo en los muros del presbiterio. Cabe señalar que 
los arquillos del hemiciclo más próximos al codillo no poseen dobladura. I’or 
último, todo el conjunto queda rematado por una comisa a base de canecillos 
escalonados (Imagen 5). Este esquema constructivo y compositivo, con 
división en once paños, es casi idéntico al de iglesias como las del Cristo de la 
Luz y San Román de Toledo, asi como otras más próximas: San Gil de 
Guadalajara y, especialmente, el primitivo templo de Fresno de Torote. Con 
respecto a este último caso, asi lo atestiguan los escasos vestigios hallados en 
su presbiterio sur a principios de este siglo22.

La ermita de Valmores, por su parte, supone un ejemplo aislado. 
Según podemos apreciar, su desportillada cabecera fue efectuada en su 
totalidad a base de sillarejo, de gran tamaño y emulando buenos sillares en 
los lienzos y más menudo en la bóveda de homo. Por lo demás, y de manera 
tanto o más acusada que en los anteriores casos, no presenta concesión 
alguna a la decoración. Al contrario, ni siquiera los tres vanos que horadan 
el cascarón absidial muestran el más mínimo ornato, quedando reducidos a 
poco más que simples saeteras. Algo parecido sucede al interior, donde tan 
solo apreciamos restos de una maltratada imposta de nacela que recorría el 
conjunto a dos tercios de altura (Imagen 6).

-H ábside, de planta semicircular, construido con mampostería irregulare hiladas de ladri- 
Eo, presenta tres ventanas románicas avanzadas o de derrame interno, descubiertas en los tra- 
hijos de reparación. En época posterior, las dos laterales fueron semidestruidas al colocar 
'obre ellas otras de tipo renacentista-. Abad Castro, M. C. • Larkün Izqvih<do< H. (19S3): 
‘Excavaciones arqueológicas...", p. 406. La restauración de dichos vanos, por tanto, fue efec
tuada con posterioridad a la realización de las labores arqueológicas de 1978.
• Esta es la denominación que ofrece Abad Castro para ota tipologia: Abad Caso», m. C. 
0991): rmuMjar..., I, p. 157 y ss.
" -los vestigios medievales se encuentran en el lienzo sur de la cabecera |...| Su decoración 
la conforman tres fajas superpuestas de arcos latericios de medio punto, doblados e insertos 
«> recuadros-, MORENO Bt ax«>, R. (20C®): "Fresno de Torote. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción", Enciclopedia de! Románico en Madrid..., pp. 333-334-
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Por el contrario, los interiores de las cabeceras de los otros dos grupos 
citados poseen una mayor riqueza compositiva y decorativa. En cuanto a la 
disposición de las mismas, las iglesias de Pezuela y Santorcaz denotan 
ciertas similitudes: un arco triunfal de medio punto que da acceso al 
presbiterio, dividido en dos tramos mediante pilastras y arco íajón (de 
medio punto en la primera y doblado y apuntado en la segunda). Los 
tramos laterales que «te describo, además, pr«értUñ grArides áreos CiegóS 
de medio punto en Pezuela, mientras que desconocemos si esta solución fue 
también empleada en Santorcaz, pues sus paramentos permanecen 
cubiertos desde la reforma barroca. Ese enmascaramiento también lo 
hallamos en el hemiciclo absidial de las dos iglesias, que cuentan con sendos 
retablos barrocos. No obstante, tras el de Santorcaz se han identificado los 
restos de la antigua composición ornamental, con un cuerpo bajo oculto, una 
franja intermedia con arcos túmidos tangenciales y, tras una imposta 
nacelada con inscripción del siglo xv, el cascarón con la representación 
pictórica de Cristo en Majestad y su cortejo apocalíptico.

Si bien hasta que no sea realizada una exploración más profunda no 
conoceremos por completo el interior del ábside de Santorcaz, los restos 
visibles parecen indicarnos que poseyó una enorme similitud con el de la 
iglesia de Valdilecha2®. Este queda integrado por tres franjas separadas por 
frisos de esquinillas, así como otro de nacela en la imposta superior. Bajo la 
representación en la bóveda de horno do Cristo en la mandarla acompañado 
del Mramorfi» y de dos personajes identificados como San Miguel y San 
Gabriel, se dispone, al igual que en Santorcaz, una franja de once arcos 
túmidos tangenciales, abiertos los laterales y el central y el resto ciegos y con 
vestigios de decoración pictórica. Por último, el cuerpo bajo se decora con 
arcos de medio punto entrelazados, quedando el central y los de los 
extremos abiertos para albergar credencias cubiertas con bóveda de 
aproximación de hiladas.

Más compleja es la organización decorativa del presbiterio, que 
cuenta con arcos geminados de herradura sin mainel central en el registro 
bajo, arcos túmidos insertos en recuadros en el intermedio y, en el arranque 
de la bóveda postiza apuntada, arcos ciegos de medio punto. La

a «Se ha de suponer por tanto que se repite en Santorcaz la representación de Cristo en majes
tad, barbado, sentado en el trono c inscrito en mandorla, a! que acompañan en los laterales 
los cuatro evangelistas bajo ia apariencia del tetramorfos |...] En suma, una representada^ 
análoga a las de Torremocha, Valdilecha o Valdelaguna, en las que se repite una iconografía 

de raíz románica aunque de cronología gótica-. Manco, R. (2008): "Santorcar-
Iglesia deSanTorcuato...", p. 483.

XXIII, 2011, pp. ’é?-»!
ISSN: 0214-2173



ARQUrreCTVRA REUCtOSA DE LOS SIGLOS XII Y XIII EN EL ANIIGLO AUOZ . 2S!

composición se embellece, como en el hemiciclo, con el eventual empleo de 
frisos de esquinillas y de nacela raspada y reconvertida en sardinel^. Esta 
profusión decorativa del presbiterio es única entre los casos que tratamos, si 
bien debió de ser también reseñable, en virtud de los mínimos restos 
conservados, la de la iglesia de Fresno de Torote.

La citada solución de los arcos latericios de medio punto 
entrelazados en el registro inferior del ábside de Valdilecha vuelve a 
aparecer en Camarma de Esteruelas. Sin embargo, sobre este último 
comienzan a disponerse directamente los restos de policromía: en la franja 
intermedia las ya citadas imágenes de santos, muy deterioradas, y, en la 
superior, el recurrente Pantocrator rodeado de los cuatro evangelistas.

Por último, no queremos dejar de señalar otras dos cabeceras, las de 
las iglesias de Olmeda y Torres, que pese a haber sido levantadas en una 
fecha sustancialmente posterior a las antes citadas, aún poseen su planta 
rematada en hemiciclo. En virtud de este hecho, no podemos dejar de 
plantear la posibilidad de que estas capillas mayores postmedievales fuesen 
erigidas sobre sus antiguas predecesoras, aprovechando quizá su 
cimentación o, simplemente, inspirándose en su silueta primitiva^.

4. UN ELEMENTO DISTINTIVO: LA TORRE

Sin duda alguna, los campanarios de los templos cristianos han sido 
y son señas de identidad, símbolo de las aldeas y villas que durante siglos 
se han desenvuelto al son de sus campanas. Más allá, la torre también ha 
'ido portadora de un contenido ascensional, pues es una estructura que 
•con la pirámide y la aguja que la remata, sube al asalto del cielo-»”. No

•' HokáñMZ García Dí. 1.a Barrika, I. - Mohíno Blanco, R. (2008): "Valdilecha. Iglesia de 
San Martín Obispo...', pp. 511-5IS.

En Olmeda de las Fuentes, I.» iglesia parroquial -está orientada y consta de planta basílica! 
ce única nave a la que se une cabecera semicircular de época moderna-. Mohíno Bianco, R. 
RÍOS): "Olmeda de las Fuentes. Iglesia de San Pedro Apóstol",

p. 455.1'or su parte, en Torres de la Alameda el templo es -un edificio construido 
en su mayor parte en época moderna, entre los siglos xvi y xvi, que consta de planta basíli
ca! de tres naves de cuatro tramos cubiertas con madera, a la que se antepone cabecera de tes
tero curvo con bóveda de cuarto de esfera, quizá repitiendo la imagen de un templo anterior, 
aun con distinto lenguaje-. Mortno Bianco, R. (2008): "Torres de la Alameda. Iglesia de 
Nuestra Seriora de la Asunción", IbiJm, p. 501.
‘ Ham, J. (200)); Barcelona, p. M Hemos de notar el smbohuno
te la torre, cuco cuerpo v remate superior también fueron asimilados a la idea de -predicador- 
«*ya mente tiende haca lasalturas -el campanario, ciesado hacia lo alto, es una predicación exccl- 
» que habla de temas celestiales-. Gunimto re Occam, $crip.'i«ir IV L*r.-s SfHUntxru». I, 
IWRW, M. E. y Monisíiwat, J. (trads.), cit. JaCQUW Pl j. (MG): M P-1? 1- 
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obstante, el hecho de que fuese el elemento más prominente de las iglesias 
también conllevaba un lastre inevitable: la mayor exposición a los rigores 
climáticos y, por ende, al posible riesgo de ruina. Quizá por ello resulta muy 
poco frecuente hallar torres (en menor medida espadañas) originales, y los 
pocos casos con los que contamos muestran evidencias de reconstrucciones 
postreras. En resumen, esta explicación general es perfectamente aplicablea 
los ejemplares que, mejor o peor conservados, se ubican en nuestra área de 
trabajo: Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Olmeda de las Fuentes, 
Pezuela de las Forres, Santorcaz y Forres de la Alameda.

En lo que al aspecto exterior se refiere, nos encontramos ante 
diferentes soluciones, si bien existen algunas relativamente recurrentes. 
Todas ellas son torres de planta cuadrada, con diferentes cuerpos de carácter 
hermético a excepción del más alto, horadado por vanos para servir de 
campanario. En cuanto a la ubicación de las mismas, parece que fue 
frecuente su colocación flanqueando la capilla mayor, como sucede en 
Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Torres de la Alameda y 
Santorcaz. No obstante, mientras que en las tres primeras la torre se 
construyó junto al presbiterio norte, en la última la hallamos al sur del 
ábside central, actuando como remate del absidiolo meridional.

Más complicado es el caso de Daganzo de Arriba, en donde la torre 
se erigió centrada a los pies de la iglesia. Sin embargo, y debido a la 
transformación casi integral que sufrió el templo durante la Edad Moderna, 
no podemos precisar si esta fue su colocación primitiva (Imagen 7). Por 
último, en Fresno de Torote esta estructura fue igualmente ubicada a los 
pies, si bien existen razonables dudas acerca de su cronología, pues quizá se 
trate de un ejemplar de tradición medieval elevado a lo largo del siglo XVI.

Atendiendo a los materiales constructivos de estas torres, podemos 
afirmar que el más común es la mampostería encintada entre verdugadas 
horizontales de ladrillo. Como único refuerzo, se colocaron gruesos sillares 
esquineros. Ese esquema compositivo lo apreciamos a la perfección en 
Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las 'Forres, Santorcaz y Torres de la 
Alameda. No obstante, en este último caso las verdugadas latericias son 
dobles, como también sucede en Fresno de Torote, en donde se sustituye el 
sillar esquinero por ladrillo. Muy diferente es el caso de Daganzo de Arriba 
(Imagen 8), cuya torre fue enteramente efectuada con ladrillo, quedando 
separada en tres diferentes cuerpos mediante impostas perimetrales lisas 
(solución también empleada en Olmeda de las Fuentes).

En cuanto al cuerpo de campanas, situado en el piso superior de estas 
torres, tan solo son originales los de Fresno de Torote, de discutible 
cronología, y Daganzo de Arriba, aparentemente muy tardío. En ambos 

Cemptusewf, XXHL 2011, pp. 267-291
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casos- SC abren en cada panda sectores de dos vanos doblados, de medio 
punto en la primera y ligeramente apuntados en la segunda, que quedan 
enmarcados en rectángulos y separados entre sí por una fina pilastra. En 
Daganzo, además, rematan los vanos dos franjas horizontales con 
decoración de esquinillas. Por lo demás, las numerosas modificaciones que 
han sufrido estas torres nos impiden analizar cómo sería la decoración de los 
aleros superiores: tan solo perdura la de Fresno, cuyo cuerpo de campanas 
se coronó con dos molduras superpuestas en decrecimiento, la superior 
convexa o de cuarto bocel y la inferior cóncava o de nacela.

En el resto de iglesias analizadas, estos remates fueron reformados o 
sobreelevados a partir de los siglos XVI y xvn. Así sucede en Torres de la 
Alameda, cuya mitad superior, efectuada con buen sillar calizo, responde a 
una obra clasicista probablemente de la segunda mitad del xm, o en 
Santorcaz, en donde se reconstruye en esa misma centuria casi toda la torre, 
creándose unos amplios lienzos de ladrillo”. También en el citado caso de 
Daganzo se añadió a pc^tcriori otro cuerpo de campanas superpuesto al 
medieval. Este, pese a haber sido efectuado igualmente con ladrillo, fue 
enlucido y pintado en un tono pastel que desentona en demasía con el 
conjunto original.

Por el contrario, la configuración interior de estas torres, cuando se 
ha mantenido intacta, es siempre idéntica. La solución empleada, muy usual 
en los alminares califales y en las torres mudejares toledanas”, parte de un 
gran machón central que, como las paredes interiores del conjunto, está 
efectuado con manipostería encintada o simple ladrillo. En torno a él, 
ascienden cortos tramos de escalerillas cubiertas con la habitual bóveda 
latericia de aproximación de hiladas. Buenos ejemplos de ello se conservan 
en Daganzo de Arriba, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y Torres 
de la Alameda.

•Sobre él [ábside sur) se sitúa la torre construida en ladrillo durante el siglo XVI. Sin embae 
en el muro este la base de la torre está formada por un primer cuerpo de mampostena 

«Kinuda que panxv corresponder a una torre anterior perteneciente a la primitiva cons
trucción., Carocro Ixsaoa, R. (1998): la iglesia parroquial...', p. 1(0.

Sobro este asunto existe una extensa publicación: y torras: htraicia y ¡Vffmm Mi
>vd¿f{tí! (2(xb): romero Raraoan, A. (coord.). Toledo.
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5. CONCLUSIONES

Una vez efecluado el análisis detenido de todas las obras conocidas, 
estamos en disposición de ofrecer una serie de conclusiones generales que 
presentamos a continuación.

En primer lugar, hemos de tener presente que nuestra área de trabajo, 
la tierra de Alcalá, no quedó afianzada en manos de los reinos cristianos 
peninsulares hasta bien entrado el siglo xn. Ese hecho impidió la edificación 
de templos de culto hasta fechas avanzadas, cuando las aldeas fundadas o 
revitalizadas en tomo a la histórica villa principal comenzaban a crecer ya 
organizarse. De ese modo, los edificios que hemos analizado en el presente 
trabajo comparten una cronología tardía, raramente anterior a 1200M y quizá 
alcanzando, en alguno de los casos, el siglo xiv”

Desde el punto de vista geográfico, queremos recalcar que los casos 
analizados no configuran un grupo diferenciado, sino que es posible 
rastrear la continuidad de este fenómeno arquitectónico en otras iglesias 
madrileñas y, más nítidamente, en algunos ejemplares de la vecina provincia 
de Guadalajara. Así pues, templos como los de Talamanca del Jarana 
(ermita de los Milagros), San Gil de Guadalajara, Galápagos y El Cubillo de 
Uceda evidencian soluciones cercanas a las vistas en Camarina y Fresno, 
mientras que en otros como los de Aldeanueva y Pozo de Guadalajara 
vuelve a aparecer el recurrente mampuesto encintado3*.

Los aspectos estilísticos de estas obras, por su parte, resultan algo 
más difusos. En primer lugar, la concepción espacial de los templos no posee

51 Abad Castro y Larrún Izquierdo constataron qw el ábside de Pezuela de las Torres setow 
truyó con anterioridad a la torre y, muy probablemente, a la nave de la iglesia. De esc moá*'- 
optaron por señalar la segunda mitad del siglo xn como cronología de esc primer impulso 
constructivo del templo. Abao Casiw, M. C. - Larrén IZQunutoo, H. (1980): -Excavaciones 
arqueológicas...”, p. 411.
” -Creo que la iglesia mudejar de San Torcuato podria fecharse en la segunda mitad de) sgto 
XIII, fecha que coincide con la mayor parte de las iglesias mudejares conocidas de! área 

madrileña-. Carotro Losada, R. (1998): 'La iglesia parroquial...", op. dt., p. 114. Banjo 
Torviso y Abad Castro ofrecen una cronología no muy distante para el caso de Vatdikcha 

(primera mitad del siglo xm y c. 1250). Abad Castro, M. C. (1991X Ar^ititedum mud^tr-< U 
p. 348. Basco To«vt<o, I. G. CT Aui (1981): U iglfíü de San Martin de VMilecha. Madrid, p. » 
Más a venturada ix»s parece la datación entre los siglos xiv y xv que se propone para el mismo 

templo en el huenlaria artíftico de la pradneia..^ p. 300.
* Lavado Paradlas, P. J. (1990): "Arte mudéjar en la cuenca del Henares", Actai do 
fneuentn de Hiftoriadcret del Valle del Henares. Alcalá de Henares, pp. 597-611. 
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diferendas substanciales con respecto a la empleada en los edificios del 
románico castellano de no ser por una serie de elementos solo perceptibles en 
alzado’7. Desde esa perspectiva, el empleo de materiales como el mampuesto 
o el ladrillo permitieron lograr unas configuraciones estructurales y 
ornamentales peculiares que, al menos en los casos estudiados, parecen 
responder más a un eclectidsmo popular que a cualquier intento actual de 
clasificación estilística. En efecto, los artífices de estas iglesias recurrieron a los 
materiales disponibles al pie de la obra, erigiendo edificios de canónica 
planimetría románica con muros que, o bien simplificaban los esquemas del 
aparejo toledano o si no copiaban soluciones propias de algunas obras de 
referencia de creación hispanomusulmana y/o mudéjar

Esa coexistencia de elementos fue perfectamente extensible al campo 
decorativo. Vemos un claro ejemplo de ello en Pezuela de las Torres, templo 
en el que no se dudó en maridar un ábside de mampuesto encintado y 
comisa latericia con tres vanos pétreos sustentados por fustes y capiteles 
románicos*1. Otro aspecto digno de valorar es que el interior de estas 
iglesias, en donde hoy aflora nítidamente el material editicativo, estuvo 
cubierto en la Edad Media por capas de cal y decoraciones pictóricas. De ese 
modo, si tomamos en consideración la policromía conservada en los ábsides 
de Vaklilecha, Camarma de Estenielas o Santorcaz, podemos fácilmente 
imaginar que el aspecto interior de estos templos tendría notables 
similitudes con el de muchos ejemplares del románico peninsular.

En consecuencia, estas iglesias del entorno complutense fueron fruto 
del trabajo de unos artífices que, en virtud de los medios materiales a su 
alcance, sus conocimientos técnicos y el sustrato artístico heredado, lograron 
poblar las áreas reconquistadas al Islam de iglesias cristianas, quizá 
sencillas, pero siempre adecuadas a unas imperantes necesidades sociales y 
litúrgicas. Así pues, esa urgencia por construir templos de culto no dejó 
tiempo para excesivas sutilezas formales; al contrario, facilitó una cierta

'■ AbadCasuo, M. C. (1991>: Arquiftclure mutUjar..., 1, pp. 140-141.
4 -Cwmo$ que esta es una ciara muestra de edificación mral, realizada con manipostería, 
'i' intención "mudéjar" a la que se ha querido realzar colocándole unas, ventanas al más puro 
oscilo románico segoviano (,..| Pero, curiosamente, el interior responde al modelo de tantas 
«ras edificaciones -mudéjares- del área toledana |...| Acaso también esta disposición inter- 
M responda a una intencionalidad basada en la utilización de un material más barato que U 
Piedra, pero no podemos negar que existe una relación más directa con los sistemas mudeja* 

si bien con soluciones románicas. Aquí de nuevo se plantea el eterno problema de inter- 
prctación-, í&ím, n, p. 179.
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espontaneidad dentro de la cual tenía perfecta cabida la convivencia de 
retazos de un románico inercial, anclado en la tradición popular, y los ecos 
de algunas obras del mudejar castellano y, en mayor medida, toledano”.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Imagen 1: Vista suroeste de la nave, despoblado de Valtierra, Arganda del Rey 
(foto autor).

Lavado Paradinas ya señaló que -por lo genera), nos encontramos que en el proceso artt»’ 
tico de! mundo medieval se definen algunas construcciones como de estilo románico, góüc'1 
o mudójar en cuanto a individualidades y por parecidos tipológicos con los modelos m» 
excelsos de cada uno de estos artes. De esta forma, siempre nos tropezamos con muchas « 
esas obras que parecen fruto de una hibridación poco clara y con etapas que a lo largo de J 
historiografía artística se bautizan tanto como de transición como de proto estilos oC',|l* 
recurrentes con el fin de paliar el difícil acoplamiento a uno u otro modelo-. Lavado 
Paradinas, P. J. (1990): "Arto mudejar..p. 591.

Anales Cwnplutr’iscs, XXIII, MI I, pp. 267-291
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Imagen 2: Vista norte de la iglesia, Santorcaz (foto autor).

^gtn 3: Dos detalles de los arcos formeros de la nave sur, Pezuela de las Torres 
(foto autor).

XXIII. 2011, pp. 267-291
ISSN: 0214-247»
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Imagen 4: Hemiciclo absidial y presbiterio sur, Valdilecha (foto autor).

Imagen 5: Hemido absidi.il y presbiterio norte, Camarma de Esteruelas (foto autor)

CoaaAüRV», XXIIL 2011, pp. 267-291
ISSN: 02112173
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Imagen 6: Cabecera y posible pórtico, despoblado de Valmores, Olmeda de las 
Fuentes (foto autor).

Imagen 7: Torre desde el sureste, Daganzo de Arriba (foto autor).

c^ter^. XXHI. MIL pp 2é7-»l 
ISSN: 02U-247J
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Intagen 8: Torre desde el noreste y desde el interior del templo, Torres de la 
Alameda (foto autor).
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RESUMEN

El doctor Valladares fundó en 1540 un hospital para estudiantes pobres 
enfermos. En 1547 se integraría en el hospital de San Lucas y San Nicolás, 
manteniendo una sala con el nombre del fundador.
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Universidad de Alcalá de Henares, Estudiantes, Asistencia hospitalaria.

ABSTRACT

In 1540, Dr. Valladares founded a hospital for poor sick students. In 1547 the 
institution was incorporated into San Lucas y San Nicolás Hospital, keeping 
a room with the founder's ñame.

Keywords: San Lucas y San Nicolás Hospital, University o) Aléala de Henares, 
Scholars, Hospital care.
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Probablemente una de las instituciones menos conocidas de todas las 
que conformaron la Universidad de Alcalá sea el hospital fundado por el 
doctor Diego de Valladares para estudiantes pobres enfermos.

Por lo general, la historiografía complutense se ha limitado a señalar la 
incorporación de esta institución en el hospital de San Lucas y San Nicolás, 
igualmente creado para la atención de los estudiantes pobres enfermos, sin 
aportar ningún otro dato sobro su fundación y funcionamiento.

1. PRECEDENTES

Desde que la Universidad de Alcalá abrió sus puertas en 1508, la 
enfermedad de los estudiantes se convirtió en una preocupación para su 
fundador. De ios 35 primeros colegiales ingresados entre 1508 y 1513, 
fallecieron ocho, casi la cuarta parte, siendo el primero Bartolomé de Castro, 
al que siguió Juan Rodríguez de Zamora y Fabián de Nebrija’*, hijo del 
prestigioso profesor que Cisneros había traído a impartir clases a Alcalá. En 
repetidas ocasiones Nebrija expresó sus quejas por las condiciones 
higiénicas del entorno de la villa, agravadas por cuestiones orográficas y 
climáticas. Según Gómez de Castro, no le gustaba «porque la consideraba 
insana debido a la proximidad del río» y así se lo hizo saber a Cisneros2.

Tal y como se contempla en las constituciones de los colegios 
menores o de estudiantes pobres de 1513, posteriormente modificadas en 
1517J, Cisneros estableció la creación de siete colegios con las siguientes 
advocaciones: Madre de Dios (33 teólogos), San Pedro y San Pablo (15 
franciscanos: 13 colegiales y 2 sirvientes), Santa Catalina (48 filósofos: 24 
metafísicos y 24 físicos), Santa Balbina (24 lógicos y 24 sumulistas), San 
Eugenio (30 gramáticos y 6 griegos) y San Isidoro (30 gramáticos y 6 
griegos). El séptimo, el de San Lucas, no era propiamente un colegio, aunque 
en las constituciones reciba esta denominación. Su finalidad era dar 
albergue hasta su cura a los escolares pobres enfermos*.

En esas mismas constituciones, Cisneros fija la dotación que debía 
recibir el hospital del colegio Mayor y que quedó establecida en 12 fanegas

’ FlT-vre (1885): 2.107.
;GOMI2(19SJ):232.
’ Un» (1980): 18-21.
‘ Umiza (1942) 405429. Urriza publica integras las cvnstitucioiws de los colegios menores de
1513 en latín, con SU traducción al castellano. 
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de trigo mensuales y tres monedas de plata diarias. Se contempla que en el 
caso de que no hubiera enfermos de los colegios de estudiantes pobres, se 
podrían recibir estudiantes enfermos de la universidad, con tal de que sean 
escolares y que tengan la condición de pobres y, por lo tanto, carezcan de 
medios para ser curados5.

Sin embargo, el hospital de san Lucas no se llevaría a efecto. La 
muerte del cardenal Cisneros seguramente influyó en esta circunstancia. 
Gómez de Casto en su biografía sobre Cisneros (1569) explica muy bien lo 
sucedido con el proyecto del hospital. Según parece, el colegio «llamado de 
la Madre de Dios, comenzó a ser edificado por Jiménez con el propósito de 
que los estudiantes pobres, si enfermaban, fueran atendidos por nuestros 
médicos a costa de la Universidad». Sin embargo, como más adelante 
explica, -estaba descontento Jiménez de las estrecheces de los edificios que 
dijimos, pero pensaba constantemente en levantar un alojamiento para 
enfermos». Pero, finalmente éste no se llevó a cabo. Así lo justifica Gómez de 
Castro: «impedido por el gobierno del reino, que asumió en seguida, y 
sorprendido por la muerte..., no pudo ni comenzar ni inaugurar esta obra, 
destinada a completar la Universidad»6.

A mediados del siglo XVII, el anónimo autor de los Anales 
Complutenses coincide con lo expresado por Gómez de Castro:

«Abía ordenado el santo cardenal, en beneficio de los estudiantes enfermos, b 
fábrica de un hospital. Y habiéndose acabado, le pareció casa más a propósito 
y si no más acomodado para un colegio, erigiendo en ella el insigne de los 
llwólogos dilatando la ejecución de esta santa obra para después».

Y concluye: «No lo pudo ejecutar en su vida»7.
A finales del siglo XIX el gran estudioso de la historia de nuestra 

universidad, Vicente de la Fuente, coincide con los anteriores:

-No le gustó el edificio cuando lo vió ya levantado, pues le pareció 

mezquino para hospital, y el quería que éste fuese grandioso, de modo que 
los enfermos estuvieran aislados, y en ararlos distintos y bien ventilados; asi 
que mandó utilizarlo para hacer otro colegio para estudiantes de teología, 
que allí se fueran preparando para entrar más adelante en el Colegio Mayor, 
dejando para tiempo oportuno el hacer el hospital-8.

5 Urkiza (1942): 423-424.
5GóMrz(19S4):SSJ.

(1652): 923.
•FUENTE (18S5) 2.79.

Ando CM^trow*, XXI1L 2011, pp. 293-308
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Más adelante insiste sobre la cuestión:

«Hizose, pues, el otro colegio lucia el año 1514, siendo Rector Fernando 
Balbás entrando en la Madre de Dios 24 colegiales, los 18 teólogos y 6 de 

medicina, mandando proceder á construir un nuevo hospital de estudiantes 
más grandioso, que tampoco tuvo tiempo de erigir-’

Nada hicieron los responsables de la Universidad de Alcalá en las 
tres siguientes décadas para poner en marcha el tan necesario hospital de 
estudiantes. Tanto es así que tras la vista realizada al colegio Mayor por el 
canónigo de la Magistral, Diego de la Puente, notificó por escrito el 23 de 
enero de 1530 al rector, Cristóbal de Loaysa y a los miembros del colegio, 
reunidos en capilla, una serie de mandatos que debían realizar en breve. 
Entre ellos se encontraba la puesta en marcha del hospital, argumentando 
que «por falta dé! mueren muchos estudiantes ansy de los colegios pobres 
como de la Universidad». Y les concede un plazo de dos meses para que «se 
haga aderezar una casa donde estaba ya determinado», instalando las camas 
necesarias para atender a los estudiantes enfermos. Tanta importancia 
concedió al hospital que estableció que en tanto no se pusiese en marcha 
quedaban en suspenso «los colegios de retórica y ebrayco con las cátedras 
de griego y retórica de nuevo añadidas». Sin embargo, la aplicación de este 
mandado quedó suspendida hasta la siguiente visita''1.

Cuatro años después, el emperador Carlos envía a un nuevo 
visitador, en esta ocasión el prior de Roncesvalles, Francisco de Navarra, 
quien elabora un informe que remite al Consejo de Castilla y que da lugar a 
una real provisión de 21 de enero de 1534. F.ntre otras cuestiones, el monarca 
recuerda que Cisneros dejó establecida la fundación de un colegio hospital 
para los estudiantes enfermos «que fasta agora no se a hecho», por lo que las 
«personas pobres estranjeras» de su universidad y colegios no tenían «con 
qué, ni quién los cure». Por esa razón, el monarca ordenó que se hiciera el 
hospital, dotándole de todo lo necesario, «según e de la manera que lo 
dispuso e mandó el dicho Cardenal»". Pero tampoco en esta ocasión se llevó 
acabo.

De este modo, tal y como señala García Oro, la salud se convirtió en 
el problema más grave de la comunidad estudiantil complutense en las

Fve.7E(1885):2 79-80.
”GOXZÁUZ(1996):
" GamIa-Porií:^ (1999): 109-110.

XXIIL 2011, p?.
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décadas de 1520 y 1530: «Carestía, peste cíclica, enfermedad, crearon en h 
villa universitaria una auténtica psicosis que llegó muy pronto a convertirse 
en una verdadera cuestión de vida»1'. Esta situación fue utilizada como 
argumento por los que pretendían el traslado de la universidad a 
Guadalajara,\

Se hacía perentorio ponerle remedio. Pero no fueron las autoridades 
académicas, sino dos iniciativas particulares las que en 1540 decidieron 
poner fin a esta lamentable situación. En capilla del colegio Mayor, 
celebrada el 16 de agosto de 1540, con asistencia del maestro Juan de 
Angulo, racionero de Santiuste y el administrador del colegio de San 
Eugenio, éste donó cinco pares de casas en las afueras de la puerta do 
Santiago con el fin de que se pusiese en marcha el hospital de estudiantes, 
que abriría sus puertas en octubre de ese mismo año, bajo la advocación de 
San Lucas y San Nicolás. Allí se expuso muy claramente que el hospital no 
se había podido poner en marcha por razones económicas, lo que había 
provocado que «muchos estudiantes pobres se an muerto por no tener quien 
los cure, visite, ni acuda a las cossas que son necesarias para sus 
enfermedades», haciéndose necesaria su puesta en marcha con el fin de que 
«cessase y olbidasse el mal renombre que esta universidad a cobrado a causa 
de los muchos estudiantes que se mueren»14.

2. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DEL DOCTOR VALLADARES

Natural de Guadalajara, Diego de Valladares ingresó como colegial 
en el Mayor de San Ildefonso el 19 de septiembre de 1508, siendo por tanto 
uno de los estudiantes del primer curso de la Universidad de Alcalá. Fue 
rector del colegio Mayor y, tras doctorarse, canónigo de la Magistral de San 
Justo y visitador del arzobispado de Toledo’'.

Ya he explicado que las referencias al hospital del doctor Valladares 
en la bibliografía complutense se limitaban a su incorporación al hospital de 
San Lucas y San Nicolás. El único dato sobre su fundación lo encontramos 
en el informe de Martín Esperanza en el que se afirma que el doctor 
Valladares «fundó con todos sus vienes en los primeros años de la fundación

«GAMIA (1W2): 314.
“Gómez (1984): 558.
14 Bulario Co'n^idtnx, 4. Traslado de 1682. Al IN-U, Lib. 1.098-f. f. 65 v.-72 r.
“GvníRRfZ(1992): 107.

»dlL «I L pp. 293-3C8 
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de esta universidad una memoria para curar estudiantes pobres enfermos, 
nombrando como patrono adm(inistrad)“ al cavildo de d(ic)ha Yglesia»w 
[Magistral). Además de vaga, la referencia a esos «primeros años» no es 
cierta, ya que, como enseguida veremos, transcurrieron más de tres décadas.

Lo cierto es que, unos meses antes de la iniciati va del maestro Angulo 
que puso en marcha del hospital de San Lucas y San Nicolás, el doctor Diego 
de Valladares, consciente igualmente de la situación en que se encontraban 
los estudiantes enfermos, había hecho testamento dejando como herederos 
del remante de sus bienes «a los pobres estudiantes», ordenando a sus 
albaceas testamentarios, el licenciado Barrionuevo, canónigo de la Magistral 
y su hermana Ana de Baldelomar, que con dichas rentas se hiciera «una casa 
de hospital»”. Según Gómez de Castro, la suma a la que ascendía la herencia 
•ascendía a más de doscientas monedas de oro cada año»18. El anónimo 
autor de los Anales Complutenses, sigue al biógrafo de Cisneros afirmando 
que la donación «montó más de doscientos ducados de renta»19.

El hospital no debió ponerse en marcha de forma inmediata, ya que 
el primer libro de cuentas se inicia en el año 1544. Aunque no consta 
expresamente en el testamento, la administración del nuevo hospital se 
encomendó al abad y cabildo de la Iglesia Magistral, siendo Pedro Sánchez 
nombrado su primer mayordomo. En las cuentas, tomadas el 28 de enero del 
año siguiente por los canónigos de San Justo Francisco Ramírez de Robles y 
Rodrigo Henezudo, se registra un cargo de 183.888 maravedís y 69 fanegas 
de trigo «q(u)c pares^e estar por vender», por un descargo de 150.869 mrs., 
k» que daba un alcance de 32.969 mrs. Sobre el personal que atendía a los 
enfermos, en las cuentas se registran diferentes pagos al doctor Torres 
Medias, al boticario Guadarrama, al cirujano «Tores», así como al capellán 
mayor y a los caseros. Además del mayordomo, consta como administrador 
del hospital el canónigo Herrezuelo y como casero Hernán Núñez20.

Nada se ha podido determinar sobre la ubicación y características del 
edificio en el que se instaló el hospital, aunque en un inventario tomado por el 
administrador al casero, se relacionan 4 camas «de cordeles con sus cordeles», 4 
seras de esparto «para sobre las camas e cordeles dellas», 4 jergones «de angeo2’ 

' Martín (1805) 46v-47r
AHN-U, leg. 427/ 4, f. 2v. VM. Apéndice documental n. 1.
’GCMIZ (1984); 555.
• Atoaos (1652) 924.
’ AHX-U, lib. 1.022.
• Según el diccionario de la Rea! Academia Española, el es una -especie de lienzo 
twto..

Aitd<s avirTt/rn.-scs. XXIII, 2011. pp. Í'.V.W
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por curar22» y 4 colchones de «brin23 de angeo»24. De este modo, podemos 
determinar que el hospital inició su andadura con esc número de camas 
disponibles para estudiantes enfermos.

Fn ese mismo año se hace inventario de los bienes raíces propiedad 
del hospital, entre los que se incluyen «las casas en q(ue) al presente está el 
d(ic)ho ospital» y «un molino sobre Xarama de dos ruedas que está en 
t(c)r(miy‘ de Uzeda»2'. Como propietario, correspondía al hospital su 
conservación y así se registra en 1545 un pago de 136 maravedís a un 
«maestro por obras de la casa del molino»26.

3. INCORPORACIÓN DEL HOSPITAL DEL DOCTOR
VALLADARES AL HOSPITAL DE SAN LUCAS Y SAN NICOLÁS

No parecía muy razonable la existencia de dos hospitales para 
estudiantes pobres enfermos y sólo fue cuestión de tiempo que se produjera 
la unión de ambos, mediante la incorporación del Hospital del Doctor 
Valladares al de San Lucas y San Nicolás, creado merced a la donación 
testamentaria del maestro Angulo.

Un mes antes del inicio del curso universitario de 1547, el 16 de 
septiembre se reunió el colegio .Mayor en capilla, bajo la presidencia del 
rector, doctor Medel Ramírez, con la presencia de los maestros Jorge Censor, 
Hernando de Barriovero, Domingo Roldan, Jerónimo Vela, Alonso 
Velásquez, Pedro de Angulo y Mosén Foz. Allí se exponen las razones de la 
incorporación, expuestas por los administradores, que son de índole 
económica. El hecho de que sus bienes, rentas y censos estuvieran fuera de 
la jurisdicción de la villa de Alcalá, determinaba que su cobro supusiese un 
gran gasto. Por esa razón el cabildo de San Justo propuso la incorporación y 
unión al de San Lucas y San Nicolás, basándose en que se trataba de una 
memoria instituida por un graduado de la universidad, debiéndose 
construir un cuarto que llevase el título del doctor Valladares.

El 17 de septiembre de 1547, tuvo lugar una reunión conjunta del 
abad y cabildo de la iglesia Magistral, con el rector y consiliarios del colegí0 
Mayor, en la que se acordó la unión, con las siguientes condiciones22:

“ Curjr es «Beneficiar los hilos y los lienzos para que se Manqueen- (DRAE).
y Brin « una -tela ordinaria y gruesa de lino, que comúnmente se usa para forros- (DRAt).
-'•AHN-U.lib. 1.02?, f 96 v.
»AHN U, lib. 1.022, f. 100 v.
•••AHN.U. lib. 1.022, f. 9 v.
r AHN-U, Jeg. 421. Vtd. Apéndice documental n. 2.

Antte Com^tcr^. XXIII, 2011, pp.
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- El cabildo de San Justo se obligaba a elegir el primer día del año un 
administrador, que debía ser un miembro del cabildo y que 
percibiría como salario anual 2.000 maravedís, la misma cantidad 
que estaba recibiendo en la actualidad, que le serían abonados por 
el mayordomo encargado de cobrar la hacienda del cuarto del 
doctor Valladares

- El administrador sería el encargado de expedir la necesaria cédula 
al estudiante para su ingreso en el hospital. Esa cédula no se podría 
expedir sin la certificación del casero de que había cama vacante. 
Del mismo modo, tampoco podría darse sin un certificado médico 
de que la enfermedad no era <-de bubas» o de otro mal contagioso. 
Por otro lado, el estudiante debería estar matriculado en la 
universidad al menos un mes antes de su ingreso.

- El administrador sería el encargado de supervisar el modo en que 
eran tratados en el mencionado cuarto los estudiantes pobres

- Anualmente se tomarían las cuentas al administrador, debiéndose 
guardar los estatutos y ordenanzas del hospital de San Lucas y San 
Nicolás

- De la hacienda dejada por el doctor Valladares se construiría un 
cuarto, según la forma y traza supervisada por el capellán mayor 
de la iglesia de San Justo, administrador en el presente del hospital, 
conjuntamente con el administrador nombrado por el colegio 
Mayor

- En la entrada de dicho cuarto se habría de poner un escudo con las 
armas del cardenal Cisneros y debajo otro con las del doctor 
Valladares, así como un letrero en el que se hiciera constar que el 
cuarto fue instituido por el doctor Valladares, canónigo de San 
Justo y rector que fue del colegio Mayor, indicándose tanto el 
número de camas, como los maravedíes que Valladares legó para 
su sustento

- Las rentas del hospital del doctor Valladares pasarían a la hacienda 
del hospital de San Lucas

- Excepto el administrador, nombrado por el cabildo de la Magistral, 
el resto de los oficiales serían los mismos nombrados por el colegio 
Mayor

- Debería haber un arca con dos cerraduras y dos llaves en la que se 
custodiara todo el dinero recaudado por el mayordomo, 
abriéndose un libro en el que se dé razón de todo el dinero sacado 
del arca. Las llaves quedarían en poder de los dos administradores, 
de modo que no se pudiese abrir el arca sin la presencia de ambos.
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En el arca se custodiarían igualmente todas las escrituras del 
hospital, así como el granero del pan.

Ambas partes se comprometían a guardar ios capitules recogidos en 
la escritura de incorporación, de modo que en caso de incumplimiento, ésta 
se consideraría nula.

La obra del nuevo cuarto del doctor Valladares, establecida en las 
condiciones, se debió iniciar poco después, ya que en 1548 se registran 
diversos gastos por este concepto2*.

De este modo, debían cohabitar dos administradores, el del hospital 
de San Lucas y el del cuarto del doctor Valladares, manteniendo éste último 
un relativo grado de autonomía, respecto al primero.

Los libros de hacienda del hospital del doctor Valladares así lo 
confirman. Pedro Sánchez, mayordomo desde 1544, continuó siéndolo del 
cuarto, tras la incorporación al hospital de San Lucas, hasta 1551, en que ya 
parece como administrador Gabriel de Madrid. Al año siguiente el 
administrador será fray Pedro de Salas, que desempeñará el cargo hasta el 
año de 1560, último en el que aparecen cuentas diferenciadas del hospital de 
San Lucas2*, lo que induce a pensar que a partir de ese momento el 
administrador del hospital lo sería igualmente del cuarto. Es muy probable 
que con esta decisión se buscara ahorrar el gasto de los dos mil maravedís 
que percibía el administrador del cuarto.

Aunque el hospital de San Lucas y San Nicolás quedó clausurado el 
28 de diciembre de 1835, la memoria de la fundación del doctor ha llegado 
hasta nuestros días en forma de un testimonio en piedra. El edificio fue 
adquirido por el marqués de Morante, que transformó el antiguo hospital en 
una casa palacio de recreo a mediados del siglo XIXW, si bien tuvo el buen 
criterio de reutilizar la portada del edificio original y los dos medallones con 
sendas leyendas alusivas a la donación del maestro Angulo y al legado de 
Valladares. El texto del medallón de la derecha dice: DRI D VALLA / DARO 
QU1 OIA SUA / PAUP SCHOLAR / INEIRMIS L / 1540 («Al Doctor 
Valladares, que legó todo lo suyo a los escolares pobres enfermos, 1540-/ '•

•- AHN-U, lib. 1.022.
^AHN-UJib. 1.022.
■'’SÁ.NanzfZCW): 13.
» Rubio (1994): 160-161.
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ANEXO
Mayordomos del Hospital del Doctor Valladares

1544-47 Pedro Sánchez

Mayordomos del cuarto del Doctor Valladares

1548-50 Pedro Sánchez

1551 Gabriel de Madrid

1552-1560 Fray Pedro de Salas
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■•En Dei nomine amen. Sea manifiesto a todos los que este público 

ynstrumento vieren como en la noble villa de Alcalá de Henares a treze y 
diez e siete dias del mes de septiembre año del nasomiento de n(uest)ro 
salvador Jesu Xpo. de mili e qui(nient)’S y cuarenta y siete años de la una 
parte los muy reverendos y magfnifi)"' señores abad y cabildo de la yglesia 

colegial de la d(ic)ha villa de Alcalá estando capitularmente juntos llamados 
predio por su pertiguero scgund que lo an de uso e de costunbrc siendo 

ende presentes los señores el doctor don Fran(cis)“ de Salamanca capellán 
mayor y el doctor Femando de Valbás thesorero y el licen(cia)’’’ Harías de la 

Plazuela y el licenciado Fran(cis)" de Varrionuevo e el doctor Vemaldino 
Alonso y el doctor Diego de la Puente, el doctor Alonso de Almenara, 
Rrodrigo Herreruelo, Gerónimo Gutiór(r)ez, Pedro de Fojeda, el doctor 

Pedro Martínez, Fran(cis)~ de Medina, el doctor Fran(cis)“ de Comoca, 
todos dignidades e canónigos en la d(ic)ha yglesia y de la otra los muy 
r(cveren)'’"‘ c mag(ni6y“ señores rretor e capilla de la insigne universidad 
de la d(ic)ha villa de Alcalá e los señores rretor e consiliarios en nonbre e por 

comisión de la d(ic)ha capilla segund se contiene en un testimonio que se 
sigue.
Yo el maestro .Antonio Caluo colegial de sancto Elifonso desta universidad 

de Alcalá e notario appóstolico por la auttoridad appfóstoli)" doy e ago íce 
e verdadero testimonio a todos los que la presente vieren como ante mi 
como tal notario en diez y seis días del mes de septiembre de mili e 
qui(nient)"s e quarenta y siete años estando en capilla en el d(ic)ho colegio a 
campana tañida segund lo an de uso e costunbre de se ayuntar para las 

cosas tocantes al servicio de Dios n(uest)ro señor e bien deste d(ic)ho colegio 
e universidad conbiene a saber el muy ^everen)00 e magínifi)™ señor el 
doctor don Medel Ramírez rrector del d(ic)ho colegio c universidad y el 
maestro Jorje Gencor y el maestro Hernando de Varriovero y el maestro 
Domingo Rroldán y el maestro Gerónimo Bola y el maestro Alonso 
Belázquez e mosón Foz y el maestro Pedro de Angulo colegiales del d(ic)ho 

colegio entre las otras cosas que determinaron en la d(ic)ha capilla segund 

parece y está sentado en el libro de las capillas de el d(ic)ho colegio es una. 
Yten determinaron en lo que toca al otorgar las capitulaciones q(ue) los 

señores de Sanctiuste tienen otorgadas sobre el hospital de Valladares que el 
señor rrector e consiliarios puedan hazer lo mesmo si les pareciere que es 

cosa que conbiene e yo el d(ic)ho maestro Antonio Caluo colegial e notario 
susod(ic)ho que presente fuy a la d(ic)ha capilla e de pedimi(ent)° del 
r(everen)*> padre fray Pedro de Salas administrador del colegio de sanct 
Lucas de esta d(ic)ba universidad fize escrevir e trasladar este d(ic)ho 

capitulo del libro de la d(ic)ha capilla el qual va bien o fielmente sacado e 
corregido con el original que queda en la cámara del rrector de esta d(ic)ha 
universidad y por ende fize aqueste mió signo a tal en testimonio de verdad, 
el maestro Antonio Caluo notario app(ostóli)“.
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E siendo ende presentes los señores el doctor Medel Ramírez rrector, el 
maestro Jorje Gen<orz el maestro Domingo Roldán, el maestro Hemandode 
Varriobero consiliarios del d(kh)o colegio e universidad en preseixia de mi 
él escribano, notario público e testigos de yuso cscriptos dixeron que px 
quanto el rCeveren)*1 señor doctor Diego de Valladares, canónigo que fue en 
la d(ic)ha ygl(es)ia colegial, dcíunto que Dios aya, dexó {¡crios bienes rrcnUs 
e {ensos para una memoria de ospital en donde fuesen curados pobres 
estudiantes de la d(ic)ha universidad, para loqual los d(ic)hos señores abad 
y cabildo son administradores e lo an sido fasta agora y en el ospital q(ue) 
dexó el d(ic)ho doctor Valladares se an curado los pobres estudiantes que se 
an ofrendo et por que en el discurso de la administrapón del d(ic)ho ospital 
e bienes dél los d(ic)hos señores abad y cabildo se a aliado que en la 
sustenta{ión e treparo de los bienes e rrentas y en la cobran^ de los {ensos 
y en el servi{io del d(ic)ho ospital se gastaua mucha suma de dinero en ül 
manera que pagado el gasto de los d(ic)hos treparos e salarios de oficiales del 
d(ic)ho ospital e gastos de ¡a cobraba de la hazienda a causa de estar fuera 
de la juridi{ión de la d(ic)ha villa de Alcalá les a parecido por algunas bezes 
que el d(ic)ho ospital y memoria que ansí dexó el d(ic)ho doctor Valladares 
se yncorporase c uniese con el d(ic)ho ospiwl de sanct Nyculás y sanct Lucas 
que el d(ic)ho colegio e universidad tiene en esta villa para curar pobres 
estudiantes dolía y se a conmunicado con los d(ic)hos señores rretor y capilla 
de la d(!c)ha universidad que la d(ic)ha unión se haga para que la d(ic)hl 
memoria más copiosamente se haga y dentro del d(ic)ho ospital de sanct 
Lucas y sanct Niculás se labre un cuarto con título del doctor Valladares en 
{ierta forma como adelante dirá y por q(ue) los di(ic)hos señores rretor y 
capilla de la d(ic)ha universidad tienen por bien que la d(ic)ha unión se luga 
teniendo respegto a que los d(ic)hos señores abad y cabildo lo quieren y a 
que es obra y memoria dexada e ynstituyda por graduado que fue de la 

d(ic)ha universidad por tanto que en la mejor forma y manera que mqor 
podían y devían en d(e)r(ech)* ynterviniendo en ello el beneplá{ito de su 
sanctidad o del hordinario y no de otra manera tenían por bien a más la* 
d(ic)has partes de hazer e que hazían la d(ic)ha unión del d(ic)ho ospital dd 
d(ic)ho doctor Valladares con el de sanct Lucas y sanct Nicolás de la dfic^ 

universidad con los capítulos c condi{iones que se siguen.
Lo primero que el cabildo de la d(ic)ha ygl(es)ia colegial de Sanctiuste y 
Pastor sea obligado a elegir en cada un año el día primero del año 
administrador el qual a de ser uno de los señores del cabildo al qual se k <k 

por salario cada un año dos mili m(a)r(avedí)s segund e como hasta agota 
se le a dado los quales d(ic)hos dos mili m(a)r(avedí)s le an de ser pagador 
por el mayordomo q(ue) toviere cargo de cobrar la hazienda perteñeskn* 
al quarto del d(ic)ho doctor Valladares y hazienda del ospital de sanct Lucas 
y san Nicolás y el d(ic)ho administrador a de tener cargo de dar {édub par* 
el estudiante que a de ser rre{ivido en el d(ic)ho quarto y no a de 
rre{ivido estudiante alguno sin ser señalada la {¿dula por el 
administrador v el d(k)ho administrador no a de dar la tal {edula sm set 
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avisado e certificado por el casero que ay cama baca para recibir al (al 
estudiante y el tal estudiante a de estar matriculado por un mes antes q(ue) 
le rrvciban por lo menos y el d(ic)ho administrador no a de dar cédula para 
q(uc) le reciban el tal estudiante sin ser certificado de médico que la 
enfermedad del tal estudiante no es de bubas o otro mal contagioso y el tal 
administrador asi nonbrado a de tener cuydado e cargo de rrequerir el 
quarto del d(ic)ho doctor Valladares para ver como son tratados los pobres 
que en él son rrecividos y en fin del año e al t(iem)poque el señor retor del 
colegio de sancl l-lifonso y consiliarios hordenaren a de conbenir con el 
administrador que por la d(ic)ha yglesia estuviere nonbrado para que 
tomen juntamfen)**' las quentas de toda la hazienda pertenecientes al d(ic)ho 
ospital y para que bean si se a bien gastado y si sobra alguna hazienda que 
con ella se pueda conprar renta o disponer dello segund vien visto les fuere 
a los d(ic)hos administradores guardando sienpre los dos estatutos y 
hordenancas que en el d(ic)ho ospital de sanct Lucas y sanct Nicolás están 
fechas y establecidas.
Otrosi hordenaron que de la hazienda que dexó el d(ic)ho doctor Valladares 
para ospital de pobres estudiantes enfermos para curados se haga en el 
d(ic)ho ospital de sanct Lucas el san Nicolás en que agora al presente son 
curados estudiantes pobres un quarto de la forma y traca que visto fuere por 
el capellán mayor de la d(ic)ha ygl(es)ia colegial que al presente es 
administrador juntamente con el administrador q(ue) los d(ic)hos señores 

retor e wnsiliarios nonbraren y en él se gaste lo que a ellos bien visto fuere 
y a la entrada del d(ic)ho quarto se a de poner las armas del cardenal don 
frai Fran(ci$y* Ximénez de gloriosa memoria y debaxo dellas a de salir un 

escudo con las armas del d(ic)ho doctor Valladares y un letrero en que diga 
este quarto con tantas camas dexó el r(everen)4, señor doctor Valladares 
canónigo de Sanctiuste y Pastor colegial y rrector que fue del colegio el cual 
dexó tantas miles m(a)r(avedí)s para sustentación de la casa de pobres 

estudiantes enfermos.
Yten que toda la rrenta que se conprare y al presente ay del d(ic)ho doctor 
Valladares sea encorporada con la renta y hazienda que al presente tiene y 
toviere el d(ic)ho ospital de sanct Lucas y sanct Nicolás y que los oficiales 
que fueren nonbrados por los d(ic)hos señores rretor e consiliarios sirban 

para todo el cuerpo de la hazienda y servicio del dicho ospital salvo el 
administrador q(ue) los d(ic)hos señores abad y cabildo nonbraren.
Yten hordenaron que aya una arca con dos llaues de dos cerraduras en la 
qual se rrcciban todos los m(a)r(avedO$ que se cobraren por el mayordomo 
del d(ic)ho ospital y lo que se diere en limosna al d(ic)ho ospital y a de auer 
un libro en que cada año ayasen quenta y razón del rrecibo y del dinero que 
se sacare della y estas dos llaues an de tener los dos administradores y el 
uno no pueda abrir el arca sin presencia del otro o persona puesta por el a 
ver lo q(ue) recibe y da y en la d(ic)ha arca an de ser puestas las cscripturas 

pertenecientes al d(ic)ho ospital y lo mismo se haga en el granero o graneros 
del pan.
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Lo qual todo se da con condición que se «impla q(ue) todo e por todo como 
aquí se contiene y no de otra manera y lo contrario haziendo en todo o en 
parte de lo contenido que por el mismo caso siendo rrequeridos el señor 
retor y capilla e consiliarios por los d(ic)hos señores abad y cabildo o pord 
administrador por ellos nonbrado para que lo cunpla y guarde como se 
contiene en esta d(ic)ha escriptura que por el mismo caso no lo cumplicnda 
sea en si ninguna esta d(ic)ha donación e traspaso e de ningund valor y efeeo 
y la d(ic)ha hazienda quede segund e como solía estar antes y al ((ionizo 
desta concordia y concierto e poder de los d(ic)hos señores abad y cabiMoy 
su admistrador y que el señor retor y colegiales por si e sus subfcsorcs en d 
d(ic)ho cargo se obligen de cumplir lo aquí contenido y los d(ic)hos señores 
abad y cabildo desde agora por si c los benideros hazcn el d(ic)ho traspaso 
para sienpre jamás y se obligan de nonbrar cada año administrador íl 
t(iem)po asignado y en defeto de no le nonbrar siendo rreq(ue)rido p« 
parte del señor retor el administrador nonbrado por el d(ic)ho colegio para 

el d(ic)ho ospital lo pueda todo administrar.
Con los quales d(ic)hos capítulos e condiciones las d(ic)has partes de suso 
nombradas e declaradas dixeron que hazian e hizieron la d(ic)ha unión e 
yncorporaqón del d(ic)ho ospital del d(ic)ho doctor Valladares con d 

d(ic)ho sanct Lucas y sanct Nicolás de la d(ic)ha universidad e que ninguru 
de las d(ic)has partes ni sus subcessores en la d(ic)ha yglesia e colegio i» 
yrán ni vennan ni fonsinlirán yt ni venir so obligación que para ello hizieron 
los d(ic)hos señores administrador e abad e cabildo de la d(ic)ha ygl(es)iade 
los bienes y rentas del d(ic)ho ospital y del doctor Valladares y de ¡o> 
d(ic)hos señores rrector y consiliarios de los bienes y rrentas del d(»c)ho 

colegio espirituales y temporales, muebles y raizes ávidos y por auer y 
dieron poder a qualesquier justicias y juezes de qualesquier partes, fueroe 
juredifión q(ue) sean para q(ue) los compelan y apremien a lo ansí cumplir 

y a ver por firme como sy por señial difinitiva de juez conpetente ccntu 
ellos a su pedimi(ent)" fuese dado e por ellos consentido y la tal señia íuew 
pasada en cosa juzgada en nazón de lo qual rrenunfiaron qualesquier leyes, 
fueros e dfejrfechj’s y ferias de pan e vino coger y el traslado desta carta e 
qualquier rremedio de derecho de que se puedan aprobechar especialmente 
renunciaron la ley e d(c)r(cch)°en que dize que general rrenuncia<ión fedu 
de leyes no vala a lo qual fueron presentes por t(estig)°* al otorgami(ent)ode 
los d(ic)hos señores rretor e consiliarios Melchor Méndez y Pedro de 
Contreras v(ecin)"s de la dicha villa de z\lcalá e Miguel Calón bedel dd 
d(ic)ho colegio y al otorgamiento de los señores abad y cabildo Femando 
Serrano y Lorenzo Carreño pertiguero en la d(ic)ha ygl(es)ia e írai Pedro^ 
Salas, vezinos de la d(ic)a villa de Alcalá, doctor Medel rretor, doctor Ba.ws 
Gerónymo Gutiérrez, el maestro Roldan, el maestro Barriobero pasó ante mi 

Alonso M(art)in(e)z nottario.-
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RESUMEN

El ¿iticulo examina las noticias sobre los condenados a la pena de muerte 
por garrote, publicadas en la Gfltvto de Madrid, y la presencia de brujas en la 
tierra de Alcalá, durante la ocupación francesa y en la obra de Coya y 
Moratin.

Palabras claves: Coya, Moratín, Guerrilla, Bandoleros, Brujas, Garrote, Gaceta de 
Madrid, Alcalá.

RÉSUMÉ

L artide examine les nouvelles sur les condamnés a la peine de morí par 

i-rrote, publiées dans la Gaceta de Madrid et la présense de sorcióres á la terre 
d Alcalá, pendant l'occupation fran^aise et dans l'oeuvre de Coya et 
Moratin.

'fots des: Coya, Moratin, Guirilla, Brigands, Sorcieres, Garrote, Gacela de 
Madrid, Alcalá.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando buscábamos, en las páginas de la Caceta de Madrid, noticias 
sobre la ocupación francesa del Valle del Henares nos encontramos con 
varios anuncios de ejecuciones por garrote. Algunos se referían a delitos 
cometidos en Alcalá, su tierra o en sus inmediaciones. Comprobamos que el 
asunto de las ejecuciones no estaba exento de polémica. Mientras que para 
unos eran numerosos los anuncios de patriotas ejecutados que aparecían en 
el Diirio de Madrid, para otros ni eran tantos ni los reos eran ajusticiados por 
pertenecer a la guerrilla'.

Tratando de documentar el tema, nos encontramos un episodio, 
recogido a principios del pasado siglo por el penalista Bemaldo de Quirós2, 
relacionado con la aparición de brujas entre Pezuela de las Torres y Nuevo 
Razian. Algunos autores han señalado los paralelismos existentes entre la 
edición comentada del «Auto de Fe», realizada por Moratín en 1811, y los 
grabados de «Los Caprichos» de Francisco de Coya, publicados unos años 
antes. Es en uno de esos comentarios donde se da cuenta de la visión que 
tiene tal vez condicionada por el vino- un vecino de los Hueros5.

2. LAS EJECUCIONES EN LA GACETA DE MADRID

En la mañana del 16 de abril de 1810, a mediodía, siete vecinos de 
Campo Real, arrieros de profesión, fueron asaltados en la Senda Galiana a 

su paso por el término de Estremera. Atados y golpeados, les robaron el 
dinero que llevaban. Habiéndose librado de sus ataduras, dieron parte a las 
justicias de Estremera y Brea de Tajo que, en tan solo unas horas, lograron la 
«ptura de los asaltantes.

Se trataba de tres vecinos de la villa de Estremera, José Antonio 
Pérez, de 20 años, oficial de herrero, que había estado tres años en «el 
presidio de los caminos de Málaga por robos»; Dionisio Sánchez Eusebio, de

■ birow, G. (2008): Coya durante ¡a Guerra de la ludependeneia. Madrid, Cátedra, p. 132. Entre 
Mubre de 1810 y abril de 1813 solo encuentra 11 noticias de ejecuciones, siendo el motivo 
jotmenes de derecho común-.
* wínaux» nt Qvirós, C (1975): La pieata. Crinena v ea>ligc>i en el paií antellrw en :<>• fiempoi 

Figura Delincuentes. Madrid, Tumor, pp. 146-147.
iS0, R’<19S2): S<>br'' Mow"’n Hispanic Kanew, n*50,2 (spring 1982), pp. 
2,Articulo «cogidoenÁNtáoc. R. (2008): Coya. Letra y figuras. Madrid, Casa Vdázquez,
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28; y José Palacios, de 47, casado, ambos trabajadores del campo. Se habían 
reunido la noche anterior en el domicilio de este último y, cogiendo cada 
uno un arma de fuego, salieron esa misma noche a la Senda Galiana, 
tiznándose las caras para no ser reconocidos.

Una vez llevado a cabo el proceso oportuno, los tres fueron 
condenados a muerte por la Junta Criminal Extraordinaria, siendo 
agarrotados el 22 de agosto de ese mismo año, «llevando al suplicio un 
letrero - que anunciaba su delito.

2.1. La legislación josefina

El articulo II del decreto de 16 de febrero de 1809, por el que se crea 
la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid*, establece que:

«Los asesinos, los ladrones, los revoltosos con mano armada, los mnííó-w- 
y esparcidores de alarmas, los espías, los reclutadores a favor de ks 
insurgentes, los que tengan correspondencia con ellos, los que usen de 
puñal o rejón, convencidos de reos de qualquiera de estos crímenes, serán 

condenados en el término de 24 horas a la pena de horca, que se execuU» 
irremisiblemente y sin más apelación.».

Desde el siglo anterior se abogaba porque no transcurriese mucho 
tiempo entre el crimen y el castigo, evitando las largas estancias en la cánxr.

Ese mismo año se sustituye la pena de horca por la de ganóte, 
mediante el decreto de 19 de octubre de 1809:

«ARTÍCULO I. La pena de horca quedará abolida en todos nuestros rom* 
Art. II. En su lugar se substituirá y usará la de garrote para todo reo de 

muerte, sin distinción alguna de clase, estado, calidad, sexo ni delito. Art m 
Los reos no permanecerán en la capilla más que por el término preciso de - 
lloras. Art. IV. Si el reo condenado a la pena capital tuviese algún carácter0 
distinción eclesiástica, civil o militar, de qualquiera género que sea, * 
entenderá degradado por sola la declaración de la sentencia.-*

* Cixtta de yMdrid, n.‘ 4$, 17 de febrero de 1809, pp. 259*260. Prmluaw de te teye<
del Rey Señor Don NapoM» 1. Madrid, Imprenta Real, 1810-1812,3 tomos, T. IPT 
109110. ,
' Trixidao FlJtxÁXDEZ, P. (1991): ¿a defensa de b sociedad. Cárcel y delinateneu en 
xvin-xx). Madrid, Alianza, p. 65.
• Gacela de Madrid, n.° 297, 23 de octubre de 1809, p. 1.299. Prontuario, T. I, pp- 415-416-
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La norma se aplicó enseguida. Bernardo Terrón y Manuel Vázquez 
debían ser ejecutados el 26 de octubre de 1809 en la plazuela de la Cebada, 
•por ladrones en quadrilla y en caminos públicos con armas de fuego-. 
Habían sido condenados a la pena de horca pero en la documentación se 
ordena que se aplique la pena según lo dispuesto en el nuevo decreto7.

El decreto de 19 de abril de 1810 establecía la creación de una Junta 
Criminal Extraordinaria en cada capital de provincia. Sus funciones venían 
establecidas en el artículo 111:

■Formadas ya estas juntas, conocerán de los crímenes siguientes: lf 
Espionage o correspondencia a favor de k«s insurgentes, recluta, sedición, 
rebelión e inobediencia y qualquiera otra conspiración contra nuestro 
gobierno, aunque no se haya seguido el efecto, y el impedir o disuadir a las 
municipalidades la justa defensa contra las llamadas guerrillas o quadrillas 
de bandidos. 2* Asesinato, robo en camino o con fuerza armada, y Uso de 
rejón o puñal, y de armas de fuego sin permiso de la autoridad 
competente.»’.

Días antes se habían dictado normas de control y registro de armas. 
Por lo que $e refiere al robo en camino o con fuerza armada, el Tribunal de 
Bilbao hizo ver que el decreto de febrero de 1809 condenaba a cualquier 
Wrór, independientemente del valor de lo robado, del uso de armas o de 
fuerza, a la pena de muerte0.

Ü La pena de garrote

Se alegaron razones humanitarias para sustituir la pena de horca por 
h de garrote. El garrote, utilizado como tormento al «apretar una ligadura 
Moliéndola con un palo», era utilizado desde hacía siglos10. En Rina»ietcy 

se afirma que «primer desconcierto es las primeras vueltas de 
cwdd que da el verdugo».

Histórico Nacional (AUN), Consíjos, L.1.400, Exp. M.
127, 7 de mayo de 1S10, p. 532. PnmtMrh. T. II, pp. 134-136.

¿r Madrid, n? 89,30 de marzo de 1810, p. 375. Hi rxándiz Emn», L. (2004): "Medios
*«n:r^ social en h España de la independencia: el Tribunal de Seguridad Pública del régi- 

patriota y las Juntas Criminales bonapartistas", Conftido y wiofcdcinl or U España na¡»-
■ Jaén, Univ. de Jaén, pp. 77-118.

o. (1974): La pata de muerte: eererwnial, historia, pweedimientcs. Madrid, Alianza, p.

A-Mlr» Ce^pluienra. XXIII. 2011, pp. W-3J6
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Foto 1: -Los Desastres de la Guerra», grabado 34, -Por una navaja»

Manuel Moreno, Ministro de Justicia, escribe «no me propuse otro 
objeto que el de hallar medios de acelerar cuanto fuese imaginable la 
operación de quitar la vida a los reos, y el evitarles de este modo el dolor de 
aquellos tristes momentos»11. Las Cortes de Cádiz también llevarán a cabo 
la abolición de la horca en enero 1812, para que la pena no sea 
«trascendental a la familia del que la sufre» y evitar al mismo tiempo -un 
espectáculo demasiado repugnante a la humanidad y al carácter generoso 
de la nación española»12. Instaurada de nuevo con la vuelta de Fernando VIL 
la horca no seria abolida definitivamente hasta 1832°.

" AUN, Convios, L.1.401, Exp. 8, f. 364.
u Gr«fj de la Regeiteía de n.® 16,6 de febrero de 1812, pp. 144*145.
’ El rey determinó -abolir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte en horca, 
mandando que en adelante se ejecute en garrote ordinario la que se imponga a persorw de
estado llano; en garrote vil la que castigue los delitos infamantes, sin distinción de <«*2 
que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a b d* 
hikssdalgo*. Gócete de Madrid, n50,26 de abril de 1831 p. 205. El garrote vil se ejecutaba 
tablado raso de tres gradas, el ordinario tenia cinco, y el noble estaba cubierto con bavcus 
negras. Pmot Mosiíro, J. M. (1997): -La abolición de la pena de horca en E-paha", Cuoie”^ 
de itístoriadel Derecho. 4, pp. 91-140, p. 123, nota 139.

Co^te^. XXIII, 2011, pp.
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Según el Corregidor de Madrid en ocho segundos el reo •■pierde de 
todo punto la vitalidad, por consecuencia con un solo torniquete pudieran 
hacerse quatro justicias a la vez en el término de una hora»”. No siempre la 
muerte debía ser tan rápida, en ocasiones llegaba a tardar veinte o treinta 
minutos15.

Juan Joseí Díaz Asensio, «executor de la justicia» en la corte, 
informaba que eran necesarios tomillos hechos a propósito, de los que él 
tenía tres en su poder, dos en buen uso y el tercero utilizable en caso de 
necesidad, que le fueron entregados al obtener su plaza. También eran 
necesarios -bayetas como son saco, gorro, gualdrapa para la muía, cubierta 
para el asiento del reo, cuerda para atar, (...) también se necesitan tablados 
a propósito», de los que la Villa tiene dos uno grande y otro pequeño. Un 
veedor del gremio de herreros estudia los tornillos para «hacerse más fácil, 
y menos penosa la muerte». También se plantea la construcción de nuevos 
tablados, estudiando la posibilidad de ensancharlos para acoger a varios 
reos. Son frecuentes las referencias a facilitar una muerte menos horrenda o 
-hacer menos horroroso este espectáculo»16.

Junto a ello, la documentación muestra la preocupación por el coste 
que supone a la Villa de Madrid la ejecución de las sentencias. Existiendo 
un tablado, se propone la construcción de otro más pequeño, con tres o 
cuatro palos ahogadores. Manuel Romero, aprueba la construcción de 
-una nueva máquina de garrote que haga menos cruel la execución de la 
pena capital».

2.3. Las noticias en la La Gaceta de Madrid

El artículo VI del decreto de 19 de abril de 1810 establecía que las 
sentencias debían publicarse «en los papeles públicos»17.

En junio de 1808 cesó la publicación del Diario de Madrid, pasando la 
Caceta a publicarse diariamente, debiendo acoger en sus páginas los avisos 
y noticias particulares que hasta entonces se incluían en aquel. En agosto se 
edita de nuevo el Diario y la Gaceta vuelve a salir solamente los martes y ios 
'Temes”. Con Napoleón en Madrid, en diciembre de 1808, la gaceta oficial 
se publica a diario y, a partir del mes siguiente, con el fin de que «los pueblos

: AHX', Co'tftjoi, L.1.401, Exp. 8, íí. 35$r y 359.
&»!«>, D. (1974): p. 135.

’ AHX’, CcwX L.1.401, Exp. 8, í. 358.
teMade Madrid, n.e 127, 7 de mayo de 1810, p. 532. Pronluario, T. II, pp. 134-136.
Carra de Madrid, n? 59,17 de junio de 1808, p.586. Diaria de Madrid, 8 de agosto de 1808. 

Anale, XXIII, 2011, Pp. 309 336
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se hallen instruidos, así de los actos del gobierno, como de los sucesos de 
España», se empieza a distribuir de oficio a todas las autoridades civiles y 
eclesiásticas, a través de la administración de correos”.

Entre mayo de 1809 y marzo de 1810 solamente hemos encontrado 
nueve noticias relativas a un total de trece condenados. Tan solo uno de ellos 
fue ejecutado en Madrid, a pesar de que fue en ese año, 1809 precisamente, 
en el que hubo más ejecuciones en la capital20. De los otros doce, dos de ellos 
fueron indultados, otros dos fueron condenados por una comisión militaren 
Écija, otro es conducido  a San Sebastián, donde debía ejecutarse la sentencia, 
otro es ejecutado en Avila y seis son ejecutados en Bilbao.

Sin embargo, a partir de abril y hasta diciembre de 1810, aparecen en 
la Gaceta catorce noticias comunicando veintidós ejecuciones. De ellas, dos 
tienen lugar en Granada y el resto en Madrid, formando parte del total de 
24 ajusticiados en la ciudad en ese año”.

La ejecución de los tres vecinos de Estremera citados al principio, 
aparece publicada en la Caceta de Madrid del sábado 25 de agosto y cuatro días 
después en el Diario de MadritP2, algo que va a ser habitual. Las noticias 
aparecen en primer lugar en la Gaceta, y después, textualmente, se repiten en 
el Diario. El tiempo transcurrido entre ambas oscila entre uno y diez día», 
estando condicionado el retraso por la publicación de normas y avisos 
específicos de la capital madrileña. I temos encontrado un total de cincuenta y 
una noticias de esta naturaleza publicadas en la Gaceta, entre el 5 de mayo de 
1809 y el 2 de abril de 1813, siendo 96 el total de los ejecutados. Una tercera 
parte de ellos están relacionados con la tierra de Alcalá y sus inmediaciones.

Tabla I: Ejecuciones anunciadas en la Gaceta de Madrid

Año Total Fuera Madrid En Madrid

1809 3 3 0

1810 30 9 21

1811 32 7 25

1812 29 o 29

1813 2 0 2

'' La Gaceta vuelve a publicarse diariamente a partir del 12 de diciembre de 1808. Caccli ü 
Madrid, n? 25,25 de enero de 1809, pp. 151-152. Prontuario, T. I., pp. 64-66.
» Hernándíz Embid, L (2OM): op. dt„ pp. 108-109.
?l HuxÁNDfz Emno, L. (ÍOM): op. cít., p. 1(8.
" Caceta de Madrid, n? 237,25 de agosto de 1810, p. 1058. Diarú de Madrid, 29 de agostodc 181 ’

Ara^, CcmpluUK^, XXIII, 2011, pp. 309-336
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Las noticias daban cuenta de la ejecución de la sentencia, es decir, no 
anunciaban la misma con anterioridad. Según Dufour ello se debe al 
-carácter verdaderamente filosófico del rey José-. Durante la efímera 
ocupación de Madrid por las tropas aliadas, el Diario de Madrid, el 28 de 
septiembre de 1812, daba cuenta de la ejecución, ese mismo día, de un 
hombre que había sido apresado con un mensaje del mariscal Soult a José 
Bonaparte. La Gaceta publicaría la noticia al día siguiente^'.

14. La edad y el estado civil

Eustaquio Guadalupe, Carlos González, Josef Martín y Vicente 
Anguila, armados de tres escopetas y un puñal, robaron, en el término 
municipal de Arganda, 800 reales a «quatro honrados tragineros de esta 
capital-. Con edades comprendidas entre los 23 y los 64 años, naturales de 
La Guardia, Villarcjo, Bustarviejo y Morata, fueron conducidos al garrote 
con un cartel al cuello que decía «por ladrones en camino y en quadrilla, con 
armas de fuego y blancas» 2‘.

TMa II: Ejecutados en Madrid

AÑO HDEZ. EMBII) SUEIRO” GACETA
1809 36 53 0

1810 24 28 21

1811 24 27 25

1812 9 39 29

1813 0 2 2

93 149 76

* Dúrio de Madrid, 28 de septiembre de 1812. Garfa de Madrid bato el gobierno de la Regencia de 
L'pañtí, n.° 20, 29 de septiembre de 1811 p. 201. El Conde de España pedirá al pueblo 

®*<ri!eño que mantenga -el decoro que es propio de su ilustración, y de las virtudes que le 
draguen en tan alto grado; que no se oirá expresión alguna que pueda distraer al reo de sus 
-tberes religioso» en los últimos preciosos momentos de su existencia, y que dexandoente- 
ramente a la ley el castigo del delito, ¡os generosos habitantes dedicarán su atención a dar 
Pruebas de la primera virtud que nos impone nuestra santa religión-.
''Cviladf Madrid, n • 184,2 de julio de 1811 pp. 740-741. Diario de Madrid, 10 de julio de 1812. 

Sltwo, D. (1971): Los t^rduwí etpañolef. Barcelona, citado por PuyOC Monuro, J. M. (2010): 
la pena de garrote durante la Guerra de la independencia: los decmtos de Josó Bonaparte y 

Cortes de Cádiz", Cuadernos de Historia del Deretho, volumen extraordinario, pp. 569-581, 
P- 578, nota 31.
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Conocemos la edad de unos sesenta condenados. De ellos el citado José 
Martín, con 64 años, es el de mayor edad. Un sexta parte de los ajusticiados 
tenia veinte años o menos, no llegando el más joven a los ¡8 años26. En un caso 
el tribunal hizo las averiguaciones oportunas para determinar la edad del reo. 
Éste tal vez intentó escapar de la pena de muerte alegando tener menos años, 

pues el tribunal, «desvaneciendo su declaración en punto a la edad por el 
compulsorio de su partida de bautismo», lo condenó a muerte1''. La media de 
edad se sitúa en tomo a los 27 años y medio. Cuarenta y nueve de ellos son 
menores de 31 años y diecisiete no llegan a los 21.

Edad Número Porcentaje

17-19 10 16,12

20-29 36 58,06

30-39 9 14,28

40-49 4 6,45

50-59 3 4,83

60-65 1 1,61

(ótales 63 100

Media 27,60

Tabla lll: Edades

Igualmente, tenemos datos del estado civil de una treintena de los 
condenados. De ellos, ocho eran casados, estando sus edades comprendidas 
entre los 25 y los 47 años, mientras otros 21 eran solteros y su edad oscilaba 
entre los 19 y los 43.

2.5. La profesión

Pocos datos facilitan las noticias acerca de la profesión de los 
condenados. Tan solo conocemos la ocupación de 24 de ellos, la mayoría son

* Joscf Magán tenía 17 años, 8 meses y 3 días, según detalla la noticia, cuando trató de roto: 
un caballo a dos soldados, siendo ejecutado el 16 de diciembre, llevando al cuello la pisto^ 

que había utilizado y el correspondiente cartel. Gacela de Madrid, n« 360,26 de diciembre de 
1811, p. 1468. Diario de Madrid, 31 de diciembre de 1811.
K Gacela de Madrid, n? 169,18 de junio de 1811, p. 691.

Ando Cc^tiulen^, XXIII, 2011, pp. W-Mó
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trabajadores del campo o jornaleros. Hay además cinco soldados -incluidos 
dos indultados-, tres panaderos, dos pastores, un criado de labor, un 
trajinero. l,a extracción humilde de todos ellos es la norma común.

Jornaleros eran Ignacio y Mateo González, los «Cigarros», naturales 
de Casas de Uceda, y Gregorio Rodríguez, «Ccnacatres», de Villamandos, en 
el obispado de León. Los tres, de 34,21 y 36 años, dieron muerte en Alcalá, el 
22 de marzo de 1812, entre las seis y las siete de la mañana, al presbítero y 
canónigo de la Magistral D. Matías Brea1*. Ignacio, que junto con su familia 
ocupaba la parte baja de la casa del presbítero, robó a este algunas fanegas de 
trigo, por lo que, sin ser denunciados y «bajo pretextos honrosos» tuvieron 
que abandonarla el 15 de marzo. Aunque se fue a vivir a casa de un hermano 
en el arrabal de Mártires, tomó una casa dentro del recinto amurallado de la 
ciudad, que, como señala Palomar, se cerraba de noche. Después de varios 
intentos, con una llave robada o con escalamiento, entraron en la casa, 
esperaron varias horas hasta que el presbítero bajó al patio a lavarse las 
manos, hiriéndole y arrojándole al pozo aún vivo. «Cenacatres» escapó de la 
cárcel de Alcalá, «dirigiéndose a servir en las partidas-, siendo capturado 
después por la justicia de Daganzo. Fueron sentenciados el nueve de junio y 
ejecutados en Madrid al día siguiente, siendo testigo de ello Juan Domingo 
Palomar, dando cuenta del texto del cartel: «Por ladrones y asesinos».

2.6. El cartel y las armas

El 12 de abril de 1810 fueron ejecutados, Santos Corpa, natural de 
Morata de Tajuña, y Antonio Luñez, de Casasana, Guadalajara, por 
-reclutadores en favor de los insurgentes individuos de guerrilla, y 
revoltosos con mano armada, y convencidos de ladrones, de sediciosos y 
bandidos en partida de guerrilla». Subieron al cadalso con un cartel colgado 
al cuello en el que se indicaban los delitos cometidos®. Es la primera ocasión 
que hemos encontrado en la que se cita expresamente el mencionado letrero 
que, a partir de entonces, va a aparecer habitualmente en la información 
facilitada, salvo en trece ocasiones en las que no se menciona.

A veces la noticia no solo hace referencia al cartel, además cita 
expresamente el texto del mismo. Es el caso, en junio de 1812, de Gerónimo

' Garrfj df ,\udni, n.» 163, 11 de junio de 1S12. pp. 660*61. BaiOmar, J. I). (2006): Diír^ de un 
w/nptutmse en la Guerra de la Indepentimia. Valladolid, Maxtor, pp. 52-53,65,67 y 68.

’ GxtH Je Madrid, n? 106,16 de abril de 1810, p. 444.

Ande, O’r.'uk’W», XXII!. 2011, pp. 309-336
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Gómez y Esteban García, naturales de Cobeña y Alalpardo, ambos solteros, 
de 25 y 19 años de edad, que habían cometido sendos robos en Colmenar 
Viejo y en Fresno del Torote. Además de la carabina que llevaba al cuello el 
primero, ambos portaban un cartel con el texto «por robos en despoblado 
con uso do arma de fuego»30.

En las noticias publicadas también se cita en ocasiones que los reos 
llevan colgadas al suplicio las armas empleadas en la comisión de los delitos. 
I Jemos localizado un total de dieciséis casos en los que se hace referencia a 
armas de fuego -6 pistolas, 2 carabinas y dos trabucos- o armas blancas -3 
cuchillos, 2 puñales y un formón-. Cuando fue capturado «Cenacatres» por 
la justicia de Daganzo iba armado de una carabina, «cargada con dos 
pedazos de plomo mordidos y una bala». Llevaría al cadalso el arma 
colgada al cuello.

2.7. Los grabados de Goya

l .os grabados números 34 y 35 de «Los Desastres de la Guerra», de 
Francisco de Goya, muestran en todo su dramatismo la ejecución por medio 
del garrote de nueve reos. Portan, como venimos señalando, el 
correspondiente letrero o cartel, de gran tamaño -cartelón lo llama Palomar- 
y las armas que les fueron aprehendidas. El número 35 nos muestra la 
muerte de ocho reos y el entramado de estos tablados.

Titulados respectivamente «Por una navaja» y «No se puede saber 
por qué», el primero muestra a un hombre, ataviado de negro, con cartel y 
una pequeña navaja al cuello. En el segundo son ocho los ajusticiados, 
también con gorro, ropa negra y las armas -un sable, dos pistolas, una 
navaja y una bayoneta. Se ha indicado que estos grabados representan a 
miembros de las partidas de Cruzada, integradas por clérigos, que debían 
portar en el pecho una cruz de color rojo, «a imitación de la cruzada», de ahí 
el nombre de estas partidas. Asimismo se ha señalado el origen valenciano 
-reiteradamente- o catalán de estos hombres, por lo que Goya no habría 
presenciado las ejecuciones que dibujó”.

Pero a lo largo de su permanencia en Madrid entre 1809 y 1813, 
Francisco de Goya pudo haber presenciado algunas de las más de setenta 
ejecuciones llevadas a cabo por este procedimiento en Madrid.

* Caati de MadrU, n? 155,3 de junio de 1812, p. 628.
51 Durouz, C. (2088): op. cit., pp. 132-133.
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Concretamente, en mayo de 1812, son ajusticiados ocho vecinos de 
Colmenar de Oreja: Francisco Figueroa, Eusebio García Margado, Julián de 
la Plaza, León Vetilla, Antonio Román, Carlos Ribera, Tomás y Julián 
Sánchez. En diciembre de 1811, siete de ellos habían salido de su pueblo y, 
armados de un trabuco, robado otras tantas ovejas en dos majadas del 
monte de Villarejo de Salvanés, amenazando a los pastores. Con el trabuco, 
una pistola y dos hachas, ciiatro de ellos habían asaltado, en febrero, a tres 
panaderos de su mismo pueblo que iban a comprar trigo, a los que robaron 
2.920 reales y a punto estuvieron de matar a uno. Fueron ejecutados con el 
preceptivo cartel, el trabuco y la pistola. A pesar de las previsiones que 
hicieron las autoridades madrileñas en cuanto al número de tablados y 
palos ahogadores, generalmente, según las noticias que hemos encontrado, 
no eran ejecutados más de tres o cuatro reos a la vez, siendo este un caso 
excepcional por el número de ajusticiados”.

a Cauta de Madrid, n’ 148,27 de mayo de 1812, p. 600.
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En cuanto a la vestimenta que muestran los grabados, hemos de 
señalar que las órdenes establecen que las ejecuciones o justicias «-se hagan 
en lo subcesivo en todo tiempo a las once de la mañana en el parage 
señalado: que a todos los reos se les conduzca en muías con gualdrapa, 
vestidos de saco, y gorro negro»M. Solo una noticia, fechada en Bilbao, cita 
la hora de la ejecución, también a las onceM.

Según un informe de 1773, en Valladolíd la cofradía que debía 
acompañar al reo hasta el cadalso lo hacía «poniéndole antes vestidura 
negra y en ella las insignias de la Pasión». Es decir, probablemente la cruz 
que aparece en el gorro que portan los reos de los grabados -que parece ser 
blanca y no roja- formase parte de ese tipo de vestiduras. En otras ocasiones, 
la ropa de los condenados pertenece al propio verdugo”.

A partir de 1828, los reos de garrote vestían «siempre hopa” negra, 
chía’7 y gorro de bayeta negra, según las constituciones de la Real y 
primitiva Archicofradía de Nuestra Señora de la Caridad y Paz»”.

En el archivo de la Santa Caridad de Sevilla constan los gastos que 
supuso para la Hermandad la ejecución en el garrote de Josef Martín 
González y Bernardo Palacios. Los gastos de «Capilla y entierro- 
ascendieron a 81 reales y 14 maravedís. Los gastos de capilla incluían media 
libra de cera, media libra de «Biscochos», tres «quartillos de Bino» y comida 
de fonda. Se pagó además a los mozos de andas**.

" AHN, L.1.-W0, E.xp. 65, íf. 869-873.
54 El reo >ubi¿ sido capturado porque -Irritados sus mismos compañeros de la conducta de 

este crimina! (...) le arrojaron por dos veces a la fragua-. Guata df Madrid, n.® 39,8 de feiw 
rode 1810, p. 159.
* amigo Vázqliz, L. (2006): 'Del patíbulo a! celo: la labor asistencial de la Cofradía de b 

Pasión en el Valladolid del Antiguo Régimen", Li Ig'xíii apiMe y to ii-íHUtcima de (aiM 
Campos Fdez. de Sevilla, F. J. (coord.). Ediciones Esairialcnses, pp. 511-512, pp. 517 y 53(1 
nota 51.

Especie de vestidura, al modo de túnica o sotana cerrada / Loba o saco de los ajusticiados.
Manto negro y corto, regularmente de bayeta, que se ponía sobre el capuz y cubría hasta b 

mano, usado en los lutos antiguos.
® Los parricidas y regicidas debían llevar -hopa amarilla y birrete del mismo color- con man
chas rojas. Sluro, I). (1974): op. át., p. 121 y I rimdad FERNANDEZ, P. (1991): op. al., p. 89.
* COMI/ ÍMAZ, M. (2008): ¿os periódieoi durante ¡a Guerra de la Independencia (1603-lSli>- 
Sevilla, Renacimiento, edición facsímil, p. 369. Los gastos ascendieron a 582 reales y 18 mara
vedís de vellón, incluyendo misas, limosnas y el pago de deudas uno de los reos.
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2.8. Guerrilleros o delincuentes

Cándido Larrea, de apenas 19 años, salió de su pueblo, Venturada, el 
día 15 de mayo de 1811. Armado de una pistola -<]ue cargó con un cartucho 
de bala antes de llegar a Madrid- pretendía robar un caballo y volver a la 
guerrilla. Al día siguiente, en las tapias del Retiro y el camino de Vallecas, 
trató de robar el caballo a un soldado. Capturado, juzgado y confeso, fue 
ejecutado el 21 de ese mismo mes, en apenas cinco días*0. No cabe duda de 
sus intenciones.

El día anterior, la Gaceta había publicado la noticia de la muerte de 
Blas Alonso Terrón, panadero, capturado por los vecinos en la taberna de 
Argete. Iba armado de «trabuco cargado con dos balas, una canana con un 
cartucho, otras dos balas, y una buena porción de pólvora dentro de ella, y 
una porción de dinero metido en un pañuelo», producto, tal vez, del asalto 
el día anterior a dos casas en Fresno del Torote y cuatro en Ajalvir. Dijo que 
era de la partida del Manco, exigió caballo y guías de un pueblo a otro y aun 
de una casa a otra. Volvió a Fresno con un rehén, sin atender a los ruegos de 
los vecinos que pedían que liberase a su prisionero, liberándole más allá de 
Serracines, ordenándole que no se dirigiese a Madrid sino a Alcalá*1. Si era 
guerrillero, aun cuando parece portar escasa munición, ciertamente sus 
métodos se habían de confundir con los del bandido.

En Algete decían tener los caballos Juan de Marta -uno más de los 
numerosos gallegos que hemos encontrado- y sus compañeros*2. Narciso 
Heredia, jornalero de Valdesotos, Guadalajara, fue capturado por el 
corregidor de Alcalá, en abril de 1810, por haber robado una yegua y su 
rastra0 a un vecino de «Val de Ñuño Fernández», siendo también acusado 
de llevar cartas a los insurgentes**.

Francisco Gómez, de Pezuela de las Torres, y Leandro García, de 
Campo Real, casados, cometieron más de 11 robos, siendo el número de 
víctimas superior a cuarenta. Gómez, que había abandonado la partida de 
Merino un año antes, fue capturado en marzo de 181L A la hora de ser 
apresado se resistió a la justicia y fue a matar a su propio suegro. Portaba 
•puñal, pistola y carabina, balas y postas». Leandro García, que

G^eta de Madnd, n’ 144,24 de mayo de 1811, p. 575. Darte de Madrid, 26 de mayo de 1811. 
‘ Carta de Madrid, n.» 143,23 de mayo de 1811, pp. 570-571.

de Madrid, n.• 234,22 de agosto de 1811, p. 956. Diario de Madrid, 28 de agosto de 1811. 
Entre ganaderos, cría de una res y especialmente la que aún mama y sigue a su madre.

M Gaceta de Madrid, «• 163,12 de junio de 1810, p. 688.
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anteriormente había sido condenado a seis años de presidio, se asoció 
entonces con el gallego Domingo Albaredo, siendo capturados en el camino 
donde cometían sus asaltos. Los tres serian agarrotados en julio*5.

Muchos serán los motes, apodos o alias: Matalobos, Juanas, el Palero, 
el Jaro, I lurón de Minas, Chato forastero, Margaruto el grande, el Bergante, 
Redondo, Maluque, entre ellos, los Cigarros y Cenacatres. Sebastián 
Bermeja, el Botero, de Morata, servía en la partida de guerrilla de Antonio 
Bernardo Seguí, alias el Valenciano, que había estado en diversos penales y 
castigado cuatro años en la marina. Junto a Domingo Vázques, alias el 
Gallego, y Félix Torres, también con antecedentes y apodado el Pajarraco, 
fueron ejecutados «para el escarmiento general, y para consultar el respeto 
de las personas y la seguridad doméstica»**.

Las noticias no dudan en reflejar la existencia de partidas de 
guerrilleros, a los que equiparan con los bandidos pues, como éstos, están 
fuera de la ley. Los bandidos, en ocasiones, se hacen pasar por guerrilleros, 
según la prensa, que no deja pasar la ocasión de señalar el influjo negativo 
de la guerrilla en el espíritu de los hombres. Asi, Benito Canto, después de 
haber estado ocho meses en la partida del Médico y desaprovechar el 
indulto que le concedió el Rey*7, «no pudo ya sujetarse al trabajo» y cometió 
varios robos. En Parla, su pueblo, en compañía de otros, con las caras 
tiznadas, «fingiéndose individuos de partida, y que iban en busca de un 
francés» robaron seis mil reales1’.

A veces se pretende desacreditar a jefes de partida: «Descontento, 
como otros muchos, de estar por más tiempo a las órdenes de este jefe -se 
refiere al Empecinado-, desertó a principios de junio de este año, y reunido 
con otros tres desertores, formaron el proyecto de robar quanto se les 
presentase a la vista», decía de Francisco Muñoz, criado de labor, la noticia 
de la Gaceta*’. Señala Palomar en su diario que algunos dispersos de las 
guerrillas «no quieren sujetarse a la disciplina militar»”.

Gregorio Roldan ya era perseguido por la justicia de su pueblo, 
Colmenar de Oreja, «por su mala conducta, por varias raterías» y por el robo

“ Otala tie Mtdñl, n ’ 186,5 de julio de 1811, p. 759.
“ Coala Madrid, n? 333,29 de noviembre de 1811, p. 1378.
‘' Los indultos fueron regulados por varios decretos. Los miembros de la guerrilla, entregan
do sus armas y hecho el juramento al rey, podían retirarse a sus casas o integrarse en lasoxn- 
partías francas de contraguerrilla. Gaaia de Madrid, n.° 31,31 de enero de 1812, p. 124.
“ Otala de Madrid, n? 121,30 de abril de 1812. p. 491.
•' Gaeela de Madrid, n.’ 231,22 de agosto de 1811, p. 956. Diario de Madrid, 28 de agosto de 18! 1
M Paiomak J. IX (2006): op. eit., p. 53.
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de 900 reales a un trajincro, cuando fue capturado en febrero de 1811. Al 
parecer iba a robar uno de los dos caballos con los que estaba labrando un 
vecino en el término de Morata. Con otros siete había asaltado la casa del 
alcalde de Chinchón. También había sido integrante de un par de partidas51.

2.9. Comisiones Militares y (untas Criminales

Para Díaz Torrejón, la mayoría de los condenados por los tribunales, 
aunque tan solo fueran considerados como bandidos, tenían algún tipo de 
relación con los insurgentes5’. Dejando a un lado los asesinatos y las 
ejecuciones llevadas a cabo al margen de cualquier tipo de proceso legal 
-como ocurre en Alcalá en marzo de 1813, cuando los franceses fusilan a dos 
vecinos de Torrejón de Ardoz, acusados de robo, y tres de Los Santos de la 
Humosa, por asesinato"- habría que distinguir entre las Comisiones 
.Militares francesas, las Juntas Criminales y los Tribunales Militares5*.

Según Fraser, la mayoría de los que fueron juzgados y condenados a 
muerte por Juntas Criminales no fueron guerrilleros. Solo una cuarta parte 
de los ejecutados son oficialmente reconocidos como guerrilleros o 
insurgentes-". La Junta Criminal de Valladolid conoció 119 causas entre 
mayo de 1809 y junio de 1812. Por delitos relacionados con la guerrilla 
fueron condenados a muerte 52 reos, mientras que 24 lo fueron por asalto o 
posesión de armas, incluido el puñal o rejón".

Las Juntas Criminales estuvieron constituidas íntegramente por 
jueces y abogados españoles, procedentes de los tribunales existentes con

Gateia de Madrid, n? 26S, 25 <te septiembre de 1811, p. 1108.
” DUz ToKXfjóN, F. L. (2004): Guemlla. (o>t!ragi<errit!a y driincuenda en la Andalucía napdeóni- 
«<1SIO 1S12), Tomo !, Luces», Fundación pan el desarrollo de tos pueblos de la rota del 
Tempranillo, pp. 287-29$.
" Paiomar, J. I). (2006): op. cit. p. 95.

Caceta Jr Madrid, n.’ 292.19 de octubre de 181!, pp. 1207-1210. Prontuario, T. III, pp. 174-197. 
A partir de octubre de 1811, estaban sometidos a la jurisdicción militar, entre otros, los 
•amiageros, muleteros y demás conductores de carros- al servicio de los ejércitos, mozos y 
criados de los oficiales, y los espías, ganchos, reclutadores, los que conjurasen contra la tropa, 
jc^en, vendiesen o comprasen armas, municiones de boca y guerra o prendas de vestuario. 
" Fiusk, R. (2006): íj rnahiila guerra de Lspaila. Historia social de h Guerra de !a Indeftendatda, 
M0MS14. Barcelona, Critica, p. 691.

Saxokz Fonáncfz, J. (20)2): 'I j Real Chandlleria de Valladolid durante la Guerra de la 
Irdependencia (1808-1814)-, Trienio, Ilustración y Liberalismo, 39, pp. 5-30, pp. 13-14. De los 
primeros, 11 serian indultados por los mandos militares, del otro grupo uno seria indultado 
por el rey. 
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anterioridad. Roque Novella, el antiguo catedrático de la Universidad 
alcalaina, en un escrito de descargo dirigido a Fernando VII desde el exilio 
francés, afirmaba que como miembro de la (unta Criminal de Guadalajara 
había contribuido, junto a sus compañeros, «a suavizar el rigor del decreto-, 
afirmando que la Junta no condenó a muerte a nadie por cuestiones 
políticas, salvando incluso a algunos y, en todo caso, haciendo que ¡os 
detenidos prefiriesen -sin comparación la junta a la comisión militar- a la 
hora de ser juzgados. Por su parte, Manuel Sedaño afirmaba que, durante 
los 22 meses que fue fiscal en Guadalajara57, no acusó a nadie por el delito 
de opinión o por el de comunicación con el ejército insurgente. Hizo además 
reiterados esfuerzos por librar de las comisiones militares a los detenidos, 
que juzgados por la Junta «y teniendo por su defensor a el fiscal, 
consiguieron la vida, que de otro modo hubieran perdido en breve tiempo-, 
citando los casos del alcalde de «Villabiciosa®, acusado de gancho, y de «un 
venerable anciano vezino de Guadalajara conocido por el Pescador»5*.

Una de estas comisiones militares condenó a muerte en Sevilla a tres 
hombres, entre ellos Andrés García, natural de «Fuente del Saz», por el 
asesinato de un cabo del regimiento I de suizos al servicio del rey José. Otros 
dos acusados fueron declarados inocentes, mientras que Segundino García, 
hijo de Andrés, puesto que «había obrado en este caso sin discernimiento a 
causa de su corta edad, mandó la comisión que se le pusiese por 6 meses en 
una casa de corrección»59.

En ocasiones, se ha señalado la crueldad de la justicia afrancesada, 
que llegaba al extremo de exhibir los cuerpos descuartizados de los reos en 
los caminos. Sin embargo, ésta era ya una práctica habitual en la lucha 
contra el bandidaje. El descuartizamiento de los bandidos y la exposición de 
los cuartos en los caminos reales era algo muy común y se mantendría 
durante el reinado de Femando Vil*0.

w La [unta, creada en junio (Cacera de Madrid, 13 de junio de 1310, pp. 691-692), no se conMi- 
tuiria hasta octubre, siendo Sedaño su Fiscal en lugar de Fermín María Milla, según conSU^ 

impreso de 30 de octubre de 1810. AHN, Co^rc,w, L.M01. Exp. 19.
AHN, 1.17.782, Exp. 81.

w Gacela de Madrid, n.» 112,22 de abril de 1810, pp. 469-170. Otra comisión, también en SeriD* 
condena a muerte a un clérigo gallego por el delito de servir de enganche a la guerrilla, mien
tras declara inocentes del mismo cargo a -Juan Casa, natural de Peralejos en el reino de 
Aragón» y cuatro más.

PfWS Barw, A. (2010): "El bandolerismo en la provincia de Madrid (S. xwn-xtx)", 
de FMhre, 343, pp. 19-24. Paux- Rasx», J. M. (1996): "Delitos y penas en la España dd sigto 
XVIÍF, Eftudif. Reinita de Hitloria Moderna, 22, pp. 65-104, p. 93. Trinidad FirnanW. E 
(1991): op. cit., p. 62. Díaz Torrjjón, F. L. (2031): o/’, cit.. p. 197.
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2.10. Los asaltos

La mayoría de los delitos recogidos en las noticias de la sentencia y 
ejecución de los reos se cometieron en caminos y despoblados. Son 
frecuentes además los robos de caballerías, bien para integrarse a la 
guerrilla, como hemos visto, bien para transportar el botín -como sucediera 
en Chinchón'1-, bien para apropiárselas o venderlas. Hasta tres caballos 
tenia en una cuadra Domingo Fernández, también gallego, que actuaba con 
otros cómplices entre Madrid y la barca de Arganda62.

Muchos de los ataques tienen lugar en la zona de Arganda, al sureste 
de la capital, vía de comunicación con la región levantina. Una idea de la 
importancia de este tráfico, en el año 1811, nos la da el anuncio de vacante 
de la plaza de cirujano de la villa de Perales de Tajuña, al indicar que "por 
hallarse en la carretera de levante es de bastante utilidad la rasura y 
accidentes de los forasteros»6’.

Ijs noticias hablan de vecinos que salen de sus casas o de sus 
pueblos, a los que regresan, para volver a cometer sus delitos tiempo 
después. En ocasiones, existen lazos familiares entre ellos. Es el caso de 
Domingo y Celestino Zarzalejo, y Agapito Sánchez Zarzalejo, de 26, 22 y 20 
años de edad, todos de Carabaña, se tiznaban las caras y atacaban en el 
camino de Arganda, llegando a robar a un total de doce personas61. Luciano 
Manquillo, de Colmenar de Oreja, con otros -entre ellos una mujer a la que 
darían muerte sus propios cómplices-, fue agarrotado después de asesinar a 
un trajinero y a un arriero, y vender los granos y las caballerías mayores que 
les robaron. Victoriano Oliva, jornalero natural de Valdaracete, en compañía 
de otros, roban cuatro reses lanares después de amenazar a unos pastores en

GmU dt Madrid, n?94,3 de abril de 18)2, p. 380.
Gxeta dt Madrid, n352, 18 de diciembre de 1810, p. 1.567. Sebastián de Miñan© afirma, en 

1826, que -ha construido la villa y la de Madrid un buen puente de madera de 10 ojos, que 

«1 bien nrtvsjriv. Miñano, S. (2001); de Alivie, dudad
Cinta, Cuadalajara. Madrid y Teleda. Sigúenza: Librería Rayuelo. Entre el siete y el nueve 

de octubre de 1803, procedente de Pastrana, Moratin anota en su diario: -7. ad 8 sortir equi- 
iMtes; ad 1 manger in Pioz. ¡ ad 6 rupia corda ex barca; quereos pons(...)8. ad 6 invenimus 
quídam ex Andtuelo cives, sequentes invenimus pons; ad 7 Compluti; chcz Jabonero, choco- 
b*, dormir, manger. / dormir, souper, skvp. X9. ad 9 sortir, coche ex Azaña; ad 1 Matriti-. 
Físxamxz ot Moraiín, L. (1968): Diaria (Maw l7S0-Mana ISOS). Valencia, Castalia, p. 297. 
' Gvrta de Madrid, n? 153,2 de junio de 18) 1, p. 628. Según Miñan©, había -1 casa de postas 
««t 6 caballos-.
" Gwu de Madrid, n.» 360,26 de diciembre de 1811, P. 1.468. Diario de Madrid, 31 de diciem- 
bredelSU. 
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el término de Brea. Un mes antes habían robado 1.700 reales a unos vecinos 
de Perales que iban a Estremera a comprar trigo, tiznándose la cara para no 
ser reconocidos6'.

También se cometían robos en el interior de los pueblos. Julián 
Chamorro, alias Juanas, Sebastián Joaquín Martínez, el Palero y Manuel 
Hernández, de Chinchón, con otro cómplice apodado el Jaro, amparados en 
la noche, robaron en su pueblo al presbítero D. Lino de Olivas y, días 
después, una casa, en la que entraron escalando**. Eusebio Navarro, que 
había sido -recogido por favor que pidió”, descorrió el cerrojo del portalón 
por donde habían de entrar los ladrones a la casa de su amo, también en 
Chinchón*'.

?\ntonio Sánchez, jornalero, de 40 años, casado, vecino de Colmenar 
de Oreja, encontró a un amigo y vecino suyo en Arganda, donde había ido a 
vender una carga de vidriado. Después de comer con él, se despidió y fue a 
esperarle en el camino, donde le asaltó y apuñaló diecisiete veces. Seria 
ejecutado «por robo en camino con mano armada»**.

A lo largo de su relato, Juan Domingo Palomar no deja de señalar el 
clima de inseguridad que se sufre: -I lay un infinito número de ladrones por 
los caminos, que asaltan cuantos víveres encuentran, y es un milagro que no 
haya más a causa de la necesidad». Poco después insiste en ello al afirmar: 
«es infinito el número de ladrones y rateros que hay en los caminos y en los 
pueblos. El salir de poblado es tan peligroso, que con dificultad se encuentra 
un trajinante que no sea robado: hay bandas de ladrones; hasta quince 
juntos roban en el camino de Madrid». Las causas son el hambre, «los del 
mal vivir» y algunos dispersos*". En otras ocasiones se roban ropas, como en 
junio de 1810, cuando lo robado es una -capa de paño fino» y dos pañuelos 
que se vendieron en Madrid70.

Además de dos vecinos de Santorcaz, muertos por los franceses. 
Palomar da cuenta del asesinato de un arriero de Alcalá en el camino de 
Madrid, de un robo en ese mismo camino, de otro cerca de Daganzo y del 
asesinato en Uceda de Antonio La Raya. Cuando habla del traslado de los 
muchos presos que hay en las cárceles de Alcalá, afirma que «los conducen

<■'estrío ¿e Madrid, n’ 128.7 de mayo de 1812, P. 520.
M Catcta de Mcdrid. n.r28>, 11 de octubre de 1810, p. 1.263. Diaria de Madrid. 13 de octubre* 
1810.

Caceta de Madrid, n? 94, 3 de abril de 1812, P. 380.
" Caceta de Madrid, n.’ 96, 5 de abril de 1812, p. 388.
” Palomar, J. D. (2006): op. cít.. pp. 49 y 53.
* Caceta de Madrid, n.' 192,11 de julio de 1810, p. 832.
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a Madrid sin duda para sufrir la pena de muerte, pues son reos de graves 
delitos-, sin dejar traslucir ningún tipo de simpatía hacia ellos, lo que parece 
indicar que no se trata de guerrilleros o patriotas, sino de delincuentes 
comunes. Entre los presos trasladados a Madrid se encuentran los 
«Cigarros»71.

A MODO DE BALANCE

Frente a la arbitrariedad de la justicia en el Antiguo Régimen, su 
combinación de dureza y frecuentes indulgencias, el régimen bonapartista 
va a imponer la racionalidad. Por un lado, se produce la abolición de la 
tortura, la supresión de la pena del servicio de armas o del castigo de 
baquetas en el ejército72. Anteriormente, el homicidio no premeditado y el 
uso ilícito de armas podían ser castigados con el servicio de armas en el 
ejército. Durante la década de los años ochenta del siglo anterior, según los 
datos que ofrece Palop, tan solo fueron ejecutadas 76 personas, a pesar de las 
433 causas seguidas por homicidio, 660 por hurto o robo, y las 125 por armas 
prohibidas. A reclusión en los arsenales, y concretamente a las bombas de 
achique de los mismos, podían ser condenados los asesinos o bandidos”.

2 Paiowx, J. D. (2006); át., pp. 1,49,53, 56,63 y 65.
• «Wmw, Tomo I, pp. 36, 244 y 285.
Afirma Palop qw .este infernal destino solo se menciona expresamente en los crímenes 

perseguidos: grandes robos, robos con asalto, uso de armas, bandidaje, homicidios con 
Wantes, fugas, etc.-. Palop, J. M. (1996): op. át., pp. 67 y 95-98.
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GACETA
PÁG.

GACETA

DIARIO -íf*

EJEC.
GACETA

PÁG.

GACETA
DIARIO

N.’

EJEC.

| 05/05/180? 597-8 1 1506/1811 679 16/06/1811 1

¡ 2&O5/18O9 695 1 1806/1811 691 1

01'06/180? 718 1 0507/1811 759 09,07/1811 3

O6(D2/1S1O ISO 2 06.W/1S!! 763 09,07/1811 1
1 07/02/1810 1554 2 1507/1811 801 17,07/1811 1

08/02/1810 159 1 17,07/1811 S)9 18,07/1811 1

2C;03/l$10 334 2 22/08/1811 956 2&O8/1811 2

25W/1810 354 1 31/08/1811 994 1

16/W/1810 444 2 0309/1811 10C6

1108

i

30(05/1810 630 1 25,09/1811 2 '

IWISIO 688 1 20/10/1811 1214 2

25W/1810 750 2 29/11/1811 1378 06.12/1811 4

07/07/1810 813-4 1 09/12/1811 139$ 1

11A)7/1S1O 832 2 26'12/1811 146$ 31/12/1811 4

21/07/1810 878 3 03/04/1812 380 2

25(08/1810 1058 29;üs;i8io 3 05/04/1812 388 1

11/10/1810

21/10/1810

1263

1V4

13/10/1810

24/10/1810

3

1

30/04/1812

07/05/1812

491

520

1

2

24/10/1810 1316 1 27/05/1812 8

18/12/1810 1567 1 28/05/1812 «M 4

25/12/1810 1595 1 03(06/1812 628 2

«(05/1811 494-5 1 11/06/1812 660-1 3

423/05/1811 570-1 26/05/1811 1 02,07/1812 740-1 10,07/1812

24/05/1811 575 26(05/1811 1 24(07/1812 818 31,07/1812 -

29/05/1811 196 4 02/01/1813 368 2

Tabla IV: Anuncios por fecha de publicación (50) y reos ejecutados (96)

El uso de armas prohibidas, blancas o de fuego, y el robo en camino 
o con fuerza annada supone, en la legislación joseíina, la condena a muerte, 
de tal modo que se puede aplicar indistintamente a bandoleros o 
guerrilleros. La prensa recoge a menudo, junto a los anuncios de 
ejecuciones, la lucha contra la guerrilla. N'o parece lógico, desde el punto de 
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vista propagandístico, dejar pasar la ocasión de presentar como un éxito la 
ejecución de un insurgente, mostrándole como un simple bandido.

El estado bonapartista pretende mostrarse implacable frente a 
cualquier tipo de delito, exhibiendo sus supuestos éxitos contra la guerrilla 
y su contundencia en la lucha contra el bandolerismo y los delitos comunes.

3. BRUJAS EN EL PÁRAMO

En octubre de 1811 se publicaba en la Gaceta de Madrid el siguiente 
anuncio:

-Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7 y 8 de 
noviembre del año 1610, siendo inquisidor general el cardenal, arzobispo de 
Toledo, D. Bernardo de Sandoval y Roxas. Segunda edición, ilustrada con 
notas del bachiller Cines de Bosadilla, natural de Yébenes. Véndese á 4 rs. 
en el despacho de la imprenta real.»71.

El responsable de la edición y autor de las notas fue Leandro 
Fernández de Moratín. El Auto narra los hechos acaecidos en Zugarramurdi. 
Mórátín había sido nombrado bibliotecario del rey José en 1811, puesto 
desde el que tal vez tuvo acceso al texto original. Dos años antes, había sido 
nombrado caballero de la Orden Real de España75. Según su 
correspondencia, en carta fechada en abril de 1809, propuso la publicación 
de un «Prontuario de las Leyes». Con título similar aparecería una obra, en 
tres tomos, que vería la luz. entre 1810 y 18125*.

El Auto fue publicado con una serie de anotaciones redactadas en 
tono jocoso. En una de ellas, la 28, se hace mención a un episodio 
relacionado con la brujería en estas tierras del Henares. Moratín era dueño 
de una casa en Pastrana77 y en sus traslados debía atravesar estas tierras, tal 
y como consta en numerosas anotaciones de su Diario7*. En carta fechada en

dr Madrid, n? 294, 21 de octubre de 1811, p. 1218. Volvería a editan* durante el 
Jñenio Libera).

Como -secretario de interpretación de lenguas-, fue nombrado caballero junto al general 
•tugo, el entonces coronel Gupy -luego general retratado por Goya-, Roque Novella, corre- 
pdor de Alcali, Pedro Estala o el barojiano Juan Van Halen, entre otros. Gaceta de Madrid, ne 
»!,27 de octubre de 1809, p. 1.318.

FiRX'ANDez de Moratín, L. (1973): Epistolario. Madrid, Castalia, p. 26S.
' Cashuott JkRMRO, E. (1978): "La casa de Pastrana (Recuerdo de Uandro Fernández de 
Moratín)’, Wcd-al-Hawa. 5, pp. 209-217.
’ FatNAXorz de Moratín, L (1968).
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1816, cita la cuesta de Zulema, próxima a Los Hueros79. El si de las niñas 
transcurre en una posada en Alcalá*, a la que el seudónimo, Posadilb, tal 
vez haga referencia. El texto de la mencionada nota lo recoge integro 
Bernaldo deQuirós:

-Ahí está vivo y sano -escribe Moratin con mucho gracejo- el tío MentiroU 
vecino de los Hueros, hombre honradísimo y al cual no se le conoce otra 
falta sino la de cargar la mano en el vino más de lo que a varón prudente 
corresponde, que me ha referido muchas veces, tacto yecton', cómo yendo en 
un ocasión desde Pezuela de las Torres al Nuevo Baztán, le anocheció por 
aquellos páramos, y soñoliento y sudando, porque había comido muy bien 
en la posada de Loranca y bebídose un zaque"', determinó esperarse a que 
saliera el sol y esperarle durmiendo. Hizo almohada de las alforjas, en que 
llevaba unas cuantas libras de azafrán; durmió, roncó y a deshora de b 
noche despertó un estruendo repentino de voces e instrumentos músicos 
que sonaba en el aire. Estregóse los ojos, se incorporó como pudo, y, alzando 
la vista, distinguió una multitud de sombras, a manera de cuerpos 
humanos, que arracimados y en cuadrilla iban cruzando por la medú 
región. Oyó voces de hombres y risotadas y chillidos de mujeres, y sonar 
guitarrillos y panderetas, y entre aquella confusión diabólica llegó a percibir 
este cantar, que traslado fielmente de su boca a mi pluma: Cuatro somos de 
Arganda, /tres de Pozuelo, / y la Capitanita/ del Lugar Nuevo0.
Si el tal Mentirola -añade Moratin- hubiese florecido en tiempo del doctor 
Holguin, su declaración (que ahora no sirva de maldita de Dios la cosa) 
hubiera producido media docena de quemaditos más».

En una carta fechada en Pastrana en 1807, describe a este vecino de 
los Hueros: «El tío Mentirola se me presentó en la huerta el domingo 
pasado, con una barba que le empezaba en el nacimiento del pelo y seguía 
por toda la cara y cuello y pecho, en términos que solo se le veían los ojos y 
la punta de la nariz», dando al literato noticias de La Peraleja8’, lo que ha 
dado pie a pensar que Los Hueros sería una «población vecina» de este 
pueblo conquense. El episodio de las brujas sitúa al tío Mentirola en 

” Fernándcz di Mokatín, L. (1973): op. cil., p. 341.
10 En el Dia-^w de Sebastián de Miñanv, hacia 1826, se indica que había doce posadas en 
Alcalá.
” Odre pequeño.
w ANDOC, R. (1982): nota 23, señala que la seguidilla tal w. sea un arreglo «akarreño* de uo> 

coplilla del Siglo de Oro, otada en alguna edición de El casamiento engañoso y Ccic<ia)0 ie i* 
penof.

Fernández di Moraiín, L. (1973): cp. cit., p. 261. 
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nuestras parameras, pudiendo tal vez dedicarse a la trajinería, lo que 
justificaría, además de sus andanzas nocturnas, sus viajes entre la tierra de 
Alcalá, Pastrana y La Peraleja.

Con anterioridad, Moratín se había referido, en su correspondencia, 
a la existencia de brujas en el Henares, en las cercanías de Jadraque, y en 
Barahona, ya en tierras sorianas. En una carta de marzo de 1787 afirma: «Le 
aseguro a Vmd. que el que no ha visto, en el mes de Enero, la cuesta de 
Paredes, Angón, Trijueque, Xirueque, La Rebollosa y el campo de Barahona, 
donde las brujas celebran tan a menudo sus nefandos  aquelarres, no ha visto 
cosa buena». En la nota 23 del "Auto de fe», se cita a las brujas de Angón, de 
Trijueque, de Jirueque y de la Rebollosa. Trijueque, que aparece anotado en 
la carta de 1787 sobre el renglón, no se encuentra en la misma ruta, sino en 
el -camino general de ruedas» que lleva a Zaragoza y Barcelona.

En esa misma carta, escrita desde Montpellier, Moratín hace esta 
dura crítica:

•Ya sabe Vmd. la celebridad que tiene la Universidad de Montpellier en 
donde se enseña el arte de curar, con todas las ciencias auxiliares, de física, 
botánica, historia natural, &•, &•, y quando Vmd. quiera que la de Alcalá de 
Henares valga otro tanto, no hay más que destruir lo que hay en ella, 
empezando por los Colegios y acabando por las ridiculas borlas, la 
cabalgata, el paraninfo y los atabalillos; y si en lugar de esto pone Vmd. 
excelentes profesores, que enseñen cosas útiles con buen método, en vez de 
llenar a la juventud la cabeza de disparates, conseguirá Vmd. que haya 
buenos médicos y cirujanos, buenos físicos y excelentes boticarios; habrá 
química, y con ella habrá industria, fábricas, artes, y todo lo que nos falta, 
que no es poco; pero para esto, no hay remedio, es menester deshacernos de 
todo lo que nos sobra y nos perjudica»*4.

En su diario, Moratín cita los diversos itinerarios que utiliza en sus 
Aplazamientos entre Madrid y Pastrana. En septiembre de 1802, sale de 
Madrid en coche a las «4 cum 1/2», llegando «ad 8 Compluti». Por sus 
¿notaciones podemos comprobar que en realizar el trayecto entre Alcalá y 
Madrid o viceversa se invertían entre tres y cuatro horas*5. Mesonero 
Romanos narra su viaje, a lomo de muías, para -salvar en nueve o diez horas 

afanoso trote las ocho mortales leguas» que separan Pastrana de Alcalá,

FífcUwgZ DE MormK, L (1973): op. át., pp. 42-15. Sobre la fecha de la carta ver p. 22 y ss. 
■ Fíxnáxdfz nt MORATÍN, L (1968): cp. cit, pp. 198-201,277 y 297.

C^utíHVí. XXIII, Mil, pp 3OM36
ISSN: 0214-2473



.Vil MIGUEL ÁNGEL VIVAS PÉREZ

pasando por la cuesta del Zulema a mediodía y luego por Santorcaz, ñoz 
Loranca -cuya «-empinadísima cuesta» tuvo que bajar a pie-, Hontoba y 
Hueva, para llegar por fin a Pastrana, bien entrada la noche*6.
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RESUMEN

La ciudad de Alcalá de Henares lia mantenido una relación muy especia! 
con el cine. En su solar se han filmado un número abundante de obras 
cinematográficas, pues las condiciones naturales y la variedad de escenarios 
han favorecido que haya sido elegida por diferentes directores para servir de 
escenario y decorado cinematográfico. En este artículo se presenta una 
relación de 250 películas (largometrajes y cortometrajes) filmadas en Alcalá 
de Henares entre 1905 y 2010, con los lugares de rodaje. En esta relación se 
recogen únicamente las películas que han sido realizadas sobre cintas de 
celuloide preparadas para ser impresionadas fotográficamente que se 
proyectan en la pantalla del cinematógrafo o en otra superficie adecuada y 
que superan una cierta duración. Se excluyen, por tanto, otro tipo de 
«portes, como vídeo, DVD, etc.

Palabras claves: Cine, Producción, Lugares de filmación, Cinematografía, siglos 
^x-xxi, 1905-2010, Alcalá de Henares (Madrid, Es¡taiia).

ABSTRACT

’-re city of Alcalá de Henares has maintained a special relationship with 
Cinema. In his town were filmed an abundant number of films, because the 

plural conditions and the variety of scenarios have led to difieren! directors 
^diosen to serve as stage and film. This article presents a list of 250 films 
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(long and short) in Alcalá de Henares filmed between 1905 and 2010, with 
íilming locations. In this relationship describes only the films that have bcen 
made on celluloid tapes prepared for photographic prints that are projected 
onto the cinema screen or other suitable surface, and which exceed a certain 
duration. Exduded, therefore, another type oí brackets, such as video, DVD, 
etc.

Keyword$: Movie, Film productúm, Fihning locations, Cinematography, 
century, 1905-2010, Alcalá de Henares (Madrid, Spain).
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-Lus fáciles comunicaciones de Alcalá de Henares con Madrid, los vestigios 
de su pasado grandioso, sus silenciosos patios conventuales y 
universitarios, sus callejuelas escondidas, sus rincones artísticos, su 
espaciosa y moderna plaza mayor, su paisaje agreste, en su mayoría 
compuesto por cerros escarpados sin vegetación alguna cuyas resecas 
torrenteras bajaban a apagar su sed en la bíblica alegría del 1 leñares y el 
saber amoldarse a las corrientes urbanísticas sin perder su vieja trinidad 
cultural - la cristiana, la hebrea y la árabe- sirvieron una y otra vez de mudos 
testigos y de exteriores luminosos a infinidad de películas que aquí se han 

rodado.» (Francisco Antón. Figuras y Paisajes, 1986).

La ciudad de Alcalá de Henares ha mantenido una relación muy 
especial con el cine. Prácticamente desde sus inicios hasta la actualidad, la 
ciudad ha cultivado un maridaje con el Séptimo Arte no solo por cuanto se 
refiere a la exhibición, sino también en la producción, con el rodaje de 
numerosas películas. Y esta abundancia de rodajes hay que entenderla por 
la variedad y calidad de escenarios que las distintas producciones han 
sabido encontrar dentro de la tipología urbana con las características 
históricas, arquitectónicas y culturales requeridas.

¿Qué utilidad tiene una filmografía sobre Alcalá de Henares? es una 
de las preguntas formuladas para elaborar este articulo. Para su respuesta 
encontramos distintas razones que confluyen en su realización:

1. Efectuar una compilación de informaciones de diverso origen que 
se encuentran desperdigadas para constituir un todo unitario 
relativo al cine.

2. Por cuanto tiene de compendio de obras cinematográficas, en 
definitiva, de obras artísticas, enfocadas en torno a un mismo 
objeto, tema o asunto: Ua ciudad de Alcalá de Henares.

3. Su valor testimonial, pues el cine constituye una fuente 
documental indiscutible para el estudio de la ciudad al constituir 
no solo un documento gráfico sino también un documento de 
carácter social capaz de describir los distintos ambientes urbanos.

4. El conocimiento y la difusión que proporciona el cine de los 
elementos urbanos singulares del legado histórico y monumental 
favorece su puesta en valor y colabora en el desarrollo del turismo 
cultural.

5. Hace posible ser testigo de las permanencias y los cambios en la 
morfología urbana para poder ser comparada con la actual.

6. Permite conocer cómo se representa el espacio urbano en su 
función de ámbito físico y simbólico y, por tanto, la visión exterior 
que se tiene de la ciudad.
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Como decimos, en su solar se han filmado un número abundante de 
obras cinematográficas, pues las condiciones naturales y la variedad de 
escenarios han favorecido que haya sido elegida por diferentes directores 
para servir de escenario y decorado cinematográfico y que desempeñe un 
papel de relevancia a lo largo de la historia del cine madrileño.

En este artículo se presenta una relación de 250 películas filmadas en 
Alcalá de Henares entre 1905 y 2010, con los lugares de rodaje. En esta 
relación se recogen únicamente las obras audiovisuales que han sido 
realizadas sobre cintas de celuloide preparadas para ser impresionadas 
fotográficamente que se proyectan en la pantalla del cinematógrafo o en otra 
superficie adecuada y que superan una cierta duración. Se excluyen, por 
tanto, otro tipo de soportes', como video, DVD, etc. Se han excluido también 
de esta relación las películas realizadas para televisión, series televisivas, 
anuncios publicitarios, así como las imágenes generadas por ordenador.

Los datos básicos que se ofrecen son: año de producción, título de la 
producción, responsables de la dirección y lugares de rodaje, donde se 
particulariza cuando es conocida la localización dentro de la geografía de 
Alcalá de Henares.

Tanto largometrajes como cortometrajes (prácticamente los largos 
triplican a los cortos), tanto cine profesional como amateur, tanto ficción 
como documental, tienen cabida en el articulo que presentamos.

Cabría preguntarse igualmente ¿por qué los cineastas han buscado 
paisajes, rincones y escenarios naturales en la ciudad del Henares para sus 
películas? La contestación a esta pregunta requiere acudir a un conjunto de 
circunstancias:

1. Las condiciones naturales y la variedad de escenarios, junto con el 
rico patrimonio que atesora la ciudad, han sido empleados por todo 
tipo de directores. Alcalá ha sido desde La Habana a mediados del 
siglo xix, pasando por la ciudad medieval y renacentista, la dudad 
carcelaria, hasta llegar a representar un monasterio en el Tíbet. Esta

1 Entre otras producciones podemos señalan ErfA-fío» (Javier Barchín y Raúl Padwcft 
Vídeo digital. Lugar de filmación: Alcalá de Henares; A’lcw> dd humw (David Ore;* 
Martínez, 2006). Vídeo digital. Lugar de filmación: Barcelona. Madrid. Sigüenza. Tarrisa 

Alcalá de Henares; Us budín de Orfian (Femando Merinero, 2006). Vídeo digital. Lugar de t v 
mación: Barcelona. Benidorm. Córdoba. Madrid. Motril. La Coruña. l.eón. Santiago * 
Cómpostcla. Alcalá de Henares: Recoge la actuación del cantante Bob Dylan en la huerta <» 
Palacio Arzobispal; El artiga emigrada (David Oreja.', 2007). Vídeo digital. Lugar de filmaos 
Madrid. Alcalá de Henares.
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diferente presentación, refleja la variedad de ambientes únicos, 
singulares y de gran belleza que posee.

2. la cercanía y fácil comunicación con la capital de España en 
cuanto desplazamiento, pues en las localizaciones exteriores los 
equipos materiales que se desplazan están más cerca y por tanto 
son menos costosos en cuanto a su alquiler.

3. La economía en los salarios. Algo parecido al punto anterior 
ocurre con los equipos de personal que al ser menor el 
desplazamiento, menores son los gastos por el traslado de un 
lugar a otro. También en las personas que realizan la figuración, 
los sueldos son de menor cuantía.

4. Además, en los últimos tiempos, las facilidades que desde la 
Administración local se dan para el rodaje de películas.

5. La tranquilidad. En este aspecto, algunos directores señalan la 
posibilidad de filmar mejor en Alcalá que en grandes urbes, pues 
la tranquilidad que ofrece una ciudad de tamaño medio mejora las 
incomodidades del rodaje sufridas en poblaciones de mayores 
proporciones en las cuales rápidamente se arremolinan en torno a 
los equipos un número elevado de personas que entorpecen el 
normal desarrollo de sus actividades.

Para elaborar esta filmografía ha sido necesaria una ingente cantidad 
de informaciones que se encontraban dispersas por periódicos, revistas, 
libros, afiches, bases de datos, etc., así como la visión directa de muchas de 
ellas, y que su enumeración llevaría a sobrepasar ampliamente los limites 
físicos impuestos por la revista. Con anterioridad, ya se había publicado una 
filmografía hasta 1995 que se encuentra en el libro Alcnlá y e¡ cine: Una 
aproximación al desarrollo cinematográfico de la ciudad, pero en esta ocasión 
¿parece corregida, ampliada y nuevamente reelaborada.

Una de las fuentes significativas para conocer los lugares de filmación 
«n los títulos de crédito de cada película. En estos lugares, se ofrece una 
•"'formación sobre los elementos técnicos y artísticos, y se proporcionan con 
.■dativa asiduidad dichos lugares. La confección de estos títulos de crédito 
varia notablemente de unas a otras películas y no es extraño encontrarse films 
¿onde no figuran los lugares de rodaje, pues no se considera relevante esa 
formación. En otras ocasiones, se encuentran informaciones genéricas, que 
atoran poco o nada sobre las localidades donde se han rodado como, por 
'Templo, cuándo aparecen en los lugares de filmación indicaciones como 
•Madrid y Provincia», «en la Comunidad de Madrid», «Madrid y 
alrededores» o «en las inmediaciones de Madrid». I lasta mediados de los 
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años sesenta, existía la obligación, más o menos laxa, de incluir los lugares de 
filmación, siendo a partir de esa fecha cuando se dejó a criterio de la 
productora, o del director u otros, la inclusión o no de estas informaciones.

En definitiva, la publicación de una filmografía sobre Alcalá de 
Henares nos devuelve la ciudad en el cine (real o imaginada), proporcionando 
un conocimiento del mundo urbano que es reflejo de su paisaje, su gente y su 
modo de vida, y que ha convertido al cine en espejo de la ciudad.

FILMOGRAFÍA

1905 CENTENARIO DEL QUIJOTE. (Cortometraje). Director: Morlán. 
Lugar defilntaáón: Alcalá de Henares: Calle Cervantes. Calle Mayor. Circulo 
de Contribuyentes. Calle Libreros.

1918 LOS INTERESES CREADOS. Director: Jacinto Benavente.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Madrid (Teatro del Centro. Palada 
de Bofarull y Bermejillo). Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal.

1925 EL ABUELO. Director: José Buchs.
Lugar de filmación: Comillas (Cantabria). Hospital de la Santa Cruz (Toledo). 
Madrid. Puerto de Santillana (Cantabria). Puerto de Santander. San Vicente 
de la Barquera (Cantabria). Suances (Cantabria).Torrelavega (Cantabria). 
Alcalá de Henares.

1926 LUIS CANDELAS O EL BANDIDO DE MADRID. Director: 
Armand Guerra (seud. de José María Estívalis Calvo).
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Interiores del Palacio de los 
Duques de Tamames.

1927 BATALLA DE DAMAS. Directores: Armand Guerra (seud. de José 

María Estívalis Calvo) y I lans Werckmeister.
Lugar de filmación: Estudios EFA (Alemania). Madrid. Alcalá de Henares. 
Se rodó en Alcalá de Henares durante el mes de abril de 1927.

1930 EL GUERRILLERO (JUAN MARTIN EL EMPECINADO). Director 
José Buchs.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal (Patio y murallas)- 
Puerta de Madrid. Calle Mayor. Plaza de San Diego. Inmediaciones de laí 

murallas.
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1931 ISABEL DE SOLÍS, REINA DE GRANADA. Director: José Buchs.

Lu^ar de filmación: Granada. Madrid. Tetuán (Marruecos). Alcalá de 
Henares: Palacio Arzobispal (Plaza de armas, donde se reconstituyó un 
lanceamiento de toros a la usanza mora).

1933? ESTAMPAS HISTÓRICO-ARTISTICAS DE MADRID Y SU 

PROVINCIA. (Cortometraje). Director: Daniel Jorro.
Lugar de filmación: En cabecera: -Estampas Histórico-Artísticas de Madrid y 
su Provincia». Según el propio autor, los pueblos que aparecen en la película 
wn los siguientes: Algete. Aranjuez. Arroyomolinos. Batres. Buitrago. 
Cadalso de los Vidrios. Colmenar de Oreja. Colmenar Viejo. Chinchón. El 
Escorial. Getafe. Loeches. Madrid. Manzanares el Real. Nuevo Baztán. El 
Pardo. El Paular. San Martín de Valdeiglesias. Talamanca. Torrelaguna. 
Torrejón de Velasco. Villa del Prado. Villanueva del Castillo. Villaviciosa de 
Odón. Villarejo de Salvanés. aunque su contenido no coincide con el real de 
la película. Alcalá de Henares.

1934 AGUA EN EL SUELO. Director: Ensebio Fernández Ardavín.
lugar de filimuión: Comillas (Cantabria). Estudios CEA (Madrid). Alcalá de 
Henares: Palacio Arzobispal (escalera). Oficina de Correos (C/ Imagen). 
Esquina entre la plaza de Cervantes y la calle Libreros.

1935? ALCALÁ DE HENARES. (CORTOMETRAJE). Director: Daniel Jorro 
Lagar de filmación: Alcalá de Henares: En cabecera: -Ciudades Castellanas. 
Alcalá de Henares». Rótulos sobre su historia; planos generales desde los 
tejados; restos de murallas; Puerta de Madrid; Palacio Arzobispal (fachadas, 
patio, escalera principal); Arco de san Bernardo; Iglesia Magistral; 
Monumento a -El Empecinado»; calle Mayor; Estatua de Cervantes e iglesia 
de Santa María la Mayor; Universidad (fachada, estatua del cardenal 
Cisneros, patios); dos señoritas con indumentaria de la época cen-antina; 
Puente del Zulema.

1935 DON QUINTÍN EL AMARGAO. Director: Luis Marquina.
de filmación: Estudios C.E.A. (Madrid). Alcalá de Henares: Cuesta del 

Zulema (Caseta de camioneros). Barrancos del Zulema

W LA SEÑORITA DE TRÉVELEZ. Director: Edgar NevUle.

de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Círculo de Contribuyentes. 
Haza de Cervantes. Quiosco de la Música.
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1936 JULIO 1936. [Cortometraje]. Director: Fernando G. Mantilla. 
Lugar de filmación: Buitrago (Soria). Guadalajara. Alcalá de Henares.

1937 LA NO INTERVENCIÓN. [Cortometraje]. Director: Daniel 

Quiteiro Prieto.
Lugar de filmación: Brihuega (Guadalajara). Guadalajara. Torija 
(Guadalajara). Alcalá de Henares.

1937 PONTONEROS. [Cortometraje], Director: Ardid (Coronel) 
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1942 RUTAS DE SANTA TERESA DE JESÚS. [Cortometraje]. Director: 
Germán López Prieto.
Lugar de filmación: Alba de Tormos (Salamanca). Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real). Ávila. Becedas (Ávila). Boas de Segura (Jaén). Burgos. 

Caravaca de la Cruz (Murcia). Castellanos de la Cañada (Avila). Duruelo 
(Segovia). Granada. Madrid. Malagón (Ciudad Real). Medina del Campo 
(Valladolid). Falencia. Pastrana (Guadalajara). Salamanca. Sevilla. Toledo. 
Valladolid. Villanueva de la Jara (Cuenca). Alcalá de Henares: Vista general 
(desde una torre). Colegio Mayor de San Ildefonso. Convento de la Imagen.

1943 ALCALÁ DE HENARES. [Cortometraje]. Director: Francisco Mora. 
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Vista general. Río Henares. Aeródro
mo Militar. Plaza de Cervantes. Estatua de Cervantes. Iglesia Magistral 
(Interior. Reja) Palacio Arzobispal (Interior. Patios. Salón de Concilios). 
Iglesia de Santa María la Mayor (Interior). Plaza del Empecinado (Monu
mento). Colegio Mayor de San Ildefonso (Fachada. Patio de Santo Tomás de 
Villanueva. Patio Trilingüe). Paraninfo. Iglesia de San Ildefonso. Murallas. 
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 1 al 15 de octubre de 1943.

1943 EL ESCÁNDALO. Director: José Luis Sáenz de Heredia.
Lugar de filmación: Segovia. La Granja (Segovia). Alcalá de Henares: Palacio 
Arzobispal. Inmediaciones del Palacio Arzobispal. Los decorados están 

inspirados en el interior del Palacio Arzobispal.

1944 EL FANTASMA Y DOÑA JUANITA. Director: Rafael Gil.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Calle Libreros (vista desde la plaza de 
Cervantes). Quiosco de la Música. Puerta de la iglesia deSanta María la Mayor 
(plaza de Cervantes). Calle del Tinte hasta la entrada de la calle Mayor.
Se rodó en Alcalá de Henares durante el día 25 de octubre de 1944.
Se supone que es el pueblo ficticio de Villaclara.
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1916 ALCALÁ, LA CERVANTINA. [Cortometraje]. Director. Juan A. Duran. 
Lu^ar de filmación: Alcalá de Henares: Rio Henares. Calle Mayor. Paseo del 
Chorrillo. Paseo de la Estación. Paseo de la Fuente del Cura. Plaza de 
Cervantes. Estatua de Cervantes. Plaza del Empecinado. Estatua del 
Empecinado. Colegio Mayor de San Ildefonso (Fachada. Interior: Estatua de 
Cisneros). Paraninfo. Iglesia Magistral (Torre. Interior: Sepulcro de Cisneros. 
Balaustrada). Iglesia de Santa María la Mayor (Interior. Pila Bautismal). 
Palacio Arzobispal (Interior. Archivo. Salas. Librería). Cerros. Castillo Alca
lá la Vieja. Estación de ferrocarril.
Se rodó en Alcalá de Henares durante cinco días.

1916 COMPLUTO ALCALÁ DE HENARES. [Cortometraje], Director: 

Luis Meléndez Galán.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Restos de Compluto. Piezas de museo. 
Vista general. Río I leñares. Murallas. Puerta de Madrid. Iglesia Magistral. Plaza 
de Palacio. Palacio Arzobispal (Exterior. Interior). Calle Mayor. Plaza de 
Cenantes. Estatua de Cervantes. Biblia Políglota. Ayuntamiento (Archivo). 
Colegio Mayor de San Ildefonso (Fachada. Patio de Santo Tomás de Villanueva). 
Paraninfo (interior). Hostería del Estudiante (Interior. Detalles. Pozo). Plaza de 
los Doctrinos. Ermita del Cristo de los Doctrinos (Fachada. Interior).
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 6 de septiembre al 18 de 
noviembre de 1946.

1946 EVOCACIONES DE ALCALÁ. [Cortometraje]. Director: Miguel 
Ángel Degrey.

Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Vista general. Río Henares. Alcalá la 
Vieja. Murallas. Colegio Mayor de San Ildefonso (Fachada. Patio de Santo 
Tomás de Villanueva. Estatua de Cisneros. Patio Trilingüe). Paraninfo 
(Artesonado. Yeserías). Hostería del Estudiante (Bodega. Comedor). Iglesia 
de San Ildefonso (Exterior. Interior). Puerta de Madrid. Plaza de los Santos 
Niños. Iglesia Magistral (Exterior. Interior). Calle Escritorios. Plaza de Cer
vantes. Estatua de Cervantes. Casa de Cervantes. Plaza de Palacio. Palacio 
Arzobispal (Exterior. Interior: Salón de Concilios). Ayuntamiento. Gobierno 
Militar. Iglesia de Santa María la Mayor. Colegio del Rey. Convento de 
Carmelitas de Afuera. Monasterio de Bernardas. Cárcel de hombres. Cárcel 
de mujeres. Camino de la Ermita del Val. Ermita del Val. Paseo del Chorri
llo. Puente del Zulema. Paseo de la Estación. Estación de ferrocarril. Fuente 
del Cura. Puerta del Vado. Puerta de Santa Ana. Campo Laudable. 
Alrededores de la ciudad. ¿Feria de San Bartolomé? Murallas. Vista general. 
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 5 al 20 de octubre de 1946.
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1946 RUTAS CERVANTINAS. (CORTOMETRAJE). Director: Miguel Benois. 
Lugar de filmación: Esquivias (Toledo). Madrid. La Mancha. Yoles (Toledo). 
Alcalá de Henares: Vista general. Escudo de la ciudad.

1947 ALCALÁ DE HENARES. (Cortometraje). Director: Arturo Pérez 
Camarero.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1947 CERVANTES Y SU OBRA INMORTAL (BIOGRAFÍA 
CERVANTINA). [Cortometraje]. Director: Antonio Valero de Bernabé.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Dedicada al cuarto centenario del 
nacimiento de Cervantes en Alcalá de Henares.

1948 EL CAPITÁN DE LOYOLA. Director: José Díaz Morales.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: En los alrededores del Arroyo de las 
Monjas (Carretera de Meco). Participaron en el rodaje los Regimientos de 
Caballería, Santiago y Calatrava con una masa de 500 jinetes.

1948 ¡OLE, TORERO! Director: Benito Perojo.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: En el escenario de la Plaza de Toros.

1948 LA PATRIA DE CERVANTES. (Cortometraje). Director: Arturo 
Pérez Camarero.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1949 ALAS DE JUVENTUD. Director; Antonio del Amo.
Lugar de filmación: Academia de San Javier (Murcia). Aeródromo militar de 
Cuatro Vientos (Madrid). Aeródromo militar de León. Cartagena (Murda). 
Getafe (Madrid). Alcalá de Henares: /Xeródromo Militar.

1949 UNA MUJER CUALQUIERA. Director: Rafael Gil.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Carretera
(Fechas de rodaje, 20 de noviembre de 1948 a 11 de abril de 1949).

1950 EL ÚLTIMO CABALLO. Director: Edgar Ncville.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Visión general a vista de pájaro. Cuar
tel de San Diego. Colegio Mayor de San Ildefonso. Plaza de San Diego. Pía» 
de Cervantes. Puerta de Madrid.
No figura en títulos de crédito.
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1951 CERCA DEL CIELO. Directores: Domingo Viladomat y Mariano 
Rombo.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Barcelona. Madrid. Sitges (Barcelona). 
Teruel. Alcalá de Henares.

1951 LA TRINCA DEL AIRE. Director: Ramón Torrado.
Ligar de filmación: Alcantarilla (Murcia). Alcalá de Henares: Aeródromo 
Militar.

1952 SOR INTRÉPIDA. Director: Rafael Gil.

Ligar de filmación: Algete (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares.

1954 UN CABALLERO ANDALUZ. Director: Luis Lucia.
Ligar de filmación: Jerez de la Frontera (Sevilla). Madrid. Marchena (Sevilla). 
Alcalá de Henares: Plaza de Toros.

1955 RECLUTA CON NIÑO. Director: Pedro I.. Ramírez.
Lugar de filmación: Aeródromo militar de Cuatro Vientos (Madrid). 
Aeródromo militar de Getafe (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares: 
Aeródromo Militar. (Torre de mando. Hangares).
No figura en títulos de crédito.

1955 UNA AVENTURA DE GIL BLAS. Director: Rene Jolivet.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Plaza de San Diego (en un Auto de Fe 
se torturaba públicamente en el potro a un hombre y un verdugo daba 
azotes a otro condenado, una mujer).

1956 ALCALÁ DE HENARES. [CORTOMETRAJE]. Director: Sebastián 
Almeida.
Ligar de filmación: Alcalá de Henares.

D57 CAMAROTE DE LUJO. Director: Rafael Gil.
Ligar de filmación: La Coruña. Alcalá de Henares: No se han podido recono
cer con fijeza los escenarios alcalaínos. Aparece una estación de ferrocarril 
que podría ser la de Alcalá. Aparece, asimismo, un teatro en donde canta 
una vedette con un grupo de chicas, donde están Antonio Casal y Manolo 
Morán, que podría ser el Teatro Salón Cervantes.
Se supone que es La Coruña.
No figura en títulos de crédito.
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1957 LA CENICIENTA Y ERNESTO. Director: Pedro L. Ramírez.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Situada la película en la calle Mayor 
n? 77, hoy a la altura de bar Coimbra. Aparece un barrendero tirando de un 
animal y un carro por la calle Mayor. Calle Nueva. Zapatería Briega 
(Interior Exterior). Calle Libreros. Estación de Ferrocarril (Frontal. Literal). 
Calle del Tinte (vista general y balcones superiores del antiguo banco 
Vizcaya). Plaza de Cervantes, con caballería y serenata (viniendo desde la 
calle de Libreros en dirección a la plaza de Cervantes). Iglesia Magistral con 
sus jardines. El Ayuntamiento (de perfil desde la plaza de Cervantes y calle 
Cerrajeros). El corral de la Sinoga (en la calle Mayor). Vista general de la 
calle Mayor (desde la Magistral). Puerta de San Bernardo (vista desde el 
parque O'Donnell). El parque O'Donnell. El Círculo de Contribuyentes 
(Exterior: fachada. Interior: salones). Calle Libreros. Calle Carmen Calzado. 
Se supone que es una dudad cualquiera en los años 50.
No figura en títulos de crédito.

1957 LA RANA VERDE. Director: José María Fom.
Lugar de filmación: Getafe (Madrid). Guadalájara. Manzanares el Real 
(Madrid). Oropesa (Toledo). Pelayos de la Presa (Madrid). Alcalá de 
Henares: Puerta del Vado. Ayuntamiento (Portada). Residencia del Colegio 
de Santo Tomás (C/ Plaza de Cervantes. Portada. 1 labitaciones. Zaguán). 
Antigua farmacia de Gil (desde la calle Libreros y desde la plaza de 
Cervantes). Palacio Arzobispal (Frontal). Colegio de I.eón (C/ Libreros. 
Portada). Teatro Salón Cervantes (Portada). Balcón de una casa (que mira a 
la plaza de Cervantes). Plaza de Cervantes (Vista general. Soportales). Haza 
de las Bernardas (al fondo palacio Arzobispal). Calle Santiago. Plaza de San 
Diego (al fondo el convento de Clarisas de San Diego). Calle de las Beatas. 
Quiosco de la Música. Círculo de Contribuyentes (Balcones. Salones. 
Portada). Calle Cerrajeros. Colegio de Málaga (C/ de los Colegios. Primer 
patio. Escalera. Galerías). Puerta de Madrid y plaza colindante. Puerta de 
San Bernardo. Calle Cervantes. Calle de los Colegios.
Aparece en títulos de crédito.

1958 AZAFATAS CON PERMISO. Director: Ernesto Arancibia.
Lugar de filmación: Málaga. Alcalá de Henares: Travelling en un coche desdi 
la residencia del colegio de Santo Tomás (plaza de Cervantes) hasta la anti
gua farmacia de Gil (plaza de Cervantes esquina con calle Libreros).

1958 EL GAFE. Director: Pedro L. Ramírez.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Travelling con los actores jóse
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Luis Ozores y Antonio Garisa en los soportales de la plaza de Cervantes 
(recorriendo las fachadas de Darnieves, Salinas, etc.) y entran el bar La Viña. 
En otra escena con el fondo de la Puerta de Madrid, hablan dos personajes 
para preguntar una dirección.
No figura en títulos de crédito.

1958 HABANERA. Director: José María Elorrieta.
Lagar de filmación: Cádiz. Alcalá de Henares: Plaza de Cervantes (donde 
aparece un coche de caballos conducido por una persona de color). Pedestal 
de la estatua de Cervantes. Quiosco de la Música. La plaza de Cervantes con 
una hilera de columnas de cartón piedra y palmeras. Se ven dos calles con 
personajes cubanos, una pudiera ser la calle de las Escuelas, y la otra, la 
travesía de Avellaneda. Plaza de los Santos Niños.
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 17 al 20 de noviembre de 1958.
Se supone que es La Habana en 1860.
X’o figura en títulos de crédito.

1958 UNA MUCHACHITA DE VALLADOLID. Director: Luis César 
Amadori.
Lugar de filmación: Colmenar Viejo (Madrid). Valladolid. Alcalá de Henares: 
Esquina de la calle Pedro Gumiel con plaza de Cervantes (el personaje inter
pretado por Alberto Glosas, busca a otra persona durante una procesión de 
Semana Santa).

1959 ASAMBLEA DE LA INA EN ESPAÑA. [CORTOMETRAJE]. Director: 
Alberto Reig Gozalbes.
lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San Ilde
fonso. Hostería del Estudiante (con actuación de la tuna).

1959 EL CAMINO DE LA PAZ. Director: Rafael García Garzón.
Lugar de filmación: Muy numerosas ciudades. Alcalá de Henares: Toma de la 
ciudad por las milicias procedentes de Madrid.

1959 CRIMEN PARA RECIÉN CASADOS. Director: Pedro L. Ramírez. 
Lugar de filmación: Aiquablava (Gerona). Barcelona. Condado San Juan 
(Gerona) y otros lugares de la Costa Brava. Estudios CEA (Madrid). Madrid. 
Alcalá de Henares: Los personajes tras la boda emprenden viaje de novios 

cinco días por ferrocarril. El tren pasa por debajo de un puente sobre la 
desde el Parque del Chorrillo, con los pivotes pintados de rojo y blanco.

Xo figura en títulos de crédito.
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1959 LAS LEGIONES DE CLEOPATRA. Director: Vittorio Cottafavi.
Lugar de filmación: Alicante. Madrid. Alcalá de llenares: Los parajes de los 
cerros.

1960 AHÍ VA OTRO RECLUTA. Director: Ramón Fernández.

Lugar de filmación: Alcantarilla (Murcia). Alcalá de Henares: Aeródromo 
Militar (Escuadrilla de Paracaidistas. Barracones).
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 1 al 10 de junio y 4 al 19 de 
julio de 1960.
No figura en títulos de crédito.

1960 ESPARTACO. Director: Stanley Kubrick.
Lugar de filmación: Casa de Campo (Madrid). Colmenar Viejo (Madrid). 
Death Valley National Park (California, USA). Hearst Castle, San Simeón 
(California, USA). Hollywood Beach, Oxnard (California, USA). Iriépal 
(Guadalajara). Janss Conejo Ranch, Thousand Oaks (California, USA). 
Navacerrada (Madrid). Sierra de Guadarrama (Madrid). Taracera 
(Guadalajara). Universal Studios (California, USA). Alcalá de Henares: 
Entrada por la Puerta de Madrid con las tropas de Espartaco. Puerta de 
Madrid filmada por los dos lados, se va el pico del Cura desde el Paseo de 

los Curas. Los Cerros.
Se supone que es Metaponte.
No figura en títulos de crédito

1960 EL INDULTO. Director: José Luis Sáenz de I leredia.
Lugar de filmación: Alcobendas (Madrid). Algete (Madrid). Barcelona. Grifión 
(Madrid). Madrid. Alcalá de Henares: Cárcel de hombres (Fachada. Patio 

Galería).
Se rodó en Alcalá de Henares durante siete días.

1960 UN PASO AL FRENTE. Director: Ramón Torrado.
Lugar de filmación: Alcantarilla (Murcia). Villalba de Guadarrama (Madrid). 
Alcalá de Henares: Escuela Paracaidista. Interior de cuarteles. Plaza de 

Cervantes. Calle de los Colegios. Hostería del Estudiante. Colegio Mayor ce 
San Ildefonso. Casa de Cervantes. Convento de la Imagen. Círculo de 

Contribuyentes. Estación de Ferrocarril. Puente del Zuelma.

1961 A HIERRO MUERE. Director: Manuel Mur Olí.
Lugar de filmación: Aranjuez. Madrid. Alcalá de Henares: Cárcel de mujer»
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1961 GRITOS EN LA NOCHE. Director: Jesús Franco.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Calle de los Colegios. 
Hostería del Estudiante (Portada. Puerta. Salón). Cárcel de hombres 
(Fachada lateral). Patio de I lostería (Columnas). Ayuntamiento (Salón de 
Plenos. ¿Despacho?). Universidad (Fachada. Columnas). Iglesia de San 
Ildefonso (Fachada parcial). Plaza de San Diego.
Se supone que es París en 1912.
No figura en títulos de crédito.

1961 HONORABLES SINVERGÜENZAS. Director: José Luis Gamboa. 
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Al comienza de la película, 
portalón de la Plaza de San Julián, que se supone que es una cárcel, de 
donde sale Pablo Cano, con los conventos al fondo. La puerta está 
custodiada por un guardia civil. Se dirige por la calle en dirección a la Plaza 
de Cervantes. Se para unos instantes frente a una de las paredes. Continúa 
y se ven las paredes de la Comandancia Militar, hasta que desaparece. En el 
tren figura en los letreros exteriores Madrid-Guadalajara.
Agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento
No figura en títulos de crédito.

1961 Y EL CUERPO SIGUE AGUANTANDO. Director: León Klimovsky. 
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.

1962 LOS QUE NO FUIMOS A LA GUERRA. Director: Julio Diamante. 
Lugar de filmación: Alrededores de Madrid. Alcalá de Henares: Calle de San
tiago. Patio del antiguo colegio de San Martin y Santa Emerenciana o de 
Aragón. Teatro Salón Cervantes. Calle Mayor.

1962 LA VENGANZA DEL ZORRO. Director: Joaquín Luis Romero Mar- 
eñent.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Exteriores en los cerros alcalaínos, por 
sagran parecido con el campo califomiano.

1963 LA CESTA. Director: Rafael J. Salvia.
Lugar de filmación: Mora de Rubielos (Teruel). Alcalá de Henares: Calle Mayor 
(Kbre el ns 70 en un establecimiento de ultramarinos). Esquina de la calle 
•Ma>w con calle Nueva. Calle de la Imagen (desde los dos lados. Puerta de la 

de Azaña y puerta de la casa de Cervantes que tiene entrada por esta
Ole. Se ven diferentes balcones de esa calle). Calle Escritorios. Calle Nueva, 
^supone que es Moral del Río, un pueblo castellano de unos 2.000 habitantes, 

figura en títulos de crédito.
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1963 CHzXNTAJE A UN TORERO. Director: Rafael Gil.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Estudios CEA (Madrid). Fuengirola 
(Málaga). La Línea (Cádiz). Madrid. Málaga. Marbella (Málaga). Múnkh 
(Alemania). Segovia. Torremolinos (Málaga). Valencia. Alcalá de Henares: 
Plaza de Toros.
Aparece en títulos de crédito.

1963 EL ESCÁNDALO. Director: Javier Seto.

Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Plaza de los Santos Niños (al fondo b 
torre de la Magistral). Calle de San Felipe Neri. Calle de San Juan de la Peni
tencia.

1963 PROMESA SAGRADA. Director: Mario Maífei.
Lugar de filmación: Manzanares el Real (Madrid). Roma (Italia). San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid). Santander. Santillana del Mar (Cantabria). 
Toledo. Toro (Zamora). Villaviciosa de Odón (Madrid). Alcalá de Henares 
Callejón de Santa María. Calle de los Colegios (los personajes entran por la 
puerta del colegio de Málaga). Calle de San Bernardo (se ve el arco al fondo). 
Fuente de los Cuatro Caños (desde arriba). Calle de la Trinidad. ¿Calle de 

Santo Tomás de Aquino? Paseo del Val (Campo de fútbol antiguo, camu
flado con tiendas de campaña, se ven al fondo los cerros de Malvecino y 
Ecce Homo). Contó con grandes masas de figurantes alcalaínos. Muchas 

construcciones de cartón piedra.
Se supone que es Milán en 1640.

1963 EL TULIPAN NEGRO. Director: Christian-Jaque.
Lugar de filmación: Balsaín (Segovia). Cáceres. Madrid. Trujillo (Các«es> 
Villalba (Madrid). Alcalá de llenares: Calle de San Bernardo. No ha sido 
posible reconocer los escenarios alcalaínos con fijeza). ¿Hospital de 

Antezana?
La acción so sitúa en la Francia pro-revolucionaria.
No figura en los títulos de crédito.

1963 LA VERBENA DE LA PALOMA. Director: José Luis Sáenz de 

Hcredia.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Como enlace entre dos secuencias 
aparece una panorámica general desde los tejados de Alcalá, dejándose ve
la torre de la Palacio Arzobispal y el cimborrio del convento de la Madre de 

Dios (Antiguos juzgados en la calle de Santiago) al fondo.
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I9M CERVANTES. ¡Cortometraje]. Director: Jesús Fernández Santos. 
Lit^ar de filmación: Madrid. La Mancha. Sevilla. Alcalá de Henares.

1964 LA HORA INCÓGNITA. Director: Marino Ozores.
Lugar de filmación: El Escorial (Madrid). Guadalajara. Madrid. Torrelaguna 
(Madrid). Alcalá de Henares: Calles.

1964 EL SEÑOR DE LA SALLE. Director: Luis César Amadori.
lugar de filmación: Salamanca. Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San Ilde
fonso (Patio Trilingüe). Iglesia Magistral (Claustro). ¿Hostería del Estudiante?

1961 TENGO 17 AÑOS. Director: José María Porqué.
Lugar de filmación: Alcobendas (Madrid). Braojos de la Sierra (Madrid). 
Madrid. La Moraleja (Madrid). Alcalá de Henares: Vista exterior desde 
Axvnida de Madrid, se ve al fondo la Puerta de Madrid (edificio) y la torre 
de la Magistral. Escena de corta duración.
No figura en títulos de crédito.

1965 MISS MUERTE. Director: Jesús Franco.
lugar de filmación: Irún (Guipúzcoa). Lecumberri (Navarra). Lesaca 
(Navarra). Madrid. Pasajes de San Juan (Guipúzcoa). Plencia (Vizcaya). San 
Sebastián (Guipúzcoa). Alcalá de Henares: Ayuntamiento.
Se rodó en Alcalá de I leñares durante dos días en julio de 1965.

1%6 LOS FLAMENCOS. Director: Jesús Yagüe.
lugar de filmación: lllescas (Toledo). Parla (Madrid). Talavera de la Reina 
(Toledo). Alcalá de Henares.
Se rodó en Alcalá de Henares durante tres días.

1%6 HUIDA EN LA FRONTERA. Director: Manuel Torres.
Lugar de filmación: Casa de Campo (Madrid). Parque Nacional del Valle de 
^de$a (Huesca). Torla (Huesca). Valdemoro (Madrid). Alcalá de Henares

1966 ORO MALDITO. Director: Guilio Questi.
l'^gar de filmación: Aranjuez (Madrid). Hoyo de Manzanares (Madrid). I.a 
Pedriza (Madrid). Italia. Alcalá de Henares: Río Henares entre la finca La 
gravita y El Encín.

QL'EVEDO. (Cortometraje). Director: Jesús Fernández Santos.
de filmación: Cetina (Zaragoza). Cogolludo (Guadalajara). Santillana 
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del Mar (Cantabria). Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Madrid. Alcalá de 
Henares.

1966 UN RÍO DE DOLARES. Director: Lee W. Beaver (seud. de Cario 
Lizzani).
Lu^ar de filmación: Alcalá de Henares: Caballos del Cuartel del Príncipe (con 
la intervención de 400 caballos).
(Fechas de rodaje. Junio 1966].

1967 CERVANTES. Director: Vincent Shernwn.
Lugar de filmación: Argel (Argelia). Cartagena (Murcia). Denia (Alicante). 
Gandía (Valencia). Granada. Madrid. La Mancha. Mar Menor (Murcia). 
Messina (Italia). Mojácar (Almería). Roma (Italia). Segovia. Toledo. Alcali 
de Henares: Casa de Cervantes. Colegio Mayor de San Ildefonso (Patio).

1967 ENCRUCIJADA PARA UNA MONJA. Director: Julio Buchs.
Lugar de filmación: Brujas (Bélgica). Bruselas (Bélgica). Damme (Africa 
Ecuatorial). Madrid. Valdelorres de Jarama (Madrid). Alcalá de Henares. 
Se rodó en Alcalá de Henares durante tres días.
No figura en títulos de crédito.

1967 EL HOMBRE DEL SUR. Director: Giorgio Ferroni.
Lugar de filmación: Arganda del Rey (Madrid). Colmenar Viejo (Madrid). 
Italia. Manzanares El Real (Madrid). La Pedriza (Madrid). Alcalá de Henares. 
Aparece en títulos de crédito.

1967 SOR CITROEN. Director Pedro Lazaga.
Lugar de filmación: Estudios Sevilla Films (Madrid). Humera (Madrid) 
Madrid. La Robla (León). Alcalá de Henares: Colegio de las Escolapias. (In
terior: Escalera, dormitorios, patio). Parque O'Donnell (junto al estanque de 

los peces). Calle de Santiago. Palacio Arzobispal.
Se supone que es Madrid.
Aparece en títulos de crédito.

1968 LA ANTORCHA OLÍMPICA. [CORTOMCTRAjt]. Director: Joaquín

Esteban Perruca. ,
Lugar de filmación: Ampurias (Gerona). Barcelona. Canarias. Huelva. Lérida. 
Madrid. Medinaceli (Soria). Mérida (Badajoz). Monasterio de La Rábida 
(Huelva). Niebla (Huelva). Puerto de Palos (Huelva). Sevilla. Talavera deia 

Reina (Toledo). Irujillo (Cáceres). Zaragoza. Alcalá de Henares.
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1968 COMANDOS. Director Gamillo Bazzoni.
Lu^ar de filmación: Aeródromo militar de Cuatro Vientos (Madrid). Los 
Ángeles (Madrid). El Espinar (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares: 
Aeródromo militar.

1968 EVENTOS DE LA XIX OLIMPÍADA. Director: Felipe Morales.
Lugar de filmación: Atenas (Grecia). Barcelona. Corinto (Grecia). Guadalajara. 
Genova (Italia). Huelva. Lórida. Madrid. Medinaceli (Soria). Mérida 
(Badajoz). México. El Pirco (Grecia). Sevilla. Zaragoza. Alcalá de Henares: 
Paso de la antorcha olímpica por la ciudad.

1968 IMÁGENES DEL DEPORTE. [Cortometraje], Director: Juan 
Manuel de la Chica Pallín. No-Do. Serie: Imágenes deporte color, n® 1.
Lugar de filmación: Barcelona. La Coruña (Provincia). Huelva. Madrid. 
Mérida (Badajoz). Monasterio de La Rábida (Huelva). Reus (Tarragona). 
Sevilla. Villa Olímpica de Ciudad de México (México). Zaragoza. Alcalá de 
llenares: Llegada de la antorcha olímpica a la ciudad.

1968 NO DESEARAS A LA MUJER DE TU PRÓJIMO. Director: Pedro 
Uzaga.
bigar de filmación: El Escorial (Madrid). Parque Lagos (Madrid). Villalba 
(Madrid). Alcalá de Henares: Fabrica Gal (Exterior).
No figura en títulos de crédito.

1%8 UN PEQUEÑO COLONIZADOR VERDE. [Cortometraje]. 
Director: Guillermo F. Zúñiga.
Lugar de filmación: Centro de Investigaciones Biológicas (Madrid). Centro de 
Investigaciones de Medicina Aeronáutica (Madrid). Cuenca. Monasterio de 
Piedra (Zaragoza). Nacimiento del rio Cuervo (Soria). Ortigosa de Cameros 
(La Rioja). Quintana Redonda (Soria). Alcalá de Henares.

'969 EL ALMA SE SERENA. Director: José Luis Sáenz de 1 leredia.
de filmación: El Escorial (Madrid). Madrid. Toledo. Alcalá de Henares: 

Círculo de Contribuyentes (Interior). Colegio Mayor de San Ildefonso (Patio 
de Santo Tomás). Estación de tren (Interior). ¿Plaza de Cervantes? (Vista 
general)
^'supone que es un pueblo de Asturias.
Aparece en títulos de crédito.

1969 ¿ES USTED MI PADRE? Director: Antonio Giménez Rico.
Lugar de filmación: Boadilla del Monte (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares:
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Calle Mayor con soportales (visión sobre un coche en movimiento desdóla 
plaza de los Santos Niños hasta desembocar en la plaza de Cervantes). 
Antiguo colegio de Málaga (actual facultad de Filosofía y Letras. Exterior. 
Fachada; Interior. Primer patio). Colegio Mayor de San Ildefonso (Exterior. 
Fachada. Columnas; Interior. Vestíbulo). Calle Pedro Gumiel (Se ve desenfo
cada esta calle y el establecimiento de «El Espolón").

1969 ESA MUJER. Director: MarioCamus.
Lugar de ‘filmación: Bayona (Pontevedra). Monasterio de Santa Maria de Ova 
(Pontevedra). Pontevedra. Alcalá de Henares: Calle de San Pedro y San 
Pablo (Exterior nocturno). Hostería del Estudiante (Patio que tiene salida a 
la calle San Pedro y San Pablo. Escalera que une este patio con el primer piso. 
Comedor, muy modificado con poco mobiliario y con un celador de madera). 
Se rodó en Alcalá de Henares durante dos días en enero de 1969.
No figura en títulos de crédito.

1969 MADRID Y SUS ALREDEDORES. (Cortometraje). Director: José 
Luis Tafur.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Ávila. El Escorial (Madrid). Madrid. 
Segovia. Toledo. Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San Ildefonso 
Estatua del Cardenal Cisneros.

1969 EL PERFIL DE SATANÁS. Director: Juan I.ogar.
Lugar de filmación: Arrecife (Las Palmas). Lanzarote (Las Palmas). Pantano de 
San Juan (Madrid). San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Madrid. Alcalá de 
Henares: Cerros.

1969 TRAS LA HUELLA DE COLÓN. (Cortometraje). Director: Juan G 

Atienza.
Lugar de filmación: Barcelona. Burgos. Cádiz. Cártama (Málaga). Cazorla 
(Jaén). Coín (Málaga). Córdoba. Granada. Guadalupe (Cáceres). Guadix 
(Granada). Madrid. Málaga. Marbella (Málaga). Palos de la Frontera 
(Cádiz). El Puerto de Santa María (Cádiz). Quesada (Jaén). Salamanca. 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Santa Fé (Granada). Sevilla. ValladoW- 

Alcalá de Henares.

1969 EL VAMPIRO DE LA AUTOPISTA. Director: José Luis Madrid. 
Lugar de filmación: Autopista de Burgos (Madrid). Heremberg (Alemania). 
Madrid. Monasterio del Paular (Madrid). Stutgarl (Alemania). Altala de 

Henares: Interiores naturales y calles.
Se supone que es Brenizt, ciudad alemana cerca de los Cárpatos. 
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1969 VIEJA HISTORIA DE UNA CIUDAD NUEVA. [Cortometraje]. 
Director: Félix González Pareja.
üigjr de filmación: Alcalá de Henares.

1970 ALCALÁ DE CERVANTES. [Cortometraje]. Director: Raúl Peña 
Nalda.
Lu^ardefilmación: Alcalá de Henares: Puerta de Madrid. Iglesia Magistral. 
Colegio Mayor de San Ildefonso. Cuartel de San Diego. Casa de Cervantes. 
Calle Mayor. Casa de la Entrevista. Casa de los Lizana. Palacio Arzobispal. 
Universidad Laboral.
Se rodó en Alcalá de Henares durante doce días.

1970 ALCALÁ KM. 30. [Cortometraje]. Director: Baldomcro Perdigón 
Puebla.
L’igj’de filmación: Alcalá de Henares.

1970 EL DIABLO COJUELO. Director: Ramón Fernández.
de filmación: Alcalá de Henares: Iglesia Magistral (Fachada). Colegio 

Mayor de San Ildefonso (Patio). Calle Cardenal Sandoval. Monasterio de las 
Bernardas (Lateral)
Se supone que es Madrid.

1970 DON ERRE QUE ERRE. Director: José Luis Sáenz de 1 leredia.
1-^' de filmación: Madrid. Olmeda de las Fuentes (Madrid). Alcalá de 
Henares: Monte el Gurugú (Carretera de subida). Gasolinera y bar «El 
Gurugú- (Interior y exterior).
Scsuponc que es El Vallejo, pueblo ficticio de la provincia de Teruel, cercano 
i Calamocha.
Aparece en títulos de crédito.

W0 COYA, HISTORIA DE UN,\ SOLEDAD. Director: \ino Quevedo.

de filmación: Aranjuez (Madrid). Balsaín (Segovia). Carbonero El 
Mayor (Segovia). Colmenar de Oreja (Madrid). El Escorial (Madrid). La 
Granja (Segovia). Huelva. Madrid. Riofrío (Segovia). Segovia. Talamanca de 
brama (Madrid). Toledo. Torrelaguna (Madrid). Alcalá de Henares.

1970 MONUMENTOS DE ALCALÁ. [CORTOMETRAJE]. Director: Ramón 
González Navarro.

de filmación: Alcalá de Henares.
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1970 LA ORILLA. Director: Luis Lucia.
Lugar de filmación: La Losa (Segovia). Santa María La Real de Nieva (Segó- 
via). Talamanca de Jarama (Madrid). Alcalá de Henares: Teatro Salón 
Cervantes.

1970 PIERNA CRECIENTE, FALDA MENGUANTE. Director: Javier 
Aguirre.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Teatro Salón Cervantes (Interior. 
Escenario).
No figura ninguna localidad en títulos de crédito

1970 TIBETANA. Director: John Peyser.
Lugar de filmación: Sierras de Credos y Guadarrama (Madrid). Alcalá de 
Henares: Cuartel de San Diego (Patio interior. Dependencias). Calle 
Azucena (Puerta posterior del cuartel).
Se supone que es un monasterio en el Tíbet.
No figura en títulos de crédito.

1971 LA GARBANZA NEGRA QUE EN PAZ DESCANSE.... Director: 
Luis María Delgado.
Lugar de filmación: Burgos. Segovia. Alcalá de Henares: Bar y gasolinera de 
«El Gurugú» (Exterior e interior).
Se supone que es una gasolinera en la carretera de Segovia a Madrid.
No figura en títulos de crédito.

1971 MI QUERIDA SEÑORITA. Director: Jaime de Armiñán.
Lugar de filmación: Bayona (Pontevedra). Madrid. Tuy (Pontevedra). Viga 
(Pontevedra). Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Interior y exterior). Plaa 
de Cervantes (cerca del quiosco de la música).
Se supone que es una ciudad de Pontevedra (¿Vigo?).
Aparece en títulos de crédito.

1971 PROMOCIÓN PROFESIONAL OBRERA. [Cortometraje!.

Director: Joaquín Esteban Ferruca.
Lugar de filmación: Almagro (Toledo). Manzanares el Real (Madrid). Marbem 
(Málaga). Valdepeñas (Ciudad Real). Alcalá de Henares: Centro de perfec

cionamiento de monitores.

1971 LA RUTA COLOMBINA. ICorto.meirajeJ. Director Augusto Feno 

llar.
Lugar de filmación: Arévalo (Ávila). Baeza (Jaén). Córdoba. Granada. 
Guadalupe (Cáceres). Huelva. Madrid. Málaga. Medina del Campo (Valla- 
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doüd). Medina Sidonia (Cádiz). Medinaceli (Soria). Monasterio de Santa 
Mana de La Rábida (I luelva). Palos de la Frontera. (I luelva). Puerto de 
Santa María (Cádiz). Salamanca. Santa Fe (Granada). Segovia. Sevilla. 
Valladolid. Alcalá de Henares: Obispado.

1971 El. SOL BAJO LA TIERRA. Director: Aldo Florio.
lu^ar de filmación: Alcalá de Henares

1972 CARTA DE AMOR DE UN ASESINO. Director; Francisco Regueiro. 
Lugar de filmación: Guadalajara. Madrid. Alcalá de Henares: Oratorio de San 
Felipe Neri (Exterior. Frontal). Palacio Arzobispal (Reja del patio de Armas). 
Recorrido desde la plaza del Padre Lecanda hasta el Palacio Arzobispal.
Se rodó en Alcalá de I leñares durante tres días.
Se supone que es una capital de provincias (¿Guadalajara?).
Aparece en títulos de crédito.

1972 LA CURIOSA. Director: Vicente Escrivá.
upr de filmación: Colmenar Viejo (Madrid). Estudios Ballesteros (Madrid). 
Madrid. Torrelaguna (Madrid). Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San 
Ildefonso (Lateral). Vista general (desde los tejados). Plaza de Cervantes. 
Teatro Salón Cervantes (Exterior). Círculo de Contribuyentes (Exterior). 
Ajuntamiento (Exterior y posible interior). Mercado municipal. Calle de 
Cerrajeros.

1972 ¡NO FIRMES MÁS LETRAS, CIELO! Director: Pedro Lazaga.
de filmación: Madrid. Talamanca de Jarama (Madrid). Alcalá de Hcna- 

En las inmediaciones del bar «Las Murallas» (Avenida de Guadalajara), 
rercano a una gasolinera. Aparece por dos veces, pues la acción se refiere al 
&«!adode muebles de un portal a un camión.
'o figura en títulos de crédito.

1972 ORA ET LABORA. [CORTOMETRAJE]. Director: Baldomcro Perdigón 
Puebla.

de filmación: Alcalá de Henares.

1^3 ALCALÁ, TIERRA, PIEDRA Y HIERRO. ICorto.metraje]. Director: 
Mix González Pareja.

de filmación: Alcalá de Henares.

p BODAS DE PLATA DE LOS JUEGOS ESCOLARES. 
1c<«T0Metraje]. Director: Juan Manuel de la Chica Pallín. No-Do. Serie: 
<n»genes deporte color, n’ 55.
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Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Ávila. Estación invernal de Panticosa 
(Huesca). Madrid. Málaga. Tarragona. Alcalá de Henares: Se juega la final 
de varios deportes.

1973 CORAZÓN SOLITARIO. Director: Francisco Betriu.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Plaza de Cenantes (Quiosco 
de la música).
Aparece en títulos de crédito.

1973 LO VERDE EMPIEZA EN LOS PIRINEOS. Director: Vicente 
Escrivá.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Plaza de las Bernardas. Palacio Arzo
bispal (Reja). Calle de San Juan. Los cerros. Riberas del rio Henares.

1973 ¡QUE NOS IMPORTA LA REVOLUCIÓN! Director: Sergio 
Corbucci.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal (Exterior. Balcón. 
Reja). Teatro Salón Cervantes. Los cerros. Callejón de San Pedro y San Pablo.

1974 ESTA QUE LO ES.... Director: Ramón Fernández.
Lugar de filmación: Madrid y alrededores. Alcalá de Henares: Panorámica 
general. Mercado Municipal (Interior). Plaza de Cervantes. Plaza de San 
Diego. Calle de los Colegios. Calle de Avellaneda (con la torre de la 
Magistral al fondo). Calle Mayor. ¿Iglesia Magistral (sacristía)?. Calle de 
Santa María la Rica. Plaza de Santa María la Rica. Calle Santiago. Antigua 
Juzgados (Puerta). Plaza de las Bernardas. Calle Cerrajeros. Calle Bode 
Explanada en la zona de El Val cercana a la ermita del Val (antes de urbani
zarse con los montes al fondo).
Aparece en títulos de crédito.

1974 FESTIVAL GIMNÁSTICO NACIONAL. 1Corto.metrajfJ;Director. 
Juan de la Chica Pallín. No-Do Serie: Imágenes deporte color. nv 67.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Gimnasia de aplicación por 

la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares.

1974 LA LAGARTA. [CORTOMETRAJE]. Director Guillermo F. Zúñiga 
Lugar de filmación: Ávila. El Robre (Segovia). Salamanca. Zamora. Alca» ' 

Henares.

1974 POLVO ERES.... Director: Vicente Escrivá.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Calle Mayor. Calle de los Co.egies 

Anaítt XXIII. 2011, pp .W-379
iSSN: 02'4-2473



MÁSÜtatN AÑOS DE RODAJESCINEMATOCRÁUCOS EN ALCALÁ DE HENARES-. 363

Colegio Mayor de San Ildefonso (Fachada). Plaza de Cervantes. Plaza de 
Rodríguez Marín. ¿Iglesia Magistral?

1974 UNA PAREJA... DISTINTA. Director: José María Porqué.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal. Parque O'Donnell 
(Estanque de los peces).

1974 YO CREO QUE.... Director: Antonio Artero.
Lugar de filmación: Meco (Madrid). Alcalá de Henares.

1975 LOS BUENOS DÍAS PERDIDOS. Director; Rafael Gil.
Lugar de filmación: Colmenar Viejo (Madrid). Pinto (Madrid). Sepúlveda 
(Segovia). Alcalá de Henares

1975 MI ADULTERO ESPOSO («IN S1TU»). Director: Joaquín Coll Espo
ra.
Lugar de filmación: Madrid. ValdeittOIO (Madrid). Alcalá de Henares: Plaza 
de Cen antes (Columnas). Antiguo bar Becerril (Interior).
Se supone que es un pueblo cualquiera.
Aparece en títulos de crédito.

1975 PASCUAL DUARTE. Director: Ricardo Franco.
Lugar de filmación: Chueca (Toledo). Guadalajara. Trujillo (Cáceres). Alcalá 
de Henares: Dependencias de los antiguos Juzgados (C/Santiago).
Aparece en títulos de crédito.

1975 EL SECRETO INCONFESABLE DE UN CHICO BIEN. Director: 
Jorge Grau.
L'^ar de filmación: Ajalvir (Madrid). Alcorcón (Madrid). Madrid. Alcalá de 
Henares.
Aparece en títulos de crédito.

1»5 UN FUTURO PARA EL DEPORTE. [Cortometraji:]. Director José 
^pez Clemente. No-Do. Serie: Imágenes deporte color. n°83.
^ar de filmación: Aranjuez (Madrid). Autopista a Cuernavaca (México), 
wcedilla (Madrid). Collado Mediano (Madrid). Chinchón (Madrid), 
«ríción de Navacerrada (Madrid). Fuenlabrada (Madrid). Leganés 
^«drid). Móstoles (Madrid). Puerto de la Duquesa, Manilva (Málaga). 
Wón (México). Valdemoro (Madrid). Alcalá de Henares: Pabellón 

Municipal.
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1976 CUANDO EL BOSQUE AVANCE. (Cortometraje). Director: Miguel 
G. Luxemburgo (seud. de José Miguel Ganga).
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1976 EMILIA, PARADA Y FONDA. Director: Angelino Fons.
Lugar de filmación: Barcelona. Madrid. Perpiñán (Francia). Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Alcalá de Henares: Plaza de Cervantes. Calle Mayor. Bar Las 
Cuadras. Estación de Ferrocarril. Colegio Mayor de San Ildefonso. Iglesia de 
San Ildefonso. Prácticamente rodada toda en muy diferentes escenarios alca- 
laínos.

1976 LA LOZANA ANDALUZA. Director: Vicente Escrivá.
Lugar de filmación: Cáceres. Roma (Italia). Talamanca de Jarama (Madrid). 
Toledo. Alcalá de Henares: Las orillas del río Henares. Colegio Mayor de 

San Ildefonso (Patio Trilingüe).
Se supone que es Roma.
Aparece en títulos de crédito.

1976 RETRATO DE FAMILIA. Director: Antonio Giménez Rico.
Lugar de filmación: Burgos. Guadalajara. Madrid. Torrelodones (Madrid). 
Alcalá de Henares: Teatro Salón Cervantes (Escenario. Vestuarios) 
Aparece en títulos de crédito.

1976 EL SEGUNDO PODER. Director: José María Porqué.
Lugar de filmación: Burgos. Covarrubias (Burgos). Lerma (Burgos). Madrid. 
Salamanca. Santa María de Huerta (Soria). Segovia. Talamanca de Jarama 

(Madrid). Zarzuela del Monte (Madrid). Alcalá de Henares.
Aparece en títulos de crédito.

1976 ÚLTIMO DESEO. Director: León Klimovsky.
Lugar de filmación: Miradores de la Sierra (Madrid). Talamanca de Jarama 

(Madrid). Torrelodones (Madrid). Alcalá de Henares.

1977 CARNE APALEADA. Director: Javier Aguirre.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Barcelona. Besalú (Gerona). Cadaqu» 
(Gerona). Madrid. Rosas (Gerona). Alcalá de Henares: Antiguos Juzgad^' 

(Portada. Patio. Dependencias). Calle de San Bernardo.
Se rodó en Alcalá de I leñares durante diez días.
Se supone que es una cárcel de mujeres de Barcelona.
Aparece en títulos de crédito.
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1977 LOS CLAROS MOTIVOS DEL DESEO. Director: Miguel Picazo 
Ligar de filmación'. Guadalajara. Madrid. Alcalá de Henares: Estación de 
feoocarril. También figuran paracaidistas.
Aparece en títulos de crédito.

1977 CLÍMAX. Director: Francisco Lara Polop.
Ligar de filmación: Ciudad Ducal (Avila). Madrid y alrededores. Alcalá de 
Henares.

1977 PARAÍSO. Director: Miguel G. Luxemburgo (seud. de José Miguel 
Ganga).
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Iglesia de Jesuítas. Cristo de los 
Doctrinos. Hotel Laredo. Antiguos Juzgados. Complejo turístico El Gurugú. 
Calle del Ángel (Casa de López-Linares). Cine Alcalá. Palacio Arzobispal.

1978 AL SERVICIO DE LA MUJER ESPAÑOLA. Director: Jaime de Armi- 
ñán.
L^ar de filmación: Madrid. Playa de la Lanzada (Pontevedra). Samil 
(Pontevedra). Vigo (Pontevedra). Alcalá de Henares: Antiguos Juzgados 
(Dependencias). Colegio Cardenal Cisneros (Interior. Aulario).
Aparece en títulos de crédito.

1978 CABO DE VARA. Director: Raúl Artigot.
de filmación: Algeciras (Cádiz). Denia (Alicante); Tarifa (Cádiz). Alcalá 

de Henares: Oratorio de San Felipe Neri. Convento de la Madre de Dios.

1978 CARTAS DE AMOR DE UNA MONJA. Director: Jorge Gran.
de filmación: Atienza (Guadalajara). Talamanca de Jarama (Madrid).

Alcalá de Henares: Ermita del Cristo de los Doctrinos (Imagen del cristo. 
Coro). ¿Posible convento de Carmelitas de Afuera?

figura en títulos de crédito.

LA INSÓLITA Y GLORIOSA HAZAÑA DEL CIPOTE DE 
ARCHIDONA. Director: Ramón Fernández.

de filmación: Algete (Madrid). Archidona (Sevilla). Carabaña (Madrid). 
(Málaga). Alcalá de Henares: Teatro Salón Cervantes.

LA BODA DEL SEÑOR CURA. Director: Rafael Gil.
de filmación: Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San Ildefonso (Pa- 

M. Escenarios naturales.
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1980 DESPIDO IMPROCEDENTE. Director: Joaquín Romero Marchen!. 
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de 1 leñares: El silo y explanada cercana. 
No figura en títulos de crédito.

1980 GAY CLUB. Director: Ramón Fernández.
I.ugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Salón de Ple
nos).
Aparece en títulos de crédito.

1981 CALDERÓN: PERANTÓN. [Cortometrají]. Director: Emiliano de 
Pedraza.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San 
Ildefonso.

1981 EL MÁGICO PRODIGIOSO. [CORTOMETRAJE]. Director: José López 
Clemente.
Lugar de filmación: Almagro (Ciudad Real). Madrid. Santa Cruz de Mudíia 
(Ciudad Real). Toledo. Alcalá de Henares: Plaza de Cervantes. Colegio 
Mayor de San Ildefonso.

1981 UN PASOTA CON CORBATA. Director: Jesús Terrón.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Banco Pastor (C/ Vía Complutense). 
Antiguo Pub Adra (C/ Gallegos).

1982 ALCALAÍNA. [CORTOMETRAJE]. Director: César Fernández Ardavín. 
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 12 al 18 de abril de 1982.

1982 VALENTINA (CRÓNICA DEL ALBA). Director: Antonio José de 

Betancor.
Lugar de filmación: Albarracín (Teruel). El Escorial (Madrid). Hues:* 
Marchámalo (Guadalajara). Somosaguas (Madrid). Alcalá de Henares 
Riberas del río Henares. Antiguos Juzgados.
No figura en títulos de crédito.

1983 COTO DE CAZA. Director: Jorge Grau.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Salón 
Despacho del Secretario Vista general. Pasillo).

1984 EL CASO ALMERÍA. Director: Pedro Costa Musté.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Fachada. ' 
Salón de Juntas. Oficinas. Salón Noble). ¿Posible también El Gurugu.
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I9M MEMORIAS DEL GENERAL ESCOBAR. Director: José Luis 
Madrid.
lij» de filmación: Barcelona. Ciudad Real. Hostalric (Gerona). Lourdes 
Francia). Madrid. Alcalá de Henares: Colegio de Málaga (C/ Colegios). 
Residencia Colegio de Santo Tomás (C/ Plaza de Cervantes); Ayuntamiento. 
Todos exteriores.

15$5 CASO CERRADO. Director: Juan Caño Arecha.
btgar de filmación: Fresneda (Burgos). Madrid. Alcalá de Henares: Hostería 
del Estudiante (Frontal). Calle de Santo Tomás. Cárcel de hombres (Exterior. 
Interior). Antiguos Juzgados.
Aparece en títulos de crédito.

IW5 LA CORTE DEL FARAÓN. Director: José Luis Garda Sánchez.
Lagar de filmación: El Escorial (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares: Teatro 
Salón Cenantes.
Xo figura en títulos de crédito.

19S5 EXTRAMUROS. Director: Miguel Picazo
bwr dt filmauón: Ávila. Dueñas (Patencia). Peñaranda de Duero (Burgos). 
TaUmanca de Jarama (Madrid). Alcalá de Henares: Casa de la Entrevista.

1^85 PADRE NUESTRO. Director: Francisco Regueiro.
’̂ gar de filmación: Ribatejada (Madrid). Valdeavero (Madrid). Alcalá de 
Henares: Oratorio de San Felipe Neri (Escalera. Patio). Colegio de Málaga. 
Aparece en títulos de crédito.

¡«6 BANDERA NEGRA. Director: Pedro Olea.
de filmación: Bilbao (Vizcaya). Guecho (Vizcaya). Guetaria (Guipúz-
Luda (Guinea Ecuatorial). Madrid. Malabo (Guinea Ecuatorial), 

¡•apagarán (Vizcaya). Alcalá de Henares: Antiguo Cuartel de Mendigorría. 
Supone que es un país africano llamado Mambeda.

figura en títulos de crédito

1986 DRAGÓN RAPIDE. Director: Jaime Camino.
de filmación: Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal (Exterior. Plaza de 

¿•mas. Ventana). Casa de la Entrevista (Exterior. Interior: Coro). Calle de San 
«nardo (Exterior). Convento de la Madre de Dios (Puerta). Plaza de las 
«rmrdas.
^po** que es Pamplona.

10"gura en títulos de crédito.
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1986 MANUEL Y CLEMENTE. Director: Javier Palmero.
Lugar de filmaciófi: Madrid. Sevilla. Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Inte
rior. I* Planta. Pasillos. Sala de juntas. Despacho. 3* Planta. Salón. Habita
ción). Circulo de Contribuyentes (Interior. Sala de juegos). Callejón de Santa 
María. R.S. Deportiva Alcalá (Patio). Plaza de Cervantes. Residencia del 
Colegio de Santo Tomás (Exterior. Interior). Instituto Cervantes (Exterior. 
Fachada. Interior. 1' Planta. Escalera, lechos. Balaustrada. Patio). Paseo de 
Pastrana (Exterior. Bar «Los Claveles-). Calle Tomás Merino. Callejón de las 
Escuelas. Iglesia de los Jesuítas (Interior. Pulpito)
Se supone que es Sevilla, Utrera y El Palmar de Troya.
Aparece en títulos de crédito.

1986 MATADOR. Director: Pedro Almodóvar.
Lugar de filmación: Madrid y alrededores. Chinchón (Madrid). Alcalá de 
Henares: Instituto Cervantes (C/ Libreros). Finca Alcaparrosa.

1987 A LOS CUATRO VIENTOS «LAUAXETA». Director: José Antonio 
Zorrilla.
Lugar de filmación: Alto Moroa (Vizcaya). Axpe (Vizcaya). Bilbao (Vizcaya). 
Durango (Vizcaya). Manzana (Vizcaya). Alcalá de Henares: Antiguo cuartel 
de Mendigorría (Interior). Cárcel de mujeres (Interior).

1987 LOS ALEGRES PICAROS. Director: Mario Monicelli.
Lugar de filmación: La Alborea (Salamanca). Arévalo (Ávila). Avila. Cáceres. 
Campo de Criptana (Ciudad Real). Consuegra (Toledo). Covarrubias 
(Burgos). Fiumicino (Italia). Lozoya (Madrid). Madrid. Pedraza (Segovia). 
La Pedriza (Madrid). Peñaranda de Duero (Burgos). Roma (Italia). 
Salamanca. Sicilia (Italia). Talamanca de Jarama (Madrid). Tembleque 
(Toledo). Toledo. Trujillo (Cáceres). La Vid (Burgos). Alcalá de Henares: 
Claustro de convento.

1987 ESA COSA CO.N PLUMAS. Director: Óscar Ladoire.
Lugar de filmación: Madrid. Valencia. Alcalá de Henares: Cárcel.

1987 EL LUTE (CAMINA O REVIENTA). Director: Vicente Aranda.
Lugar de filmación: Carabanchel (Madrid). Cataluña. El Dueso (Cantabria). 
Guadalajara. Marruecos. Ocaña (Toledo). Sur de Francia. Valencia. Alcalá de 
Henares: Cárcel de hombres (Interior. Exterior). Calle de Santo Tomás de 
Aquino. Mercado municipal.
Se supone que es Badajoz
Aparece en títulos de crédito.
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1987 REDONDELA. Director: Pedro Costa.
Lugar de filmación: Madrid. Redondela. Sevilla. Vigo (Pontevedra). Alcalá de 
Henares.
[Fechas de rodaje, septiembre, octubre y noviembre de 1986].

1988 ESQUILACHE. Directora: Josefina Molina
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Embalse de Santillana (Madrid). 
Nuevo Bazlán (Madrid). Palacio de Rioírío (Segovia). Alcalá de Henares: 
Plaza de las Bernardas (Exterior). Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Interior. Capilla. Patio).
Se rodó en Alcalá de Henares los días 13 de julio y 18 de agosto de 1988.
Se supone que es el Palacio de San Ildefonso.
No figura en títulos de crédito.

1988 EL LUTE II, MAÑANA SERÉ LIBRE. Director: Vicente Aranda.
Lugar de filmación: Granada. Guadalajara. Madrid. Málaga. Ocaña (Toledo). 
Puerto de Santa María (Cádiz). Sevilla. Alcalá de Henares: Cárcel de 
hombres (Interior).

1988 SOLDADITO ESPAÑOL. Director: Antonio Giménez Rico.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Plaza de Cervantes (Vista 
general. Quiosco). Plazuela de la Capilla del Oidor. Ayuntamiento (Plata 
superior: Archivo. Escalera). Calle del Tinte. Desde la Puerta de Madrid 
hasta la calle Mayor. Antiguos Juzgados (Puerta). Calle Santiago. Via Com
plutense. La Hípica (Jardín)
Se supone que es una ciudad de provincias indefinida.
Aparece en títulos de crédito.

1988 SUÉLTATE EL PELO. Director: Manuel Summers.
Lugar de filmación: Acapulco (México). Madrid. Alcalá de Henares: Cárcel de 
hombres.

1989 LAS COSAS DEL QUERER. Director: Jaime Chávatti.
Lugar de filmación: Almería. Madrid. Teatro Ideal Cinema (Madrid). Teatro 
Maestro Guerrero (Aranjuez, Madrid). Úbeda (Jaén). Alcalá de Henares: 
Puesto de Socorro de la Cruz Roja (C/ Plaza de Cervantes. Patio de vecindad). 
Cárcel de hombres (Interior. Exterior: Puerta). Calle de los Colegios.
Aparece en títulos de crédito.

1989 EL RÍO QUE NOS LLEVA. Director: Antonio del Real.
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Boleta (Cuenca). Colmenar de Oreja
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(Madrid). Molina de Aragón (Guadalajara). Peralejos de las Truchas (Gua- 
dalajara). Trillo (Guadalajara). Virgen de la Hoz (Guadalajara). Zorita de los 
Canes (Guadalajara). Alcalá de Henares: Colegio Mayor de San Ildefonso 
(Patio de Santo Tomás).
Se supone que es Aranjuez (Casa de Oficios).
Aparece en títulos de crédito.

1990 LA HIJA DE FU-MANCHÚ 72. (CORTOMETRAJE). Director: La 
Escuadlilla Amalilla (Raúl Barbé, LuisG. Guridi, Santiago Aguilar).
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1990 PENILOVE. (Cortometraje). Director: Antonio Pinar.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.

1991 AMANTES. Director: Vicente Aranda.
Lugar de filmación: Algodor (Madrid). Burgos. Casa de Uceda (Guadalajara). 
Madrid. Torrelaguna (Madrid). Alcalá de Henares: Antiguo Cuartel de 
Sementales (Interior. Cuadras. Patio de caballos. Puertas).

1991 AMO TU CAMA RICA. Director: Emilio Martínez Lázaro.
Lugar de filmación: Madrid. Taramundi (Asturias). Alcalá de Henares: Puerta 
del Vado (Fragua de los hermanos Polo Rivas).
No figura en títulos de crédito.

1991 MALA YERBA. Director: José Luis P. Tristán.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Finca La Esgaravita. 
Aparece en títulos de crédito.

1991 LA NOCHE MÁS LARGA. Director: José Luis García Sánchez. 
Lugar de filmación: Arganda del Rey (Madrid). Collado Villalba (Madrid). 
Madrid. Torrelaguna (Madrid). Alcalá de Henares: Cárcel.

1991 EL ROBORO DE LA JOJOYA. Director: Alvaro Sáenz de Heredia. 
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Cárcel de hombres (Patio 
interior. Dependencias. Interiores ¿Locutorios?).

1991 LA VIUDA DEL CAPITÁN ESTRADA. Director: José Luis Cuerda 
Lugar de filmación: Provincia de Madrid. Alcalá de Henares: Iglesia de 
Jesuítas.

A»4N XXIII. 2011, pp. 5.19-379
ISSN: 0214-2473



MÁS DE CIEN AÑOS DE RODAJESCNEMATOGRÁHCOS EN ALCALÁ DE HENARES,. 371

1992 BURLANGA. [Cortomctraje]. Director: César Martínez Herrada 
Lu^ar de filmación: Alcalá de Henares: Cárcel de mujeres. Colegio Mayor de 
San Ildefonso (Fachada). Participaron como extras miembros de compañías 
independientes de teatro de Alcalá. Rodada en noviembre de 1991. 
Aparece en títulos de crédito.

1992 SUEÑOS DE FORTUNA. (CokiomukailL Director; Pedro Martínez 

Oses.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Rodada toda en escenarios alcalaínos, 
especialmente en el Palacio Arzobispal.

1993 LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS. Directora: Josefina Molina. 
Lugar de filmación: Aranjuez (Madrid). Arcos de la Frontera (Cádiz). Jerez de 
la Frontera (Cádiz). Sevilla. Alcalá de Henares.

1994 EL EX-PRESO. [Cortometraje]. Director: Rodolfo Montero.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

199» UNA CASA EN LAS AFUERAS. Director: Pedro Costa.
Lugar de filmación: Denia (Alicante). Madrid. Valdenuño Fernández (Gua- 
dalajara). Alcalá de Henares: Peluquería Merino (C/ Cánovas del Castillo). 
Calle Mayor, junto al OADE. Plaza de Cervantes. Colegio público Miguel 
Hernández (C/ Luis Madrona). Calle Azucena (Colegio Cervantes y Resi
dencia Militar de Oficiales)

1995 NADIE HABLARÁ DE NOSOTRAS CUANDO HAYAMOS 
MUERTO. Director: Agustín Díaz Vanes.
¡.ligar de filmación: Argentina. Madrid. México. Alcalá de Henares: Paseo del 
Val. Peletería Henar y el bar Ataria.
Se rodó en Alcalá de Henares durante los días 16 y 17 de febrero de 1995. 
Aparece en títulos de crédito.

1996 TAXI. Director: Carlos Saura.
Lugar de filmación: Madrid. Madriguera (Segovia). Riaza (Segovia). Segovia. 
Zamora. Alcalá de Henares.

1997 ABRE LOS OJOS. Director: Alejandro Amenábar.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Antigua Cárcel.
(Fechas de rodaje, 12 de mayo a 7 de julio 1997].
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1997 DAME ALGO. Director: Héctor Carré.
Lugar de filmación: Madrid. Malpica (La Coruña). Alcalá de Henares.

1997 MARTÍN (HACHE). Director: Adolfo Ariestarain.
Lugar de filmación: Almería. Buenos Aires y aeropuerto (Argentina). Madrid.
Mojácar (Almería). Alcalá de Henares: Cementerio Jardín.
(Fechas de rodaje, 23 de septiembre a 18 de noviembre de 1996 en Madrid y 
19 a 29 de noviembre de 1996 en Buenos Aires).
Aparece en títulos de crédito.

1997 NIÑO NADIE. Director: José Luis Borau.
Lugar de filmación: Madrid. Navas de Riofrío (Segovia). Talamanca del 
Jarama (Madrid). Toro (Zamora). Valdenuño Fernández (Guadalajara). 
Alcalá de Henares: Calle Mayor. Teatro Salón Cervantes (Patio de butacas, 
entrada, pasillos, palcos, escenario)
(Fechas de rodaje, 20 de mayo a 6 de julio 1996].

1997 EL ORIGEN DEL PROBLEMA. (Cortometraje]. Director: Alber 
Ponte.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.
(Fechas de rodaje, febrero de 1997].

1997 LA PISTOLA DE MI HERMANO. Director: Ray Loriga.
Lugar de filmación: Los Barrios (Cádiz). Madrid. San Roque (Cádiz). Tarifa 
(Cádiz). Villarubia de Santiago (Toledo). Alcalá de Henares: No se han 
podido reconocer con fijeza los escenarios alcalaínos. Aparecen en alguna 
escena los cerros al fondo.
(Fechas de rodaje, 30 de septiembre a 15 de noviembre de 1996].
Aparece en títulos de crédito.

1998 LOS AMANTES DEL CÍRCULO POLAR. Director: Julio Médem.
Lugar de filmación: Balsain (Segovia). Helsinki (Finlandia). Karhaloja 
(Finlandia). Madrid. Rovaniemi (Finlandia). San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid). Torrelodones (Madrid). Alcalá de Henares.
(Fechas de rodaje, 1 de septiembre a 30 de octubre de 1997].

1998 LOS AÑOS BÁRBAROS. Director: Femando Colomo.
Lugar de filmación: Alhama de Aragón (Zaragoza). Barcelona. Coll de la 
Fontalba. (Queralbs Gerona). Embid de Atiza (Zaragoza). El Escoria': 
(Madrid). Estación de Zarzalejo (Madrid). Granja Avícola del Jarama
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(Arganda del Rey. Madrid). Madrid. Medinaceli (Soria). París (Francia). 
Playa de El Roche. (Chidana Cádiz). Puerto de la Morcuera (Madrid). Ribes 
de Fresser (Gerona). Valdemanco (Madrid).Akalá de Henares.

1993 EL HIJO PRÓDIGO. [Cortometraje]. Director Felipe Jiménez Luna. 
Li^ar de filmación: Estudios Antena 3 TV (Madrid). Puerta Bonita (IES) 
(Madrid). Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, 24 a 26 abril, 1 a 3 y 7 a 9 de mayo].

1998 LA LUCHA. [Cortometraje]. Director: Juan López Cruz.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

1998 MAMÁ ES BOBA. Director: Santiago Lorenzo.
Ligar de filmación: Alcobendas (Madrid). Laguna de Duero (Valladolid). 
Madrid. Falencia. Valladolid. Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, 5 de febrero al 21 de junio de 1997].

1998 TODAS HIEREN. Director: Pablo Llorca.
Lugar de filmación: Asturias. Madrid. Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, 4 Agosto y septiembre de 1997. Durante 5 semanas].

1999 AQUÉL LUGAR DE LA MANCHA. [Cortometraje]. Director: Don 
Barry (seud. de Joaquín Gómez Sainz de Rozas).
Lugar de filmación: Esquivias (Toledo). Illescas (Toledo). Sescña (Toledo). 
Talamanca del Jarama (Madrid). Toledo. Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, 24 septiembre de 1998 y 15 enero de 1999].

1999 MÁTALOS Y SI NO... LO HACEMOS NOSOTRAS. Director: José 
Luis Acosta.
Lugar de filmación: Madrid. Segovia. Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, finales de de 1998).

1999 PÍDELE CUENTAS AL REY. Director: José Antonio Quijos.
Ligar de filmación: Asturias. Guadalajara. León. Segovia. Madrid. Alcalá de 
Henares.
[Fechas de rodaje, 14 de junio a 31 de julio de 1999].

1999 EL ÚLTIMO BOLERO. Directores: Guillermo Sempere y Pablo 
Nacarino.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.
[Fechas de rodaje, enero de 1999].
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1999 VIF.T-ÑAM. [CoriomhkajeL Director: Manuel Romo.
Lugar de filmación: El Saler (Valencia). Villaviciosa de Odón (Madrid). Alcalá 
de Henares.
Aparece en títulos de crédito.

2000 EL ARTE DE MORIR. Director: Alvaro Fernández Armesto.
Lugar de filmación: Costada (Madrid). El Escorial (Madrid). Madrid. 
Majadahonda (Madrid). Mirasierra (Madrid). Valdebernardos (Madrid). 
Villaverde (Madrid). Alcalá de Henares.
¡Fechas de rodaje, 20 de septiembre a 22 de noviembre de 1999].

2000 ASFALTO. Director: Daniel Calparsoro.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares. 
¡Fechas de rodaje, 28 de junio a 17 de julio de 1999].

2000 EL CIELO ABIERTO (DIEZ DÍAS SIN AMOR). Director: Miguel 

Abadalejo.
Lugar de filmación: Estudio Canal 7 (Madrid). Madrid. Alcalá de Henares: 
Hospital Príncipe de Asturias (Exterior. Entrada)
No figura en títulos de crédito.

2000 EL CORAZÓN DEL GUERRERO. Director: Daniel Monzón.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Salón de 
Plenos).

2000 LO BÁSICO. ¡Cortometraje]. Director: José García Hernández.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.

2000 MAESTROS. Director: Óscar del Caz.
Lugar de filmación: Carabanchel (Madrid). Valencia. Yeserías (Madrid). 
Alcalá de Henares: Ayuntamiento (Salón de Plenos, Despacho de comisión). 
Escenas de juicio y en despacho de un director de prisión.
¡Fecha de rodaje, 3 de noviembre de 1999].

2000 NADIE (UN CUENTO DE INVIERNO). ¡CORTOMETRAJE]. Director 
Manuel Martín Cuenca.
Lugar de filmación: BA7 (C/Paloma. Madrid). Hotel Reina Victoria (Madrid).
Portal (C/ Ferraz. Madrid). Alcalá de Henares: Casas.
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2001 LA ESPALDA DE DIOS. Director: Pablo Llorca.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.
[Comienzo de rodaje, 19 julio de 1999].

2001 SIN VERGÜENZA. Director: Joaquín Oristrell.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Cárcel Madrid-2. Salida de la 
cárcel (Exterior). Cerros (Alcalá a lo lejos). Depósito de libros de la Biblioteca 
Nacional.
No figura en títulos de crédito.

2001 TUNO NEGRO. Directores: Pedro Luis Barbero Rodríguez y Vicente 
L Martín Peran.
Lugar de filmación: Madrid. Salamanca. Alcalá de Henares: Universidad 
(Rectorado). Colegio San José de Caracciolos. Discoteca Milenium.
Aparece en títulos de crédito.

2002 A MI MADRE LE GUSTAN LAS MUJERES. Directoras: Inés París y 
Daniela Fejerman.
Lugar de filmación: Madrid. Praga (Chequia). Alcalá de Henares: 
Ayuntamiento (Salida principal. Salón de Plenos).
[Fechas de rodaje, 9 de febrero de 2001).

2002 LA CAJA 507. Director: Enrique Urbizu.
Lugar de filmación: Madrid. Málaga. Marbella (Málaga). Torremolinos 
(Málaga). Alcalá de Henares: Hospital Príncipe de Asturias. Perspectiva 
(cerros, cuartel Primo de Rivera. Rodado desde la 6‘ planta. Se ven los 
chalets en obras y Cerro del Viso. Autopista.

2002 NO DEJARÉ QUE ME QUIERAS. Director: José Luis Acosta 
Salmerón.
Lugar de filmación: Buenos Aires (Argentina). Madrid. Segovia. Alcalá de 
Henares: Cárcel Vieja.

2002 PLANTA 4*. Director: Antonio Mercero.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Hospital Príncipe de Asturias 
(Interior y Exterior).

2002 X. Director: Luis Marías Amondo.
Lugar de filmación: Madrid y alrededores. Alcalá de Henares: Hospital 
Principe de Asturias. Entrada. Fachada.
(Fechas de rodaje, de 28 de agosto a 18 de octubre de 2000].
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2003 EXTRANJERAS. Directora: Helena Taberna.
Lugar de filmación: Alcobendas (Madrid). Aluche (Madrid). Madrid 
(Lavapiés. Atocha. Puerta de Alcalá. Cibeles). Alcalá de Henares.

2003 NOVIEMBRE. Director: Achero Mañas.
Lugar de filmación: Bilbao (Vizcaya). Madrid. Alcalá de Henares: 
Universidad (Patio de Santo Tomás de Villanueva. lateral. Placa Argentina). 
¿Posible jardines laterales de Hostería, patio que tiene salida a la calle San 
Pedro y San Pablo?
Agradecimientos al Ayuntamiento, Universidad y Arzobispado de Alcalá de 
Henares.

2003 UNA DE ZOMBIS.... Director: Miguel Ángel Lamata.
Lugar de filmación: Aluche (Madrid). El Escorial (Madrid). Getafe (Madrid). 
Guadalajara. Madrid. Zaragoza. Alcalá de Henares: Cárcel Vieja.

20(M DUENDES EN El. JARDÍN. [Cortometraje]. Director: Josué A. 
Giunta.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Calle Postigo (Casa señorial con 
jardín).

20GÍ EL LOBO. Director: Miguel Courtois.
Lugar de filmación: Barcelona. Hendaya (Francia). Madrid. San Juan de Luz 
(Francia). Alcalá de Henares.

2001 MARÍA QUERIDA. Director: José Luis García Sánchez.
Lugar de filmación: Galapagar (Madrid). La Habana (Cuba). Madrid. Málaga. 
Murcia. Segovia. Vélez Málaga (Málaga). Alcalá de Henares.

2001 TORAPIA. Director: Karra Elejalde.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Capilla de San Ildefonso 
(Interior).
(Fechas de rodaje, 18 de septiembre de 2003].

2005 ALCALÁ DE HENARES, CIUDAD DE SUEÑOS. [CORTOMETRAJE]. 
Directora: Beatriz Reyes Mulero.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

2005 CUBA-LIBRE. Director: Raimundo García Fernández.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.
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2005 DE MUTUO ACUERDO. [Cortometraje!. Director: Miguel Óscar 
Menassa.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

2005 DESTINO: MADRID. (Cortometraje]. Director: Ramón Rodríguez. 
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.

2005 LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE. Director: Rafael Alcázar.
Lugar de filmación: Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real). Campo de Criptana (Ciudad Real). Consuegra (Toledo). 
Esquivias (Toledo). Guadamur (Toledo). Jaraba (Zaragoza). Lagunas de 
Ruidera (Ciudad Real). Madrid. Orgaz (Toledo). Sanloña (Cantabria). Saúca 
(Guadalajara). Sevilla. Toledo. Valladolid. Los Yébenes (Toledo). Alcalá de 
Henares.

2005 LUMINARIA. [Cortometraje]. Director: Alvaro Jiménez Sarmiento. 
Lugar de filmación: Alcorcón (Hospital). Madrid. Alcalá de Henares.

2005 MUÑECAS DE PORCELANA. [Cortometraje]. Director: Aitor G. 
Simón.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Redacción del Diario de Alcalá. 
[Fechas de rodaje, 6 febrero de 2006].

2005 R2 Y EL CASO DEL CADÁVER SIN CABEZA. Director: Alvaro 
Sáenz de Heredia.
Lugar de filmación: Alcobendas (Madrid). Elche (Alicante). Madrid. Las 
Rozas (Madrid). Villajoyosa (Alicante). Alcalá de Henares.

2005 UN REY EN LA HABANA. Director: Alexis Valdés.
Lugar de filmación: Agüimes (Las Palmas). Gran Canaria (Las Palmas). La 
Habana (Cuba). Alcalá de Henares: Cuartel de Sementales (Interior). 
(Fechas de rodaje, julio de 2004).

2006 CÉDR1C. [Cortometraje]. Director: Sandrac González.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares.

2006 DUENDES EN EL JARDÍN (REVISITED). [Cortometraje]. 
Director: Josué A. Giunta.
Lugar de filmación: Vicálvaro. Alcalá de Henares: Calle Postigo (Casa señorial 
con jardín). Bar La Oveja Negra (C/ Escuelas).
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2006 LOS FANTASMzXS DE COYA. Director: Milos Forman.
Lugar de filmación: Monasterio de Veruela (Zaragoza). Ocaña (Toledo). 
Palacio de El Prado (Madrid). Parque del Retiro (Madrid). Salamanca. San 
Marín de la Vega (Madrid). Segovia. Alcalá de Henares: Universidad 
(Paraninfo).

2006 LEJOS. [CORTOME!RAJE]. Director: Francisco Cintado.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares.

2006 LOCOS POR EL SEXO. Director: Javier Rebollo.
Lugar de filmación: Alava. Laguardia (Alava). San Lorenzo del Escorial 
(Madrid). Sierra de Madrid. País Vasco. Vitoria. Alcalá de Henares: Plaza 
junto Palacio Arzobispal.

2007 EL CAMINO DE ANA. [CORTOMETRAJE]. Director: Richard García 
Vázquez.
Lugar de filmación: Toledo. Alcalá de Henares.

2007 LAS TRECE ROSAS. Director: Emilio Martínez Lázaro.
Lugar de filmación: Madrid. Alcalá de Henares: Finca de La Oruga. 
Ayuntamiento (El Salón de Plenos, hace de sala de juzgado). Cuartel del 
Príncipe (Interior y Exterior). Fachada Universidad Cisneriana. ¿Calle 
Azucena?
[Fechas de rodaje, 29 a 31 de agosto de 2006].

2008 EL CANTO DEL LOCO - PERSONAS: LA PELÍCULA Directora: 
María Pilar Villalaín.
Lugar de filmación: Alicante. Castellón. Gerona. Madrid. Salou (Tarragona). 
Toledo. Valencia Alcalá de Henares.

2008 LOS GIRASOLES CIEGOS. Director: José Luis Cuerda.
Lugar de filmación: Arahuetes (Segovia). Madrid. Orense. Alcalá de Henares: 
Antiguo Cuartel.

2008 SER O ESTAR. Director: Wilson Stiner.
Lugar de filmación: Ámsterdam (Holanda). Barcelona. Bélgica. Brujas 
(Bélgica). Dos Hermanas (Sevilla). Grecia. Madrid. Miconos (Grecia). 
Estados Unidos de América. Toledo. Zaandijk (Holanda). Alcalá de 
Henares: Vistas generales. Parque O'Donnell. Plaza de Cervantes. Iglesia 
Catedral-Magistral (Lateral). Museo al aire libre de Esculturas. Calle Mayor
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(Soportales). Calle Mayor (Banco con las figuras de Don Quijote y Sancho). 
Ruinas de Santa María (Colegio de Málaga, al fondo). Calle Carmen Calzado 
(Portada del mesón Las Cuadras de Rocinante). Vista aérea desde los tejados 
de la calle Santiago.
En el cartel publicitario de la película figura como único motivo la silueta de 
la estatua de Cervantes situada en la Plaza de Cervantes.

2009 CAPITÁN DRAKO. Directora: Azucena de la Fuente.
Lu^ar de filmación: Bilbao (Vizcaya). Colmenar Viejo (Madrid). Córdoba. 
Guadalajara. Jaén. Madrid. Riba de Santiuste (Guadalajara). Sienes 
(Guadalajara). Sierra norte de Guadalajara. Sigüenza (Guadalajara). Tobes 
(Guadalajara). Úbeda (Jaén). Valladolid. Alcalá de Henares.

2009 VERBO. Director: Eduardo Chapero-Jackson.
Lugar de filmación: Madrid. Seseña (Toledo). Alcalá de Henares.

2010 LOPE. Director: Andrucha Waddintong
Lugar de filmación: Colmenar de Oreja (Madrid). Chinchón (Madrid). El 
Escorial (Madrid). Essaouira (Marruecos). Saíi (Marruecos). Toledo. Alcalá 
de Henares: Cuartel de Sementales (Interiores).

2010 EL MUNDO QUE FUE (Y QUE ES). Director: Pablo Llorca.
Lugar de filmación: Goulier (Francia). Huesca. Madrid. Segovia. Alcalá de 
Henares.

2010 RHODÉA. [Cortometraje). Director: Santiago Requejo.
Lugar de filmación: Guadalajara. Villanueva de la Cañada (Madrid). Alcalá de 
Henares.

2010 THE VAMPIRE IN THE HOLE. Directores: Sadrac González y Sonia 
Escolano.
Lugar de filmación: Alcalá de Henares: Campus de la Universidad 
(Exteriores. Interiores. Cocinas). Vertedero. Desagüe.
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RESUMEN

Lucas de Yangües, natural de Guadalajara, nació en el seno de una familia 
numerosa alcarreña, adscrita toda ella al franciscanismo bajo distintos 
grados de compromiso. Él, que perteneció a la primera Orden de los Frailes 
Menores, es autor de un extenso repertorio de ."MO biografías, al que con 
humildad franciscana tituló Breve Catálogo. Contiene semblanzas de 
franciscanos y franciscanas ejemplares pertenecientes a la OFM, OSC, TOR, 
VOT y OIC. De los 118 Frailes Menores que incluye, 74 estuvieron 
vinculados a Santa María de Jesús (vulgo San Diego) de Alcalá. Se mantiene 
inédito un ejemplar autógrafo, pero no hológrafo, que suscita diversas 
cuestiones en cuanto a fechas (1680, 1684, 1687); otras autorías (Lucas 
Alvarez de Toledo y...); y fuentes prioritarias (Alonso Vázquez de Toledo, 
informaciones recabadas sobre terciarios...).

Palabras claves: Áhwez de Toledo, biografías. Catálogo, Francisco de Ajofrin, 
Provincia franciscana de Castilla, Santa María de jesús de Alcalá, Vázquez de 
Toledo, Yangües.

ABSTRACT

Lucas de Yangües, nativo of Guadalajara, was bom inside a large family, 
which bruthers belonged all to the Franciscan Order in bis diíferent options. 
He belonged to the First Order of the Minor Friars. He is the author of a 
repertory of 340 biographies entitled Breve Catálogo (Brief Catalogue). This 
Catalogue contains hagiographical sketches of men and women Franciscans 
of the diíferent orders (OFM, OSC, TOR, VOT and OIC). Proportionally, the

XXIII. 201!, pp. 381-113
ISSN: 0214-2473



5S2 ISABEL BARBEOOCARX-EIRO

major number corresponds to the friars of «he Conven! of Jesús' Santa María 
(masses "San Diego») oí Aléala. There is a copy autograph but not 
holograph, which raises several questions on dates, authors and sources.

Keyivords: Alvares de Toledo, biographies. Catalogue, Francisco de Ajofrin, 
Franciscan Provinceof Castilla, Santa María de Jesús of Alcalá, Vázquez de Toledo, 
Yangües.
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1. UNA FAMILIA NUMEROSA DE GUADALAJARA

El verdadero apellido de Fray Lucas es Yangües, no Yanguas como 
figura escrito en la copia autógrafa de su Breve Catálogo que se conserva. 
Tanto esta aseveración como gran parte de los datos biográficos que siguen 
los debemos a Fr. Diego Álvarez, cuya Chrónica Seráfica (Hesita Provine' de 
Castilla' aporta información de singular interés, perdida por la desaparición 
de los archivos conventuales franciscanos de Madrid, Guadalajara y Ocaña, 
donde transcurrió mayormente la vida religiosa del autor alcarreño.

De hecho, al referirse a Fr. Manuel de Yangües, hermano de Fr. Lucas, 
el R Alvarez manifiesta la necesidad de aclarar «las equivocaciones desde 
nuestros antiguos, que padecieron en el apellido (...J, titulándole siempre 
Yanguas, siendo constante verdad que tuvieron por apellido y su propio 
pronombre Yangües. Así consta de instrumentos originales (...) y firmas del 
Venerable Fr. Manuel y de sus hermanos»2.

Fr. Lucas de Yangües fue el penúltimo hijo del matrimonio formado du 
rante más de sesenta años por Diego de Yangües, Relator del Consejo del Duq 
ue del Infantado5, y Ana María de Alcozer, que trajeron al mundo nueve hijos. 
Ambos alcanzaron una gran longevidad, puesto que, según Diego Alvarez, el 
marido falleció con más de ochenta años de edad y su esposa a los noventa.

Se dice que la madre era muy devota de la Pasión del Señor y que «en 
presencia de la imagen de un santo Cristo atado a la columna», por la que 
sentía especial veneración, -maceraba su cuerpo con largas y rigurosas 
disciplinas» (Chrónica, íol. 51 r).

1 En lo sucesivo se citará por CH’óitica, lo información de este apartado 1, correspondo prin
cipalmente al T. III, C.V, fí. 49r-56v; las citas literales se ponen entre comillas. Fr. Diego Alva
res ilustre predicador de la Provincia de Castilla, fue autor de importantes obras. Lo induje 
luan-Catalina Garda López en su Ttfvgrüfut Ccmphitcnx (18S9).
' Remite en f. 49 a los - libros de asiento de hábitos y profesiones del Noviciado del Convento 
de San Francisco, do Madrid, que comienza arto de 1581 y acaba en el de 1653». Al parecer, 
esos libros se han perdido, pero los datos extraídos por Fr. Diego Alvarez fueron esenciales 
para las localizaciones de huellas que permanecen en otros lugares. Asimismo confirma el 
apellido Yangües la obra de Fr. Manuel: Principies y reglas de la lengva ammanagota..., que con 
serva la Biblioteca Nacional de Esparto (en lo sucesivo BNE). [uan-Catalina Carda López la 
cita en su HMMeea de cscrüores de la provincia de Guadcla/ara (1899).
' Parece ser el escribano que autorizó el poder y testamento con la última voluntad de Doito 
Ana de Mendoza, VI Duquesa del Infantado, fecha 6 de agosto de 1633, localizado por 
Francisco Layna Serrano en el Archivo Histórico Nacional, Casa de Osuna, ieg. 1763 (Historia 
de Guadalajara (1995), IH, p. 349). D.* Ana, que falleció cinco días después, quiso ser enterrada 
con el hábito de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT en referencias sucesivas), 
4 la que pertenecia.
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Dos de las hijas murieron siendo aún muy niñas. Los otros siete 
hermanos, dos mujeres y cinco hombres, se vincularon al franciscanismo 
bajo distintos grados de compromiso.

El mayor de los hijos, llamado Luis, nació hacia 1615. Fue sacerdote 
secular y beneficiado de la Parroquia de San Nicolás, de Guadalajara; «'dos 
veces Abad de su Cabildo, y también hijo de la Tercera Orden de N.P.S. 
Francisco, y en ella fue electo diversas veces por su Ministro». Ejemplar en 
todas las virtudes, «lo principal en que más sobresalió su piedad fue en 
asistir a sus ancianos padres, en cuya casa vivió siempre cuidando de su 
regalo hasta que los dio honorífica sepultura, cumpliendo con puntualidad 
la última voluntad de sus testamentos». Lo sepultaron las Carmelitas 
Descalzas en su Convento, por el agradecimiento que estas sentían hacia 
quien había sido un ejemplar capellán «por espacio de más de 56 años, sin 
hacerles una falta en todos ellos» (Chrónica, fol. 53r). Murió el 1« de 
diciembre de 1695, a los ochenta años de edad*.

Francisco, el segundo de los hermanos varones, fue Regidor Perpetuo 
de Guadalajara y también Depositario General. A decir del P. Alvarez, «le 
hizo su Contador el Excmo. Sr. D. Rodrigo de Silva y Mendoza, Vil Duque 
del Infantado y Pastrana\ fiándole los negocios más arduos y de más 
importancia de sus Estados». Era muy caritativo. Por su condición de 
casado, tomó el hábito de la VOT.

Lo mismo que el anterior, Juan de Yangües fue Regidor Perpetuo de 
Guadalajara, casado, y perteneció igualmente a la VOT.

Isabel, la mayor de las dos hijas, bautizada en la Iglesia de San 
Andrés el 27 de junio de 16256 ingresó en el Monasterio de Nuestra Señora de

‘ En el Carmelo de San José, fundado por la VI Duquesa del Infantado, he tenido ocasión de 
comprobar in silu esta sepultura, soterrada bajo el pavimento del Presbiterio, al lado del 
Evangelio. Actualmente se encuentra al pie de las Beatas Mártires Carmelitas del mismo 
Convento María Pilar, Teresa y M.* Angeles, inmoladas en 1936. Agradezco la valiosa infor
mación que me ha aportado la M. M.* Pilar de Santa Ten-sita sobre el tema presentado sucin
tamente en este articulo.
■ Más bien parece tratarse del VIII Duque consorte del Infantado, Rodrigo Díaz de Vivar de 
Silva y Mendoza, IV Duque de Pastrana, casado con Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza, 
la cual pasó a ser VIII Duquesa de) Infantado, al morir sin descendencia en 1657 su hermano 
Rodngo Díaz de Vivar Sandoval y Mendoza, Vil Duque. La similitud de nombres es fádl que 
mueva a confusión. En 1630, se trasladó de Madrid a Guadalajara b VI Duquesa del 
Infantado, D.* Ana de Mendoza, por entonces viuda. Y ese mismo año, a instancias suyas 
contrajeron matrimonio sus nietos Rodrigo v Catalina con los hermanos María de Silva y 
Guzmán, hija del tercer Duque de Rastran», v’Rodrigo Díaz de Vivar de Silva y Mendoza, que 
sería cuarto Duque de Pastrana. Ambos matrimonios fueron, respectivamente, los Vil y VIH 
Duques del Infantado. (ArttaCa (1985): pp. 40-11, 46-47).
'Según consta en Ubn 4.'de Bautismos de la Parroquial de San Andr& de Cuaialaxlarla, í. I18V, 
actualmente custodiado en la Parroquia de San Nicolás, a cuyo Archivero P. Emiliano 
Navarro, agradezco su disponibilidad.
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la Piedad, de Guadalajara, de la Tercera Orden Regular, donde murió el 31 de 
octubre de 1693. Aun cuando su vida parece que fue ejemplar, obviamente 
no pudo incluirla Fr. Lucas por concluir el Catálogo en la década anterior.

Catalina fue bautizada con el nombre de su madrina el 1° de marzo de 
16277. Permaneció soltera para cuidar a sus padres --por muchos años, siendo 
su total remedio y consuelo en todas sus enfermedades y achaques, hasta que 
pasaron de esta presente vida» (f. 5ír). También tomó el hábito de la VOT.

Fray Manuel, el hijo menor, vino al mundo año y medio después de 
Fr. Lucas. Recibió las aguas bautismales el 14 de abril de 1630, en la Iglesia 
de San Andrés, según reflejaban los libros conventuales perdidos. I.o hemos 
podido constatar en el citado Libro de Bautismos, f. 138 v. En la Partida 
bautismal se hace constar que su padre es Relator del Consejo del Duque del 
Infantado.

La cercanía de edad supuso que los hermanos Lucas y Manuel fueran 
juntos a la escuela desde «las primeras letras». Según comenta el P. Álvarez, los 

dos asistían «con alegría y sin la repugnancia que en otros niños se experimenta 
(...J: antes de amanecer, estaban ya en la escuela» (Chrónica, f. 55v).

También al unísono los dos hermanos decidieron consagrarse a Dios 
como religiosos de la I Orden de los Frailes Menores8. Reacio su padre, les 
aconsejó «que ya que su determinación era de ser religiosos, le dieran placer 
en elegir otra religión más mitigada» (Chrónica, f. 56v). Todas las 
consideraciones resultaron inútiles para hacerles desistir de su propósito; y 
tanto Lucas como Manuel recibieron el hábito en el Convento de San 
Francisco, de Madrid, el 7 de abril de 1646. Ocho meses después de profesar, 
los destinaron a distintos conventos: Fr. Lucas, al de Nuestra Señora de la 
Salceda9; Fr. Manuel, al de Nuestra Señora de los Angeles de Porciúncula, de 
Sigüenza.

Más adelante, se agrandaría considerablemente la distancia 
geográfica entre ambos hermanos, puesto que Manuel optó por ser 

' En ibidan, í. 125 v.
' OEM en adelante.
’ Fr. Dugo Humado 11714], en II, CC. 3-4, trata de la fundación de este Convento por Fr. 
Redro de Villacrcces, primer Reformador de la Orden francúcana en España, que también 
fundó los Conventos de la Salceda, Aguilera y Abrojo, y falleció en el de la Salceda a diez de 
octubre de 1422 (163). El mismo Hurtado, en III, G 12, 'manifiesta que este Convento tiene la 
•Primacía en la Observancia entre todos los de España, y aún de toda la familia Cismontana 
í -V observándose en él [...] las costumbres y constituciones ordenadas para los Recoletos 
(quedespués admitieron los Conventos de Nuestra (Señora) de el Castañar; de Esperanza, de 
Ckaña; S. Antonio de la Cabrera; y Nuestra Señora de la Oliva)...- (pp. 376,380-381 >
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misionero en tierras venezolanas, donde acabó su vida terrenal con una bien 
merecida fama de santidad, en 1673.

Fr. Lucas incluye la biografía de este hermano en su Brav Catálogo, si 
bien oculta el parentesco que los une y se refiere a sí mismo de modo 
impersonal. Respecto a la trayectoria religiosa, da a conocer que, una vez hecha 
la profesión, enviaron a Fr. Manuel al Convento de Santa María de Jesús, de 
Alcalá, para estudiar Teología, siendo disdpulo de Fr. Cristóbal Delgadilk»; 
pasó luego a Nuestra Señora de la Salceda, donde se le nombró Maestro de 
Novicios; a continuación, al Convento de San Francisco, de Madrid; y de allí a 
las Indias, para ser misionero. En Caracas, donde ejerció su apostolado, resalta 
cómo se dedicó celosamente a convertir cumanagolos10; consiguiendo bautizar 
a más de 800. Allí fue Prelado durante cinco años y «Presidente de una 
doctrina». Murió en el Convento de San Francisco, de Caracas, el 11 de mayo 
de 1669, «habiendo estado trece años en esta santa obra» (ff. 223v-226v.).

Diego Alvarez en su Memorial ilustre ilustre de los famosos hijos del... 
conventode Santa Maña de jesús... (1753)11, ai ofrecer la semblanza biográfica 
de Cristóbal Delgadillo, pone de manifiesto: «A no impedirlo la brevedad de 
esta historia, aquí pudiéramos estampar las heroicas virtudes de el V. P. y 
siervo de Dios Fray Manuel de Yanguas [...)» (Le VI, C. 9, p. 504).

El Jesuíta Femando Avellano (1987), aporta un curioso y revelador 
testimonio de la actuación de Fr. Manuel:

Acuña les ofreció el perdón en nombre del Rey si deponían su actitud 
rebelde. Algunos se dejaron convencer, pero otros se mantuvieron 
contumaces en su deseo de venganza, y el gobernador los mandó ajusticiar. 
El P. Manuel de Yangües, Superior de la Misión, trató de calmar a los demás 
caciques, y éstos se comprometieron a no levantar más sus armas contra las 
naciones reducidas. Esto debió ocurrir el año 1667.»12.

2. LUCAS DE YANGÜES

Ni aún Diego Alvarez dice el año en qué nació Lucas de Yangües, 
cuya vida y obra parecían condenadas al ocultamiento. Por suerte, su

! «Los indios de la provincia de Cumanagotos pueden clasificarse como animistas; creían en 
un mundo poblado por buenos y malos espíritus, dotados de poderes sobrehumanos.- 
(Aríuano, E (1987), cap. 85, -Áreas culturales de la costa del Caribe-, p. 474).
" En lo sucesivo se citará como Mmorial.

Cap. 8.°, -Áreas culturales de la costa del Caribe-, p. 478.
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hermano Manuel favoreció el hallazgo a quien esto escribe. La partida de 
bautismo se encuentra en el mismo Libro, al folio 132 r. En ella consta que lo 
bautizó el Cura Proprio de la Parroquial de San Andrés, Juan Coronel de 
Luxán, el 26 de octubre de 1628; que era hijo de Diego de Yangües y de Ana 
Mana de Alcocer; y que fueron sus padrinos Andrés de Xaraba y Catalina 
García.

Finalizados los estudios, a Fr. Lucas se le asignó el oficio de 
Predicador. Además, fue Guardián” de Nuestra Señora de la Esperanza, de 
Ocaña, cuando ya este Convento formaba parte de las Casas de 
Recolección”; Definidor” de la Provincia de Castilla; Cronista y Guardián 
del «Convento Grande de esta Imperial Villa de Madrid»”. Desempeñaba 
ambos cargos, cuando en 1689 recibió la visita de Fr. Francisco de la Vega, 
acompañante de su hermano Manuel en el lecho de muerte (Chrónica, III, f. 
74 r).

Su condición de Cronista queda avalada suficientemente por el 
Catálogo hagiográfico que nos ocupa (Cfr. 4.1, a) y diversos testimonios:

- Diego Álvarez en Memorial, Lib. I, C. 4, pp. 21-22, sobre Juan de 
Tolosa, cita a -los ilustres Chronistas González, Rojo, Yanguas’7...".

- De la Chrótúca de Álvarez, T.® III, Caps. V-XX, se desprende que, 

además del Rrtve Catálogo, Lucas de Yangües escribió una Crónica de 
Guadalajara, a juzgar por las apostillas marginales, que se encuentran en 
dicha obra. Así, en f. 49r., C.V, margen superior derecho: «Primero Yangües 
/ Guadalaxara»; f. 57r: «De Yangües. 2.® / de Guadalaxara»; f. 67r «De 
Yangües 3.® / Guadalaxara»; f. 77r: «De Yangües 4.® / Guadalaxara».

y Equivale a Superior.
Este Convento de Ocaña ocupó el 5.® lugar lusta 1<63, en que «aumentará su peso con el 

eludió teológico. En él enwAaban o leían, como entonces se decía, tres Lectores- (Abad, A. 
i2OO2>: p. 243).
" Religioso que forma parte del Consejo del Ministro General o -como en este caso- del 
Ministro Provincial.
' Fr. Diego Álvarez llama -Convento Grande- al que conocemos por San Francisco el 

Grande. En su Ovón'ua, Icemos: - Aunque el Convento que tuvo la familia Seráfica en la 
Imperial Toledo fue siempre el primero en dignidad de esta Provincia de Castilla, asi antes 
como después de restaurada la Observancia |...|, en atención a que esta Villa de Madrid es ya 
Corte [...) y ser la fundación en Madrid más antigua (aunque poco tiempo) que en Toledo, se 
da al Convento de Madrid el primer lugar en las tablas capitulares de esta Provincia |...|- (I, 
1’24.23).
"Aunque también figura como Yanguas en esta obra, cabe atribuirlo a que el P. Alvarez des
cubriera posteriormente el verdadero apellido.
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- En la misma Chrónica, T? II, f. 195r, dentro del apartado «Cathálogo 
de los Escriptores de esta Provincia de Castilla», figura el nombre de «Fr. 
Lucas Yanguas», pero se deja en blanco el espacio destinado para los títulos 
de las obras, lo que ocurre con otros varios autores.

A su vez, Fr. Juan de San Antonio aporta testimonios de gran validez, 
como podrá comprobarse en 4.1, a).

Los últimos años de la vida de Fr. Lucas de Yangües transcurrieron 
en el Convento de Nncs/ra Señora de la Esperanza, de Ocaña. Allí exhaló el 
último suspiro y recibió sepultura el año 1700.

¿Quién podía imaginar que este Convento, uno de los más 
importantes de la Provincia franciscana de Castilla, desaparecería en 1835? 
No solo se perdieron los enterramientos, sino también la documentación del 
archivo conventual, donde indudablemente se encontrarían datos de gran 
interés para ampliar la biografía de Fr. Lucas. ¿Existe un depredador más 
irracional y nefasto que el ser humano?

3. LUCAS ÁLVAREZ DE TOLEDO

Varias son las noticias de distintos cronistas en tomo al toledano Fr. 
Lucas Álvarez de Toledo, aunque se refieren primordialmente a los cargos 
desempeñados. Así, Fr. Diego Hurtado (1714), al hacer mención de los «más 
señalados colegiales» del Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo'*, aporta 
la siguiente información curricular:

•El P. Lucas Álvarez de Toledo fue Lector de Artes y Teología, Jubilado; 
Guardián dos veces de San Juan do los Reyes y otras dos de Madrid, 
Archivero General de la Orden (en Madrid), Examinador Sinodal; 
Calificador de la Suprema; Definidor; Custodio y Provincial de esta 
Provincia; Definidor General de la Orden y Comisario General de Indias- 
(L* III, C. 8, pp. 351-352).

Más adelante, lo cita entre los "Ministros Provinciales», incidiendo en 
parte de los datos antedichos. El nombramiento de Ministro Provincial lo

" En principio, fue Colegio Menor; pero en 1M9 pasó a ser Colegio Mayor. De los cronistas 
que se citan en este trabajo, el Padre Hurtado dedica el Libro III de su Crónica, Caps. VII-X 
al Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo; también Eusebio González de Torres, según se 
indica a continuación; k> reconocen como tal Pedro de Salazar, Diego Álvarez, etc. Parece con
veniente esta aclaración, habida cuenta de que hay quienes lo siguen considerando Colegio 
Menor, como lo fue en sus orígenes. 
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obtuvo en el Capitulo celebrado a 13 de febrero de 1700, -en que presidió el 
Rmo. P. Fr Luis de la Torre, Lector Jubilado y Vice-Comisario General de la 
familia- (L.® III, Cap. 86, p. 544). Poco tiempo después, el 29 de mayo de 
1700, en un Capítulo General celebrado en el Convento romano de Santa 
María de Araceli, se le otorgó el nombramiento de “Definidor General de la 
familia Cismontana-. Fue el 235 Comisario General de Indias, por patente 
de Fr. Alonso de Biedma, en 25 de marzo de 1702. Consta cómo -Felipe V 
nombró al Rmo. P. F. Lucas Álvarez de Toledo, Lector Jubilado, Provincial de 

Castilla y Calificador de la Suprema» (L5 III, Cap. 88, p. 548).
Desde que sucede a Fr. Alonso de Biezma en 1702, hasta su muerte el 

19 de noviembre de 1711, son dignas de observarse las escrupulosas 
medidas que fue adoptando. Así, entre otras:

"en el año 1710, expidió una patente en Madrid, mandando que las limosnas 
de Tierra Santa no se apliquen a otro fin que al determinado por los devotos 
que las ofrecieron, y que al fallecer algún limosnero, Comisario y Vice
Comisario de Tierra Santa, se haga el inventario de las alhajas, escrituras, 
papeles de cuentas y otros instrumentos que se hallaren en sus celdas, 
pertenecientes a los Santos Lugares» (Arroyo (1952): p. 274).

Diego Alvarez resalta cómo también fue “Teólogo de su Majestad en 
la Real Junta de la Inmaculada Concepción»; y manifiesta que recibió 
sepultura «en el entierro común de los religiosos de este Convento de N.RS. 
Francisco de Madrid» (Chrónica, I, f. 162r).

Le sucedió en el cargo de Comisario General Fr. Juan Rendero.
En la VIII parte de la Chrónica Seráphica, Fr. Eusebio González de 

Torres dedica los capítulos XIX y XX del L? II, al Colegio Mayor de San 
Pedro y San Pablo, de la Universidad de Alcalá. Como perteneciente al 
mismo, dice de Fr. Lucas Alvarez de Toledo: “fue varón llenamente erudito 
en todas letras; no sin admiración y fruto del Santo Tribunal de la 
Inquisición de Castilla en las gravísimas y varias consultas que 
frecuentemente le fiaba como a uno de sus más sabios Calificadores» (p. 
273).

A su vez, Fr. José Torrubia, autor de la IX parte de la Chrónica 
Seráphica, al tratar de los Comisarios Generales de Indias, en L5 I, C. 99, 
incide en la información que hemos aportado.

Tras esta sucinta aproximación a los autores, pasemos a su obra.
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4. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO-’

-BREUE CATÁLOGO^ / de los sicruos de Dios, asi religiosos cimw! religiosas, y de 
la Tercera Orden, que an falle-feido con singular opinión y fama de mui virtuo-isos 
a la Santa Provincia de Castilla de la ! Regular Observancia de Nuestro Serápbico 
Pe. / San Francisco desde el año de 1465 asta ! el de 16S7. Trabajado con toda 
diligencia, / verdad, y examinación por el Pe. Fr Lucas de / Yd»tgm PIredicadlor y 
exdif/inidor de la misma ¡m-Mncia /vr comisión que para dio tiene de los mui t 
reverendos padres del deffinitorio y nombra-ido especialmente para este punto; según 
la pa-!tente de Nro. Reuma. P. Fr. Pedro Ma-Mn Sonnano de Milán, General de toda 
la Or-ldcn de Nro. P. Sn. Francisco, su dalla en / Roma en el Convenio de Arazeli, 
en dote / de Marzo de 16Si. Y mandada exe-lcutar por Nro. Reamo. Pe. Fr. Marcos 
7jxr-lcosa, Coniss' General de toda la Orden en esta /familia cismontana, su dalla en 
e! Convento de / Sn. Francisco, de Sevilla, en siete dios del mes / de julio de 1664. Y 
aviendo procedido / dicho Fr. Lucas de Yanguas con la / legalidad que en materia de 
tanta importancia / se requiere y con la brevedad y concisión que / le ha sido posible; 
en conformidad y obediencia / de la Santa Iglesia Romana, y decreto / de Nro. mui 
santo Padre Vrbano Octavo / año de 1625, en tres de mayo en la Sangrada 
Congregación de Inquisición de Roma i y de cinco de fidio de 1634. Protesta, que / 
siempre que en el discu rso de dicha relación / habla de las personas de señalada virtud, 
dan-Mo tas rendiKWitc^ y mercedes que el Señor / los hizo o milagros que el Seño' a 
obrado por / su intercesión, y no están aprobados ¡>or la Sandia Sede Apostólica; sólo 
es su ánimo e intendeión darlos la credulidad que precisamente / puede ocasionar una 
historia humana y piado-Isa, sin solicitar ni pretender darlos mas crédito, / sino sólo 
aquel que en el decreto referido / se permite y aviendo guardado el orden, / e 
instrucción que su Reuerendissima / da en su pítente es como / se sigue.

Manuscrito siglo XVII. 2 h. bl., 319 íols., 2 hs. bL; 305 x 210 mm. (Ene. 
pergamino)’1.

- Fols. 2r. a 272v.: Comienza con la hagiografía de Pedro de la Peña 
(1465); última, la de Juan Castaño (1686).

’•* Fr. Manvu. ot Casiko utilizó este Catálogo para su artículo "Misioneros de la Provincia de 
Castilla' (19S7), del que tomó diecisiete biografías. Una de ellas es la de Fr. Manuel de 
Yangües, al que no relaciona con su hermano Lucas, seguramente por el equívoco del apelli
do. Fl I’. Castro evidencia su condición de avezado bibliógrafo en la descripción que hace en 
pp. 219-221.
• Tanto las grafías u>b v, como v>u, se mantienen únicamente en la transcripción de títulos; 
no así en las citas literales de textos, donde se actualizan para facilitar su lectura.
21A juicio dd P. Castro (1987), -algún italiano poco conocedor del español- lo tituló errónea
mente en el lomo: -Serui di Dio del Teño Ordine di S. Freo, di Castiglia- y en la parte frontal de 
la cubierta: -Serví di Dio/del l Teño Ordine / in Castiglh /ab anno 1465 ad 16SS- (p. 219).

Anales C^memes, XXIIL 2011, pp. 381-Í13
ISSX': 02142473



ÍK. LUCAS DE YANCÜES Y SU NADA BRE VE CATÁLOGO 391

- Fol. 272v: -Relación de las vidas, obras heroicas, / y virtudes de 

otros varones, y personas / religiosas, que después de auer / escrito las de los 

antecedentes, se hallaron, y / por esta causa, se ponen en el fin de este 

tratado».

- Fols. 273r a 281 r: Antonia de Zúñiga y Estephania de Mendoza 

(1686, ambas).
- Fols. 281 v a 282v: En blanco.
- Fols. 283r a 312v: «Otro Suplemento de los sieruos de Dios de 

excelente virtud desta prouincia de Castilla». 1465 (Juan de Toledo) a 1672 

(Alonso Vázquez de Toledo).
- Fol. 313r-v:

«Attestación y aprobación, y protestación del Diífinitorio.- Nos los Padres 
Ministro Provincial, Custodio y diffinidores de la Sta. Prov* de Castilla, juntos 
en pleno diífinitorio, asistiendo en él y presidiendo N* Revm*. P. Fr. Julián 
Chumillas, Lector Jubilado y Comisario General de esta familia Cismontana, 
y de todas Lis Indias, Certificamos y damos verdadero testimonio de haber 
visto, examinado y hecho examinar por otros RR. graves y doctos de dha. 
Prov* el epüotite y bmv descripción0 suprascripta de las vidas laudables y 
virtudes heroica^ asi de los varones Religiosos como de Religiosas, y de la 

TJercera] OIrden] de uno y otro sexo. Y hallamos estar conformes a la verdad 
que requiere punto tan esencial y de tanta importancia, en cuanto lo permite 
y ha lugar la fe humana. Todo lo cual afirmamos con juramento sacerdotal y 
lo aprobamos y confirmamos y protestamos que todas las veces que en los 
sobredichos escritos se les da a los en ellos contenidos nombre de 
bienaventurados u otro cualquiera que suene a santidad o titulo de mártires, 
excepto aquellos que por la Sta. Sede apostólica gozan y pueden gozar de 
estos renombres, no es nuestra intención darles más fe que lo que permite una 
historia humana como está mandado por Decreto Apostólico. Y en esta 
conformidad dimos este testimonio firmado de nuestros nombres en toda 
forma y de manera que haga fe, y sellado con el sello mayor de esta nuestra 
dicha Prov. de Castilla, su fecha en este aik». Convento de S. Francisco de 
Madrid, en 9 de marzo de mil seiscientos y ochenta. Fr. Sebastián de Arroyo, 
ministro Provincial. Fr. Francisco Muñoz, padre más antiguo. Fr. Francisco de 
Goiti, custodio. Fr. Carolus de Perca, difinitor (sello en papel). Fr. Nicolás 
Lozano, padre inmediato. Fr. Damián Cornejo, padre y Diffinidor; Fr. Lucas 
Álvarez do Toledo, Diffinidor-'; Fr. Juan de Loranca, Diffinidor». (Fn todos, 

firma y rúbrica).

“ La cursiva es mía. Como puede advertirse -epítome y breve- aluden a la concisión de las 
respectivas biografías.
a Obsérvese cómo entre los firmantes se encuentra Fr. Lucas Álvarez de Toledo (Vs. 4.1, b).
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- Fols. 313r. a 316v, en blanco.
- Fols. 317r. a 318v.: «Escriptores desta prouinda de Castilla».
- Siguen 3 hs. en blanco.

4.1. Cuestiones relacionas con la autoría y fechas de redacción:

a) Autor principal: el alcarreiio Fray Lucas de Yangües

Este Manuscrito es autógrafo de otro amanuense, pero no hológrafo 
escrito por el propio autor. Lo evidencia que el apellido de Fr. Lucas figure 
como Yanguas en vez de Yangües. El ejemplar que se ha conservado es una 
copia.

En el Memorial de Diego Álvarez encontramos las siguientes 

referencias:

Lib. I, C. 8, p. 67, cita como una de las fuentes el Epitome de las Vidas 
de los Venerables Religiosos de esta Provincia de Caslilla, de Fr. Lucas de 
Yanguas. ¿Se le daría inicialmente ese título? Obviamente, manejó el 
citado Epitome.
En L? III, C. 15, p. 313, se refiere Fr. Diego a Fr. Femando Páez, del 
que comenta: «Nuestro ilustre Chronista González, el ilustrísimo de 
Cádiz, en su Cathálogo de los Venerables de este Convento, y el P. 
Yanguas, dicen que fue Catedrático de Escoto en la de Prima, antes 
de ser Religioso Franciscano.»24
En ibidem, pp. 316-317, al hacer la semblanza de Fr. Antonio de 
Balbás, cocinero del Convento de San Diego (1612)s, alude a «las 
noticias, que en la vida de el V. Fr. Francisco de Leganés nos 
administra el R. P. Fr. Lucas de Yanguas, en su Chrónica manuscrita, 
en el año de 1550, folio 283...». Y, efectivamente, en el ejemplar del 
Breve Catálogo, que manejamos, se encuentra el fraile cocinero de San 
Antonio de la Cabrera Francisco de Leganés, en el año 1550; mas no 
en el folio 283, sino en 290v-29lv, lo que hace pensar en una copia 
distinta. Pero es más, sugiere otro interrogante, puesto que en la 
copia que ha llegado a nosotros corresponde a Otro Suplemento, cuya 
autoría se atribuye a Lucas .Álvarez de Toledo, como se expone en b).

•* Femando Páez está incluido en Kwv Calílow. í. 35 r, como puede comprobarse en 6.1,1533- 
í'/H¿r«,í.45r-v,en6.1,1612.
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En ibidem, C. 16, «Memoria del ilustre y V. P. Fr. Melchor de Hiebra»26, 
constata: «En esta verdad convienen las seráphicas plumas de 
González, Rojo, Yanguas y el Ilustrísimo Vázquez.».

El mismo Diego Alvarez, en su Chránica manuscrita, T? II, í. 102, al 
tratar sobre Fr. Felipe Izquierdo, cita como fuente a «Yangües, f. 227v». En el 
ejemplar que analizamos se encuentra en 220r-v. Esta otra diferencia numérica, 
nos reafirma en la deducción de que el P. Álvarez manejó otra copia.

Fr. Juan de San Antonio, por su parte, aporta unos testimonios 
valiosísimos. Con vacilaciones respecto al apellido, lo cita en su BiMiotheca 
Franciscana, II (1732), como sigue:

«Lucas Janguas (sic), Hispanus, Diffinitor Castellanar Provinciac Regul. 
Obxrvantiat, nalivo semont, incditain rdújuit in foL Historiam suae Prmrincia. 
La, quam asscrvalam vidi Matriti in Archmo Cowenlus Rcgularis Observantcae 
non sm¿l vtor in hae mu Bibliotheca.» p. 284.

Sobre María de Ayala: «Ejus exemplarem vitam recenset Fr. Lucas Yanguas i 
fd. 9S. Chronic. M.S. Castcllanae Prov. Regul. Obfcrv.* p. 322.

De una parte, confirma la existencia de esa Crónica o Historia, 
probablemente de la Provincia de Guadalajara, que él vio en el Archivo del 
Convento de Madrid; y de otra, la localización señalada para María de 
Ayala, se corresponde con el ejemplar del Catálogo que ha llegado hasta 
nosotros, ya que la semblanza biográfica de esta religiosa se encuentra en ff. 
97r-99r. ¿Pudo llevarse de Madrid a Roma el ejemplar que nos ocupa?

b) Un segundo autor: Fray Lucas Alvarez de Toledo

Algo que hemos descubierto, casi de manera fortuita, es como las 
biografías comprendidas en fols. 283r-312v, bajo el epígrafe de Otro 
Suplemento..., no son autoría de Fr. Lucas de Yangües, sino de Fr. Lucas 
Alvarez de Toledo. Debemos esta atribución a la [Crónica de la Provincia de 

Castillal, de Fr. Alfonso Vázquez de Toledo, cuyo manuscrito custodia la 
Biblioteca Nacional de Madrid bajo la signatura Mss. 3.84017. Inserto al final 

* Húlem, ít. 35v-36r, en 6.1,1586.
J. Mfsicuer (1960) describe este manuscrito de 147 • 119 fols, con gran minuciosidad. Dice 

Que perteneció al antiguo Archivo General de la Orden Franciscana que custodiaba el 
Convento de San Francisco, de Madrid, cuya documentación ha desaparecido en su mavor 
E-. Se pregunta -de qué obra es suplemento este del P. Alvarez de Toledo- (p. 598).

amente, ahora sabemos que del Brtve Catálogo.
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de la misma fue adicionado el texto que corresponde al siguiente epígrafe: 
Suplcmoilo de los siervos de Dios de excellentc virtud de esta Provincia de Castilla 
(íf.86r-119v)a.

Es al final de esta relación, donde se añade de distinta letra: «Escribió 
este Suplemento Fr. Lucas Álvarez de Toledof,z Lector Jubilado, Calificador 

del Santo Oficio, Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo y 
Diífinidor de la Provincia de Castilla».

Comprende los años 1465 a 1675 y al igual que en el Catálogo de Fr. 
Lucas de Yangües, incluye franciscanos de ambos sexos y distintas órdenes. 
También el primer biografiado es Fr. Juan de Toledo (1465); sin embargo, la 
última semblanza biográfica corresponde a una mujer: Mariana de San Alberto 
(1675), precedida curiosamente de Fr. Alonso Vázquez de Toledo (1672), autor 
de la Crónica manuscrita a que nos estamos refiriendo, recopilada por Fr. 
Diego Álvarez según expone el 1’. Juan Meseguer (1960, pp. 576- ss.).

Lo que resulta de singular interés, a efectos de nuestro estudio, es que 
el Suplemento de Fr. Lucas Alvarez de Toledo incluido en el Manuscrito 3.840 
de la BNE, coincide literalmente con Otro Suplemento del Breve Catálogo en 
los textos de las semblanzas comunes a ambos; si bien aporta un número 
mayor, como se indica a continuación:

- Otro Suplemento (Breve Catálogo): 27 biografías (13 mujeres y 14 
hombres).

- Suplemento (Ms. 3.840): 61 biografías (31 mujeres y 30 hombres).

Luego, 34 biografías más en el Suplemento del Ms. 3.840. ¿A qué se 
debe la inserción incompleta en Breve Catálogo? Porque además, Diego 
Álvarez en su Memorial ofrece la siguiente información:

«Para que la pluma administre algo de la venerable memoria de el siervo de 
Dios Fr. Alonso Sánchez Rey, es preciso copiar unas cláusulas de el Rmo. 
Álvarez de Toledo, que en el Suplemento de los Venerables Padres 
manucscripto (sic), que está en el Archivo de Madrid, al folio 418, están 
estampadas... - (L.® VII, Cap. V, p. 575).

* En Breit Catálogo, de Yangües: -OTRO Suplemento de los Siervos de Dios de excelente vir
tud de$U Provincia de Castilla-. Oteérvese que solo la palabra -Otro- diferencia ambos títu-

* No parece que se haya impreso ningún libro donde conste su autoría. Solamente hemos 

localizado una censura suya a la obra de Antonio José Pasfrana: Empeños del pa/er v autor de 
Dios... (Madrid, 1696), en Simón Díaz, J. (1958), V: ficha 2083.
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Se deduce que Lucas Álvarez de Toledo dejó manuscrito un 
Suplanento de mayor volumen aún que el incorporado al Mss. 3.840 de la 
BNE; pero, al encontrarse en el Archivo de San Francisco, de Madrid, 
también hemos de darlo por desaparecido.

Una prueba de que el Suplemento de Álvarez de Toledo estaba 
destinado al Catálogo de Yangües, es la adición que se aconseja para el P. 
Pcñalvcr (1479), cuya biografía incluye Lucas de Yangües*.

Otro aspecto curioso que llama la atención es observar cómo Otro 
Suplemento finaliza con Alonso Vázquez de Toledo (1672); mientras que el 
Suplemento del Ms. 3.840 aún añade a Mariana de San Alberto (1675). ¿Será 
intencionada la omisión de esta monja en Breve Catálogo, para dar mayor 
relieve a Fr. Alonso Vázquez de Toledo? Obsérvese que al folio 312v, último 
de su biografía y de Otro Suplemento, ya sigue en folio 313r la «Attestación y 
aprobación, y protestación del Diffinitorio».

c) ¿Un tercer autor?

Las dos hagiografías contenidas en fols. 273r-281r revelan otro autor 
distinto de los anteriores. No solo difiere ostensiblemente su estilo literario, 
sino el tratamiento dado a las dos monjas, compañeras y amigas, fallecidas 
en 1686. Apenas se aportan datos biográficos. De Antonia de Zúñiga, a lo 
largo de siete folios (273r-280r), únicamente se dice que es de Guadalajara, 
-de padres en sangre nobles, en proceder cristiano, temerosos de Dios, y así 
criaron a sus hijos. (...) La llamó el Señor a la religión por los años de 83. 
Tomó el hábito en el Convento de Nuestra Señora de la Piedad». Todo lo que 
sigue gira en torno a su vida conventual ejemplarizante, entre 
padecimientos de todo tipo. En cuanto a Estefanía de Mendoza (ff. 280r- 
281 r), la parquedad aún es mayor, puesto que se la identifica meramente 
como religiosa en el Monasterio de la Piedad, de Guadalajara, y amiga de 
Antonia de Zúñiga.

Es obvio que el autor se encuentra en la capital alcarreña. Y, 
apuntamos como hipótesis, que bien pudiera ser el Confesor de ambas

x La vida de Juan de Pcñalvcr se encuentra en íf. 3v4v del Bme Catcl^go. Comienza: -El sier
vo de Dios Fr. Juan de Pcñalvcr floreció en el Convenio de Santa María de Jesús de Alcalá, el 
quai fue el primer fundador y Guardián dél, y después do ese tiempo hasta los presentes ha 
<do, y es. un seminario fecundo este Santuario que está produciendo y produce grandes sier- 
sos de Dios, asi en letras como en virtud (Vs. 6.1).
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terciarias pertenecientes al citado convento, donde ya se dijo que profesó la 
hermana mayor de Fr. Lucas de Yangües, fallecida en 1693.

d) Fechas

Si bien la «Atestación y aprobación» del Dcfinitorio de la Provincia 
de Castilla, está fechada en el Convento de San Francisco de Madrid, en 
1680, la patente aprobatoria definitiva del General de toda la Orden, 
otorgada en Roma a 12 de marzo de 1684, fue mandada ejecutar a 7 de julio 
del mismo año por el Comisario General de toda la Orden, en el Convento 
de San Francisco, de Sevilla, según consta en la portada, donde se indica 
asimismo el año 1687 como tope cronológico final del Catálogo. Desde 1680, 
inclusive, año en que inicialmente debió de darse por concluida la obra, se 
introdujeron las siguientes biografías:

- 1680, cinco mujeres y un hombre.
- 1681, tres mujeres y dos hombres.
- 1682, dos mujeres.
- 1683, dos mujeres.

1684, tres mujeres y un hombre.
- 1686, dos mujeres y un hombre.

Sin embargo, no parece lógico que Juan Castaño, último fraile 
biografiado por Yangües en Rrav Catálogo (ff. 271r-272v), fallecido en 1686, 
siga a Melchor Román (ff. 269v-271r), cuya muerte se fija en 1684. Por otra 
parte, si el tope cronológico final es 1687, ¿a qué obedece la inexistencia de 
una nueva patente posterior a 1684? ¿Quedó esc trámite pendiente como 
también la edición impresa de la obra total? ¿El Corpus inicial aprobado 
permitía adiciones de otro autor que no fuera Lucas de Yangües?

5. FUENTES

Las obras y autores que más se citan como fuentes bibliográficas son: 
De origine seraphicae rcHgionis franciscanae... (1587), de Gonzaga; Coránica y 
historia... de la Provincia de Castilla (1612), de Salazar; los Anuales Minonon 
(1625-1654), de Wadingo; y el Marlirologivm franciscanvm... (1638), de A. 
Monasterio, imprescindibles todas ellas para entonces y aún para nuestro 
tiempo. No obstante, hay una fuente que bien pudiera constituir la base y 
buena parte del andamiaje que originó el repertorio en su conjunto.
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5.1. Alonso (o Alfonso) Vázquez de Toledo

Hemos nombrado a Fray Alonso Vázquez de Toledo como último 
biografiado en Otro Suplemento (ff. 297v-312v). Fallecido en 1672, obviamente 
queda descartado que sea el autor del Bmv Catálogo. A su óbito siguen las 
hagiografías de 32 mujeres y 23 hombres, que murieron con posterioridad, de 
las cuales cabe considerar autores a Fr. Lucas de Vangü« (+ 1"OT) y Ff, Lucas 
Alvarez de Toledo (t 1711). Lo que si resulta evidente es que constituyó la 
fuente más importante de inspiración y quizás nutriente principal. Hasta cabe 
intuir que buena parte de las hagiografías contenidas en sus obras no 
publicadas pudieron reproducirse literalmente o con algunas modificaciones. 
El plagio no tenia el sentido fraudulento que ahora tiene para nosotros.

Fr. Alonsoera natural de Toledo. Estudió Gramática, Retórica y Latín. 
Tomó el hábito en el Convento del Castañar, del cual fue expulsado 
injustamente’1, siendo readmitido como novicio en el de la Salceda, donde 
profesó. Después estudió Filosofía en el Convento de Ciudad Real y 
Teología en el de Santa María de Jesús, de Alcalá de Henares, donde fue 
designado Colegial del Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo. Lector de 
Artes en los Conventos de Ocaña y Pastrana, también leyó Teología doce 
años en San Juan de los Reyes, de Toledo, inclinándose por la Teología 
Mística. Cronista general de la Orden, durante su estancia en el Convento de 
San Francisco, de Madrid, fue Visitador de la Venerable Orden Tercera. Al 
parecer, ostentaba el cargo de Guardián en el Convento de Nuestra Señora 
del Castañar -donde también fue Maestro de Novicios-, cuando lo 
nombraron Definidor de la Provincia de Castilla y, a continuación, Visitador 
de la Provincia de la Orden Tercera en Andalucía.

A instancias de Felipe IV, pasó a Francia como Confesor de su hija 
María Teresa de Austria. Comenta Diego Alvarez en el Memorial que durante 
esa estancia en el país vecino, su profunda devoción al Misterio de la 
Inmaculada Concepción le impulsó a solicitar bula del Papa Alejandro -para 
que las Religiosas Recoletas de Santa Clara, de París, pasasen a profesar el 
Instituto de Concepcionistas» (C. 19, p. 460).

Vuello a España, se vio obligado a aceptar el Obispado de Cádiz, en 
1664. Murió el 30 de diciembre de 1672, a los sesenta y ocho años de edad. 
Su cuerpo se mantuvo incorrupto’3.

11 Fr. Diego Álvan» (1753), dice en el Mcircriit que eran -sus descansos introducirse en la 
Librería del Convento a estudiar, tarca a que le conducía su rara inclinación a las letras. |...| 
Por este noble (al parecer) delito, privaron del hábito a este famoso Novicio- (p. 457).
" En Breve Cafat^, 297v..312v.
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Fr Ensebio González de Torres, en la Octava Parte de la CJirónica 
Seráphica, Lc II, dedica los capítulos 19 y 20 al Colegio Mayor de San Pedro 
y San Pablo, y entre sus -varones ilustres», a Fr. /Xlonso Vázquez, como 
«Chronista General de la Orden, Confesor de la Reina de Francia y Obispo 
de Cádiz., (p. 272).

Fr. Diego Alvarez pone de relieve que -tomó la pluma para delinear 
(aunque con breves rasgos) las vidas de tantos varones evangélicos como ha 
producido este plantel de santos, Convento de San Diego de Alcalá». Y cita 
en su Memorial -el Cathálogo de los Varones ilustres de este Convento, que 
escrivió el llustríssimo Señor Obispo de Cádiz, Don Fr. Alonso Vázquez de 
Toledo» (C. S, p. 67)»

Fr. Diego Hurtado (1714), bajo el epígrafe -Autores y escritores de 
Libros» (L® III, C. 90, p. 554) cita, entre otras obras del P. Vázquez, «Varones 
y mujeres ilustres de la Provincia de Castilla, en un tomo que dejó manuscritó» 
y «Catálogo de los insignes hijos de el Conuento de Santa Maña de jesús de Alcalá-. 
¿Hasta dónde influyó la primera en Breve Catálogo, de Yangücs, y Suplemento, 
de Alvarez de Toledo? En cuanto a la segunda, no solo pudo servir de base 
para ambos, sino, como acabamos de sugerir en nota al pie, para Diego 
Alvarez; el cual, en el último capítulo de su tan citado libro titulado Memorial 
ilustre de los famosos hijos del rea!, grave y religioso convento de Santa Maña de 
jesús (vulgo San Diego de Alcalá), que dedica a -Autores y Escritores de 
Libros», dice:

«El lustrissimo. Señor Don Fray Alonso Bázquez (sic) dio a la luz pública: 
Cathálogo de los Insignes hijos del Convento de Santa Maña de jesús; Item., dejó 
un tomo en folio, manoescrito (ste): Wuwrcs y Muge» Ilustres de la Provincia 
de Castilla; y otras obras, que no han visto la prensa- (p. 635)M.

Es significativo comprobar que entre los 118 religiosos OFM 
incluidos en Breve Catálogo, 74 mantuvieron vínculos con el Convento de 
Santa Mana de Jesús, de Alcalá (Cfr. 6.1.).

Si efectivamente llegó a imprimirse la obra del P. Vázquez sobre los 
franciscanos que lo engrandecieron, no parece quedar vestigio alguno de su 
existencia.

' También en L* I, C. 11, cita en nota marginal al .llu«. Vázquez, en su Cathálogo-. Tojo 
indica que Diego Alvarez utilizó el valioso manuscrito de Vázquez para su Memoñal, en d 
que le dedica las pp. 457-462, del L.® V, C. 19.
54 Alvarez, D. (1760) vuelve a citar ambas obras en su Chrór.ica, dentro del apartado 
«Cathálogo de los Escriptores de esta Provincia de Castilla- (T.f II, f. 176 v).
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También Fr. Pedro de Alva y Astorga en Militia Inmaculatae 
Conceplionis (Lovaina, 1663), lo incluye como lldcphonsus Vázquez Htfsptmiis 
Ordiiiis Mmoruni, y hace referencia a su libro manuscrito -De Vri$ ac feminiis 
Ulustribus provinciae Castellae».

Y Juan de San Antonio, en su BiMiolheca Universa Franciscana, 1 (1732), 
pp. 52-53, cita entre las obras de Alpkonsus Vázquez:

•De Viris, ac Foaninis illuslribus Prvi’inciae Caslellanac. potissinnm Conventus 
Complutensis, Opus in fol. Typis datum, Authoribus mihi Fr. Lucas Jangues. 
pág. 311» Ac Fr. Didaco Hurtado, pág. 551».

En Otro Supleniento, atribuido a Álvarez de Toledo, abundan las 
referencias al catálogo de biografías escrito por el Obispo de Cádiz, es decir, 
por el P. Vázquez. Aunque menos, también lo cita Yangües36.

Y por añadir otro ejemplo de Diego Álvarez, en Memorial, al ofrecer 
la semblanza de Fr. Antonio de la Cruz, apostilla al margen: -llust. Vázquez 
en su Cathálogo» (L.v I, C. 87).

El Obispo de Cádiz Fr. Alonso Vázquez interpretaba su ministerio 
como una exigencia de servicio incondicional a los demás, sin excluir las 
prácticas regulares propias de los Frailes Menores. Esta ejemplaridad no 
solo le impediría concluir algunos de sus escritos, sino llevar a efecto la 
impresión de los ya terminados.

5.2. Fray Francisco de Ajofrín

Junto a esc importantísimo referente que es Fr. Alonso Vázquez, 
contamos con una pista esclareccdora de otras fuentes primarias.

Es tan curioso como satisfactorio que, casi un siglo después del Breve 
Catálogo de Yangües, el capuchino Fr. Francisco de Ajofrín permita intuir 
otra causa que pudo favorecer su elaboración.

Fr. Francisco era natural de Ajofrín, en cuya iglesia parroquial recibió 
las aguas bautismales el 20 de mayo de 1719. A los veintiún años, el 24 de 
noviembre de 1740, tomó el hábito de capuchino en el convento franciscano 
de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1747. Desempeñó

" Obviamente, w corresponde con ¡a copia objeto de este artículo; y atribuye la biografía a 
Yangües, según se ha creído hasta el reconocimiento de Álvarez de Toledo como autor de 

Otrc Suptrnemo.
Así, entre otras referencias, la que hace en h sembUrva biográfica de Fr. Alonso de Ajofrín 

(Vs. 6.1), donde remite al Cilátogv de Fr. Alonso Vázquez. 
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diversos cargos y actividades, residiendo cuatro años en México. Todo ello 
le mereció el nombramiento de Cronista de la Provincia de Castilla, en 1768.

Desde 1780 fue Superior del Convento de San Antonio del Prado, de 
Madrid, y también Archivero, hasta el 16 de enero de 1789, en que falleció. 
Los manuscritos Ms. 2169 y Ms. 2170, ambos del año 1770, custodiados en la 
BNE, permitieron a José María Rodríguez Martín hacer la edición impresa 
de la Historia sacro-profana... (Toledo, 1999), singularmente valiosa a nuestros 
efectos, como podrá apreciarse.

Gracias a la celosa investigación del P. Ajofrín, sabemos que Fr. Diego 
de Arroyo, Predicador y Definidor de la Orden Franciscana, recibió el 
mandato de «hacer diligente examen de la virtud y santidad» (p. 89) de 
todos los terciarios seglares, de ambos sexos, pertenecientes a localidades 
próximas al Convento del Castañar. F.l fiel cumplimiento de esta orden, 
supuso que los pueblos requeridos tuvieron que anotar en sus libros las 
informaciones que existían de los terceros y terceras de la Orden franciscana; 
de modo que, «leyendo sus fastos, verán en ellos impresas con mucha luz las 
huellas de sus mayores y se animarán con su ejemplo a imitar sus heroicas 
virtudes y seguir su santa vida.» (Ibidem).

Las primeras informaciones que obtuvo el P. Ajofrín fueron las 
pertenecientes a la villa de Orgaz; y, merced a su insistencia, consiguió a 
posteriori las de Ajofrín, de las que comenta cómo al acceder al Archivo del 
Convento del Castañar, custodiado con dos llaves:

«se halló un libro, de a folio, forrado en pergamino, y es del número 14, cuyo 
título es Informacioitcs o declaraciones de los siervos de Dios que han muerto ft"i 
opinión de santos... La autoridad y fe que se merecen estas informaciones es 
grande, pues, demás de la exactitud con que las formó dicho reverendo 
padre definidor fray Diego de Arroyo, las examinó de nuevo y ratificó 
después, el ilustrísimo señor don fray Alonso Vázquez, Lector jubilado, 
calificador de la Suprema y después Obispo de Cádiz» (pp. 369-370).

No solo Fr. Alonso Vázquez tuvo en sus manos esas informaciones. 
También Fr. Lucas de Yangües las conoció y utilizó, como evidencia en la 
semblanza biográfica que hace de Francisco Martín Luengo, en Rreie 
Catálogo (fí. 178v-182r), donde remite a la relación «que él hizo de su vida 
por mandato y obediencia de su Confesor. Y está en un libro manuscntOQue 
se guarda en el Archivo del Convento de Nuestra Señora del Castañar» .

Por su parte, el P. Akmhx (1999), hace constar que la fuente utilizada para escribir wbn 
Martín Luengo la tomó -de la vida que por mandado de sus confesores de¡ó esenta e. 
siervo de Dios, v de las informaciones que de orden del provincial de Reverendos Kacm 
Observantes de ésta de Castilla, hizoe! ano de 1661 el reverendo padre Fr. Diego de Anos», 
definidor de la misma provincia.» (p. 149).
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Según parece, ese tipo de informaciones se pidió principalmente en 
lis décadas cincuenta y sesenta del siglo xvh, y cabe pensar que no solo para 
bOrden Tercera y zonas limítrofes al Convento del Castañar; sino para las 
otras órdenes franciscanas, cuando menos dentro de la Provincia de Castilla. 
Bien pudo esta idea inicial, inspirar un catálogo que incluyera las vidas 
ejemplares comprendidas en el espacio geográfico correspondiente a la 
Provincia Observante de Castilla.

Otra pista que nos da el P. Ajofrin es respecto a la forma en que los 
biógrafos utilizaban las informaciones. De si mismo dice: -Advirtiendo, que 
no ponemos literalmente estas vidas como se hallan escritas en el original, 
pues como allí están en forma de examen y deposición de testigos, fuera 
molesto repetir muchas veces una misma cosa y así, sacando la substancia 
de las deposiciones, ponemos las noticias coordinadas y con el debido 
método, para no hacer fastidiosa la lección...- (1999, p. 371).

6. PERSONAJES BIOGRAFIADOS

Las semblanzas hagiográíicas del nada Breve Catálogo que nos ocupa, 
corresponden a cuatro órdenes específicamente franciscanas: la Primera 
Orden, de los Frailes Menores (OFM); la Segunda, de Santa Clara (OSC); la 
Tercera Orden Regular (TOR) y la Tercera Orden Franciscana Seglar (OFS o 
VOT); así como la Orden de la Inmaculada Concepción (OIC), fundada por 
Beatriz de Silva, con Regla propia desde 1511, bajo la jurisdicción de los 
Frailes Menores.

Las vidas ejemplares incorporadas alcanzan la suma de 340, de las 
cuales, 209 son mujeres (44, OSC; 51, TOR; 18, VOT; 96, OIC) y 131, hombres 
(118, OFM; 13, VOT).

Santidad y pertenencia a la Orden Franciscana de la Provincia de 
Castilla son los únicos requisitos exigidos, sine qita non. Resulta evidente el 
trato indiscriminado e igualitario. Las hagiografías se encuentran 
entremezcladas, prescindiendo del nivel social, sexo, rama franciscana, 
jerarquía o grado de compromiso religioso. El orden de presentación 
responde al año de su muerte, habida cuenta de que es entonces cuando 
comienza la vida imperecedera. Quizás ese sentido atemporal de la 
eternidad sea causa inconsciente de las inexactitudes que cometen los 
biógrafos, sobre todo en lo que respecta a datos cronológicos.

Obviamente, los seleccionados por su ejemplaridad pertenecen a 
diferentes conventos, monasterios y poblaciones de la Provincia Observante 
de Castilla. Para este artículo, parece que reviste especial interés el Convento 
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de Santa María de Jesús, de Alcalá (vulgo San Diego), que -como ya se ha 
dicho- es el que cuenta con mayor número de frailes vinculados a él. Esta 
significativa diferencia avala la importante deuda contraída por Lucas de 
Yangües y Lucas Alvarez de Toledo con el toledano Obispo de Cádiz Alonso 
Vázquez; si bien, en cualquiera de ellos, prevaleció el propósito de mostrar 
modelos que estimularan a seguir caminos de perfección. El nada Brciv 
Calálogo, es la mejor prueba.

6.1. Franciscanos vinculados al Convento de Santa María de Jesús, de 
Alcalá, incluidos en el Catálogo”

1465, Pedro de la Peña. - En el Capítulo celebrado en Alcalá el año 
1465, fue elegido Provincial de la Provincia de Castilla. Y ese mismo año 
falleció. (LY, 2 r-v; DA, 1, C. 3).

1479, Juan de Peñalver. — Primer Fundador y Guardián del 
Convento de Santa María de Jesús, de Alcalá, donde murió”. Fue confesor 
del Arzobispo Alonso Carrillo y padre espiritual de San Diego. (LY, 3v4v; 
DA, I, C 2).

1487, ALONSO Sartor. - Además de su ejemplaridad, evidenció 
poseer el don de Profecía. (LY, 5 r; DA, 1, C 4).

1506, Juan de Tolosa. — Uno de los Fundadores del Convento de 
Santa María de Jesús de Alcalá, donde acabó su vida terrenal. Fue confesor 
de Isabel la Católica y asesor muy valioso para Beatriz de Silva. Electo cuatro 
veces Provincial de Castilla. (LY, f. 8r-v; DA, I, C 4).

1507, Pedro Pérez. - Fue padre espiritual y confesor de María de 
Toledo («la Pobre»), Fundadora del Monasterio toledano de Santa Isabel. 
(LY, 13v; DA, I, C 5).

’’ l’ara mayor facilidad del lector, al final de cada franciscano, w ponen entre paréntesis Itf 
¡nidales LY, si lo biografía Lucas de Yangües, y LA, si Lucas Álvarez de Toledo, seguidas de 
los folios donde se localizan. En cuanto a los biografiados que también incluye Diego Alva
rez en su Memoria!, se citan por DA.
’■ El Supttmmto del Ms. 38W, de la BNE, coincide al pie de la letra -como se ha dicho- con 
Lis biografías de Fr. Lucas Álvarez de Toledo incluidas en Otro Suplemento del Breve CcMo$K 
pero en cuanto a Fr. Lucas de Yangües, hay una adición similar a la del P. Borox sobre el P. 
Peñalver, relacionada con la asistencia de este al Concilio Complutense, donde se condena
ron los errores de Pedro de Osma, -cuya sentencia se leyó en el convento de Santo María de 
Jesús de Alcalá |...| en ISdemayodc 1479, como advierte el lllmoSr. Fr. Alonso Vázquez de 
Toledo en unos manuscritos. Prosígase - Murió &- (fol. 87r).
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1516, Benito Santorcaz. — Se consagró a Dios en el Convento de 
Santa María de Jesús, de Alcalá, donde fue muchos años Sacristán y murió 
el 22 de noviembre. (LY, 14v-15r; DA, I, C 5).

1528, Juan de Marquisa. — Fue tres veces Provincial de la Provincia 
de Castilla. (LY, 16r-v; DA, I, C. 5).

1528, Francisco Ruiz. — A su regreso do las Indias, a donde había 
sido enviado por los Reyes Católicos, íue nombrado Obispo de Ciudad 
Rodrigo; también lo fue de Avila. Entre otras actuaciones, se ocupó de dar 
fin al insigne Convento de religiosas de San Juan de la Penitencia, de Toledo, 
que había comenzado Cisneros. Recibió sepultura en la Capilla Mayor del 
mismo. (LY, 16v; DA, I, C 6).

1528, Juan NavarRETE. Gran predicador, fue requerido por el 
Arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca, para predicar en Galicia. Murió al 
caer del «jumentillo» en que cabalgaba, de Portonovo a Pontevedra, ciudad 
esta en la que fue enterrado. (LY, 16v-17r; DA, I, C 7).

1541, Calero del Espíritu Santo. - - Tomó el hábito en el Convento 
de Santa María de Jesús, de Alcalá el año 1519. Su fervor misionero lo 
decidió a trasladarse a la Provincia del Santo Evangelio, de Méjico, donde 
murió mártir a manos de los nativos. (LY, 24v; DA, I, C. 8).

1543, Antonio de la Cruz. — Fue dos veces Provincial de la 
Provincia de Castilla y Definidor General de la Orden. El Emperador Carlos 
V lo envió al Concilio de Trento, "por su teólogo». Murió cuando cumplía 
este cometido. Había sido electo obispo de Canarias. (LY, 24v-25r; DA, I, C. 
II).

1546, Alonso de la Puebla. - Dos veces Guardián del Convento de 
Santa María de Jesús, de Alcalá, y más tarde Ministro Provincial de la 
Provincia de Castilla. Fue Confesor de Juana de la Cruz, «la Santa Juana». 
(LY, 25r; DA, LC9).

1546, Francisco Ortiz. — Tomó el hábito en Santa María de Jesús, de 
Alcalá, el año 1496. Excelente Predicador, fue autor de varios libros. (LY, 25r; 
DA, l,C9).

1547, Miguel Tembleque. - Tomó el hábito en el Convento de Santa 
María de Jesús, de Alcalá; y, a propuesta de Carlos V, pasó a la Nueva 
España. Comenta el P. Yangües que «era muy amado de los indios, a los 
cuales defendía siempre de las extorsiones que los gobernadores los hadan». 
(LY, 25r-v; DA, 1, C9).

1555, Antonio de Aranda. — Era natural de Arando de Duero. 
Peregrinó a pie a los Santos Lugares. Después, íue tres veces Provincial de 
la Provincia de Castilla; Guardián de Santa María de Jesús, de Alcalá; y 
Confesor de la Emperatriz María de Austria y de su hermana la Princesa
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Juana de Portugal, hijas de Carlos V. .-Recibió a la Orden y Provincia» a las 
Religiosas de San Juan de la Penitencia, hasta entonces sujetas al Rector de 
la Universidad de Alcalá. Murió en el Convento alcalaíno. (LY, 26r; DA, C. 
10).

1558, Francisco Df. Yepfs. - Muy virtuoso, destacó «en el santo 
ejercicio de la oración mental». (LA-SI, 291 v; DA, IV, C 17).

1563, Alonso Manrique. - Era hijo del Conde de Fuensalida. Tomó 

el hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá. Destacó como predicador. Fue 
Prelado y Definidor. Murió en el Convento de San Francisco, de 
Guadalajara. (LY, 30v; DA, I, C. 10).

1567, Dieco de Zúñiga. - Hijo de Juan de Zúñiga, Comendador 
Mayor de Castilla y Ayo del Rey Felipe II, tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá, el 4 de abril de 1554. Fue Lector de Artes. Era Cardenal 
cuando murió en el Convento de la Madre de Dios, de Torrelaguna. (LY, 30v; 
DA, I, C 12).

1574, CLEMENTE de la Cruz. — Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá, a los dieciséis años. Mordió a Nueva España, donde murió 
tras una excelente labor misionera. (LY, 30v-31r; DA, I, C. 13).

1574, Patricio Elio. — Irlandés de nacimiento, vino a España, al 
Convento de Santa María de Jesús, para estudiar Teología en Alcalá. 
Después marchó a Roma. El Papa le otorgó el nombramiento de Obispo 
Bayonense en Hibernia, donde el Virrev lo mandó ahorcar. (LY, 31r; DA, II, 
C. 12).

1578, Antonio de Córdoba. - Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá. Fue Visitador de la Provincia de Andalucía y tres veces 
Provincial de Castilla. Felipe II lo envió a Trento «por su teólogo». Renunció 
al Obispado de Plasencia, que le proponía el mismo monarca. Murió a los 93 
años en el Convento de San Francisco, de Guadalajara. (LY, 31v-32r; DA, II, 
C. 12)“.

1578, José DE Rocaberti. - Era descendiente de los Condes de 
Peralada. Tomó el liábíto en Santa María de Jesús, de Alcalá, el 4 de abril de 
1554. Practicó penitencias muy rigurosas. (LY, 32r; DA, II, C 14).

1579, Miguel de Villafranca. - Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá. Fue Confesor en las Descalzas Reales. Rechazó el Obispado 
de Ávila que le proponía Felipe II. (LY, 32r-v; DA, II, C 14).

" En Álvarfz, D. (1760): pánia, III, í. 31 r. (en note margen iaj. cita -H. tom. 2 fol. 6S-).
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1580, Juan de Alagón. — Era hijo del Conde de Vastago. Tomó el 
hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá. Fue Definidor de la Provincia de 
Castilla; Provincial, en 1573; y durante veinte años Guardián del Convento 
de Nuestra Señora de la Esperanza, de Ocaña, donde pidió ser enterrado. Su 
muerte se produjo en el de San Francisco, de Guadalajara. (LY, 32v; DA, II, 
C. 14).

1580, Alonso DE AJOFRÍN. - Fue Definidor de la Provincia de Castilla 
y dos veces Guardián de Santa María de Jesús, de Alcalá. (LY, 32v-33r; DA, 
II, C. 14).

1580, Francisco de Torres. — Era natural de Buges y pertenecía a la 
Casa del Infantado. Siendo Colegial de Teología en la Universidad de Alcalá, 
optó por el hábito de San Francisco. Predicador Apostólico, «siempre 
anduvo a pie y descalzo»-. Era objeto de Evitaciones y evidenció poseer el 
don de Profecía. Se inició su proceso de beatificación. (LY, 33r-34r; DA, II, CC 
15-21).

1580, Marcos Jofre. - Natural de Alcalá de Henares, tomó el hábito 
en el Convento de Santa María de Jesús. Marchó como misionero a la 
Provincia de los Doce Apóstoles, de Lima. Cultivó la Teología mística, de 
San Buenaventura. Fue Guardián y Provincial. Murió en el Convento de 
Jesús, de Lima. (LA, 295r-v; DA, I, C. 12).

1581, Rodrigo de la Fuente. — Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá. Salió para Nueva España, movido por su celo misionero. En 
el Convento de San Francisco, de Santo Domingo, fue martirizado por unos 
indios caníbales, que trocearon su cuerpo para devorarlo. (LY, 34v; DA, II, C. 
22).

1583, Andrés Conejo. — Doctor en Teología por la Universidad de 
Alcalá de Henares, tomó el hábito en Santa María de Jesús el 1 de abril de 
1569. Cultivó ejemplarmente la oración, contemplación y vida penitencial. 
(LY, 34v-35r; DA, II, C. 22).

1583, Hernando Páez. — Natural de Peñalver, en la Alcarria, 
abandonó su condición de Colegial mayor de San Ildefonso, en la 
Universidad de Alcalá de Henares, donde era Doctor en Teología, 
Catedrático de Artes y de Prima de Escoto. Tomó el hábito de San Francisco 
en Santa María de Jesús, de Alcalá, el 6 de abril de 1565. Testificó sobre San 
Diego, al que en parte debía su vocación. (LY, 35r; DA, III, C 15).

1583, Diego de Colmenar. - Era Guardián de Santa María de Jesús, 
de Alcalá, cuando se le apareció Fr. Francisco de Torres para anunciarle su 
próxima muerte. (LY, 35r-v; DA, 11, C. 22).

1586, Melchor de Hyebra. - Su padre, el Capitán Alarcón, se 
significó en la Conquista de Orán. Fue Confesor de Isabel Clara Eugenia y
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Catalina Micaela, hijas de Felipe II. Renunció al cargo de Guardián de Santa 
María de Jesús, de Alcalá, y pidió ser Portero de dicho Convento, donde 
falleció. (LY, 35v-36r; DA, III, C. 16).

1594, Juan (GÓMEZ] del Arcó. — Fue hermano lego en Santa María 
de Jesús de Alcalá, donde vivió y murió ejemplarmente. Su cuerpo se 
mantuvo incorrupto. (LY, 36r-v; DA, IV, C. 12).

1595, Francisco Alalpardo. — Natural de Alalpardo, tomó el hábito 
en Santa María de Jesús, de Alcalá, para fraile lego, el 3 de febrero de 1564; 
v en este Convento murió, dejando bien patente su ejemplaridad. (LY, 37r; 
DA, I, C. 13).

1596, ^X■CEL DEL Pas. - Natural de Perpiñán, tomó el hábito 

franciscano en Barcelona, de donde lo trasladaron a Santa María de Jesús de 
Alcalá para estudiar Teología. Destacó como insigne Predicador en España 
e Italia. Entre otros dones gozó del de Profecía y «Sanación de enfermos-. 
Murió en Roma el 29 de agosto de 1596. (LY, 37r-v; DA, IV, C 9).

1597, Antonio de Mendoza. - Era hermano del Cardenal Juan de 
Mendoza, del Duque del Infantado y de la Duquesa de Medina de Rioseco. 
Tomó el hábito en Santa María de Jesús de Alcalá, el 24 de febrero de 1563. 
Fue dos veces Provincial de Castilla y Definidor General de la Orden. Murió 
en el Convento de San Francisco, de Guadalajara, donde recibió sepultura. 
(LY, 38r; DA, III, C. 15).

1599, Pedro de Ca&\xova. — Tomó el hábito en Santa María de Jesús 
de Alcalá, en 1581, a 28 de julio. Predicador excelente, marchó a la Florida, 
donde satisfizo sus anhelos de martirio, asaetado por unos indios. (LY, 3Sr- 
v.).

1606, Julián de San Agustín. - Nació en Medinaceli, de origen 
humilde. Ejercía el oficio de sastre cuando Fr. Francisco de Torres lo invitó a 
que lo siguiera. Tomó el hábito de fraile lego en el Convento de Nuestra 
Señora de la Salceda. Prefería que lo tomaran por loco. Hizo vida eremítica. 
Fue limosnero en el Convento de Santa María de Jesús, de Alcalá, y en 
Nuestra Señora de la Esperanza, de Ocaña. Gozaba de ciencia infusa y 
espíritu de profecía. Murió en Alcalá, siendo sepultado junto a Fr. Francisco 
de Torres. Se promovió su beatificación desde las más altas instancias. (LY, 
41v-43v; DA, III, CC 1-14).

1610, Bernabé de QuiróS. - Natural de Torrelaguna, de noble 
estirpe. Colegial Teólogo en la Universidad de Alcalá, cuando era seglar; 
franciscano, fue Lector de Teología del Convento de Santa María de Jesús y 
Predicador Apostólico. Murió el día de San Diego de Alcalá, del que era muy 
devoto. (LY, 44v-45r; DA, III, C 15).
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1612, Antonio Balsas. — Natural de Torquemada. Tomó el hábito 
para hermano lego en Santa Mana de Jesús, de Alcalá, donde desempeñó el 
oficio de cocinero. Fue confesor de la Infanta Margarita de Austria. Estaba 
dotado del don de Profecía. (LY, 45r-v; DA, 111, C. 15)

1612, Martín (Gómez] de las Cuevas. — Natural de Calatayud, tomó 
el hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá, en 1610. Fue corista. Mereció el 
sobrenombre de Fr. Martín d Pobre, por su amor a la pobreza. Murió en el 
Convento de Santa María de Jesús, de Torrijos. (LY, 45v; DA, V, C. 6).

1617, Juan de los Santos. - Era natural de los Santos de la Humosa, 
•en tierra de Alcalá», perteneciente al Arzobispado de Toledo. Tomó el 
hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá, el año 1591. Fue Maestro de 
Novicios. (LY, 50v-51r; DA, V, CC. 7-10).

1617, Juan Gómez (Capero]. — Se conocía con el sobrenombre de •■el 
Hortelano», por su dedicación al cultivo de la tierra. Natural de Cerdo (Rioja), 
perteneciente ai Obispado de Burgos, tomó el hábito y profesó en el Convento 
de San Antonio, de Mondéjar, de la Provincia franciscana de Castilla. Pasó 
algún tiempo en Indias; luego regresó a España, a Santa María de Jesús, de 
Alcalá de Henares, donde «fue asignado por morador», pero siguió 
desempeñando el oficio de hortelano hasta su fallecimiento a los 90 años de 
edad. Los Reyes Felipe 111 y Margarita de Austria sentían gran veneración por 
él. Se inicio su proceso de beatificación. (LY, 51r-52v; DA, IV, Q 5).

1620, Tomás de San Diego. — Era natural de Tortuero (Guadalajara), 
del Arzobispado de Toledo. Tomó el hábito de donado para servir en la 
Sacristía de Santa María de Jesús, de Alcalá. Después le dieron el hábito de 
lego en el Convento recoleto de San Antonio de la Cabrera. Su último destino 
fue el Convento de Torrelaguna, donde murió. (LY, 62r-v; DA, V, C 6).

1620, Francisco GonzaGa. - Era hijo de los Marqueses de Guazol, 
de la Casa de los Duques de Mantua. Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá, el 16 de mayo de 1562. Estudió Gramática en el Convento 
de San Antonio de la Cabrera; Artes, en el de la Madre de Dios, de 
Torrelaguna, y Teología, en Alcalá. Después, fue Colegial del Colegio Mayor 
de San Ildefonso, de la Universidad de Alcalá, fundado por el Cardenal 
Cisneros. Pasó luego a la familia Ultramontana de San Antonio, como 
Provincial. Electo General de toda la Orden, en el Capítulo celebrado el año 
1579. Fue, además, Obispo de Cefalu, en Sicilia; Obispo de Pavía, y 
Arzobispo de Mantua, su patria. Clemente VIII lo nombró Legado 
Apostólico para resolver «graves negocios» con Francia; y Felipe II lo envió 
como embajador en diversas ocasiones. A su muerte, recibió sepultura en la 
Catedral de Mantua. Es el autor de la obra De origine seraphicae religionis 
franciscanac..., fuente ineludible para la historia de la Orden Franciscana. 
(LY, 63r-64v; DA, II, CC 1-12).
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1624, Fraxcisco de i a Trinidad. - Era natural de Pezuela, «tierra de 
Alcalá-. Tomó el hábito de hermano lego en Nuestra Señora de la Salceda, el 
12 de mayo de 1613. Los superiores tuvieron que prohibirle las penitencias 
excesivas a que se sometía. Murió en Santa María de Jesús, de Alcalá. (LY, 65r.).

1626, Antonio de los Santos. — Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá, el año 1599. Fue durante veinte años Maestro de Novicios 
en el Convento de Nuestra Señora de la Salceda, donde murió. (LY, 72r; DA, 
V, C 10).

1630, Juan de la Peña. — Natural de Azuqueca (Guadalajara), tomó 
el hábito en el Convento de San Francisco, de Ciudad Real. Permaneció 
muchos años en Santa María de Jesús, de Alcalá, donde murió 
ejemplarmente, el 2 de enero. (LY, 82r-v; DA, V, C 10).

1631, Luis de Sius. Era Escribano del Crimen. Se produjo su 
conversión ante la muerte trágica de un amigo. Tomó el hábito, junto con 
dos hijos, en Santa María de Jesús el 4 de julio de 1610.1.o mismo hicieron la 
esposa y tres hijas, que ingresaron en el Monasterio clariano de Santa Isabel 
de los Reyes, de Toledo. Cuando murió, era Maestro de Religión en el 
Convento de Nuestra Señora del Castañar. (LY, 89r-v; DA, IV, C 17).

1632, Antonio Caballón. - Natural do Mora do Tolodo, tomó el 
hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá, el 22 de enero de 1631, donde fue 
corista. Y aunque su muerte se produjo a los trece meses de haber ingresado, 
«aventajó en la virtud y pureza de vida a otros de más años». (I Y, 91 v; D/\, 
Vil, C. 4).

1633, Alonso Torneira. — Natural de Ajofrín. Tomó el hábito en 
Santa María de Jesús, de Alcalá, el 19 de enero de 1623, donde moriría diez 
años después. Se dice que resucitó a un muerto. (LY, 95v; DA, V, C 14).

1638, Juan de Quintarnaia. - Era natural de Chinchón, donde 
ejerció el oficio de Escribano hasta la muerte de su esposa. Entonces, vistió 
un pobre saco y se dedicó a servir a los pobres en el Hospital de Antezana, 
de la Universidad de Alcalá. A los sesenta años, tomó el hábito de hermano 
lego en Nuestra Señora de la Salceda, desde donde pasó a Santa María de 
Jesús, de Alcalá, como limosnero, hasta su fallecimiento. Poseía dotes de 
predicador y el don de la Profeda. (LY, 117r-118r; DA, V, C. 15).

1640, Alonso Delgado. - Natural de Chinchón, tomó el hábito en 
Santa María de Jesús, de Alcalá, el 17 de mayo de 1601, de donde lo 
destinaron al Convento de Nuestra Señora del Castañar; y luego como 
Maestro de Novicios a Nuestra Señora de la Esperanza, de Ocaña. Fue un 
confesor muy estimado. Estaba dotado del don de Profecía. Murió en el 
Convento del Castañar. (LY, 12lr-v; DA, 5, C. 7).
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1640, Miguel de Sanos. - Era natural de Sanos, lugar próximo a la 
ciudad de Guadalajara. Fue requerido por Felipe IV para instruir a su hijo 
Baltasar Carlos. Cumplida esta misión, regresó a su Convento de Santa 
María de Jesús, de Alcalá, donde murió y recibió sepultura. (LY, 125v.).

1642, Juan de Orozco. — Natural de Fuenlabrada, «tierra de 
Madrid», fue limosnero de Santa María de Jesús, de Alcalá, donde murió. 
(LY, 130r-v; DA,VZC11).

1647, Francisco Luengo de San Bernardino. - Era natural de la 
Villa del Campo, «en tierra de Alcalá». Tomó el hábito en Santa María de 
Jesús, de Alcalá. Fue Maestro de Novicios, Guardián de Nuestra Señora de 
la Salceda, Definidor de la Provincia de Castilla y Visitador de la Provincia 
de los Ángeles. Murió a 25 de febrero, siendo sepultado en la Salceda. (LY, 
I35v-136r; DA, V, C. 12).

1650, Boecio Egano. — Procedente de Mamounia (Irlanda), donde 
había nacido, tomó el hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá, el año 1626. 
Fue Definidor en Irlanda. En el Capítulo General de Toledo, del año 16-15, se 
le nombró Definidor General para las provincias belgas. Inocencio X lo 
designó «Obispo Rósense». En el Concilio General de Irlanda, el 
nombramiento de «Gobernador de las Armas Católicas de su nación» 
motivó que lo detuvieran y ahorcaran, colgándolo de un árbol con la cincha 
de un caballo. (LY, 141 r; DA, V, C. 13).

1651, Sebastián Cano. — Era natural de Escamilla (Guadalajara). 
Tomó el hábito para hermano lego en Santa María de Jesús, de Alcalá, donde 
fue limosnero hasta su muerte. (LY, 143v-144r; DA, V, C. 13).

1652, Juan de Ziganda. — Había nacido en Madrid, descendiente de 
los .Marqueses de Leganés, cuya cuantiosa fortuna heredó al quedar 
huérfano siendo aún muy joven. Felipe IV le otorgó el hábito de Santiago, 
que Juan trocó por el tosco sayal de San Francisco. Murió a los treinta y tres 
anos. (LY, 146v-149r; DA, VI, C 19).

1653, Juan Aguado. - Era natural de Ciempozuelos (Madrid). Viudo 
en la plenitud de su vida, optó por tomar el hábito franciscano en Santa 
María de Jesús, de Alcalá, desempeñando el oficio de limosnero hasta el fin 
de sus días. Murió en Chinchón, donde recibió sepultura en el Monasterio 
de las Clarisas. (LY, 151 v.).

1653, Manuel de San Buenaventura. - Natural de Toledo, tomó el 
hábito en el Convento de Nuestra Señora del Castañar el 12 de abril de 1619, 
de donde lo trasladaron a Nuestra Señora de la Salceda. Estudió Teología en 
Santa María de Jesús, de Alcalá. En ambos conventos fue Maestro de 
Novicios. Renunció al cargo de Guardián de nuestra Señora de la Salceda. 
Fue confesor de las religiosas de la Concepción, de Toledo. Ix? sorprendió la 
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muerte en el Convento de San Francisco, de Talavcra, el día primero de 
mayo. (LY, 152r-153r; DA, V, C. 8).

1663, Juax MERINERO. — Era natural de Madrid, donde tomó el lubito 
en el Convento de -San Francisco. Fue Colegial de San Pedro y San Pablo, de 
la Universidad de Alcalá; Guardián del Convento de Nuestra Señora de la 
Esperanza, de Ocaña y del Convento de San Francisco, de Madrid; 
Provincial de la Provincia de Castilla y General de toda la Orden. Felipe II 
lo nombró Obispo de Ciudad Rodrigo y de Valladolid; pero él mostraba 
«tanta humildad, pobreza y desnudez, como si fuera un novicio». Le 
llamaban «el Obispo santo». Dejó escritas obras sobre Filosofía y Teología, 
algunas impresas. (LY, 187r-v; DA, V, CC 1-5).

166-4, Francisco de Ajofrín. - Natural de la villa de Tembleque, 
Arzobispado de Toledo, tomó el hábito en el Convento de Santa María de 
Jesús, de Alcalá. En el Convento de San Francisco de Guadalajara, cuando 
iba a ser nombrado Lector en Artes, prefirió retirarse al Convento de 
Nuestra Señora del Castañar, donde lo designaron Guardián; a 
continuación, lo fue del de San Antonio de la Cabrera; más tarde. Definidor 
de la Provincia de Castilla y Provincial de la misma, cargo este al que 
renunció a los cuatro meses, para retirarse nuevamente al Convento del 
Castañar. (LY, 190v-191r; DA, VI, C. 8).

1664, Gaspar Jiménez. - Natural de Hontoba (Guadalajara), tomó el 
hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá. Fue organista y confesor. Tras 
permanecer treinta y seis años en el Convento de Pastrana, murió el 25 de 
octubre, a los setenta y ocho años de edad, aproximadamente. (LY, 191 r-v.).

1668, Francisco Pichón Merinero. — Natural de Madrid. Leyó 
Teología en Santa María de Jesús, de /Mcalá, donde «alcanzó el grado de la 
Jubilación». Fue Definidor de la Provincia de Castilla; tres veces Guardián del 
Convento de San Juan de los Reyes, de Toledo; Calificador del Santo Oficio, 
Examinador sinodal del Arzobispado de Toledo y Juez sinodal. Escribió De 
Incamatione, De Pide Spes el Chántale y otro tratado sobre Matrimonio, los cuales 
fueron impresos en Toledo. (LY, 207v-208r; DA, VI, C 16).

1669, FRANCISCO Crespo. - Nació en Arganda, híjode Andrés CnSpO y 
María Martínez. Tomó el hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá, como 
religioso lego. Pasó al Convento de San Francisco de Madrid, donde profesó. 
Fue limosnero y portero. Los Reyes Felipe IV y Mariana de Austria lo estimaban 
mucho. Se le atribuyen numerosos milagros. Promovieron su beatificación altas 
personalidades eclesiásticas y civiles. (LY, 208r-210v; DA, V, C. 14).

1669, Alonso de la Cruz. — Era natural de Bujalcayado 
(Guadalajara), perteneciente al Obispado de Sigüenza. A muy temprana 
edad, tomó el hábito en Santa María de Jesús, de Alcalá. Estudió Arte y 
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Teología. Fue Maestro de Novicios, Guardián en los conventos de San 
/Xntonio de la Cabrera y Nuestra Señora de la Salceda, y Definidor de la 
Provincia de Castilla «'de la Recolección». Murió en el Convento de San 
Francisco de Madrid, donde se encontraba ocasionalmente para asistir a una 
Junta. (LY, 210v-211r.).

1671, Cristóbal Dfiíiaoii.i o. — Nacido en Madrid, tomó el hábito en 
su Convento de San Francisco. Fue dos veces Lector Jubilado, Confesor de 
¡as Descalzas Reales, Guardián de los conventos de Alcalá y Madrid, 
Definidor y Custodio de la Provincia de Castilla, Examinador Sinodal del 
Arzobispado de Toledo y Teólogo del Rey en su Real Junta de la Inmaculada 
Concepción. Renunció a ser Obispo de Tuy, por humildad. Escribió cinco 
tomos sobre Teología Escolástica.41 (LY, 215r-v; DA, VI, C. 9).

1672, Felipe Izquierdo. - Natural de Majadahonda, tomó el hábito 
para lego en el Convento de San Francisco de Madrid. El P. Yangües lo 
define como «uno de los religiosos más humildes y caritativos que se han 
conocido». (LY, 220r-v.).

1672, Alonso Vázquez de Toledo.
Considerado fuente fundamental para el Catálogo objeto de este 

trabajo. Véase, apartado 5.1. (LA, 297v-312v; DA, V, C. 19).
1673, Manuel de YangOes.
Hermano de Fr. Lucas de Yangües. Véase 1: «Una familia numerosa 

de Guadalajara».
1678, Francisco Cabello. - Nacido en Pinto, tomó el hábito en Santa 

María de Jesús, de Alcalá, donde murió santamente. Escribió la biografía su 
confesor Fr. Juan Lázaro, religioso del mismo convento. (LY, 235v-236v; DA, 
VI, C. 17).

1681, Juan Lázaro. — Natural de Mascaraque (Toledo), fue Lector de 
Artes del Convento franciscano de Ciudad Real, del que pasó al de Santa 
María de Jesús, de Alcalá, como Lector de Teología. Y en este Convento murió. 
Escribió un libro titulado Lucha interior del alma. (LY, 252v-253r; DA, VI, C. 15).

1681, Gregorio GarcIa. — Nació en Arbancón (Guadalajara). Lector 
de Artes en el Convento franciscano de Torrelaguna, y de Teología en el de 
San Juan de los Reyes, de Toledo, se retiró al Convento de Nuestra Señora 
del Castañar. Lo mandaron a Madrid, donde rechazó un obispado que le 
proponía el Conde de Monterrey. Por obediencia a sus Prelados, fue 
Guardián del Convento de San Francisco, de Guadalajara, y del de Santa 
María de Jesús, de Alcalá. (LY, 253r-v.).

u Uno de >u> discípulos fue Fr. Manuel de Yangües, como se ha dicho en 1.

Anales Omp'afovcs, XXIIL MU, pp. 381-413
ISSN: 0214-2473



412 ISABEL BARBEriO CAR^HRO

BIBLIOGRAFÍA

Abad Pérez, A. (2002): "Nuestra Señora de la Esperanza de Ocaña. Su 
cronista, el P.Eusebio González de Torres", Archivo Iberoamericano*2,241- 
242. Madrid, pp. 225-250.

A«>»dN, F. (1999): Historia sacro-profana de la ilustre y noble Villa de Ajofrin... 
Transcripción: J. M. Rodríguez Martín, (ed.). Diputación Provincial de 
Toledo.

Alva et Astorga, P. (1663): Mililia Iminaadatae Conceptionis... Lovaina, Typ. 
Immaculataé Conceptionis.

ÁLVÁRE4 D. (1753): Memorial ilustre de los famosos hijos del real, grave y religioso 

convento de Santa María de jesús (vulgo San Diego de Alcalá)... Alcalá, 
Imprenta de Doña María García Briones, Impresora de la Universidad.

ÁLVARÉZ, D. (ca. lyeo]0: Chrónica Seráfica dta. Provine*, de Castilla, Ms. S.
XVIII, TT. I, II, III (3 vols.). Madrid, AFIO.

Arellano, F. (1987): Una introducción a la Venezuela Prehispánica: culturas de 
las Naciones Indígenas Venezolanas. Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello.

Arroyo, L. (1952): "Comisarios Generales de Indias", AlA 12 (julio-sept. 
1952), pp. 257-296.

Arieaga, C. (1985): El Carmelo de Guadalajara y sus tres azucenas. Madrid, 
Editorial de Espiritualidad.

Castro, M. (1987): "Misioneros de la Provincia de Castilla en América, siglos 
xvi y xvii", AlA 47. Madrid, pp. 219-259.

De San Antonio, J. (1732): Bibliotheca Universa Franciscana, TT. I, II. Matriti, 
Typographia Causae V. Matris de Agreda.

García López, J. C. (1899): Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara. 
Madrid, F.d. Sucesores de Rivadeneyra.

García López, J. C. (1889): Ensayo de una Tipografía Complutense. Madrid, 
Imprenta y Fundición de Manuel Tollo.

Gonzaga, F. (1587): De origine scraphicae religionis franciscanae... Romae, Ex 
Typographia Dominici Basae.

« En lo MKesiro« cita como AlA.
” No consto el aito en que fue escrita la Crónica de Fr. Diego Álvarcz En T». I, íf. 1 TÚ v-ss. 
informa de la -Congregación General celebrada en Madrid, en la que fue electo Vico- 
Comisario General el Rmo. Padre Fr. Antonio Juan de Molina», en febrero de 1760; no he 
encontrado referencias a otra fecha posterior en ninguno de los tres tomos, luego parece que 
cabe fijar ese arto.

Cmptulrncs. XXIII, 2011, pp 381-413
ISSN. 0214 2473



FK. LUCAS DE YAXCÜES Y SU NADA BREVE CATALOGO 413

González de Torres, E. (1737): Chrónica serfyhica..., Octava Parte. Madrid, 
Herederos de la Vda. de Juan García Infanzón.

Hurtado, D. [1714]: Crónica de la provincia de Castilla, Ms. S. xvn. Madrid, 
APIO.

Layna Serrano, E (1995): Historia de Guadalajara y sws Mendozas en los siglos 
xv y xvi, T® III. 2.* ed. Guadalajara, /\ache odies.

MeSECUF-R Fernández, J. (1960): "Un manuscrito de historia franciscana: el 
3840 de la Biblioteca Nacional", Revista de Archivos Bibliotecas y Museos 68. 
Madrid, pp. 575-603.

Monasterio, A. (1638): Martyrologivm franciscanvm... Parisiis, Apud 
Dionysivnt Moreav.

Salazar, P. (1612): Coránica y historia de la fundación y progresso de la Provincia 
de Castilla, de la Orden del Bienaventurado Padre San Francisco. Madrid, 
Imprenta Real.

Simón Díaz, J. (1958): Bibliografía de la Literatura Hispánica, T.® V. Madrid, 
CS.I.C.

Torrubia, J. (1756): Chrónica de la Seráphica Religión del Glorioso Patriarcha San 
Francisco de Assis..., Novena Parle. Roma, Generoso Salomoni.

Wadincus, L. (1931-1964): Anuales Minorum, seu tritón Ordinum a S. Francisco 
Institutorum, 1208-1680,32 vols, T.® I. Florencia - T.® XXXII. Roma.

Yangües, M. (1683): Principios y reglas de la lengua cmnanagota, general en 
varias naciones, qiv habitan en la Provincia de Cvrnniana en las Indias 
Occidentales. Burgos, luán de Vían

Compiutm^, XXIII. 2011, pp. 381-113
ISSN: 0214-2473





LA CARTA DE DOTE DE DOÑA ANTONIA JUANA DE 
SANTAREN, UNA SEÑORA ALCALAÍNA EN EL MADRID

DE CARLOS II (1693)

José Luis BARRIO MOYA 
Instituto de Estudios Madrileños

FcdM de recvpCASn: 26 de jbnl de 2011
F«hj de MfMxión: 21 de junio de 2011

RESUMEN

Las cartas de dote constituyen documentos de primera fila para conocer el 
marco de vida en que desarrolló su existencia la gente de los siglos pasados. 
En aquellos otorgamientos se registraban, de manera minuciosa, todas las 
pertenencias que cada uno de los esposos aportaban a la unión. Buena 
prueba de lo que decimos lo encontramos en los bienes que la señora 
alcalaína doña Antonia Juana de Samaren llevó a su matrimonio con don 
Diego de Solazar, celebrado en Madrid el 22 de febrero de 1693, y en donde 
se incluían pinturas, muebles, ropas y vestidos y prebendas.

Palabras claves: Catta de dolé, Alcalá de Henares, doña Antonia Juana de Salaren, 
pinturas, muebles, joyas.

ABSTRACT

The Dowry letters are first-rate documents to know the framework of life in 
which developed the existence of people oí past centuries. In these 
bestowals were registered in meticulous manner, all of the belongings which 
each one oí the spouses gave to the unión. We can íind a clear evidence of 
what we say in the possessions that the lady alcalaína doña Antonia Juana 
de Samaren brought to his matrimony, with don Diego de Salazar, which 
«as hold in Madrid, in February 1693, and which included paintings, 
íumiture, jewels, costume, clothes and prebends.
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Keyii’ords-. Dowiy Mters, Alcalá de Henares, doña Antonia juana de Santaren, 
paintings, fumiture, ¡eweis, prebenda.
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No era tarea fácil ni cómodo el mantenimiento y limpieza del Alcázar 
de Madrid, sede de la Corle de los Austria desde los tiempos de Felipe II, 
edificio que quedó arrasado por un pavoroso incendio, el día de Navidad de 
1734, reinando ya Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón que ocupó 
el trono de España tras la muerte sin hijos de Carlos II. Para aquellas labores 
de mantenimiento y conservación del palacio real se creó una institución 
específica: la furriera, que tenía a su cargo tanto las llaves de las numerosas 
habitaciones del regio edificio como la limpieza y cuidado de lodos los 
muebles y enseres que se encontraban en ellas.

Para realizar aquella enorme tarea, la furriera contaba con un elevado 
número de trabajadores, entre los que se contaron numerosos pintores, tales 
como Isidoro Arredondo, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan Carroño de 
.Miranda, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia o Teodoro Ardemans. Pero 
junto a todos aquellos grandes artistas figuraron otros muchos personajes 
anónimos quienes, con su esfuerzo, ponían orden en el caótico ambiente que 
debía respirase en el venerable palacio de los Austrias, como es el caso de 
don Diego de Salazar, de quien vamos a dar a conocer algunos aspectos de 
su biografía, entre ellos el de su matrimonio con la dama alcalaína doña 
Antonia Juana de Santaren.

1 .a primera noticia sobre don Diego de Salazar de la que tenemos 
constancia data del 23 de abril de 1695, fecha en la que el rey Carlos II envía 
una nota al condestable de Castilla en respuesta a sendos memoriales 
remitidos al monarca tanto por el susodicho como por el pintor Jan van 
Kessel el Joven', en donde solicitaban al rey. una plaza de ayuda en la 
furriera. La nota que Carlos II envió al condestable de Castilla estaba 
redactada de la siguiente manera: «En los memoriales que van aquí piden 
Diego de Salazar y Don Juan Bankesel les haga merced de plaza da Ayuda 
de la furriera, Vereislo y me decís lo que se ofreciere y pareciere. Madrid a 
23 de abril de 1695.»*.

' Jan van Kessel el Joven (Ambcres 16SI-Madrid 1708), hijo de un pintor del mismo nombre: 
Jan van Kessel el Viejo, especialista en cuadros de animales v flores, llegó a Madrid en 1679 
en compañía de una noble familia flamenca, a la que retrató efe manera colectiva en obras que 
wconservan en el Prado y en ol MuMO do Varsovia. En Madrid, Jan van Kcwl ol Joven fue 
Etor de Mana Luisa de Orleáns y de .Mariana de Nocburgo. las dos sucesivas esposas de 

ríos II, interviniendo junto con Isidoro Arredondo y Sebastián Muñoz en la decoración, con 
temas mitológicos, en la galena del Cierzo del Alcázar. Cuando Mariana .le N’eoburgo, tras 
la muerte de Carlos II, fue desterrada a Toledo, Jan van Kessel figuró entre las personas de su 
séquito. De regreso a Madrid, realizó un retrato de Felipe V con el que intentó conseguir el 
cargo de pintor de Cámara, lo que no logró puesto que la obra no agradó al monarca. Obra 
destacada en la producción de Jan van Kessel es el doble retrato de Dos otutoi ccn ptrro 
(Musco de Roznar), en donde se advierte una cierta influencia vclazqueña recibida a través 
de Juan Carroño de Miranda (Wd. PÉMZ Sánoi»/, A. E. (1982): Pinturabarma m Effaüa 1600- 
D50. Madrid, Cátedra, pp. 341-342).
' Archivo General de Pabdo. Sección - Persona). Signatura - 0-947-30.
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El memorial que don Diego de Salazar, en el que no figura fecha, 
contiene una relación de los servicios que a la Monarquía habían prestado 
su padre, abuelo e incluso él mismo.

-Señor: Diego de Salazar mozo de oficio en la furriera de Vuestra Majestad, 
hijo de Carlos de Salazar y nieto del capitán Antonio de Salazar que murió 
en el sitio de Vcrceli en el estado de Milán’, siéndolo de Infantería, dice que 
el dicho su abuelo sirvió a Vuestra Magestad mas de 24 años y su padre en 
el de la furriera mas de 50, y el suplicante a que sirve 20 años, asistiendo a 
todas las jomadas que se an echo en este tiempo, como an sido las de las 
felizes vodas de Vuestra Majestad, Bosques y Casas de Campo, sirviendo en 
muchas de ellas de Aposentador de Palacio y en las que no ayudando a 
dicho aposentador, en que se le ha seguido mas gastos y trabajo que a otro 
ninguno de su oficio, sin que por todo lo referido se le aya echo merced 
ninguna de onor ni ynteres, de modo que no tiene Vuestra Magostad criado 
ninguno que pueda decir en esta parte lo que el, por lo qual y por amor de 
Dios suplica a Vuestra Magestad sea servido de honrarle con placa de ayuda 
de dicha furriera, como es su ascenso y se hico con Antonio Trigo y Pedro 
Alcalde y Juan Antonio de Camera, que de mozos de oficio pasaron a 
ayudas como tros muchos antes, en que recivira merced como lo espera de 
la mucha caridad de Vuestra Magestas,* ».

Carlos II accedió a los deseos de don Diego de Salazar, concediéndole 
la plaza solicitada aunque no los gajes inherentes a ella.

1 .a muerte de Carlos 11 y la entronización de Felipe V no trajeron 
cambios en la situación de Diego de Salazar en palacio. Es por ello, que el 17 
de febrero de 1706, y en plena guerra de Sucesión, enviaba un memorial al 
mayordomo mayor del monarca Borbón en el que pedía el goce 
correspondiente a su plaza, y que estaba redactado de la siguiente manera:

-Excelentísimo señor Don Diego de Salazar aluda de la furriera del rey 
nuestro señor dice que ha treinta años que sirve en dicho oficio y que no 
tiene el goze correspondiente a su plaza y que haviendo muerto Don Gaspar 
de Mazo', aiuda del dicho oficio a quedado baco dicho goze numerario y

’ La ciudad de Veicelli fue manzana de discordia entre Francia y España a ¡o largo de la pri
mera mitad del siglo Dominada por España entre 1638 y 1659, las escaramuzas con 
Francia van a ser constantes y en una de ellas debió morir Antonio de Salazar.
1 Archivo General de Palacio. IMen.
’ Gaspar de Mazo fue hijo del pintor Juan Martínez del Mazo y de Francisca Velázquez y, por 
lo tanto, nieto del gran maestro sevilLino. No siguiendo la profesión de su padre y abuelo, 
Gaspar del Mazo se contentó con ostentar algunos cargos menores en palacio.
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que aunque Don Manuel Manso cuida de la furriera que es mas antiguo en 
juramento quiera servir, tiene gajes y casa de aposento de harchero6, que 
siendo maiores no los dejara por mi perderlos tener por dos partes y 
siempre quedan bacos los gajes y cassa de aposento de tal aiuda de furriera, 
por lo qual suplica a Vuestra Excelencia le honre con mandar se los dar en 
que rezi vira merced como lo espera de la grandeza y justificación de Vuestra 
Excelencia demás de las honrras que siempre le a hecho/».

En el mismo día 7 de febrero de 1706 el mayordomo mayor enviaba 
una nota al Bureo comunicando que «a Don Diego de Salazar se le acudirá 
con la razien y goze de ayuda de la furriera que esta vaca por fallecimiento 
de Don Gaspar del Mazo.8».

La última noticia que tenemos sobre don Diego de Salazar está 
fechada el 22 de abril de 1715 cuando don Manuel Márquez informaba a don 
Joaquín Ignacio Barrenechea, contralor de Felipe V, de lo siguiente:

«Señor Don Joachin Ygnacio Barrenechea, del Orden de Calatrava y contralor 
de Su Magestad respecto de que Don Diego de Salazar, quien eslava sirviendo 
en la disposizion del aposento de Aranjuez se a tenido enfermo a esta Corte 
y que es yndispensable imbiar persona ynteligente en eso para que ayude al 
aposentador y se haga falta en el servicio, se nombrara la que tenga esas 
calidades de mandar luego aunque no sea ayuda de la furriera, disponiendo 
por esta provisión esta formalidad. Madrid y abril 22 de 1715.’».

El hecho constatado de que don Diego de Salazar tuviera que 
regresar a Madrid desde Aranjuez a causa de una enfermedad, nos permite 
suponer que su muerte debió producirse al poco de regresar a la Corte.

Hasta aquí todo lo concerniente sobre las labores de don Diego de 
Salazar en palacio. Por lo que respecta a su vida familiar, don Diego de 
Salazar contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera con doña ,\na 
María Ocaña, de la que tuvo dos hijos, bautizados con los nombres de 
Francisco y Josefa. Viudo de aquella señora volvió a casarse con la señora 
alcalaína doña Antonia Juana de Samaren.

' Recibía el nombre de archero un soldado de la guardia de la Casa de Borgoña, introducida 
en España por Carlos V, formada en principio por nobles flamencos, aunque más tarde se 
suprimió aquel requisito, podiendo ingresar en la misma españoles, tanto nobles como per
tenecientes a familias honradas. El rey Felipe IV concedió a los archcros la deseada casa de 
aposento. Felipe V transformó el cuerpo de archeros en la Guardia de Corps.
' Archivo General de Palacio. IWeni.
‘ Archivo General de Palacio. Ibidem.
"ArchivoGeneral de Palacio. IMern.
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El día 22 de febrero de 1693 y ante el notario madrileño Cristóbal de 
Córdoba, don Diego de Solazar otorgaba carta de pago y recibo de dote por 
los bienes que su segunda esposa aportaba a la unión. De esta manera don 
Diego de Solazar expresaba ser vecino de esta Corte y ayuda de la furriera 
de Cámara del rey nuestro señor, viudo de Doña Ana María de Ocaña, hijo 
de Don Carlos de Solazar y de Doña Ángela de Córdoba, difuntos y que iba 

a casarse con Doña Antonia Juana de Santaren y Barma, viuda de primer 
matrimonio de Don Juan de Salinas, hija de Don Lorenzo de Santaren y de 
Doña Juana Barma, vecinos de esta villa de Madrid y naturales de la ciudad 
de Alcalá de Henares.

Para este su segundo enlace doña Antonia Juana de Santaren aportó 
una dote valorada en un total de 45.522 reales de vellón y en la que se 
incluían «pinturas, ropas y vestidos, muebles, utensilios de cocina, joyas y 
objetos de plata y varias prebendas entre ellas una memoria para dicha 
prebenda de la yglesia colegial de San Justo y Pastor de dicha ciudad de 
Alcala de Henares.10».

Doña Antonia Juana de Santaren llevó entre sus bienes dótales una 
colección artística formada por sesenta y dos pinturas, un relicario, un 
sudario con marco de concha, una escultura de un niño Jesús y cuatro 
espejos, objetos estos que con frecuencia aparecen registrados entre los 
cuadros y no con los muebles, como seria lo lógico. La temática de las 
pinturas incluía escenas religiosas, batallas, floreros y fruteros, paisajesy un 
curioso retrato de don Juan de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y de la 
actriz María Calderón, y único reconocido por el monarca de los muchos 
que tuvo fuera del matrimonio. Por lo que respecta a los probables autores 
de aquellas pinturas, el anónimo tasador solamente menciona a Juan 
Carreño de Miranda a quien adjudica un San Francisco de éxtasis, obra que 
alcanzó una tasación de 1.000 reales de vellón.

PINTURAS

«Ocho pinturas de los ocho misterios de Nuestra Señora, de zinc© quartas 
de alto y poco menos de una bata de ancho, con sus marcos negros y las 
cenefas doradas, 1120 rs.- otra pintura de Son francisco en estasis de mano 
de Carreño, de dos baras y media de ancho con marco negro y dorada la 
cenefa de adentro, 1000 rs.- otra pintura de San Juan del mismo tamaño y 

” Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo - 13413, fol*. 526-538. Exótono - 
Cristóbal de Córdoba.
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marco, 300 rs.- nuche floreros yguales, de tres quartas de alto poco mas y 
dos terzias de ancho, con sus marcos negros y la zcnefa dorada, 450 rs.- dos 
países yguales de sobre puertas en que ay pintado cazeria, con sus marcos 
dorados y negros, de tres quartas de alto poco menos y cerca de una bara de 
ancho, 100 rs.- otra pintura de un niño Jesús en tabla, de dos tercias de alto 
con su marco negro y dorada la cenefa, 15 rs.- otros dos fruteros en que ay 
pintadas unas frutas, de dos tercias de al» y tres quartas de ancho con poca 
diferenzia, 70 rs.- una pintura de Jesucristo con la cruz del ombre, de una 

bara do alto poco mas y tres quartas de ancho, con su marco negro y dorado 
y con sus tarjetas doradas a las esquinas, 120 rs.- una pintura do la adorazion 
de los Reíos, de media bara de alto poco mas y media bara de ancho, con su 
marco negro, tallado y dorado por los cantos de el y tarjetas a las esquinas, 
250 rs.- una Nuestra Señora de la Soledad con un San francisco a su lado y 
un retrato a otro, de poco menos de una bara de alto y dos terzias de ancho, 
con marco tallado y dorado por las orillas y por medio negro, 160 rs.- dos 
pinturas yguales de la Encamazion y uida a Egipto, de dos terzias de largo 
y de alto una tercia con sus marcos negros, dorados y tallados, 140 rs.- otra 
pintura de la Oración del guerto, de dos tercias de alto y poco mas de una 
de ancho con marco negro tallado y dorado, 150 rs.- una Nuestra Señora de 
Befen de bara de alto y lo mismo de ancho con su marco negro, 30 rs.- otra 
pintura de Nuestra Señora del Populo, se una tercia de alto poco mas con 
marco negro, dorada la cenefa de dentro, 60 rs.- otra pintura de Santa Ynes 
en lamina, de una terzia de alto y una quarta de ancho, con su marco de 
zedro con letras en el marco, doradas, 30 rs.- un relicario de Roma con 
reliquias, con su marco negro, do una terzia de alto, 60 rs.- una lamina de 
Nuestra Señora del traspaso, de poco mas de una tercia de alto y una quarta 
de ancho, con marco negro, 200 rs.- un sudario con marco de concha, de 
cerca de media bara de ancho y una quarta de alto, 150 rs.- una Nuestra 
Señora de la Conzepcion, de bara y media de alto y cinco quartas de ancho, 
con marco nefro, 200 rs.- dos laminas pequeñas y redondas de Santo 
Domingo y Santa Clara, con marco negro, 30 is.- un San Francisco pequeño, 
en papel, con su marco negro, 6 rs.- una pintura de San Onofre de bara de 
alto, sin marco, 12 rs.- una pintura de Nuestro Señor con su madre, la 
Madalcna y san Juan, de bara y terzia de alto con marco negro, 350 rs.- otra 
de Nuestra Señora de Belen, de una bara de alto con marco negro, 30 rs.- un 

San Jerónimo de media bara de alto con marco negro, 30 rs.- otra pintura de 
San Juan, de bara de alto con marco negro, 60 rs.- una pintura de la 
Madalena de bara en quadro con marco negro, 30 rs.- ocho países yguales, 
de .Monteria, de bara de alto poco mas y bara y media de ancho, 172 rs.- otras 
dos pinturas yguales, de dos terzias de alto con marcos negros, 120 rs.- un 
país que haze dos, de arboledas, de media bara de alto con marco negro, 60 
rs.- un país grande de batallas, de dos baras de alto poco mas, 60 rs.- un 
retrato de Don Juan de Austria, de dos baras de alto y siete quartas de ancho, 
con marco negro, 100 rs.- una Nuestra Señora del Ave Marta con su niño en 
un escaparate de pino con su bidrio cristalino, 60 rs.- un niño Jesús de bulto, 
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de escultura, con su peana, 300 rs.- dos espejos de a terzia de luna con sus 
marcos de peral y sus tarjetas doradas, 100 rs.- otros dos espejos pequemos, 
de a inedia terzia la luna, con sus marcos dorados, 50 rs».

De todas las pinturas que doña Antonia Juana de Santaren aportó a 
su matrimonio, la más destacada, por lo importante del autor, fue la de san 
Francisco en éxtasis, que el anónimo autor adjudicó al asturiano Juan 
Carreño de Miranda, una de las figuras claves de la gran escuela pictórica 
madrileña de la segunda mitad del siglo XVJi.

Juan Carreño de Miranda nació seguramente en la localidad 
asturiana Aviles en el año de 1614, en el seno de una familia hidalga aunque 
de escasos recursos. A los cinco años el futuro gran pintor se encontraba en 
Madrid en el taller de Pedro de las Cuevas, al que también concurrían otros 
alumnos que más tarde gozarían de un cierto prestigio, como el 
vallisoletano Antonio de Pereda, el aragonés Jusepe Leonardo y los 
madrileños Antonio Arias, Francisco Camilo y Juan Montero de Rojas.

Tras su estancia con Pedro de las Cuevas, Juan Carreño de Miranda 
entró en el taller del cordobés Bartolomé Román, gran colorista, de quien 
aprendió mucho.

A partir de 1646, Juan Carreño de Miranda comenzó su andadura 
como pintor, trabajando para las numerosas iglesias y conventos de Madrid 
y lugares cercanos. En todas las pinturas de Carreño de Miranda, muy 
abundantes, se pueden descubrir las influencias de Vicente Carducho junto 
con sugestiones coloristas de raíces venecianas y préstamos flamencos de 
Rubens y Van Dyck.

Juan Carreño de Miranda cultivó la pintura de caballete y, 
curiosamente el fresco, técnica esta muy poco usada por los artistas españoles.

La fama alcanzada por Carreño en el ambiente artístico madrileño de 
la época hizo que, en 1669, Carlos II le nombrara «pintor del rey». Desde ese 
momento el artista asturiano se dedicó a la faceta de pintor áulico, 
enfrentándose a modelos tan poco gratos como el enfermizo Carlos II y su 
madre la reina Mariana de Austria, eternamente vestida de viuda. Sin 
embargo, cuando Carreño retrató a otros modelos, dejó magníficos retratos, 
como el del duque de Pastrana, con claros ecos de Van Dyck o el soberbio 
del embajador ruso Potemkin, donde el pintor asturiano «adquiere la cálida 

densidad de materia de un Rembrandt.»n.

" PUttz Sáxchíz, A. E (19^2): Pintura birria en Pspaña (16(O-175<». Madrid. Manual» de 
Arte Cátedra, p. 292.
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Juan Carroño de Miranda fue asimismo un activo tasador de 
colecciones artísticas, trabajo por el que conseguía ganar algún dinero extra12.

Al igual que otros grandes pintores de la época, Juan Carroño de 
Miranda fue maestro de otra generación de artistas, entre ellos Mateo 
Cerezo, Juan Martín Cabezalero, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, José 
Ximénez Donoso y Jerónimo Ezquerra, algunos de los cuales prolongaron la 
estética del maestro hasta las primeras décadas del siglo xvm.

Juan Carroño de Miranda falleció en Madrid en el mes de octubre de 
1685, siendo enterrado en la iglesia del convento do San Gil, cuyo derribo en 
el siglo xix hizo desparecer para siempre los restos del gran maestro 
asturiano”.

Volviendo a los bienes de doña Antonia Juana de Santaren, hay que 
subrayar la importancia del mobiliario que llevó en su dote, donde se 
incluían diversos escritorios, bufetes, taburetes, sillas, cofres, escaparates, 
biombos, braseros, escribanías, alacenas, mesas, camas, arcas, muchas de 
aquellas piezas estaban realizadas en concha, bronce, nogal, baqueta, ébano, 
marfil, etc.

MADERA
“Dos escriptorios de concha medianos, de a ocho nabetas cada uno, bien 
tratados, con sus bronzes dorados y sus llabes y zerraduras, con sus pies de 
nogal, 220 rs.- un bufete de nogal con su cajón, llabe y zerradura, e una baca 
de largo y otra de alto y mas de media de ancho, 55 rs.- un pie de escriptorio 
de nogal, 30 rs.- quatro taburetes de tijera, de baqueta labrada a la 
portuguesa, 60 rs.- otros quatro taburetes bajos, aforrados en felpa con 
clabazon ordinaria, 60 rs.- un bufetillo de nogal bajo, de tres quartas poco 
mas, 20 rs.- un bufete de nogal mediano, 60 rs.- una escribanía de nogal con 
onze nabetas con llabes y zerraduras, bien tratada, 130 rs.- un escriptorio de 
media bara perfilado, con su llabe y zerradura y seis nabetas, 40 rs.- sois 
sillas do baqueta do Moscobia con clabos escarolados, do tres pespuntes, con 
sus cubiertas de badana, 396 rs.- un bufete embutido mediano, 60 rs.- un 
bufetillo de estrado de felpa, bordado, 50 rs.- otro cofrecillo de cañamazo 
con pies de ébano, pequeño, 44 rs.- un lucerito de estrado cubierto de caoba, 
pequeño, 12 rs.- una arquita perfilada de marfil con cerradura y llabe, de

° Basro Moya, J t_ (1985): “El pintor Juan Carrcño de Miranda, tasador de colecciones 

^adrilcñas del siglo XVU", Mftbt dd ¡wtHulo de AdurianM. Oviedo, pp. 199-213.
' la bibliografía sobre el pintor asturiano es abundante y de calidad, pero aquí solamente 
dtwmos la magnífica monografía de Carmño, A. M. - LOrez Vizcaíno, P. (2007): Jmh 
Csrew de Miranda, inda y eirá. Oviedo, Cajastur.
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una terzia de largo, 30 rs.- un escaparalico con pie cubierto de damasco y 
algunas chucherías dentro, 50 rs.- un brasero cubierto de ébano y concha, bien 
tratado, con su bacía de acolar 500 rs.- una copa de azófar con su concha, 
buena, 77 rs.- una cama de nogal con quatro cabeceras con su colgadura de 
paño colorado con su ribete de galón alrededor, 400 rs.- un biombo viejo 
cubierto de lienzo pintado, 60 rs.- unas camilla de ruedas para debajo de la 
cama encordelada, 12 rs.- otra cama de nogal con quatro cabeceras bronceadas 
y torneadas con todos los aderezos para colgarla, 160 rs.- una arca de caoba 
con su cerradura y llave, de mas de bata de largo, 80 rs.- dos arquitas de nogal 
pequeñas y un buíelico de lo mismo con sus llabes y cerraduras, 160 rs.- dos 
cofres grandes chatos, cubiertos de baqueta, ya usados con sus llabes y 
cerraduras, 160 rs.- otro cofre mediano de dos cerraduras y erraje para 
candado, 100 rs.- otro cofre cubierto de piel de cavallo con dos zerraduras, 60 
rs.- una arca de pino con zerradura y llave, mediana, 22 rs.- una arquita de 
pino angosta con cenadora y llave y cantoneras, 15 rs.- una mesa de pino de 
dos baras, 12 rs.- un bufete de nogal con su cajoncito, con su llave y zerradura, 
de tres quartas de largo, 44 rs.- una alazena de pino con puertas de celosía, de 
una bara de alto, llave y zerradura, 28 rs-.

ROPAS Y VESTIDOS

Fueron muy abundantes las ropas de casa y vestidos que la señora 
alcalaína aportó en su dote, tales como colchas, sábanas, enaguas, camisas, 
manteles, servilletas, colchones, almohadas de estrado, jubones, basquinas, 
mantillas de felpa, guardapiés, cotillas, mantas, doseles, cortinas, frazadas 
de Falencia, toallas, etc. Fueron las piezas más valiosas las siguientes:

«Una colgadura de damasco de cama, de seda y yerba berde, con su flueco 
de seda, bien tratada, 1500 rs.- una alfombra turca de cinco baras de largo y 
tres de ancho a media traer, 400 rs.- otra alfombra para delante de la cama, 
de tres baras de largo y dos de ancho, turca, 150 rs.- cinco haderezos de 
bobillos y bueltas de encaje de Flandcs nuevos, los de huella de una quarta 
de ancho y los de bobillos poco menos, 1500 rs.».

JOYAS

Dentro de este aparatado, se incluían tanto las joyas como los objetos 
de plata que doña Antonia Juana de Samaren llevaba a su matrimonio. 
Destacaban entre las primeras diversos pendientes de perlas y varias sortijas 
guarnecidas con diamantes, esmeraldas y rubíes.

-Unos pendientes de perlas de a diez granos con los arillos, guarnecidos de 
chrisalicas- otros pendientes de aljófar de a dos granos cada pendiente con 
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arillos de oro- unos pendientes en forma de cruz con tres pendientes de 
aljófar- dos sortijas de diamantes a cinco cada una y otra de dos esmeraldas, 
dos diamantes y dos rubies, tasado todo en 1100 rs.- una firma de Santa Teresa 
guarnecida en oro, 120 rs.- yd. un San Gerónimo en lamina guarnecida de 
filigrana de oro, 180 rs.- dos cajas de plata dorada que llaman de berbeque, 120 
rs.- otras dos de otra echura también doradas, 120 rs.- dos cucharas de plata y 
dos tenedores de a quatro púas, 60 rs.- otras dos cucharas del mismo jenero, 
30 rs.- un San Justo de plata que pes.» seis onzas, 90 rs.-.

Todos los bienes aportados por doña Antonia Juana de Santaren a su 
matrimonio con don Diego de Salazar fueron tasados por personas peritas 
aunque sus nombres no se mencionan en la documentación.

Pero junto a todas aquellas pertenencias, la señora alcalaína llevó en 
su dote las siguientes mercedes:

«Una merced de abito hecha por Su Magestad (que Dios guarde) en labor y 
para la persona que casase con la dicha Doña Antonia de Santaren en 
atención a los servicios del dicho señor Don Lorenzo de santaren su padre, 
de mil ducados de vellón.»
«Yttem quinientos ducados de vellón en una prebenda que pertenece a 
dicha señora Doña Antonia de Santaren como pariente del doctor Jiménez 
que fundo la memoria para dicha prebenda en la yglesia colegial de San 
Justo y Pastor de dicha ciudad de Alcala de Henares, cuia cantidad esta 
depositada para entregarla luego que conste de este matrimonio.».

Tras recibir los bienes de su futura esposa, don Diego de Salazar otorgó 
a favor de la misma el correspondiente recibo de dote por haberlos recibido 
realmente y con efecto a la vez que la enviaba en arras 2.000 ducados de vellón 
en atención a la nobleza y honestidad que concurrían en ella.
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RESUMEN

Son muchos los documentos custodiados en nuestros archivos sobre 
procesos jurídicos de toda clase y condición. Aunque la violación era un 
delito, no son tantos los procesos llevados a cabo por esta causa y muy pocas 
las ocasiones en las que el violador cumplía pena alguna, en especial si 
disponía de recursos suficientes. El documento aquí analizado no es más 
que una muestra de algo que sucedía con demasiada frecuencia y cuya 
víctima siempre era la mujer.

Palabras claves: Amo, criada, violación, corregidor, escribano, proceso.

ABSTRACI'

Hiere are many documents safely kept in our archives about legal processes 
of all kinds and conditions. Although rape was a crime, not so many 
processes were carried out for this cause, and very few instances in which 
the rapist had any kind of penalty, espcdally if he had suíficient economic 
resources. The document discussed here is only a sample of something that 
happened too often and whose victims were always women.

Keywords: Master, Jemale servan!, violation, sheriff, notary puNic, process.
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De entre toda la documentación que, sobre mujeres de Alcalá, llevo 
recogida en los archivos, no es escasa desgraciadamente, la que hace 
referencia a los malos tratos de todo tipo que las mujeres han soportado a lo 
largo de los siglos. Y este1, no es más que un pequeño ejemplo de tantos, 
siempre demasiados, que es necesario mostrar.

Trata de la típica violación y fuerza que ejerce el amo sobre la criada, 
el poderoso sobre la más débil. Trata, del miedo de la que ha sido agredida 
del peor modo y de las consecuencias de esa violación, esto es, una madre 
soltera rechazada por la sociedad y de las consiguientes dificultades para 
criar a su hija.

Pero también trata de cómo la justicia toma cartas en el asunto, 
aunque, hoy por hoy, no podemos saber cómo terminó el proceso, ya que el 
documento está incompleto, pues falta la sentencia, si es que la hubo.

Los hechos sucedieron del siguiente modo a tenor de la estructura 
del documento, su principio y su inacabado final:

Al corregidor de Alcalá de Henares, le llega la noticia de que 
Francisca Chirina, criada del escribano Diego del Cerro, está embarazada.

Por ello, el proceso se inicia de oficio a instancias del corregidor y 
sigue los pasos habituales, esto es, interrogatorio y búsqueda de testigos o 
implicados en el hecho para averiguar la verdad de lo sucedido y poder 
dictar la consiguiente sentencia, si procediere.

Cuando Francisca entró a servir en casa del escribano era doncella 
honrada «honesta y decorosa de buena vida y costumbres al tiempo que 
entró a servir en dicha casa». Pero queda embarazada y cuando la preñez se 
hace evidente se produce el escándalo «al presente se halla embarazada y 
mui prósima al parto, lo qual sirve de grave nota y escándalo». Como en 
tantos otros casos similares, ella debió ocultar su estado el mayor tiempo 
posible.

Una joven, soltera y en estado, producía el más absoluto rechazo 
social en una época en la que honradez y honestidad -léase virginidad-eran 
fundamentales en el discurso social. No olvidemos que ella era siempre 
culpable y que cualquier atentado contra una mujer era visto como una 
afrenta no contra ella, sino contra el varón -su padre, hermano, esposo- y 
por extensión contra la unidad familiar. Además hay que tener en cuenta 
que la vida giraba en torno a la religión y cualquier relación sexual fuera del 
matrimonio era pecado mortal. De modo que el castigo no solo era social, 
sino también espiritual.

' Archivo General de la Administración, Justicia, leg., 44.13913/0012.1703.
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En cuanto al aspecto jurídico, la mujer estaba considerada como menor 
de edad de por vida para casi todo. Por tanto, las leyes, absolutamente 
paternalistas, intentaban protegerla como si de un niño se tratase.

De ahí, que el corregidor, enterado del suceso, tomara cartas en el 
asunto iniciando la causa de oficio «y para averiguar la verdad y prozeder a 
lo demás que aya lugar en derecho, su merced mandó fazer este auto».

Como es obvio, la primera medida era citar a la protagonista del 
suceso para interrogarla y aqui viene la parte quizá más interesante, porque 
ella miente y el hecho de que mienta será fundamental en el proceso.

La primera pregunta del interrogatorio puede parecer superfina e 
incluso jocosa, dado el estado de Francisca, pero hay que aclarar que se sigue 
el procedimiento y, por tanto, el interrogatorio punto por punto tal y como 
estaba estipulado «Diga y declare si esta desflorada, que tiempo a, con que 
persona o personas a tenido aszesso, de forma que a resultado preñada».

Ella declara que «abrá quatro meses» fue un estudiante, del que no 
sabe su nombre «quatro dedos poco mas o menos más alto que la que 
declara, con una capa azul y un vestido de lana negro». Confiesa Francisca 
que una noche que salió a un recado la galanteó, otra noche la envió un 
pastel y en una ocasión la invitó a beber «aloxa» también por la noche, y, 
aunque al principio ella se resistió, otra noche la metió en un portal frontero 
a la casa del escribano, su amo, donde la forzó. Después volvió muchas 
noches y ella lo permitió.

Está claro que la declaración de Francisca no se sostiene, piensa el 
corregidor. No sabe cómo se llama su violador, que según ella, mantuvo 
relaciones sexuales con él en repelidas ocasiones. Además dice no saber 
cuándo se quedó preñada, nueva contradicción, pues en ese momento estaba 
en avanzado estado de gestación. Declara también que no ha vuelto a ver al 
mozo desde que le dijo que estaba preñada, es decir, un mes y cuatro días. Un 
cómputo demasiado exacto viniendo de alguien que no sabe desde cuándo 
está preñada ni el nombre del causante de dicha preñez. Decididamente, lo que 
declara la joven no tiene sentido. De modo que se intensifica el interrogatorio 
haciéndole notar a Francisca las contradicciones en las que incurre.

A partir de aquí la declaración de Francisca gira en dirección a su 
amo el escribano, pues dice que este, sabedor de su estado, y para que no se 
entere su esposa, envía a Francisca a casa de su madre -la madre del 
escribano-; que este le ofreció dotarla «por el onor que se le ha quitado y por 
que lo callase» a cambio de su silencio, pero que no le había dado nada.

Es decir, el escribano intenta que su esposa no se entere de la preñez 
de Francisca, luego él es el primero en conocer su estado, algo que llama la 
atención porque lo usual era que estos temas se hablaran entre mujeres, de
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modo que lo más lógico es que Francisca se lo hubiera confesado a su ama y 
no a él. Además le ofrece dinero para que no hable, dinero que nunca llegó 
a ver la violada Francisca.

1.a siguiente declaración es la de la comadre o partera, Isabel 
Escudero, de quien no sabemos con seguridad si su oficio era el de 
comadrona, pues no lo aclara el documento, pero sí que ejerció como tal en 
el parlo de Francisca.

Tal y como declara Isabel Escudero, acudió a la casa de María de 
Quer a las tres de la mañana del día 16 de octubre:

•(...] en donde encontró a Francisca Chirino contenida en estos autos de 
parto, a la qual asistió desde dicha ora asta las tres de la tarde con muy corta 
diferencia que parió una niña a la qual dio el pecho Euxenia del Moral, 
persona que tenían preuenida con todo sigilo para el dicho efecto y no 
asistió al dicho parto otra persona alguna, lo qual se ejecuto con el sigilo que 
esta mandado por su merzed (el corregidor] y siempre que aya azidente, 
dará quenta y no firmó porque dixo no saber (...]-.

Es decir, el corregidor tuvo noticia del caso cuando Francisca estaba 
preñada, al menos de cuatro meses y, por tanto, se ocupó, como declara la 
comadrona, de tener una mujer prevista para dar el pecho a la recién nacida, 
avisada a la comadrona y de que todo se ejecutara con el sigilo que había 
ordenado. De tal modo, que la comadrona declara justo después del parto, 
pero fue María de Quer, lía de Francisca, quien llamó al corregidor de que 
llegaba el momento del parto y fue este quien avisó a la partera para que la 
asistiera, a altas horas de la madrugada.

Así, vemos cómo el corregidor es, en todo momento, el protector de 
Francisca, pues además ordena a María de Quer, mujer de tarraya, a la 
comadrona, Isabel Escudero y a Euxenia del Moral, «cuiden y asistan a 
Francisca Chirino y a la criatura que a parido con todo cuidado, de suerte 
que no sobrebenga azidente por donde peligre uno y otro y si ubiere 
nobedad den quenta y todo lo ejecuten con secreto y sixilo y lo cumplan con 
aperziuimiento». Y también con sigilo, fue bautizada la niña tros días 
después de su nacimiento  en la parroquial de San Pedro, de la Magistral, con 
el nombre de María Teresa del Rosario.

Esta insistencia del corregidor en proteger a Francisca en secreto 
tiene su explicación poco después, cuando esta, en el segundo interrogatorio 
al que es sometida, finalmente, declara la verdad de los iK-chos: «(...] con 
quien tuvo acceso fue con Diego del Zorro, escribano de su majestad, su amo 
que por entonces era, quien por el mes de henero deste año la solizito 
torpemente por espazio de mas de quinze días (...]». A lo que ella se negó 
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repetidamente, hasta que, finalmente, la viola en su habitación y «miente en 
la declaración porque su amo la amenazó con que si no callaba no le daría 
nada y si callaba o mentía la remediaría en todo».

Tenemos pues, un caso claro de violación con amenazas y coacción 
del amo sobre su criada. Un caso demasiado habitual, por desgracia, como 
para que parezca especial. Pero a diferencia de muchos otros casos similares, 
en este llaman la atención algunos hechos singulares.

En primer lugar, el que Diego del Cerro, escribano que ejerció largos 
años en Alcalá, temiera que su esposa se enterara de la violación y 
subsiguiente embarazo. Por tanto, el amo incluso habla con su propia madre 
para esconder su falta lo más y mejor posible. En este sentido, y dada la 
sucesión del interrogatorio, es muy probable que también hablara con el 
corregidor, dado el cargo público que ostentaba, de ahí que este se ocupara de 
proteger con «sigilo» a Francisca y de todo lo necesario, llegado el momento 
del parto. No hay expediente interrogatorio realizado al escribano, de lo que 
solo se pueden colegir dos cosas: O no se le hizo en ningún momento o, dado 
que dicho expediente está incompleto, no está por pérdida o extravío.

En segundo lugar, que el violador, no solo intentó ocultar el hecho, 
sino que debió amenazar de tal modo a Francisca que esta mintió durante 
bastante tiempo, es decir, hasta después del parto. Y que no solo utilizó las 
amenazas, sino que también le prometió dotarla para que pudiera casar y/o 
alimentar a la niña. Niña, que nunca vio ni consideró como hija suya, sino 
como el fruto de un simple acto sexual repetido cuantas veces deseó el 
violador, ante la absoluta indefensión de su criada.

En tercer lugar, no creo necesario explicar aquí la enorme dificultad 
que, en aquella época e incluso hasta no hace mucho, tenía una joven madre 
soltera, para poder subsistir, cuanto más para poder casarse. El desprecio 
social al que se veían sometidas todas aquellas que caían en semejante 
situación, era tal, que la inmensa mayoría de ellas terminaban ejerciendo la 
única profesión en la que eran aceptadas: la prostitución. A Francisca, su amo 
le prometió dinero a cambio de silencio, no sabemos si finalmente cumplió su 
promesa, es probable que el corregidor se ocupara de ello a cambio de 
suavizar convenientemente la pena, porque era lo más habitual en estos casos.

Finalmente, en el caso de Francisca Chirino encontramos una 
singularidad más y es la protección inusual que se le dedica, por lo que, si 
bien no hay palabras para expresar el dolor que puede suponer una 
violación, al menos Francisca dispuso de cierta protección.

Quizá algún día aparezca el resto del proceso para así, poder saber 
cómo acabó y qué tipo de sentencia dictó el corregidor. De momento, 
quedan los interrogantes:

AmiaXXIII, NI I, pp. 427-137
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¿Fue dotada Francisca? ¿Pudo casarse? ¿Cómo acabó la violada? 
¿Hubo justicia con ella? ¿Fue condenado el violador? Si lo fue, nada le 
impidió continuar con su profesión como notario público, pues es mucha la 
documentación firmada por él, posterior a esta violación conservada tanto 
en el Archivo General de la Administración como en el Archivo Municipal 
de Alcalá. Aún más, el escribano Diego del Cerro era amigo del Corregidor, 
ambos tenían continuo contacto dadas sus respectivas ocupaciones en la 
vida pública de la urbe.

Violar es un acto de violencia, de ahi el término, pero también es un 
acto de poder y no solo desde un punto de vista físico o de fuerza, sino 
desde el punto de vista del dominio ejercido por el poderoso con la más 
débil. Y en este caso, del que tiene la fuerza física, económica y hasta 
psicológica sobre la violada, claramente inferior desde todos los puntos de 
vista: social y económico, intelectual, psicológico y claramente dependiente 
de su violador para poder subsistir.

Si la violencia contra una raza surge de un contexto racista, la que se 
ejerce contra las mujeres surge de un contexto misógino2. Pero además hay 
que tener en cuenta la falla de libertad. Porque implica una fuerte coacción 
de la libre decisión de una persona en relación con su actividad sexual y esa 
libertad en este caso era totalmente imposible. No solo eso, sino que, esa 
violencia ejercida por el violador, en muchísimos casos revierte en la propia 
víctima al señalarla como responsable, esto es, se la culpabiliza y se acude a 
razonamientos que no buscan más que justificar lo que, desde luego, es 
injustificable.

Por otro lado, ¿cómo entender que la violada continúe con su agresor 
o no le denuncie o intente negar el ataque sufrido? Es obvio que Francisca 
no tenía dónde ir.

Cierto que tenía una tía, en cuya casa finalmente parió, pero dada la 
mentalidad y costumbres de la época, es seguro que ésta solamente aceptó a 
Francisca por orden del corregidor.

Pero además, aquí entra de lleno la cuestión del dominio y de la 
inferioridad social a todos los niveles. Y es que en nuestra sociedad, desde 
hace miles de años, nos han educado de tal manera que hemos interiorizado 
al género femenino como inferior al masculino, de tal modo que asumimos 
estereotipos que caracterizan a toda una sociedad. Estructura social que está 
formada en base a esa construcción del género y a esa conformación de la

• VICARHXO, C. (1W): Hi^ia de k ^dación, siglos xw-xx. Madrid, Ed. Cátedra. 
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propia identidad, inferior para el caso de las mujeres y superior para el caso 
de los varones.

Resulta evidente que si crecemos en una sociedad en donde lo 
femenino está desvalorizado, esa minusvaloración queda integrada siempre 
en favor de lo masculino. Y, si además, la violada es pobre y está 
subordinada social y económicamente a su violador, la situación de 
indefensión se agrava considerablemente.

Dicha construcción social sexista viene dada porque lo femenino no 
tiene una definición autónoma, sino únicamente en función de lo masculino 
y también, porque la mujer solo aparece como pertenencia de otro. De ahí el 
fuerte androcentrismo, porque con la palabra hombre, se invisibiliza a las 
mujeres; porque con la palabra «hombre» se representa al total de la 
humanidad y se oculta la diferencia sexual de evidente existencia en la 
condición humana'.

Otro aspecto importante a considerar es el de la honestidad. 
Francisca era doncella, es decir, virgen; honrada, honesta, decorosa y de 
buena vida y costumbres demostradas. Este aspecto es fundamental a la 
hora de que el corregidor tomara o no cartas en el asunto. Porque esas 
cualidades, diferenciaban a Francisca de otras mujeres no honestas y que 
por tanto no tenían derecho a defensa alguna si eran violadas. Y es que el 
concepto de honestidad debemos entenderlo en función de unos criterios 
moralistas que promovían la protección de la mujer como ser indefenso y 
minusválido de por vida que era, es decir, inferior. De modo, que si no era 
de acreditada virtud, no tenía derecho a defensa alguna.

Honestidad y honor estaban íntimamente unidos a la mujer. Porque 
esta, en tanto que virgen o esposa, era guarda y custodia del honor familiar 
con la consiguiente consideración social. Y aunque el documento no dice si 
Francisca era huérfana o no, que lo fuera entra dentro de la mayor

' véanse tos siguientes trabijes cuyas ideas y tesis continúan aún hoy vigentes y han sido 

retomados posteriormente en numerosas obras: CANTON Román, B. (2003): 'La importancia 
del factor género en la violencia contra la mujer: Un enfoque psicológico y sociológico", 
TOCA 143. Sevilla, Ed. Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Disponible en: http:/,\vww.unif.cKMdpl/dcrcchopcnal/obrasporta!c51'op_20080612J9.pdí;
Amoüó^ C. (1991): f/acú «im crítica de la rosón patriarcal. Barcelona, Ed. Anthropos; Barbirá 
E. (20)7) PsícoIgíM de género. Madrid, Ed. Ariel; BentOMM, A. (2000): Siítciw organiudix por 
traumat. B abato físico y sexual en laífanílias. Buenos Aires, Ed. Paidos; Mariíníz BívuuXH 
I. - Boniua Campos A. (2007): Sistemas sexofgtncro, identidades v amstrucción de la suljetiiñdod. 
Valencia, Ed. Catarata; Rooríguz O«iíz, V. (1997): Historia de la violación. Su regulación jurídi
ca hasta fines de la Hdcd Media. Madrid, Ed. Comunidad Autónoma de Madrid. 
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probabilidad, ya que, por un lado, solamente se cita a una tía suya en cuya 
casa acaba finalmente y por otro, el corregidor interviene de oficio, 
cumpliendo con su obligación legal de proteger a las viudas, huérfanos y 
personas indefensas en general.

La protección en nombre del honor, sólo la merecía una determinada 
mujer en una determinada situación social (por ejemplo, no era considerada 
la violatión dentro del matrimonio o entre las prostitutas). El delito de 
violación lo era, solo como atentado al honor familiar, no tenía en cuenta en 
ningún momento a la mujer, el daño físico y psíquico sufrido por ella. .\o 
olvidemos que hasta 199*1 la violación se castigaba únicamente con reclusión 
menor, según el viejo artículo 429 del Código Penal.

En el Fuero Real, este delito se castigaba con pena de muerte*, en 
cambio en el Fuero de Castilla, la violación se castigaba con el destierro del 
violador5. El Fuero Real establecía una diferencia, esto es, el que «yaciera 
con su sirvienta- era castigado con un año en la cadena, si era hijodalgo y si 
no lo era, con 100 azotes en la plaza pública. Pero en este caso habla de yacer, 
no habla de fuerza o violación6. O, lo que es más grave, ¿ese «yacer» 
implicaba violación por lo cotidiano del tal delito?

Un somero repaso a los diversos ordenamientos jurídicos desde el 
Fuero Juzgo, Las Partidas, Fuero Real, Fuero de Castilla, Novísima 
recopilación de 1569, 1685, 1771, el Ordenamiento de Felipe II de 1592, etc., 
nos ofrece todo tipo de penas para el delito de violación, es decir, no hay una 
base clara de tipificación de este delito. Así como para el que mata, la pena 
es de muerte siempre, no sucede lo mismo para el delito de violación.

Hay, además algún caso de ordenamiento jurídico en el que ni 
siquiera se incluye el delito de violación, tal es el caso del Fuero Nuevo de 
Alcalá. Y es así como podemos observar que en la mayor parte de los 
ordenamientos jurídicos antiguos, la violación se contempla someramente, 
en algunos ni eso y las penas, salvo en casos muy puntuales en los que son 
verdaderamente duras, resultan ínfimas.

Veamos a modo de ejemplo las Siete Partidas. En la Partida Séptima 
-•De los que fuerzan o llevan raptadas vírgenes o las mujeres de orden o las

‘ Fuera Real, 111, Título X: De denuette* e de lc$ detlwnras, ley bll: De que furia» o
<i !a> mujeres.
' Fuera de Cotilla, Título II: De It* quefuer<jn te mugeres.
* Nañ'imj Retopilarián de tas Leyes de GtslHla, Título XXIX, ky II: -maldad o fornicio con las 
parientes o con las sirvientas de la casa... pona de muerte... y al que hiciere tal maldad con 
la sirviente de casa que le den 10) azotes públicamente... y si fuere hijodalgo sea un año en 
la cadena-.
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viudas que viven honestamente-, ley 1: - Forzar o robar mujer virgen, casada 
o religiosa o viuda que viva honestamente en su casa, es yerro y maldad 
muy grande y esto es por dos razones: la primera es por que la fuerza es 
hecha contra personas que viven honestamente la otra porque hacen muy 
gran deshonra a ios parientes de la mujer forzada». Y en la ley 3: «Raptando 
algún hombre mujer virgen o viuda de buena fama o casada o religiosa o 
yaciendo con alguna de ellas por fuerza si le fuere probado en juicio, debe 
morir por ello y además deben ser todos sus bienes para la mujer».

Es decir, hablan de mujer virgen que viva honestamente e incide en 
que la deshonra se hace a los parientes de la mujer forzada, esto es, la mujer 
es considerada como parte del grupo familiar que es al que se deshonra en 
tanto ella lleve vida honesta y honrada, condición síne <]ua non.

En el Fuero Viejo de Alcalá, la violada debía gritar por las calles, 
rasgarse las vestiduras y decir públicamente quién lo hizo, es decir, no se 
tiene en cuenta la terrible vergüenza, el dolor, el daño... de la mujer violada; 
además la multa y el intento de que se avinieran las familias a un posible 
matrimonio encubre toda una casuística patriarcal7. Ello, sin tener en cuenta 
que el violador no siempre era soltero o viudo.

Estos datos, quizá comprensibles en otras épocas, por fortuna hoy no 
lo son de ningún modo. Porque estamos ante una agresión tan antigua como 
la más antigua de las profesiones y tan infravalorada como la mujer lo ha 
sido a lo largo de la Historia. Todo ello no es más que la manifestación del 
poder masculino. Es el varón el que ha hecho las leyes hasta hace pocos 
años, y el que hace las leyes expresa lo que es, la sociedad en que vive, el 
poder que detenta y preserva, desde su visión del mundo, de cómo es y de 
cómo debe ser ese mundo que domina. Es por esto que aún no se le ha dado 
la importancia que tienen los cambios jurídicos de los últimos años y que 
afectan tanto a la mujer. El tiempo y la Historia lo harán. Seguro.
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D. Francisco Viana Gil

D. Felipe Morales Marcos

D. Enrique Castillo Zubia

Vocales: D. Juan Blanco Ayuso
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Ciclo de Conferencias

Colegios Menores Seculares de la Umoersidad de Alcalá 
Del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2010

Organizado por la Institución de Estudios Complutenses
Con la colaboración de:

Universidad de Alcalá de Henares
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Coordinación:
José Luis Valle Martín

Contó con la participación de 17 conferenciantes y 94 personas inscritas.

Programa

• José Ignacio Ruiz Rodríguez. Fundación de ¡a Universidad de Alcalá y 
primeros Colegios menores. 5 de octubre

• Ramón González Navarro. Los Colegios menores de Gramáticos: San Eugenio, 
San Isidoro y San Leandro. Bastiones complutenses del desarrollo escolar. 7 de 
octubre

• M. Vicente Sánchez Molió. El Colegio de San Lucas y el Hospital de San Lucas 
y San Nicolás. 14 de octubre

• José María Alonso del Val. O.EM. Colegio de San Pedro y San Pablo. 19 de 
octubre

• Pedro L. Ballesteros Torres. Colegio de San Jerónimo o Trilingüe. 26 de 
octubre

• Manuel Casado Arboniés. Colegio de Santa Catalina Mártir o de los •Verdes-, 
28 de octubre

• Jorge Elias de la Peña Montes de Oca. Urbanismo y Universidad. 2 de 
noviembre

• Pedro Alonso Marañón. Pedagogía colegial universitaria en la Universidad de 
Alcalá. El caso del Colegio de León. 4 de noviembre

• Ignacio Ruiz Rodríguez. Colegio de San Martín y Santa Emerenciana o de 
Aragón. 9 de noviembre

• Carmen Román Pastor. El Colegio de Santiago o de los caballeros Manrique. 11 
de noviembre
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• Luis Miguel de Diego Pareja, /os Colegios gallegos: El Colegio de -Lugo- y el 
Colegio de los Sanios justo y Pastor o de Tuy. 16 de noviembre

• Rafael Martín Rodríguez. El Colegio Menor de San Patricio o de los Irlandeses. 
18 de noviembre

• Olga López Alvarez. Colegio de San Felipe y Santiago o del Rey. 23 de 
noviembre

• Daniel Ruiz Jiménez. Vida cotidiana en los Colegios universitarios. 30 de 
noviembre

• Angel Gil García. Reformas de los Colegios menores complutenses. 2 de 
diciembre

• Manuel Casado Arboniés. El modelo universitario alcaltiino en América. 9 de 
diciembre

• Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla. El Colegio de San Ciríaco y Santa Paula o 
de Málaga. 14 de diciembre
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Ciclo de Conferencias

Patrimonio Complutense Recuperado 
Del 15 de febrero al 26 de mayo de 2011

Organizado por la Institución de Estudios Complutenses
Con la colaboración de:

Universidad de Alcalá de Henares
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Coordinación:
José Luis Valle Martín

Contó con la participación de 24 conferenciantes y 75 personas inscritas.

Programa

• Josué Llull Peñalba. La restauración de los monumentos históricos. Teorías, 
problemas y criterios de intervención. 15 de febrero

• Sebastián Rascón Marqués. Complutum. Nuevos hallazgos y puesta en valor. 
17 de febrero

• Ana Luda Sánchez Montes. La Casa de los Grifos ejemplo de domus romana. 
22 de febrero

• César M. Horas Martínez y Raúl Corrales Pevida. «Recuperando la muerte- 
en época romana: la Magdalena I. 24 de febrero

• Ana B. Bastida Ramírez y Esther Sánchez Medina. «Recuperándola muerte- 
durante la Antigüedad tardía y la época visigoda: la Magdalena II. 1 de marzo

• Manuel M* Presas Vías. Alcalá la Vieja. Recientes trabajos y aportaciones. 3 de 
marzo

• Vicente Pérez Palomar y Ana Lucía Sánchez Montes. Intervenciones sobre el 
recinto amurallado. 8 de marzo

• Juan de Dios de la Hoz Martínez. Restauración del Monumento vs Viviendas: 
Catedral Magistral - Casa de los Anchía - Casa de Santa María la Rica. 10 de 
marzo

• Ana M* Marín Palma. Colegio de Santa Catalina o de los Físicos. 15 de marzo
• F. Javier Huerta Pascual. Antigua Hospedería del Colegio Mayor de San 

Ildefonso. 17 de marzo
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• M. J. López Aranguren y J. González Gallegos. Santo Tomás: Colegio- 
convento, cárcel y Parador. 22 y 24 de marzo

• José Luis de la Quintana Gordon. Carmen Calzado, San Bernardina, Claustro 
de Mínimos de Santa Ana. 29 de marzo

• Carlos Mazarío Torrijos. De convenio de Dominicos de la Madre de Dios a 
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. 31 de marzo

• Arsenio E. Lope Huerta. El Convento de San ¡uan de la Penitencia en Alcalá 
de Henares. Cúpula y otras intenvnciones. 5 de mayo

• José L. González Sánchez. Capilla de las Santas Formas. 7 de mayo
• Javier Garda Lledó. Fábrica de Harinas. Deterioro e intervenciones recientes. 

12 de mayo
• Carlos Clemente San Román. La recuperación de Alcalá de Henares. El 

Modelo Alcalá: las obras principales y su proyección internacional. 28 de mayo
• Alberto Moreno Peral. El Patrimonio y la normativa urbanística. 5 de mayo
• Ángela Flores Delgado. Hallazgos durante los procesos de restauración. 12 de 

mayo
• Javier Rubio Fernández. El medio ambiente como patrimonio objeto de 

conservación y reparación. 19 de mayo
• Gustavo Chamorro Merino. Recuperación del Palacio Arzobispal, ¿utopia? 26 

de mayo

Visitas guiadas

• 17 de marzo: Hospedería Universitaria, por Javier Huerta Pascual
• 20 de mayo: Excavaciones del patio lateral de la Capilla de San Ildefonso, 

por Carlos Clemente San Román
• 5 de junio: Visita a Alcalá la Vieja y Parque de los Cerros por Javier Rubio 

y Manuel María Presas Vías
• 18 de junio: Recorrido por Complutum por Ana Lucía Sánchez Montes
• 25 de junio: Visita a la Fábrica de Harina por Javier García Lledó
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Ciclo de Conferencias

IV Centenario del Colegio de Málaga 
Del 10 al 31 de mayo de 2011 

Colegio de Málaga - Facultad de Filosofía y Letras

Organizado por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAH

Con la colaboración de:
Institución de Estudios Complutenses

Programa

• Pedro Alonso Marañón. Aspectos de la pedagogía colegial en el Colegio Menor 
de San Ciríaco y Santa Paula. 10 de mayo

• Pedro Ballesteros 'Forres. D. Pedro Díaz de Rojas y D. Vicente de la Fuente: dos 
figuras singulares en la historia del Colegio Menor de San Ciríaco y Santa Paula. 
17 de mayo

• Luis M. Gutiérrez Torrecilla. Los colegiales del Colegio Menor de San Ciríaco 
y Santa Paula en la jerarquía civil y eclesiástica de la Edad Moderna en España. 
24 de mayo

• Manuel Casado Arboniés. Ilustres colegiales del Colegio Menor de San Ciríaco 
y Santa Paula en América. 31 de mayo
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Actividadfs Institucionai fs

Festividad de San Diego

• 12 de noviembre:

Presentación de publicaciones de la IEECC por Dña. Esther Sánchez 
Medina, en el Salón de Rotórica del Parador de Alcalá de Henares.

Conferencia: £/ Colegio Mayor de San lldejonso de Alcalá como templo de la 
sabiduría cristiana, a cargo del Prof. Doctor Don Antonio Martínez Ripoll. 
Catedrático de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de Alcalá de Henares.

Cena de Confraternidad en los salones del Parador de Alcalá de I leñares.

• 13 de noviembre:

Misa solemne en la Santa e Insigne Iglesia Magistral-Catedral, oficiada por 
Monseñor Juan Antonio Reig Plá. Memento por los difuntos de la IEECC.

Degustación de bollos y vino de la Tercia en el Centro Juvenil «Cisneros».

Asambleas

• Según consta en los Estatutos de la IEECC, se realiza una reunión 
mensual de la Junta de Gobierno.

• Asamblea General Ordinaria. 27 de enero de 2011.
• Asamblea General Ordinaria. 29 de junio de 2011.

Página Web

A través de la dirección www.ieecc.es cualquier internauta puede conocer 
las actividades realizadas en el pasado por la IEECC, así como las 
publicaciones, los cursos y otras actividades futuras.

Es una página dinámica que se mantiene al día con las últimas noticias y 
novedades y que da cuenta de la trayectoria de la Institución.

Se ha ampliado esta faceta abriendo página en Facebook.
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Otras Actividadfs

1. Biblioteca. Durante el primer semestre de 2011 hemos recibido a través de 
intercambios y donaciones:
• 5 Boletines
• 2 Anuarios
• 18 Revistas
• 1 Memoria
• 2 Bibliografías
• 22 Estudios monográficos
• 1 Libro de poesía
• 2 Catálogos

El uso del servicio de préstamo y de consulta en sala ha tenido un 
incremento gradual y constante.

2. Celebrado del 25 al 28 de Noviembre de 2010 en el Salón de Conferencias 
del Museo Arqueológico Regional (Plaza de las Bernardas), el X// 
Eficuentro de Historiadores del Valle del Henares tuvo un gran éxito de 
participación con 49 ponentes.

Instituciones convocantes: Institución de Estudios Complutenses, 
Diputación provincial de Guadalajara y Centro de Estudios Seguntinos.

Lección inaugural a cargo de D. Manuel V. Sánchez Molió. Imaginería 
festiva del Corpus en el Valle del Henares: los gigantes y la tarasca, que por 
imposibilidad del autor fue leída por D. Gustavo Chamorro Merino.

La clausura contó con una visita a Loeches (Panteón de los Alba) y al 
pueblo de Santorcaz, guiada por D. Felipe Morales Marcos y finalizó con 
la comida y entrega de Actas en los salones de la Hostería del Estudiante.

3. El 25 de febrero de 2011 a las 19:00 horas, presentación en el Salón de 
Plenos del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares del libro El Fuero Nuevo de 
Alcalá. Ignacio Ruiz, M* Jesús Torrens y Vicente Sánchez Molió. Estudios 
y Edición. Alcalá de Henares. IEECC, 2011.

4. Asamblea Ordinaria de la IEECC del día 29 de junio de 2011 se acordó 
por unanimidad, a propuesta de la Junta de Gobierno, otorgar el 
nombramiento de miembro de Honor de de la IEECC al Museo 
Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en base a su relevante 
prestigio y al continuo apoyo prestado a la Institución.
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Actividades de miembros de la Ieecc

Patíos Bisbal, Emilio: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
Complutense que él preside, ofreció un ciclo de conferencias (1 de octubre de 
2010 a 15 de mayo de 2011) en el que participaron como ponentes los 
siguientes miembros de la Institución:

Francisco Javier García Lledó, Ricardo J. Sola Buil, Margarita Vallejo 
Girves, M. Vicente Sánchez Moltó, M* Dolores Cabañas, Enrique Sabate 
Rubio, Emilio Patíos Bisbal, José Morilla Crilz.

Peña Martín, Juan Francisco, director junto a José Manuel Lucía del III Ciclo 
de Poesía en El Corral (17 de noviembre de 2010 a 4 de mayo de 2011).

En los Medios de Comunicación:

Valle Martín, José Luís: Entrevista para Onda Cero con motivo de los 
Encuentros de Historiadores del Valle del Henares, el 25 de noviembre de 
2010

Valle Martín, José Luis: Entrevistas para Onda Cero, Ser Henares y revista 
Quixote por el curso Patrimonio Complutense Recuperado el 15 de febrero 
de 2011.

Alvarez, José César: «La partida bautismal de Cervantes», artículo aparecido 
en la Sección Cultura del diario ABC el lunes 4 de abril de 2011.

Nombramientos y Premios de miembros de la Ilecc

D. Francisco Javier García Gutiérrez: Hijo adoptivo de la ciudad. El acto se 
celebró en el salón de Plenos del Excmo. Ayto de Alcalá el 28 de abril de 2011 
a las 19:00 horas.

D. Manuel Vicente Sánchez Moltó: Cronista oficial de la ciudad. El acto de 
entrega del nombramiento se celebró en el salón de Plenos del Excmo. Ayto 
de Alcalá el 4 de mayo de 2011 a las 20:00 horas.
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Publicaciones de los miembros de la 1EECC

Alvarez, José César
Poeta en Alcalá. Viejas estampas. Nuevas miradas. Versas de siempre. Con 
ilustraciones de Ignacio Sánchez. Alcalá de Henares. Empresa Municipal 
Promoción de Alcalá de Henares. S.A., 2010.

Barros Campos, José
Arganda del rey, cuna de Miguel de Cercantes. Madrid, 2010.

Lope Huerta, Arsenio - Sánchez Moltó, M. Vicente
Historia de ¡a Mutual Complutense. 1909-2009. Alcalá de Henares. Mutual 
Complutense, 2010.

Marchámalo Sánchez, Antonio
Historia de la ermita, cofradía y efigie del Cristo Universitario de los Doctrinos 
de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2011.

Ruiz, Ignacio - Torrens, M* Jesús - Sánchez Moltó, M. Vicente
El Fuero Nuevo. Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. IEECC, 2011.
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Catálogo de Publicaciones Ieecc 
(Hasta 30 de septiembre de 2011):

/Idos del l Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 1988. 
663 pp.; Actas del II Encuentro de Historiadores del Valle Del Henares. Alcalá de 
Henares, 1990. 827 pp.; Acias del III Encuenlro de Historiadores del Valle del 
Henares. Guadalajara, 1992. 829 pp.; Actas del IV Encuentro de 1 listoriadores del 
Valle del Henares. Alcalá de Henares, 1994. 773 pp.; Actas del V Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 1996. 703 pp.; Actas del VI 
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares, 1998. 765 
pp.; Actas del Vil Encuenlro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 
2001. 765 pp.; Ac/ás del VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. 
Alcalá de Henares, 2002. 602 pp.; Actas del IX Encuentro de Historiadores del 
Valle del Henares. Guadalajara, 2004. 715 pp.; Actas del X Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares, 2006. 750 pp.; Actas del 
XI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 2008,950 pp.; 
Actas del XII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de 
1 leñares, 2010. 924 pp.

Acto solemne de la entrega del diploma que acredita el nombramiento de Miembro 
de Honor a la U.A. Alcalá de Henares, 1988. 32 pp.

Alba Alarcos, Ángel. Doña Catalina Fernández, fundadora del colegio de 
doncellas pobres de Santa Catalina de Alcalá de Henares (1633-1677). Alcalá de 
Henares, 1991. 156 pp.

Alcalá de Henares, Dos de Mayo de 1SOS. Edición Facsímil de documentos 
relacionados con el levantamiento de Madrid y su impacto en Alcalá de 
Henares y su partido. Alcalá de Henares, 2006.32 pp.

Alcalá de Henares, Dos de Mayo de 1S0S. Edición facsímil. Alcalá de Henares, 
2008. 32 pp.

Anales Complutenses I. Alcalá de Henares, 1987. 248 pp.; Anales Complutenses 
II. Alcalá de Henares, 1988, 161 pp.; Anales Complutenses III. Alcalá de 
Henares, 1991. 137 pp.; Anales Complutenses 1V-V. Alcalá de Henares, 1992
1993. 307 pp.; Anales Complutenses VI Vil. Alcalá de Henares, 1994-1995.289 
pp.; Anales Complutenses VIH. Alcalá de Henares, 1996, 269 pp.; Anales 
Complutenses IX. Alcalá de Henares, 1997. 345 pp.; Anales Complutenses X.
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Alcalá de Henares, 1998.265 pp.; Anales Complutenses XI. Alcalá de Henares, 
1999. 245 pp.; Abales Complutenses XII. Alcalá de Henares, 2000. 235 pp.; 
Anules Complutenses XIII. Alcalá de Henares, 2001. 299 pp.; Anales 
Complutenses XIV. Alcalá de Henares, 2002. 295 pp.; Anales Complutenses XV. 
Alcalá de Henares, 2003. 269 pp.; Anales Complutenses XVI. Alcalá de 
Henares, 2004. 386 pp.; Anales Complutenses XVII. Alcalá de Henares, 2005. 
385 pp.; Anales Complutenses XVIII. Alcalá de Henares, 2006. 371 pp.; Anales 
Complutenses XIX. Alcalá de Henares 2007,409 pp.; Anales Complutenses XX. 
Alcalá de Henares, 2008. 309 pp.; Anales Complutenses XXL Alcalá de 
Henares, 2009. 359 pp.; Anales Complutenses XXII. Alcalá de Henares, 2010. 
365 pp.

Antón, Francisco. Figuras y Paisajes. Alcalá de Henares, 1986. 342 pp.

Bias Fernández, Luis. Por montes y riberas. Alcalá de Henares. 1999. 256 pp.

Castillo Gómez, Antonio (coordinador) y otros. Alcalá de Henares y el Estudio 
General. Alcalá de Henares, 1996. 162 pp.

Catalina García, Juan. Diario de un patriota complutense den la guerra de la 
independencia. Alcalá de Henares, 1990.132 pp.

Catálogo XXV años de la Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de 
Henares, 2007. 212 pp.

Cervera Vera, Luis. El Conjunto urbano medieval de Alcalá de Henares y su calle 
Mayor soportalada. Alcalá de Henares, 1987. 164 pp.

Cervera Vera, Luis. Los dispersos colegios mayores y menores en el conjunto 
urbano medieval de Alcalá de Henares. Alcalá de I leñares, 1994. 72 pp.

ChalüD Gómez-Ramos, Joaquín. De los bienes empleados en la fundación de la 
Universidad Complutense. Alcalá de Henares, 1986. 61 pp.

Delgacx) Calvo, Francisco. Abades Complutenses (que ocuparon d oficio de 
Canciller universitario) 1503-1832. Alcalá de Henares, 1986.80 pp.

Diego Pareja, Luis Miguel de. La Academia de Ingenieros y el regimiento de 
Zapadores de Alcalá de Henares (1803-1823). Alcalá de Henares, 1999. 264 pp.
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Escándele Bonet, Bartolomé. Estudios cisnerianos. Alcalá de Henares, 1990. 
228 pp.

Fernández Majolero, Jesús. Procese inquisitorial a Rodrigo de Bivar -El Mozo». 
Alcalá de i leñares, 1989.114 pp.

Fernández Majolero, Jesús; Málaga Galíndez, José María. Las veinticinco 
villas de! alfoz complutense. Alcalá de Henares, 1992. 232 pp.

García Gutiérrez, Francisco Javier. La Mano de Goya: dos complutenses en una 
cúpula de El Pilar. Alcalá de Henares, 1997. 80 pp.

García Gutiérrez, Francisco Javier. Sociedad de Conduerlos. Historia de la 
defensa de los edificios que fueron Universidad. Alcalá de Henares, 1986.214 pp.

García Oro Marín, José; Pórtela Silva, María José. La Monarquía y los libros 
en el Siglo de Oro. Alcalá de Henares, 1999.496 pp.

García Oro, José. Cisneros, Cardenal de España. Alcalá de Henares, 1988.128 
pp.

García Saldaña, José. Documentos olvidados. Alcalá de I leñares, 1986. 368 
pp.

González de la Peña, M* del Val. Mujer y cultura gráfica. Las reverendas 
madres bemardas de Alcalá de Henares (siglos XV1H-XIX). Alcalá de Henares, 
2001. 176 pp.

Guía ignaciana de Alcalá de Henares, 1® ed. Alcalá de Henares, 1990. 90 pp.; 2* 
ed. Alcalá de Henares, 2001.90 pp.

LORENTE ViLLALBA, Carolina. Tomás García Martínez: Santo Tomás de 
Vtllanueva. Alcalá de Henares, 1986. 114 pp.

Málaga Galíndez, José M*. Alcalá de Henares. Arquitectura de su Siglo de Oro. 
Alcalá de Henares, 1988.484 pp.

MARCHAMALO Sánchez, Antonio; Marchámalo Maín, Miguel. La iglesia 
Magistral de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1990. 770 pp.
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Mfsseguer Fernández, Juan. El Cardenal Cisneros y $u villa de Alcalá de 
Henares. Alcalá de Henares, 1982.144 pp.

Resúmenes de las conferencias del curso -España y Alcalá en la época de 
Cervantes". Alcalá de Henares, 2005.

Resúmenes de las conferencias del curso «II Centenario de la guerra de la 
Independencia». Alcalá de Henares, 2009.

Resúmenes de las conferencias del curso -Isabel la Católica». Alcalá de Henares, 
2004.

Resúmenes de las conferencias del curso «La cultura material de nuestro enlomo 
y su interpretación histórica». Alcalá de Henares, 2008.

Resúmenes de las conferencias del curso «Movimientos políticos y sociales». 
Alcalá de Henares, 2006.
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El Consejo de Redacción de Anales Complutenses ruega a cuantos 
deseen publicar sus trabajos de investigación en esta Revista que se ajusten 
a las siguientes normas de presentación de originales. Todo trabajo que no 
respete dichas normas será devuelto de forma inmediata a los autores para 
su adaptación.

Los artículos y demás colaboraciones que se ofrezcan para su 
publicación deberán ser rigurosamente inéditos y referidos al estudio, 
investigación, promoción y difusión de la cultura de Alcalá de Henares y su 
entorno en cualquiera de sus aspectos.

Los originales se harán llegar a la Secretaría de Anales Complutenses:

iNSTirucióN de Estudios Complutenses
Convento de las Úrsulas
C7 Santa Úrsula, 1 - 28S01 - Alcalá de Henares (Madrid)
Telefono: 91-S85 50 32
Correo electrónico: i.eecc^uah.es

Deberán entregarse dos copias: una en soporte informático (entrega 
en Secretaría en CD-ROM, DVD o por e-mail) y otra en papel (entrega en 
Secretaria o mediante envío postal).

EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ EL 31 DE MAYO.

Formato de los originales

1. Presentación: En la primera página de cada trabajo se incluirá:

- el título del trabajo,
- el nombre y los apellidos del autor,
- la dirección postal completa,
- el teléfono,
- la dirección de correo electrónico y
- la fecha de última revisión del estudio y fecha de entrega.
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Se ruega que indiquen, además, sus datos académicos y/o 
profesionales.

2. Tratamiento inÍQimáÜCQ: El texto deberá presentarse en soporte 
informático, con tratamiento de textos Word.

3. lúMLxJamañojlda-klra:

- Título de la obra: Palatino Linotype 11 (en mayúsculas negrita).
- Autor: Palatino Linotype 11 (Nombre con inicial mayúscula, 

apellidos todo en mayúsculas).
- Institución: Palatino Linotype 11 (en cursiva).
- Resumen y palabras claves: Palatino Linotype 11 (La palabra 

«resumen» irá con mayúsculas y en negrita; la secuencia 
«palabras claves» irá con inicial mayúscula y en negrita). Las 
palabras seleccionadas por el autor propiamente dichas irán en 
cursiva.

- Abitraci y kiywords: Palatino Linotype 11 (La palabra «abstract» 
irá con mayúsculas, en cursiva y en negrita; el sustantivo 
«keywords» irá con inicial mayúscula, en cursiva y en negrita). 
Las palabras seleccionadas por el autor propiamente dichas, irán 
en cursiva.

- Cuerpo del texto (el texto del estudio): Palatino Linotype 11.
- Notas a pie de página: Palatino Linotype 9.
- Leyenda de las tablas o figuras: Palatino Linotype 10.

Interlineado y márgenes: El interlineado deberá ser sencillo en 
todos los casos y el texto justificado a ambos lados.

5. Extensión: La extensión de los originales no debe sobrepasar las 
20 páginas. Las especiales características de alguno de los trabajos pueden 

llevar al Consejo de Redacción a valorar su publicación a pesar de ser 
trabajos de mayor extensión (recopilatorios bibliográficos, de censos, 
documentos inéditos, etc.).

6. Resumen: Se debe incluir un resumen con un máximo de 10 líneas. 
Asimismo, inmediatamente a continuación aparecerán las palabras claves 
(de 6 a 8). El resumen y las palabras clave deben ir necesariamente en 
español y en otra lengua: inglés o francés, según se prefiera.
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Normas de estilo

1. ilustradoiKS (figuras, tablas, cuadros, mapas, fotografías, etc.): 
Deben ir todas numeradas correlativamente y con un pie de ilustración. Esta 
información debe aparecer en la parte inferior, precedida de la palabra que 
clasifique el tipo de ilustración, esto es, Figura, Cuadro, Mapa, etc. y 
numeradas de manera consecutiva.

2. Siglas y abreviaturas: Tanto las siglas como las abreviaturas 
deberán aparecer desarrolladas claramente la primera vez que aparezcan en 
el texto, en una nota a pie de página. Se utilizarán las universalmente 
conocidas o las de uso más frecuente en la especialidad sobre la que verse el 
estudio.

3. Notas a pie de página: Las notas del texto deberán aparecer a pie 
de página numeradas correlativamente. Para la escritura de las citas, se 
deberán seguir las mismas normas que se especifican en el apartado de 
referencias bibliográficas.

4. Referencias bibliográficas: Todos los trabajos citados en el texto (y 
solo los citados en él), deben incluirse en la sección Bibliografía. Lis 
referencias deberán ordenarse alfabéticamente. El apartado de referencias 
deberá seguir las siguientes normas:

4.1. Libros, monografías...

- Apellidos, inicial del nombre, (año de publicación): Titulo de la 
monografía, número de edición en caso de que hubiera varias, lugar de 
edición, editorial.

Es decir: los apellidos en versalita, seguidos de la inicial del nombre 
y el año de publicación de la obra entre paréntesis. Tras el paréntesis de 
cierre, dos puntos. A continuación, el título de la obra en cursiva seguido de 
una coma, más el lugar de edición y la editorial, en caso de conocerse, todo 
ello separado por comas. En caso de que la obra pertenezca a varios autores, 
estos aparecerán separados por un guión largo siguiendo el orden anterior.

Ejemplo:
- SÁsaiEZ ÑOÑEZ, O. (2010): El foro complutense, Alcalá de Henares, 

Ed. Treas.
- Núñez SANCHEZ, A- - Medina Bayo, O. (2004): El foro complutense, 

Alcalá de Henares, Ed. Treas.



4.2. Artículos

- APELUDOS' inicial del nombre, (año de publicación): "Título del 
artículo". Titulo de la obra monográfica, revista, anuario, etc. al que pertenece, 
volumen o número, lugar de edición, editorial o servicio de publicaciones, 
páginas del artículo.

Es decir: los apellidos en versalita, seguidos de la inicial del nombre 
seguida de punto y el año de publicación de la obra entre paréntesis. Tras el 
paréntesis de cierre, dos puntos. A continuación, el título del artículo entre 
comillas inglesas y, separado con una coma, el de la obra en cursiva seguida 
del volumen o número. Igualmente, separado por una coma, deberá 
aparecer el lugar de edición, así como las páginas totales del artículo, todo 
ello separado por comas.

Ejemplo:

- ÑOÑEZ SANCHEZ, A. (2003): "El devenir de las cosas". Anuario de 
Filosofía XXVII, Salamanca, pp. 23-37.

En el caso de las referencias electrónicas, se ruega que se incluya el 
mayor número de datos posibles para identificar el documento: 
Apellidos, inicial del nombre, (año de publicación): Titulo (o entre 
comillas si se trata de un artículo), página o páginas. Disponible en: 
dirección consultada [consulta: fecha de la última consulta realizada].

Ejemplo:

- Abascal Palazo, J. M. (1999): “Aurei y solidi de la provincia de 
León. Nuevas evidencias", Lancia 3, pp. 261-265.
Disponible en: http.7/wxvw,cervantesvirtual.com/12908&portal‘0 
[consulta: 13/10/2010].

5. No se utilizarán resaltes tipográficos (negrita, cursiva, versalita, 
etc.) más que en los casos señalados en estas normas. La cursiva será 

utilizada excepcional mente en el caso de utilizar palabras o expresiones en 
otros idiomas distintos al del artículo. Las citas literales de textos se 
realizarán entre comillas de codo («...»).
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OlKOS Asneros IMFORTANIES

1. Admisión: El Consejo de Redacción podrá admitir para su 
publicación, excepcionalmente, aquellos artículos que, por su especial 
relevancia, considere oportunos aunque no se adapten a estas normas. La 
admisión de los trabajos será comunicada a los autores tras su evaluación 
por el Consejo de Redacción y el Comité Científico.

2. Corrección de pruebas: En su momento, los autores recibirán un 
juego de pruebas de imprenta para su corrección. Esta se refiere, 
fundamentalmente, a erratas ortolipográíicas, de modo que no podrá 
modificarse el contenido (añadir o suprimir texto en el original). Para evitar 
retrasos en la publicación, se fija el plazo máximo de ocho días para la 
devolución de las pruebas corregidas. La corrección de las segundas 
pruebas la realizará el Consejo de Redacción.

3. Publicación: Los autores que, una vez pasado el proceso de 
selección, publiquen en la edición impresa de la revista Anales Complutenses, 
conceden a la Institución de Estudios Complutenses el permiso para publicar el 
artículo en su página electrónica.

Ix» trabajos no serán en ningún caso remunerados.

Alcalá de Henares, noviembre de 2011.

Consejo de Redacción
Anales Complutenses








