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La mi parcela.
Desarrollo rururbano en el Campo Arañuelo

por Víctor Jiménez Barrado
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Víctor Jiménez Barrado

INTRODUCCIÓN

La construcción de viviendas en el campo se ha convertido en tónica general dentro
del contexto mediterráneo, a pesar de que este tipo de poblamiento no es el tradicional.
Nuestra forma de habitar tenía un carácter compacto, de fuerte diferenciación entre lo
urbano y lo rural, si bien es cierto que siempre existió, y todavía permanece, un uso
residencial con edificaciones dispersas que, frecuentemente, aparece ligado a una ac-
tividad productiva agraria. Poco a poco, debido a condicionantes socioeconómicos
externos e internos, las dinámicas han ido cambiando. Así, la frontera entre lo urbano
y lo rural se ha difuminado, y al igual que en el contexto anglosajón, nos es cada vez
más difícil discernir si nos encontramos en un entorno urbano, uno rural o, muy proba-
blemente, dentro del ámbito geográfico extremeño, en un estadio intermedio entre
ambos. La sucesión de fenómenos y la permanencia y coexistencia de sus huellas nos
lleva a pensar en el territorio como un palimpsesto (Corboz, 1983).

Existen tres aspectos fundamentales que han determinado la evolución de estos
procesos de expansión urbana fuera de los cascos. En primer lugar, la llegada de la
democracia en 1978 y la apertura al comercio internacional aceleró el crecimiento
económico español. Un proceso que se vio acrecentado en 1986 por la incorporación
de España a la entonces denominada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Eu-
ropea. La consecuencia del desarrollo económico fue el aumento de la clase media,
que pasó a convertirse en el grueso de la población. Junto con los avances menciona-
dos, se produjeron numerosos progresos y conquistas sociales, que en materia laboral
significaron una reducción horaria de la jornada de trabajo. La confluencia de un ma-
yor poder adquisitivo de las familias y un incremento del tiempo libre fortalecieron la
demanda turística nacional. De este fenómeno se vieron beneficiados mayoritariamente
los destinos costeros, que experimentaron un rápido y exuberante crecimiento inmobi-
liario, mientras que, por el contrario, zonas del interior como Extremadura, tuvieron que
esperar décadas para recibir viajeros, gracias al desarrollo del turismo rural (Rengifo,
2013). Sin embargo, esta influencia se dejó notar con anterioridad debido al crecimien-
to en número de las segundas residencias.

El segundo aspecto que determinó la expansión residencial en el campo fue la
combinación de dos hechos. Por un lado, la población emigrante había fijado
mayoritariamente su residencia fuera de Extremadura, aunque manteniendo una vin-
culación con su tierra de origen en los periodos vacacionales (verano, navidades, se-
mana santa, fiestas patronales, fines de semana, etc.) que la hacía regresar
recurrentemente (Jiménez, Delgado y Campesino, 2017). De hecho, según algunos
estudios relativamente recientes, 3 de cada 4 extremeños emigrados disponía de una
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vivienda en la región (Baigorri et al., 2009). Los procesos migratorios no eran conce-
bidos mayoritariamente en sus inicios como un hecho definitivo, sino como una solu-
ción temporal a la carestía económica y la falta de empleo en el mundo rural. Así,
desde los años 50 y 60, el éxodo rural vació demográficamente regiones como
Extremadura, al mismo tiempo que produjo un crecimiento "de aluvión" en las grandes
ciudades y polos industriales del país. Por la rapidez del fenómeno y las notables dife-
rencias que existían entonces entre el mundo urbano y el rural, tuvo lugar un fuerte
choque cultural, en el que, al igual que en otros países, se iniciaron movimientos de
rechazo a la ciudad. El geógrafo británico Brian Berry (1976) definió este movimiento
con el término "contraurbanización", en el que el desarrollo urbano crecía y se hacía
más difuso por oposición a la propia ciudad y la carga negativa que ésta tenía en el
imaginario social. De forma simultánea nació la concienciación ambiental de la socie-
dad, que revalorizó los espacios naturales y lo rural.

De este modo, durante los últimos 40 años, los emigrantes extremeños y sus des-
cendientes comenzaron a ocupar total o parcialmente aquellos espacios que habían
perdido parte de su actividad productiva (huertos familiares de economía de subsisten-
cia), con la facilidad que representaba tener los terrenos en propiedad. Mientras tanto,
la población local, que había aumentado su renta, empezó a imitar este comportamien-
to propio de los "neorrurales". Pronto, las parcelas se empezaron a ocupar, primordial-
mente las más cercanas a los núcleos de población, esto es, a los servicios comunita-
rios. Además, la extensión de las redes de infraestructuras fomentó un mayor desarro-
llo urbanístico de este tipo. A pesar de ello, este hecho no constituía una condición sine
qua non, ya que muchas de las edificaciones residenciales existentes hoy en el campo
surgieron como infraviviendas, o incluso "evolucionaron" desde edificaciones con otros
usos hasta adquirir una función residencial. En los primeros años de la colonización
urbana de los espacios rurales no resultaba infrecuente la auto-construcción de vivien-
das de una sola planta, con bloques de cemento y cubierta de metal o "uralita", con
autoabastecimiento eléctrico (a través de baterías de automóvil) y de agua (mediante
pozos de sondeo), e incluso, de gas mediante bombonas de butano que servían para
encender los fogones, calentar el agua, cocinar, etc. El paso de los años y el desarrollo
económico de las familias se tradujeron en una evolución de sus residencias de recreo
en el campo, aumentando la cantidad y calidad de los servicios. La parcela, anterior-
mente mono-funcional para el uso agrario, comenzó a recibir un mayor número de
actividades. En ese tránsito, los cultivos o el espacio para el ganado perdieron terreno
progresivamente, hasta convertirse en una actividad secundaria y en algunos casos
residual o inexistente. La implantación del uso residencial (la mayor parte de las veces
como segunda residencia) en un entorno que no le era propio, se consolidó y transfor-
mó. Así, en los últimos años, el crecimiento rururbano, definido iniciáticamente por
Bauer y Roux (1976), está protagonizado por viviendas unifamiliares tipo chalé, cons-
truidas con ayuda técnica y con una prestación de servicios e infraestructuras muy
elevadas desde el inicio de su uso. Además, la existencia de parcelas vacantes, en
enclaves ya colonizados por viviendas, ha activado tímidamente un mercado inmobilia-
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rio de parcelas rústicas destinadas a su transformación para la función residencial.
Durante todo este tránsito, jugó un papel fundamental, y todavía lo hace, el otro

hecho que se une al traslado de la población urbana y rural al campo: la incultura
urbanística. El particular sentido del derecho de propiedad de los españoles y, por ende,
de los extremeños, ha contribuido al incremento edificatorio fuera de la norma.

Las directrices y restricciones normativas contenidas en el planeamiento urbanís-
tico no parecen imperar en el suelo no urbanizable (SNU) extremeño, definido por la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX), ni por las leyes estatales precedentes.  De hecho, el proce-
dimiento legal para conseguir el derecho a edificar en SNU, es decir, la aprobación de
una licencia, estuvo regulado desde muy temprano, incluso antes de la extendida colo-
nización residencial de esta clase de suelo.

La primera legislación de suelo, la Ley, de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana ya contenía en su artículo 165 la necesidad de
obtener licencia para construir una vivienda. Este procedimiento fue incluido, extendi-
do y mejorado en todas y cada una de las posteriores normativas estatales y autonómi-
cas en materia de urbanismo, destacando entre ellas, el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, que vino a
desarrollar el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En la
actualidad, este procedimiento está normado para la Comunidad Autónoma de
Extremadura por el Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Extremadura. Éste sustituyó al anteriormente cita-
do, como consecuencia del traspaso de competencias en materia urbanística y territo-
rial que supuso el artículo 148.1.3 de la Constitución Española de 1978 y la Sentencia
61/1997, de 20 de marzo de 1997, dictada por el Tribunal Constitucional, e incluyó un
procedimiento autonómico previo al municipal para la autorización de construcciones
en el SNU (expedientes de calificación urbanística).

Además, la ausencia o escasez de medidas punitivas contra este tipo de edificacio-
nes que vulneran la norma ha potenciado la indisciplina urbanística y ha consolidado los
crecimientos rururbanos. De hecho, estas infracciones prescriben por la vía penal en
todo tipo de suelos a los 4 años de estar finalizadas, siendo el mismo plazo para la vía
administrativa (salvo en aquellas ubicadas en zonas protegidas por leyes sectoriales o
el planeamiento, donde no prescriben). Esto significa que cualquier edificación en SNU
no podrá ser derribada, una vez expirado el plazo mencionado, a pesar de que incumpla
la norma. Por lo tanto, el sentimiento de impunidad, que aviva la construcción de vi-
viendas, perjudica gravemente el control de la disciplina urbanística.

Por último, el tercer condicionante fundamental que ha permitido la expansión
urbana fuera de los cascos ha sido el desarrollo de las infraestructuras de transporte y
comunicación. Las primeras han contribuido a derribar las barreras físicas y a recor-
tar, en clave de tiempo, la distancia entre los centros de residencia y los de recreo, de
la misma forma que en los entornos metropolitanos habían reducido los tiempos de
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viaje entre el hogar y el trabajo, posibilitando el crecimiento urbano en mancha de
aceite (Fernández, 2006). De este modo, el retorno de los emigrantes ha resultado más
recurrente, lo que ha facilitado la inversión familiar en una segunda residencia, por su
elevada rentabilidad en uso durante el año. Además, los trayectos cortos entre los
centros urbanos y los enclaves o parajes campestres con viviendas han resultado mu-
cho más fáciles, llegando incluso a provocar el traslado de la residencia habitual a
estos espacios rurales. En segundo lugar, la revolución de las telecomunicaciones ha
roto las barreras entre el mundo rural y el urbano, trasladándolas a un choque
intergeneracional. Hoy en día, existen mayores diferencias entre dos personas de eda-
des distintas que comparten un mismo espacio, que entre jóvenes que residen en un
entorno rural y otro urbano. La tecnología "sin cables" y la ampliación de las redes de
cobertura a casi cualquier punto del territorio nacional han favorecido la integración en
el campo de servicios que hasta hace poco resultaban impensables.

En resumen, los fenómenos rururbanos son herederos de una serie de condicionantes
internos y externos de tipo socioeconómico, pero también de la acción o inacción polí-
tica, de los efectos de la legislación vigente y del propio comportamiento de la socie-
dad. Por lo tanto, presenta particularidades en fondo y forma en cada uno de los
territorios, siendo el Campo Arañuelo un espacio singularmente afectado por este tipo
de crecimientos urbanísticos irregulares, que pasamos a analizar.

Ámbito geográfico de estudio

La comarca del Campo Arañuelo, situada en el extremo nororiental de la provincia de
Cáceres, abarca una superficie total de 1.492,95 km2, repartidos entre 23 términos
municipales. Representa, por lo tanto, el 3,58% de la superficie autonómica y el 5,93%
de los municipios de Extremadura. Su peso demográfico actual con respecto al total
regional se sitúa en el 3,5%, es decir, 38.071 habitantes, según los datos del padrón
oficial del INE para el año 2016.

El municipio de Navalmoral de la Mata, con 17.247 habitantes, es el más importan-
te en cuanto a parámetros socioeconómicos y actúa como cabecera comarcal, aunque
esta denominación no tiene un respaldo jurídico. De hecho, la comarca del Campo
Arañuelo tiene un carácter histórico-natural, que no político-administrativo, ni funcio-
nal, ya que el gobierno regional nunca ha procedido a ejecutar el artículo 57 del Esta-
tuto de Autonomía, en el cual se admite la posibilidad de dividir el territorio extremeño
en estas unidades administrativas supramunicipales. (Ver Figura 1)

Desde comienzos del siglo XX, la comarca del Campo Arañuelo experimentó una
evolución demográfica paralela a las dinámicas provinciales y regionales (Figura 1),
esto es, un rápido crecimiento provocado por los altos índices de natalidad (heredados
del ciclo demográfico anterior) y el progresivo descenso de los índices de mortalidad
(gracias a los avances sanitarios e higiénicos), lo que arrojó un crecimiento vegetativo
abultado. Gracias a esta combinación de factores, Extremadura alcanzó su máximo
demográfico histórico en 1960, y el pico más elevado de este tipo de registros en la
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historia del Campo Arañuelo hasta esa fecha. Sin embargo, existían muestras previas
de que el éxodo rural estaba afectando al crecimiento regional (la provincia de Cáceres,
con un carácter todavía más rural que la de Badajoz, y pueblos de rango inferior a los
pacenses, registró un descenso poblacional ya desde los años 50). El Campo Arañuelo
siguió acompañando las dinámicas regionales y provinciales hasta el Censo de 1970,
con importantes descensos en su población total. Sin embargo, es preciso reseñar que
no toda Extremadura se encontraba en crisis demográfica, ya que las ciudades y cen-
tros intermedios empezaron a recibir a todas aquellas personas que emigraban de su
origen rural hacia un destino urbano, pero sin salir de los límites provinciales y regiona-
les. Por lo tanto, se produjo una concentración urbana que benefició particularmente a
las capitales provinciales, pero también a cabeceras comarcales, como Navalmoral y,
especialmente, a Talayuela, que en esa década aumentaron su población 633 y 3.626
habitantes respectivamente, mientras el resto de municipios de la comarca perdían
efectivos.

La construcción y puesta en funcionamiento de la central nuclear de Almaraz en la
década de los años 70 y 80, cambió el rumbo demográfico de la comarca e hizo que
éste resultara diametralmente opuesto al de la región y su provincia. La aparición de
una obra civil de tal envergadura, no sólo fijó población al territorio, sino que además
atrajo nuevos pobladores (muchos de ellos con una alta cualificación técnica). De este
modo, la comarca incrementó ostensiblemente su nivel de renta y desarrollo económi-
co, al diversificar una economía que hasta entonces se basaba en la agricultura y
ganadería de subsistencia y el comercio que ésta generaba. Al mismo tiempo, Navalmoral
de la Mata extendió su influencia a los municipios rurales de su entorno y potenció el
carácter comercial que había tenido tradicionalmente. El regadío, otro de los motores
económicos de la comarca, vio aumentada su producción por el avance y sofisticación
de las técnicas de cultivo y la mejora de las comunicaciones. Esto produjo una mayor
empleabilidad en este sector y un aumento de la productividad, que se tradujo en un
desarrollo económico del que se vieron beneficiados muchos municipios de la comar-
ca, y particularmente Talayuela, que actúa como un segundo núcleo aglutinador de
población, comercio y servicios, tras Navalmoral de la Mata.
Los últimos 20 años dentro del ámbito comarcal, pero también del regional, han estado
marcados por 3 variables fundamentales. La primera de ellas, un nuevo cambio del
ciclo demográfico, lo que significó un rápido descenso del crecimiento vegetativo y el
estancamiento, cuando no descenso, demográfico de algunos municipios. No obstante,
dentro de un análisis conjunto de la comarca no se muestran estas dinámicas negati-
vas, debido a la influencia de la segunda de las variables: la inmigración. De este modo,
la comarca recibió, principalmente del norte de África y en menor medida de
Sudamérica, una importante cantidad de efectivos poblacionales a finales del siglo XX
y principios del XXI. El rápido crecimiento económico del país y los altos índices de
contratación atrajeron a numerosos inmigrantes, que en el caso del Campo Arañuelo
fueron a ocupar puestos laborales de baja cualificación en el sector agrícola y de la
construcción. Por último, y en relación con esto último, la crisis económica también ha
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tenido un claro reflejo en la evolución demográfica y económica de la comarca, algo
que podrá apreciarse claramente en el próximo Censo de Población del año 2021.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el saldo migratorio se ha invertido,
no sólo porque las llegadas de inmigrantes se han detenido, sino porque muchos de
ellos han vuelto a emigrar. A ellos les acompañan también, en esta salida demográfica,
parte de la población local, fundamentalmente jóvenes de alta cualificación que ante la
falta de oportunidades labores buscan, a nivel nacional o internacional, un destino labo-
ral adecuado a su formación.

Material, fuentes y métodos

La determinación del impacto que experimenta el desarrollo rururbano en la comarca
del Campo Arañuelo requiere la aplicación combinada de técnicas tradicionales y mo-
dernas. Debido a que el estudio pretende un análisis concreto de los casos, edificación
a edificación, y teniendo en cuenta la extensión superficial del ámbito geográfico estu-
diado, hemos utilizado la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Éstos nos permitirán aunar las variables físicas y humanas, además de la información
de los documentos normativos y de planeamiento, dentro de un mismo entorno de
trabajo, que además permite análisis espaciales.

Por lo tanto, la metodología empleada se divide en 5 fases principales:
1. Recogida de información socioeconómica y urbanística.

La fuente principal para la recogida de los datos referidos a la demografía y desarrollo
económico de la comarca la constituye el Instituto Nacional de Estadística (INE). En
cuanto a la materia urbanística, la fuente utilizada ha sido el Sistema de Información
Territorial de Extremadura, en cuyo portal web institucional podemos encontrar todos
los documentos vigentes (normativa y planos de clasificación del suelo) en formato
PDF.

2. Inserción de la base documental en el entorno SIG y creación de la planimetría
urbanística básica.
La utilización de una metodología SIG requiere la adicción de una vertiente espacial a
toda la información recopilada. Por este motivo, los documentos en formato PDF han
sido transformados a archivos shapefile (.shp), lo que significa adquirir las caracterís-
ticas de un formato vectorial georreferenciado, mediante procesos de digitalización.
La cartografía generada representa las diferentes clases de suelo y las categorías del
SNU.

3. Detección de las edificaciones y elaboración de la cartografía sobre viviendas.
La detección de las edificaciones se ha realizado mediante barridos sobre ortofotografías
aéreas, fechadas en el año 2014 y pertenecientes al Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los barridos se han realiza-
do a una escala máxima de 1:1.000 y la digitalización de los elementos edificados se ha
producido a una escala máxima de 1:200, en formato de polígonos. Estos trabajos nos
han permitido no sólo cuantificar el número de edificaciones sino conocer su ubicación
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y superficie aproximada.
4. Discriminación del uso de las edificaciones y datación.

El objetivo dentro de esta fase ha sido clasificar las construcciones en 2 categorías
principales: edificaciones vinculadas a un uso residencial y el resto. Dentro de aquellas
con una función residencial se han establecido 3 subcategorías: viviendas, posibles
viviendas y edificaciones auxiliares. Discernir el uso de las edificaciones digitalizadas
ha precisado la aplicación de 3 técnicas o herramientas distintas. En primer lugar, las
propias ortofotografías permiten la detección de viviendas, gracias a la existencia de
elementos delatores del uso residencial, como la presencia de jardines, piscinas, etc.
En segundo lugar, la herramienta Street View de Google, nos permite acceder de
manera rápida y sencilla a fotografías del territorio, que nos ayudan a descubrir la
existencia de viviendas en el campo. Por último, en aquellos casos en que no hayamos
alcanzado a determinar el uso de la edificación, hemos realizado trabajos de campo,
que nos han ayudado además a elaborar un anexo fotográfico.
Una vez determinado el número de viviendas, hemos procedido a su datación. Para
ello, hemos hecho uso de la tecnología Web Map Server (WMS), que nos permite una
visualización "on-line" de conjuntos de fotografías aéreas y ortofotografías. Hemos
establecido 3 puntos de control: uno inicial, para el que hemos utilizado el Vuelo
Fotogramétrico Interministerial 1977-1983, otro intermedio, en el que se ha empleado
el vuelo del SIG de parcelas agrícolas (SIGPAC) del año 2002 (que coincide con la
entrada en vigencia de la ley urbanística autonómica), y la ya mencionada serie de
ortofotografías aéreas del PNOA, para adquirir una aproximación a la afectación ac-
tual del fenómeno.

5. Determinación del cumplimiento de la normativa urbanística.
El trabajo de las 4 fases anteriores ha decantado en esta última, en la que se dispone ya
de una base cartográfica lo suficientemente amplia para analizar todas las variables
que componen el fenómeno. Gracias a los análisis espaciales a través de los SIG, tales
como la superposición de cartografías sectoriales (parcelas catastrales), junto con otra
de tipo urbanístico, como la que refleja y posiciona los expedientes de calificación
urbanística en el territorio, hemos podido realizar una triple clasificación de las edifica-
ciones. De esta forma, las viviendas han sido definidas como clandestinas (si carecen
de licencia urbanística), ilegales (si disponen de ella, pero la contravienen), o legales (si
se ajustan a la licencia otorgada).

Análisis del planeamiento urbanístico y territorial

Dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura existe un grave problema con el
nivel de adaptación a la legislación urbanística y territorial. Aparte de la ausencia de las
Directrices de Ordenación Territorial, el ritmo de aprobación de los instrumentos de
planificación ha resultado muy escaso, a pesar de que la norma entró en vigor hace ya
15 años. En la actualidad, sólo se han conseguido aprobar 4 Planes Territoriales de los
12 que han iniciado su tramitación (buena parte del territorio extremeño ni siquiera
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tiene asignado una delimitación para la aprobación de este tipo de plan) y únicamente
un 13,7% de los municipios tiene un PGM adaptado a la LSOTEX.

A tenor del contexto expuesto, podemos afirmar que el Campo Arañuelo goza de
una posición muy avanzada en este sentido. De hecho, su Plan Territorial fue, junto
con el de la Vera, el primero en ser aprobado definitivamente1. Por tanto, desde el 28
de1 Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el
Plan Territorial de Campo Arañuelo. Diario Oficial de Extremadura, 27 de noviembre
de 2008. noviembre de 2008, los 23 municipios afectados tienen un instrumento de
ordenación territorial que prevalece sobre los de ordenación urbanística. En cuanto a
estos últimos, es preciso resaltar que su grado de adaptación a la LSOTEX supera por
mucho el promedio extremeño (Tabla 1). De hecho, 9 municipios de los 23 (39,1%)
tiene vigente un PGM, estando el resto desfasados, con Normas Subsidiarias de
Planeamiento (NNSS) y Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU). Sin
embargo, la actualización de los instrumentos de planeamiento es insuficiente, ya que
"la gestión ineficaz del mismo propicia en todos los espacios y en los espacios rurales
aún más, el desorden territorial, la creación de estructuras basadas en las irregularida-
des urbanísticas y los presuntos casos de corrupción" (Galacho, 2010: 63).

Tabla 1. Instrumentos de planeamiento urbanístico en los municipios del Campo Arañuelo.

1 Decreto  242/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial del Campo Arañuelo. Diario Oficial
de Extremadura, 27 de noviembre de 2008.

Fuente: elaboración propia a partir del Diario Oficial de Extremadura.
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A través de los instrumentos de planificación se establece una división del suelo en
tres clases: suelo urbano (SU), suelo urbanizable (SUB) y SNU, estando este último
categorizado en SNU común (SNUC) y SNU protegido (SNUP).

En términos de planeamiento, amén de la necesaria clasificación de SU, es impor-
tante resaltar que el suelo destinado a los nuevos crecimientos urbanísticos, es decir, el
SUB, sólo tiene presencia en 12 de los 23 municipios (Figura 2). Esta situación se
corresponde con la buena representación que tiene un instrumento atávico como el
PDSU, sin capacidad para clasificar SUB. Por lo tanto, son 4 los municipios (Bohonal
de Ibor, Romangordo, Rosalejo y Serrejón) que, habiendo podido delimitar esta clase
de suelo mediante su instrumento de planeamiento, no lo han hecho.  (Ver Figura 2).

Las mencionadas limitaciones de los PDSU también influyen a la hora de categorizar
el SNU. De esta forma, los 7 municipios con este instrumento de planeamiento clasifi-
can por defecto su territorio en SU y SNU, siendo este último considerado de manera
automática como SNUC, carente, por lo tanto, de protección urbanística. El resto de
municipios, con otros instrumentos que sí lo permiten, han maximizado sus posibilida-
des por lo que todos cuentan tanto con SNUC como con SNUP. En relación a esto, se
constata que la presencia del SNUP es ampliamente mayoritaria (por encima de ¾
partes del término municipal) dentro de aquellos municipios con un instrumento capaz
de categorizar SNU, siendo esta afirmación inválida para Navalmoral y Rosalejo, dón-
de incluso, en este último caso, la superficie clasificada como SNUC supera a la deli-
mitada como SNUP.

A nivel territorial, para todo el Campo Arañuelo, esto datos significan que el SU
compone el 0,94% de su superficie total, mientras que el SUB (la clase de suelo con
menor representatividad) constituye el 0,47%. En consecuencia, el SNU es, con mu-
cho, la clase de suelo que ocupa mayor superficie (98,59%). Si tenemos en cuenta la
división en SNUC y SNUP, el peso del último dobla (66,73%) al primero (31,86%).
Este hecho resulta de suma importancia a nivel legal, debido a las diferencias, antes
mencionadas, en cuanto a la posible prescripción de las infracciones urbanísticas.

Resultados

El SNU del Campo Arañuelo aglutina 11.903 edificaciones, de las cuales 1.241 son
viviendas (10,43% del total). Si ampliamos el foco a la función que mantienen, y exclu-
yendo 88 elementos construidos sobre los que existen dudas acerca de su naturaleza
como vivienda, podemos decir que un 22,20% de las construcciones tienen un uso
relacionado con el residencial (viviendas más edificaciones auxiliares). Sin duda, tie-
nen un peso relevante en el contexto comarcal, mucho más si tenemos en cuenta que
dentro de este ámbito geográfico hay una alta presencia de tierras dedicadas al regadío,
y que la proliferación de edificaciones ligadas a la actividad agrícola ha sido muy prolija.
Si realizamos un balance general para la comarca, las cifras expuestas muestran una
densidad de viviendas en el SNU de 0,84 viviendas/km2, con amplias diferencias en
función de los términos municipales afectados (Tabla 2).

Víctor Jiménez Barrado
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Entre los valores más altos destacan Millanes, Saucedilla, Navalmoral de la Mata,
Peraleda de la Mata, Talayuela y Valdehúncar, todos ellos por encima de la media. Por
sus características propias como centros intermedios o por la relativa cercanía a algu-
nos de éstos, la proliferación de viviendas en SNU se agudiza. En el extremo opuesto,
y algo más alejados de los principales nodos urbanos y comerciales, se encuentran El
Gordo, Toril, Romangordo e Higuera, este último sin presencia de viviendas en su SNU
(rara avis en el contexto extremeño).

Si atendemos a los valores absolutos, este influjo de los centros urbanos de la
comarca se hace más nítido, puesto que son Navalmoral de la Mata y Talayuela los
municipios que sufren una mayor incidencia de este fenómeno, con 311 y 219 vivien-
das respectivamente.

Tabla 2. Número y densidad de viviendas en el SNU de los municipios del Campo
Arañuelo.

Fuente: elaboración propia.
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El tipo de instrumento de planeamiento se torna irrelevante para determinar el
grado de proliferación de viviendas en SNU durante el periodo democrático, pero no
así la clasificación y categorización urbanística del suelo que deriva de ellos (Figura 3).
Por lo tanto, se puede afirmar que la afectación del SNUC es muy superior a la de las
zonas protegidas. Así, los resultados nos indican un nivel de ocupación en el SNUC
que triplica al del SNUP (1,56 viv. /km2 por 0,50 viv. /km2). Esta abultada diferencia es
el reflejo de los valores absolutos, que delatan un número de viviendas mucho más alto
en el SNUC, a pesar de que la superficie clasificada como tal es muy inferior a la
categorizada como SNUP.  (Ver Figura 3).

Este hecho nos ofrece varias lecturas. Por un lado, se observa una pauta general
de los redactores de planeamiento. Los suelos tangenciales o periféricos a los núcleos
urbanos se categorizan como SNUC, bien sea porque son los más transformados (in-
cluso por la preexistencia de viviendas) o porque se presupone su función como suelos
de "reserva urbana". Si analizamos espacialmente la distribución de viviendas, resulta
evidente una mayor ocupación de estos espacios debido a un parcelario y propiedad
más atomizada, mejores comunicaciones y mayores facilidades para conectarse a los
servicios. En este punto, juega un papel fundamental no sólo este modus operandi de
los redactores, sino también la descompensación que existe (derivada de las figuras de
planeamiento vigentes) entre el número municipios con las dos categorías básicas de
SNU o sólo SNUC. De esta forma, el crecimiento exógeno a los núcleos de estos
últimos, por poco que sea, computará en el total del SNUC.

Por otro lado, una menor presencia de edificaciones en el SNUP nos revela dos
potenciales explicaciones. En primer lugar, los menores plazos de prescripción de las
infracciones y delitos, así como una mayor gravedad y cuantía de las sanciones a los
mismos, han creado un efecto disuasorio. Sin embargo, no podemos obviar un segundo
aspecto, que incide en la menor presencia de viviendas en SNUP, y es que una parte
del suelo clasificado como tal reúne unas características físicas de difícil alteración (ya
sea por imposibilidad material o económica) para el establecimiento de un uso residen-
cial (barrancos, orillas, zonas inundables, etc.), y que, en parte, justificaron su clasifica-
ción como SNU.

En lo relativo a la evolución del número de viviendas, hemos de destacar que un
22% de las mismas (273 viviendas) fueron construidas antes la asunción de competen-
cias urbanísticas por la CCAA. La situación legal de la mayoría de éstas se encuentra
regulada por la disposición adicional séptima de la LSOTEX. En ella se establece que
las edificaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de
Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana quedarán asimiladas al régimen de
edificaciones con licencia, salvo que se ubiquen en SNUP.

De las viviendas detectadas en el ámbito de estudio en esa fecha, 114 se sitúan
sobre zonas protegidas por el planeamiento, es decir, excluidas automáticamente de la
amnistía implantada. Si dejamos las cuestiones legales a un lado, es preciso remarcar
que un quinto de las viviendas existentes en la actualidad, ya habían sido construidas a
principios de los años 80. De hecho, todos los municipios con viviendas en SNU tenían,
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en el periodo estudiado, presencia del uso residencial en esta clase de suelo, salvo
Tiétar (perteneciente al municipio de Talayuela en esa época). Estos registros son
especialmente importantes en aquellos términos municipales que acogen hoy mayor
número de residencias en SNU, como Saucedilla, Navalmoral de la Mata, o Talayuela,
que en ese periodo encabezaba el listado de municipios del Campo Arañuelo con más
viviendas en esta clase de suelo.

Prestando atención a la distribución espacial de las mismas, se observa cómo exis-
tía una mayor dispersión del uso residencial, si bien es cierto que, ya se vislumbraban
los inicios de las concentraciones de viviendas más importantes hoy en día.

En el periodo de competencia pre-autonómica el desarrollo residencial estaba liga-
do al uso agropecuario, por lo que las viviendas se ubicaban en grandes parcelas (36,64
ha de promedio). El tamaño de las edificaciones residenciales era muy amplio (259,80
m2), debido a diversos factores. Por un lado, la renta familiar de los propietarios era,
contemplando el contexto socioeconómico imperante, mucho más elevada que en la
actualidad y, de hecho, el acceso a una vivienda recreativa era bastante más restringi-
do. Por otro lado, la ocupación de estas viviendas era protagonizada por trabajadores
del campo y sus familias (en régimen de arrendamiento, aparcería o cesión), los cuales
necesitaban un mayor número de dependencias para satisfacer sus necesidades vita-
les y las asociadas a su trabajo (establo, granero, almacén, etc.), que se integraban en
la propia construcción.

Sin duda, los mayores incrementos en el número de viviendas en SNU se registra-
ron en el periodo inmediatamente posterior (Figura 4), esto es, el de competencia
autonómica en ausencia de legislación propia. Así, entre 1983 y 2002 fueron construi-
das 597 viviendas, lo que representa casi la mitad de las viviendas existentes en toda la
comarca (48,11%). Por lo tanto, este periodo se constituye como el de mayor cadencia
constructiva de la serie. De hecho, en 12 de los 22 municipios2, este ciclo fue el más
prolijo, y en dos más, Valdehúncar y Peraleda de la Mata, obtuvo el mayor registro de
edificación empatando con otro periodo. (Ver Figura 4).

La consecuencia de este gran incremento constructivo fue que, en todos los térmi-
nos municipales sin excepción, y antes de la entrada en vigor de la LSOTEX, ya
estaban edificadas más de la mitad de las viviendas. A nivel comarcal, en el año 2002,
casi 2 de cada 3 viviendas (70,10%) presentes en el SNU estaban ya construidas.

En este periodo se forja la "universalización" del fenómeno, que lo hace masivo. La
participación de la clase media se refleja en dos características. En primer lugar, se
produce una drástica reducción del tamaño medio de las parcelas ocupadas por vivien-
das (7,79 ha) e incluso de las propias residencias (153,04 m2). En segundo lugar, y a
pesar de la continua construcción de viviendas aisladas, empiezan a aparecer agrupa-
ciones de viviendas. Éstas ocupan preferentemente dos espacios: áreas periféricas de
los núcleos urbanos y zonas cercanas a vías de comunicación principales. En un radio
de influencia de 500 metros, las primeras aglutinan un 37,23% y las segundas un 76,23%

2 La referencia a los 22 municipios como el total del ámbito debe entenderse con la excepción de Higuera, que no presenta ninguna
edificación residencial en el SNU.
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del total de viviendas, mientras que, de forma combinada, estos ámbitos reúnen a 4 de
cada 5 viviendas en SNU (80,10%). El acceso a las viviendas por parte de las rentas
medias y bajas sigue dos vías.  Algunos propietarios fueron herederos de pequeñas
parcelas agrícolas, mientras que otros las adquirieron en el mercado inmobiliario. Las
parcelaciones urbanísticas, aunque no muy frecuentes en la región, si se encuentran en
determinados enclaves como "Los Pinos" y zonas aledañas, en la confluencia de los
términos municipales de Belvís de Monroy, Millanes y Saucedilla. En ambos casos, sus
nuevos propietarios, ahora dedicados profesionalmente al sector secundario y tercia-
rio, empezaron a sustituir la función tradicional productiva (de subsistencia) por la
recreativa.

El periodo LSOTEX, del año 2002 a la actualidad, presenta unos elevados índices
de construcción irregular en el SNU, a pesar de que la norma establece unos mecanis-
mos aptos para luchar contra estos desarrollos. En las dos décadas precedentes a la
entrada en vigor de la ley autonómica, el ritmo anual promedio de edificación de vivien-
das en el SNU del Campo Arañuelo se situaba en aproximadamente 30 viviendas,
mientras que ese mismo registro sólo se redujo en torno a las 5 unidades durante el
periodo de vigencia de la norma extremeña.

En atención a estos resultados, parece que la influencia del cuerpo legal extreme-
ño ha sido mínima y que, lejos de desaparecer el problema, éste se ha consolidado. De
esta forma, continúa aumentando la superficie afectada por la construcción irregular,
que cada vez está protagonizada por estratos sociales más bajos. Esto se ha traducido
en la reducción del tamaño medio de las parcelas, así como de la superficie promedio
de las viviendas (6,87 ha y 142,03 m2).

Por último, en lo que referente a la adecuación de estas viviendas a la legalidad,
cabe decir que la construcción irregular en el SNU está muy extendida dentro del
Campo Arañuelo. Del total de viviendas, sólo 43 habían tramitado un expediente de
calificación urbanística, de los cuales únicamente 27 solicitaban la construcción o lega-
lización de edificaciones con uso residencial. De ellos, un total de 15 obtuvieron auto-
rización por parte del gobierno regional, estando 10 de ellas ubicadas en SNUP. Por lo
tanto, las restantes son consideradas actuaciones irregulares, divididas entre las que
han incumplido la licencia o la resolución de la misma, 28 viviendas ilegales, y aquellas
que ni siquiera han iniciado procedimiento alguno, 1.198 viviendas clandestinas. (Ver
Figura 5).  Algunos Ayuntamientos, como en el caso de Belvís de Monroy (Figura 5),
han procedido a la reclasificación de terrenos como medida destinada a incorporar a la
legalidad vigente los desarrollos urbanísticos irregulares.

Su incorporación al SUB hace que no estén contempladas dentro de los registros
de este estudio, pero eso no significa que se haya producido una legalización automá-
tica. Estos mecanismos, además de mandar un mensaje contradictorio a la sociedad,
no evitan que los propietarios de las viviendas deban someterse al régimen disciplinario
y sancionador establecido e iniciar un procedimiento de regularización urbanística.

Víctor Jiménez Barrado
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Conclusiones

La comarca del Campo Arañuelo goza de una privilegiada renta de situación dentro del
contexto extremeño, no sólo por su posición geográfica sino por su realidad económica
y social. Sin embargo, sus dinámicas internas son desiguales, por lo que Navalmoral de
la Mata se aprovecha del rango semiurbano que ostenta para difundir su influencia al
entorno rural. Este predominio fija en parte a la población, pues existe una buena
accesibilidad a los servicios que concentra, pero progresivamente su posición se vuel-
ve hegemónica, es decir, vacía el territorio aledaño en su favor.
A nivel urbanístico este hecho tiene varias consecuencias. En primer lugar, la amplia-
ción del casco urbano de Navalmoral de la Mata (con un mercado inmobiliario vivo) y
la "petrificación" de la mayor parte de núcleos rurales (en retroceso demográfico). Sin
embargo, a través del presente estudio, se han registrado nuevos crecimientos
edificatorios, esta vez de tipo rururbano, en toda la comarca, con la reseñable y loable
excepción del municipio de Higuera.

La magnitud e inadecuación legales convierten al fenómeno en problema, mientras
que su localización revela la irradiación urbana que genera el municipio moralo, y sus
actuales vecinos, sobre el territorio. Esto demuestra que las decisiones individuales en
cuanto a la localización de las viviendas no se corresponden con óptimas distribuciones
a nivel territorial (Salazar y Cox, 2014). La proliferación de viviendas en la comarca
responde a una apetencia individual que se ha tornado en comportamiento colectivo
por mimetismo. En otras palabras, se ha producido un crecimiento urbanístico irregular
por contagio, en el que la carencia de medidas sancionadoras (multas y/o derribos) ha
creado un sentimiento de impunidad. El sagrado predio de cada uno -la mi parcela- se
convierte en un reino de taifas en el que las construcciones y actividades que allí se
realizan parecen estar sometidas únicamente a la jurisdicción de su propietario.

Las contradicciones entre la evolución demográfica y el desarrollo inmobiliario son
patentes. De hecho, a medida que los municipios aledaños a Navalmoral de la Mata,
muestran pérdidas de población en los registros oficiales, su SNU va, poco a poco,
llenándose de edificaciones dispersas con uso residencial. Más de un millar de vivien-
das contrarias a la norma parecen una cifra cuanto menos destacable.

El respeto a la ley es prácticamente nulo. Sólo un 1,21% de las viviendas en SNU
se han construido legalmente. El resto, contrarias a la ley, o simplemente furtivas,
sobreviven con fortuna gracias a altas dosis de "pasotismo administrativo", tanto en el
pasado como en la actualidad, a nivel regional y municipal.

Este crecimiento ha supuesto perjuicios económicos para cada uno de estos muni-
cipios, aunque han sido restañados por los procesos de regularización catastral (por lo
tanto, los Ayuntamientos podrán cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles). Aun así, los
pueblos más pequeños se han visto damnificados por la falta de ingresos relativos a la
concesión de licencias urbanísticas. Además, no todas las desventajas económicas
tienen relación con la vía impositiva. De este modo, ante la falta de una masa crítica
que demande servicios en los núcleos, éstos se han reducido en número o han desapa-
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recido. Navalmoral de la Mata, como municipio más importante, vuelve aglutinar, ya
no sólo población, sino servicios e infraestructuras. Las consecuencias son también
medioambientales. Medio millar de viviendas están ubicadas en zonas protegidas por
el planeamiento urbanístico, mientras que el resto, se sitúan mayoritariamente cerca-
nas a la malla urbana, impidiendo el desarrollo urbanístico reglado. Si el problema
persiste, un elemento exógeno y extraño en el paisaje del Campo Arañuelo será tomado
como un ente vernáculo en un futuro próximo.

Esta afirmación no resulta gratuita, ya que, en atención a la datación de las edifica-
ciones residenciales, hemos comprobado cómo el ritmo edificatorio es prácticamente
idéntico al registrado antes de la aparición de la LSOTEX y la innovación de las figuras
de planeamiento. Cada vez son más y más numerosos los estratos sociales que engro-
san el fenómeno. Las viviendas ilegales y clandestinas se consolidan y, a medida que
trascurre el tiempo, aumenta su número, se construyen sobre parcelas más pequeñas
y su superficie es menor, lo que implica un menor coste.

A nivel urbanístico, de nada vale que el municipio más importante esté adaptado a
la legislación urbanística vigente, si el crecimiento urbano que ésta genera se escapa a
sus límites administrativos. Además, debido a la naturaleza genérica y laxa de la plani-
ficación territorial y, sobre todo, a la falta de voluntad política, se está produciendo un
agravio comparativo para con los propietarios del suelo urbano y urbanizable, que
responden en tiempo y dinero a las cargas urbanísticas para aprovechar sus beneficios
e integrarse en la legalidad vigente. Teniendo en cuenta que el área de influencia de
Navalmoral de la Mata supera ampliamente la delimitación del Campo Arañuelo, y que
los problemas generados debido a su influjo urbanístico desbordan la capacidad huma-
na y técnica de los pequeños ayuntamientos rurales, parece preciso acometer una
nueva reorganización territorial, basada en comarcas funcionales tal y como expuso
Sánchez (1992), y una redistribución de las competencias sobre la vigilancia y control
de la disciplina urbanística, hoy atribuida a los Alcaldes. Alejar la toma de decisiones
del Ayuntamiento, con respecto a la imposición de sanciones a la población local, ayu-
dará a eliminar la presión de los ciudadanos sobre la Administración municipal, por
cuanto la re-elección política se puede ver comprometida por este asunto (siendo este
hecho mucho más decisorio en aquellos municipios poco poblados).

En síntesis, los resultados de nuestra investigación arrojan una conclusión clara:
construir una vivienda en el campo es cada vez más fácil, rápido y barato. Las conse-
cuencias legales y jurídicas, o no llegan, o cuando lo hacen son muy laxas. La resolu-
ción queda en manos de numerosos cambios legales y de actitud, no sólo de nuestros
responsables políticos, sino de la propia sociedad, que debe adquirir una sensibilización
especial para con este problema. Como siempre, nuestro principal aliado para luchar
contra él, en este caso urbanístico y territorial, es la educación.
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Anexos

Figura1. Evolución demográfica comparada del Campo Arañuelo, la provincia de Cáceres y
Extremadura, a través de los Censos de Población (1900-2011).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INE.

Figura2. Peso porcentual de las clases y categorías urbanísticas de suelo en los municipios del
Campo Arañuelo.

Fuente: elaboración propia.

Víctor Jiménez Barrado
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Figura 3. Desarrollo rururbano en la comarca del Campo Arañuelo.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Datación de las viviendas ubicadas en el SNU de los municipios del Campo Arañuelo.

Fuente: elaboración propia.

Víctor Jiménez Barrado
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Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Integración de conjuntos de viviendas irregulares al SUB. Urbanizaciones «Los Pi-
nos» y «Las Narotas» (Belvís de Monroy).
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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XVIII, el municipio de Navalmoral de la Mata, ya emancipado de la
Campana de la Mata -con la que aún existían duplicidades administrativas y de funcio-
nes- ve imprescindible la construcción de unas Casas Consistoriales o Ayuntamiento y
una Cárcel para cubrir las necesidades de la localidad.

La “Corporación Municipal” del momento, puesta manos a la obra, edificará entre
1772 y 1774 las primeras Casas Consistoriales y Cárcel con que contará la localidad.

Hasta la publicación de este trabajo, las únicas noticias referentes a esta primitiva
edificación -origen del Ayuntamiento moralo- se debían a las descripciones que de la
misma se hacen en los distintos interrogatorios (Interrogatorio de la Real Audiencia de
Extremadura de 1791) o descripciones como la realizada en 1845, en la que se dice
que “tenía un soportal de cuatro arcos y, sobre él un balcón corrido de madera”,
una descripción muy elemental que hacía a los historiadores pensar, a falta de más
información, que la imagen de este primer Ayuntamiento sería similar a la del Ayunta-
miento de poblaciones cercanas como el de Peraleda de la Mata.

En el presente trabajo, se expone y analiza, por primera vez, el proceso administra-
tivo y el proyecto original de este primer Ayuntamiento moralo, incluyendo la planimetría
original del mismo.

Desde estas primeras Casas Consistoriales moralas, edificadas entre 1773 y 1774,
el edificio irá sufriendo cambios y transformaciones diversas hasta la construcción del
actual Ayuntamiento, edificado en 1890, para lo cual se derribará este primer Ayunta-
miento moralo.

La necesidad de unas Casas Consistoriales

Desde su “origen”, Navalmoral dependió administrativa y religiosamente hablando de
Santa María de la Mata (hoy ruinas de San Gregorio), como sede matriz de la Campa-
na de la Mata a la que pertenecía.

Poco a poco, debido a múltiples factores, se produce primero la “emancipación”
religiosa, consumada con la construcción de la iglesia parroquial de San Andrés Após-
tol, que, con diversas ampliaciones y modificaciones, quedará concluida en la primera
mitad del siglo XVI.

La “emancipación” administrativa del Concejo de la Mata no se producirá hasta el
último cuarto del siglo XVIII, aunque Navalmoral de la Mata poseía el título de Villa
con jurisdicción propia desde el año 1636. Conocemos por el “Juicio de Residencia” de
1749 que Navalmoral contaba ya con 1.600 habitantes, pero, según se consigna en el
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mismo, aún “no hay en la Villa casa de Ayuntamiento ni Archivo”, es decir, no
existían aún Casas Consistoriales. Sabemos que las reuniones locales del Concejo se
celebraban en casa del escribano, donde se encontraba también el archivo. Por su
parte, la cárcel pública se encontraba, sin más, en la propia vivienda del Alguacil
Mayor.

Sin embargo, en el “Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura” de 1791
se dice que el municipio ya tenía “Casas Consistoriales” con archivo, y cárcel incorpo-
rada a él, construidas entre 1773 y 1774, durante el reinado de Carlos III.

Por tanto, nos situaremos en el último cuarto del siglo XVIII, en el año 1772, para
desarrollar el proyecto y la construcción de estas primeras Casas Consistoriales de
Navalmoral de la Mata.

Los primeros trámites

El primer testimonio documental que se conserva de la intención de la Villa de Navalmoral
de construir unas Casas Consistoriales y Cárcel es un Auto, firmado en la ciudad de
Plasencia, el 6 de junio de 1772 por el Sr. barón de Letosa, corregidor capitán y subde-
legado de rentas reales, servicio de millares, pósitos, montes y plantíos de la ciudad de
Plasencia y su partido.

En ella el barón, ordena a la Justicia de Navalmoral (refiriéndose al equivalente de
lo que hoy entendemos por Corporación Municipal) que, tras haber recibido una carta
del Sr. Intendente General de la Provincia sobre una instancia de la Villa de Navalmoral
solicitando la facultad para construir unas “Casas Capitulares con Cárcel y demás
particulares”, se nombre a un maestro alarife, para que -previa aceptación del encar-
go y juramento- “reconozca y tase el coste que podría tener la construcción de
estas Casas Capitulares y Cárcel, su planta y condiciones que deben formarse”
y que, una vez realizadas dichas diligencias y formado el plano de la nueva edificación
se le remitan al Sr. Intendente General para su aprobación.

Recibida la misiva del Barón de Letosa, el día 15 de junio de 1772, el Alcalde
ordinario de la Villa de Navalmoral, Andrés Sánchez, se pone manos a la obra con toda
diligencia y, ese mismo día, ordena avisar a Felipe Serrano y Godoy, para que, como
diputado de Abastos más antiguo de la Villa se encuentre presente en todas las diligen-
cias que se practiquen en relación con este asunto.

Apenas unas horas después -parece que existía cierta urgencia en la construcción
de la edificación- se firma de nuevo un auto en el que, estando presentes el Alcalde
ordinario -Andrés Sánchez- y el diputado de Abastos -Felipe Serrano- nombran como
“maestro práctico e inteligente” para “reconocer y tasar el sitio donde esta ve-
cindad intenta fabricar Casas Consistoriales y formando plan de ello, exprese
su planta, condiciones y costo de ello” a Gonzalo Alonso, maestro de albañilería y
carpintería natural de la cercana Villa de Casatejada.

Según se refleja en el acuerdo de nombramiento de Gonzalo Alonso como maestro
albañil encargado de realizar el proyecto del Ayuntamiento, este debía encontrarse en
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esos momentos residiendo en Navalmoral, pues el Alcalde expresa que, al hallarse
presente en la Villa, se le notifique inmediatamente el encargo.

El tal Gonzalo Alonso, comparece curiosamente el mismo día ante el Alcalde y el
Diputado de Abastos para aceptar el encargo que la Corporación le hacía y jurar ante
ellos y ante Dios que realizará el encargo “según su práctica e inteligencia”.

El proyecto de las Casas Consistoriales

Mucho interés debió tomar Gonzalo Alonso en el urgente encargo que le realizó la
Corporación -o ya existía algún anteproyecto elaborado previamente- pues apenas dos
días después de realizado el encargo, el 17 de junio comparece de nuevo ante el Alcal-
de y el Diputado de Abastos para exponer el proyecto que ha desarrollado para las
Casas Consistoriales moralas.

En primer lugar, dice haber reconocido el lugar donde se desea construir el nuevo
Ayuntamiento, que según su propia descripción se encuentra “en lo más público y de
mayor concurso” de la Villa. Para que se pueda situar la ubicación de estas Casas
Consistoriales, se encontrarían en la misma ubicación que el actual Ayuntamiento de
Navalmoral, frente a la iglesia parroquial de San Andrés, en una incipiente plaza de la
Villa cuyo urbanismo se estaba consolidando en estos momentos -en detrimento
de la Plaza Vieja- y quedará definitivamente establecido con la construcción del
Ayuntamiento.

En cuanto al edificio que plantea, consiste en una edificación de planta rectangular,
con una fachada principal de sesenta pies de vara de longitud, en la que “se han de
hacer portales y corredor con sus columnas de piedra” y “las de arriba del
corredor de madera, sobre las que ha de cargar el tejado”. En este corredor
principal de planta baja, de acceso al edificio, se disponen dos puertas independientes,
una para las Casas Consistoriales y otra para la Cárcel.

La fachada principal “será la de mediodía” (sur), y tanto esta como “la del norte
tienen los mismos sesenta pies de largo y veintiún pies de alto”. Trasladado a
dimensiones actualizadas al sistema internacional, estaríamos hablando de una facha-
da de 16,70 metros de largo por 5,85 metros de alto (considerando el Pie Castellano en
0,2786 m).

La fachada del sur “no linda con edificio alguno”, descripción lógica teniendo
en cuenta que se encuentra en el frente de la plaza, sin embargo, se aclara que incluye
“la casa de María Moreno, mujer de Lorenzo del Monte, vecino de esta Villa”,
aspecto que se desarrollará más adelante.

La fachada del norte linda con “casas de Manuel Bohoyo, Juan Granado y la
de la Capellanía que posee Juan Sánchez Delgado, presbítero de esta villa”, es
decir, no era un edificio exento, si no que en la parte posterior lindaba con viviendas de
vecinos de la Villa.

La fachada “de sol salir” (este) tiene en la esquina las mismas “siete varas”, es
decir, 5,85 metros de alto (la vara de Castilla equivale a 0,835905 m) y “doce varas de
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alto en la cumbrera”, es decir, 10 metros aproximadamente en el punto de cumbrera
de la cubierta, que estaba planteada a dos aguas, y de ancho 45 píes, 12,53 m. Esta
fachada linda con “casas de dicha Capellanía (Juan Sánchez Delgado) y de Juan
Garciatieso, y en ella solo se la puede dar luz por los desvanes”, es decir, era
medianera con las viviendas colindantes y únicamente podrían abrirse huecos o venta-
nas en la parte que sobrepasaba las cubiertas de estas viviendas.

La fachada de “sol poner” (oeste) tiene las mismas dimensiones que la fachada
este, es decir, 5,85 metros en la esquina de alto por 12,53 de ancho de fachada y linda
con calle pública, por lo que en ella se disponen todas las ventanas de las dependencias
del Ayuntamiento.

Se especifica que todas las puertas y ventanas, tanto del Ayuntamiento como de la
Cárcel, calabozos y demás dependencias han de ser construidas en cantería labrada,
así como las esquinas del edificio. En cuanto al resto de la construcción, las paredes
maestras serán de cuatro pies de grueso (1,11 m), las divisiones de la cárcel de tres
pies de grueso (0,83 m), las de la casa consistorial de dos pies (0,55 m), estas últimas
con la particularidad de realizarse con piedra y mezcla de mampostería.

El tejado, con su cornisa “en redondo”, es decir, alrededor de todo el edificio, las
“bocas canales” macizas de cal y la cumbrera “con sus machos correspondien-
tes”. Hasta esos detalles desciende un proyecto realizado aparentemente en poco más
de cuarenta y ocho horas.

En cuanto a la distribución interior, que conocemos gracias al plano de planta origi-
nal del edificio que se conserva en el proyecto -quizá el documento más valioso de
cuantos se han encontrado referentes a este edificio- podemos decir que se caracteri-
za por independizar, dentro de un mismo edificio, el espacio destinado a cárcel del
espacio propio del Ayuntamiento. En la fachada principal existen tres huecos: de iz-
quierda a derecha encontramos una ventana en primer lugar, el acceso principal a las
Casas Consistoriales en el eje de la fachada y, en último lugar, el acceso a las depen-
dencias de la cárcel.

El ala destinada a la cárcel ocupa un tercio aproximadamente del total de la edifica-
ción, una franja transversal en el extremo este, compuesta desde el acceso por tres
espacios encadenados, el zaguán, el ante calabozo y el calabozo. Los tres espacios
cuentan con unas dimensiones muy similares y una superficie equivalente en las tres
salas.

El resto del edificio es destinado a Casa Consistorial o Ayuntamiento, dividiéndose
en dos franjas transversales: la central consta del acceso principal en el eje de la
fachada, el zaguán de la Casa Consistorial y un cuarto que se rotula como “cuarto
para preso de distinción” y que, seguramente, se emplearía para múltiples activida-
des en el funcionamiento habitual del edificio. La franja oeste consta de un único
espacio con dos ventanas (el único que cuenta con ventilación natural) y se rotula
como “Sala Consistorial”. Es el espacio del Ayuntamiento propiamente dicho.

Curiosamente el plano de planta refleja las medianerías con vecinos, así como las
dimensiones del largo de las fachadas, esta vez acotadas en varas castellanas (20 x 15
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varas), dimensiones equivalentes a las expresadas en la memoria en pies castellanos.
La imagen final del edificio, además de la planta, nos la aportan los planos de

alzados y fachadas que se adjuntan.
La fachada principal, a la plaza, consta de cuatro portales adintelados en planta

baja, con columnata de piedra, y sobre estos portales, un nivel inferior de soportales o
corredor, resuelto con pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta y una
balaustrada de elementos torneados que da al conjunto un aspecto muy estético. Entre
ambos cuerpos, separándolos, se dibuja una cornisa de remate decorada con motivos
propios de la época.

En el alzado de la fachada lateral que se conserva, además de las dimensiones y la
ubicación de las ventanas y huecos, se anota en la parte baja “falseado es de cante-
ría”, indicando el aspecto exterior del acabado de la fachada, que casi con total segu-
ridad se realizaría imitando el dibujo de sillares de cantería sobre la cal.

El presupuesto de la obra y sus curiosidades

Como si de un proyecto de edificación moderno se tratase, también se incluye un
presupuesto con mediciones de la obra de las Casas Consistoriales. El presupuesto de
la obra, firmado también por Gonzalo Alonso, incluye las diferentes partidas del pro-
yecto y el importe de cada una de ellas, calculado con precisión. El presupuesto total
de la obra, según estos cálculos, asciende a la cantidad de 19.568 reales de vellón.

Sin embargo, entre las partidas del presupuesto se incluyen, en último lugar, dos
muy curiosas y aclaratorias:

La primera, incluida en ese importe total de 19.568 reales dice así: “la casa de los
referidos Lorenzo del Monte y María Moreno, inclusa en el plan formado para
dichas Casas Consistoriales con Cárcel vale mil y trescientos reales -1300rs- “.
Esta partida nos indica que, para la construcción de las Casas Consistoriales -como ya
se anticipó en la memoria del proyecto- era necesaria la compra de la vivienda habitual
de estos vecinos, Lorenzo y María, y el maestro albañil así lo hace saber y lo incluye en
el presupuesto total de la obra, toda vez que era necesaria la aprobación del presu-
puesto total de las obras por el Intendente General.

La segunda, más curiosa aún que la primera, por la importancia capital que tiene en
la aprobación o no del presupuesto de la edificación, y, por tanto, en la construcción de
la misma, dice así: “Y habiendo igualmente visto y reconocido la casa de esta Villa
que al presente sirve de custodiar los granos de su Pósito declara que su actual
valor es de once mil ciento treinta y cinco reales -11135rs- “. Esta partida, que no
se incluye en el importe total de la edificación, sino de manera independiente, después
de anotado el importe total de la obra, hace plantearse la vinculación del Pósito de
grano con la edificación de las Casas Consistoriales, planteamiento que, hasta este
momento, no se expresaba de manera explícita o implícita en ningún documento.

Por último, como dato curioso, en el juramento final con el que se firma el proyecto,
se refleja la edad de Gonzalo Alonso, maestro albañil, que cuenta con “cincuenta y

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia



3 4

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

dos años, poco más” de edad.

La aportación de los vecinos a la obra

La urgencia en realizar todas las gestiones necesarias para la edificación de las Casas
Consistoriales y Cárcel se pone de nuevo de manifiesto pues, apenas dos días después,
el 19 de junio de 1772, existe un auto en el que los vecinos de Navalmoral manifiestan
contribuir a la obra de edificación de las Casas Consistoriales y la Cárcel con los
jornales de los vecinos necesarios para la conducción desde la cantera o el almacén
hasta la obra de toda la piedra necesaria para la edificación del Ayuntamiento, que, en
el presupuesto realizado por Gonzalo Alonso, ascienden, por la conducción de la piedra
a mil ochocientos cincuenta reales, como importe total a sufragar por los vecinos.

El Pósito: una pieza clave en la construcción

Mención aparte merece este asunto del Pósito de grano en la historia de la construc-
ción de las Casas Consistoriales. Como ya se ha descrito, en el presupuesto de la obra
se incluye -en un capítulo específico- la tasación del Pósito, local donde ese encuentra
almacenado el grano, que en este caso estaba formado por dos casillas perteneciente
a los Propios de la localidad. Una mirada rápida al asunto podría hacernos pensar que
el edificio donde se encontraba almacenado el grano, el Pósito, ocupase el solar donde
se pretendía construir las Casas Consistoriales o que el propio Pósito se encontrase
incluido en alguno de los edificios vinculados a esta nueva construcción. Nada más
lejos de la realidad si observamos el resto de la documentación conservada.

En una misiva, firmada en Talavera de la Reina el 17 de Septiembre de 1772, se da
cuenta a la Junta de Propios de Navalmoral de la Mata de la notificación realizada por
Manuel Becerra, Contador General de Propios y Arbitrios del Reino, el día 11 del
mismo mes, en el que se indica que, analizado por el Consejo de Estado el recurso de
la Villa de Navalmoral para construir Casas Consistoriales y Cárcel, tasadas en 19.568
reales, auxiliando los vecinos con 1.850 reales y “que la casa en que están entrojados
los granos vale en venta 11.135 reales de vellón, pero que si no se compra por
cuenta del Pósito no será tan fácil su venta”, dado “que la vecindad no se
encuentra con caudal sobrante para proceder a la ejecución de dicha obra”,
será necesario que la Junta de Propios conteste dicha misiva “acreditando uno y
otro”.

Es decir, que el Consejo de Estado, viendo el importe total del presupuesto del
proyecto y no contando la población con efectivo sobrante para sufragar las obras,
supedita la autorización para la construcción de las Casas Consistoriales a la acredita-
ción de la compra por parte del Pósito de la casa que hace las veces de “panera” en
la localidad, propiedad de la Junta de Propios.

El 16 de octubre siguiente, el Alcalde Ordinario, presidente de la Junta de Propios
de Navalmoral, recibe una notificación del Superintendente de Pósitos en el “que
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respondiendo a la instancia de la Junta de Propios de Navalmoral, y vista la
casa perteneciente a los Propios de la Villa donde se custodian provisionalmente
los granos de aquel, y vista su buena disposición, y que se hallan perfectamente
concluidas su fábrica y no es necesario hacer el menor gasto para habilitarla al
uso y servidumbre de panera por tener todos los requisitos para ello ordena que
se efectúe esa compra”. Como curiosidad, esta notificación, capital en este proceso,
debió extraviarse en su envío, pues se especifica en el documento conservado que es
copia del original, que se extravió durante el envío. De no haberse “encontrado” este
documento, otra pudiese haber sido la historia de este primer Ayuntamiento de
Navalmoral.

Sorprende además que se precise con tanta insistencia que las viviendas que hacen
las veces de Pósito cumplen todos los requisitos necesarios para tal uso y que no es
necesario realizar en ellas el menor gasto, cuando existe un auto fechado en 1766,
apenas 7 años antes, en el que el diputado y el mayordomo del Pósito -que recordemos
estaba formado por dos viviendas aún propiedad de la Junta de Propios- exige a la
Corporación Municipal que se coloquen ventanas y puertas en el Pósito, pues el edifi-
cio no disponía de ellas -tal era su estado de conservación- y corría peligro el grano en
él conservado. Curiosamente la construcción y colocación de ventanas y puertas co-
rrerá a cargo de un carpintero local llamado Gabriel Lozano, que años más tarde
tendrá cierta importancia la construcción de las Casas Consistoriales, como se verá
más adelante.

Por tanto, quedaba autorizada la compra de las dos casillas, pertenecientes a la
Junta de Propios, que hacían las veces de Pósito de la localidad, requisito indispensable
para la autorización, por parte del Consejo de Estado, de la construcción de las Casas
Consistoriales moralas.

La visión de conjunto de todo el procedimiento la encontramos en el texto de la
resolución final que autoriza la construcción de las Casas Consistoriales y Cárcel fe-
chada el 3 de junio de 1773. Por lo que se deduce de esta resolución, la “Justicia,
Diputados y Personeros del Común de la Villa de Navalmoral” enviaron un recur-
so al Consejo de Estado solicitando permiso para proceder, de la cuenta de Propios, a
la edificación de las Casas Consistoriales, para lo cual planteaban la venta de las dos
casillas pertenecientes a los propios que hacía las funciones de Pósito.

Este primer recurso es desestimado por el Consejo de Estado, al no adjuntar plano
de la edificación ni pliego de condiciones de la obra, ni haber tasado o valorado el costo
total de las obras. Es por esto por lo que el Consejo de Estado responde a dicho
recurso de la Justicia de Navalmoral de la Mata, indicando los pasos a seguir por la
Corporación Municipal para subsanar las deficiencias del expediente y poder autorizar
las obras.

Es entonces cuando, advertidos el Alcalde Ordinario y el Diputado de Abastos más
antiguo de la Villa deciden llamar a Gonzalo Alonso, para que realice “proyecto” con
planos de planta, presupuesto y pliego de condiciones para la construcción de las Ca-
sas Consistoriales y Cárcel, así como la tasación de las casillas de labor de Propios que
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funcionaban como Pósito para poderlas vender “oficialmente” al Pósito, y, con esos
ingresos, sufragar en parte la construcción de la edificación.

Una vez notificado al Sr. Superintendente de Pósitos y autorizada por este la com-
pra por parte del Pósito de las citadas viviendas, y, conseguida, por tanto, la financia-
ción necesaria, se reenvía el expediente al Consejo de Estado para su aprobación, cosa
que ocurre y se notifica con fecha el día 22 de mayo de 1773, concediendo a “la
Justicia y Junta de Propios de la Villa de Navalmoral competente facultad para
que pueda proceder a la construcción de dichas Casas Consistoriales y Cárcel
Pública”, ordenando que la construcción “se saque al pregón no solo en esta Villa,
sino en los cuatro o seis pueblos más grandes de sus inmediaciones, y rematen en
el postor que más beneficio hiciese con las seguridades correspondientes”, es
decir, ordenando que se hiciese la adjudicación de la obra mediante lo que podríamos
decir era un concurso público de la época.

También se ordena en la notificación que la cantidad obtenida de la venta de las
viviendas del Pósito se sume a la cantidad existente en las arcas de Propios, para que
con ellas pueda sufragarse el gasto total de la edificación, aclarando que, en caso de
ser necesario afrontar algún gasto extraordinario durante el desarrollo de la construc-
ción, sea este asumido por los vecinos que, al parecer, habían ofrecido por escrito
anticipar la cantidad necesaria, reintegrándoseles posteriormente de la cuenta de Propios.

El proceso administrativo: anuncios y remate

El 24 de junio de 1773 firma el escribano del Ayuntamiento de la Villa de Peraleda -
Julián de Cepeda y Díaz- una cédula anunciando que aquella persona que quisiere
“hacer mejora”, es decir, participar en el concurso de las obras de las Casas Consis-
toriales y Cárcel pública en la Villa de Navalmoral de la Mata, debería acudir ante la
Junta de Propios y Arbitrios de la Villa de Navalmoral, fechando el “remate”, es decir,
la adjudicación de las obras, en la mañana del día 4 de julio de 1773. Esta cédula, según
testimonio del propio escribano se clavó en la puerta del Ayuntamiento de la Villa de
Peraleda, en el lugar de costumbre.

Pero, siguiendo las indicaciones dadas por el Consejo de Estado, no solo se coloca
en la puerta del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata. Existen testimonios documen-
tales de que esta misma cédula se colocó en los Ayuntamientos de otras localidades de
la zona. En concreto, al menos se hizo además en las localidades de Valverdeja, en
Calzada de Oropesa, y en Casatejada.

En Navalmoral, al no existir edificio propio de Ayuntamiento donde colocar la cédu-
la, se anuncia a la población mediante pregones públicos. El primero que se refleja en
las actas como tal se produce el 21 de junio, en “las puertas de su Pósito, sitio
público de costumbre” y de voz de Francisco Gómez, se dio el pregón con el mismo
contenido que la cédula. Este pregón se repitió los días 22, 23,24,25,26,27,28,29 y 30,
en el mismo emplazamiento y de voz de Francisco Gómez, “voz pública de esta
Villa”.
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Mientras tanto, el día veintinueve de junio se da por efectuada la venta de las casas
que sirven de Pósito, estando presentes Lorenzo Moreno -Alcalde Ordinario- Domin-
go Marcos de José -Regidor único- y Juan Millanes de Agustín -Alcalde de la Santa
Hermandad- colocándose los 11.135 reales de vellón en que se valoró el edificio, en-
tregados por Mateo Yuste, al mayordomo del Pósito de grano, “inmediatamente en el
arca de las tres llaves que tiene esta Villa para custodiar los caudales de sus
Propios y Arbitrios”, según consta en el testimonio del escribano Juan Rodríguez
Casas.

Poco a poco van compareciendo los alarifes interesados en realizar la construc-
ción: el primero (y único) en comparecer ante la Corporación es Gabriel Lozano, maestro
de carpintería y albañilería natural de Navalmoral, que lo hace el día 1 de julio de 1773.
Esta “postura” del maestro albañil moralo se anunciaría a través del pregón de Fran-
cisco Gómez los restantes días hasta el remate de la obra en el lugar público de cos-
tumbre, es decir, a la puerta del Pósito.

El último de estos pregones se daría el día 4 de julio a las siete de la mañana, pues,
a las ocho de esa misma mañana comenzaba la celebración del “remate”, es decir, la
sesión en la que se adjudicarían las obras de las Casas Consistoriales y Cárcel.

La sesión de “remate de las obras” comenzó a las ocho de la mañana, estando
presentes Lorenzo Moreno, Alcalde Ordinario; Domingo Marcos de José, Regidor
único y Juan Millanes de Agustín, Alcalde de la Santa Hermandad, como miembros de
la Junta de Propios y Arbitrios “en el Ayuntamiento y Casa Pósito”, y, estando ade-
más presentes Juan Alonso y Diego Bueno, de la Villa de Valdeverdeja, Gonzalo Alonso
y Ramón (…), de Casatejada y Diego Serradilla, residente en la Villa de Toril, maes-
tros de carpintería, albañilería y cantería.

De voz del pregonero Francisco Gómez se anuncia a los presentes que la obra se
encuentra valorada en 19.568 reales, con las condiciones que se habían hecho públicas
con anterioridad.

Anuncia después que, para la construcción de las Casas Consistoriales y Cárcel -y
esta vez aclara frente a la iglesia parroquial- solo hay un “remate” que es el de Gabriel
Lozano, vecino de Navalmoral, en 19.568 reales. Estando presente el propio Lozano
entre los asistentes al acto se le notifica la adjudicación de las obras a su persona como
maestro albañil en dicha cantidad, lo que acepta ante varios testigos, quedando obliga-
do a la construcción de las Casas Consistoriales y Cárcel.

Las obras del Ayuntamiento

Gabriel Lozano debió, de inmediato, comenzar las obras de las Casas Consistoriales,
pues, apenas pasados dos meses, el 5 de septiembre del mismo año existe un Auto por
el que se reúnen de nuevo Lorenzo Moreno, Domingo Marcos y Juan Millanes para,
en vista de los avances de las obras -ya se encuentra desarrollada la tercera parte de
la obra- abonar a Lozano 4.672 reales de vellón de los que se encuentran depositados
en el arca de tres llaves más los 1.850 reales de vellón que importa la conducción de

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia
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piedra que había sido ejecutada por los vecinos de la Villa, componiendo en total los
6.522 reales que se regulan por el desarrollo del primer tercio de la obra, firmando el
mismo día Gabriel Lozano el recibí del abono de dicha cantidad.

Las obras debieron continuar a buen ritmo, pues, a pesar de la entrada del otoño y
la llegada de las primeras aguas, el día 13 de noviembre se repite de nuevo la reunión,
para extraer del arca de tres llaves 6.523 reales de vellón, correspondientes al segundo
pago de la obra ejecutada, que previamente había sido reconocida por la Corporación.
El mismo día, firma el maestro albañil el recibí del segundo pago.

El 8 de enero de 1774 vuelve a convocarse la reunión, pero esta vez los asistentes
son Felipe Serrano y Godoy, como Alcalde Ordinario, Juan de Encabo, como Regidor
único y Alonso García de Pedro como Alcalde de la Santa Hermandad, es decir, con el
cambio de año también se aprecia que se han producido cambios en la Corporación
Municipal. Declaran ante el escribano que se encuentran concluidas las obras de las
Casas Consistoriales y Cárcel y acuerdan se reconozcan dichas obras por maestro
albañiles “inteligentes e imparciales”. Para ello nombran a Juan Alonso y Diego
Bueno, maestros albañiles naturales de Valdeverdeja, que deberán reconocer la obra y
certificar que se ajusta a lo establecido en los planos y construidas conforme a las
calidades y dimensiones establecidas en las condiciones.

Juan Alonso y Diego Bueno, que residen en esos momentos en Navalmoral, acep-
tan el encargo el día 11 de enero, según atestigua el escribano Juan Rodríguez Casas.

Al día siguiente, el 12 de enero de 1774, comparecen Juan Alonso y Diego Bueno,
tras reconocer las obras de las Casas Consistoriales y Cárcel, ante Felipe Serrano
(Alcalde ordinario), Juan de Encabo (Regidor único), Alonso García (Alcalde de la
Santa Hermandad), Andrés Marcos de Andrés y Juan Moreno de Francisco, Diputa-
dos de Abastos de esta Villa, y Juan Sánchez Alarza (Personero Síndico), declarando
que la obra “se halla perfectamente conclusa con arreglo a cuanto queda expre-
sado en las declaraciones, postura, remate y plan, sin que falte la más leve cosa,
teniendo como tiene seguridad y firmeza por hallarse fabricada según arte y
con materiales de la mayor subsistencia”.

Por la firma, como curiosidad final, podemos conocer que Juan Alonso contaba con
una edad de cincuenta años, mientras que Diego Bueno contaba con treinta y un años,
por tanto, ambos eran experimentados alarifes con capacidad suficiente para el análi-
sis del inmueble construido.

El día trece, para poner fin a todo el proceso constructivo, se reúnen de nuevo la
Junta de Propios para, una vez reconocido y aprobado por lo “técnicos” el nuevo
edificio, aprobar el último pago de 6.523 reales que se le adeudaban a Gabriel Lozano,
en concepto de tercer pago de la construcción del edificio. El recibí de este último pago
aparece firmado por Gabriel Lozano el 14 de enero de 1774.

Evolución del edificio

El edificio, concluido “oficialmente” en enero de 1774, se puso rápidamente en funcio-
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namiento, acogiendo en sus dependencias las Casas Consistoriales o Ayuntamiento y
la Cárcel Municipal.

Poca o ninguna información adicional se conserva sobre este edificio a lo largo del
siglo XIX. No existen noticias documentales de su estado de conservación o evolución
a lo largo del siglo, ni si se vio afectado o no durante el conflicto bélico de la Guerra de
Independencia o los conflictos bélicos que se sucedieron a lo largo de resto del siglo y
que provocaron graves daños en otros edificios públicos de Navalmoral (Guerras Car-
listas en la iglesia de San Andrés entre otros).

Entre esta escasa información, podríamos citar una breve descripción del edificio,
de 1845, en la que se dice que “tenía un soportal de cuatro arcos y, sobre él, un
balcón corrido de madera”.

Sabemos de la existencia de este primer Ayuntamiento moralo hasta que, en el año
1890 se plantea, en el mismo emplazamiento, la construcción del Ayuntamiento actual,
del que se conserva también el proyecto íntegro y la planimetría completa.

También conocemos que, durante los ciento dieciséis años de historia -hasta que
fue derribado para construir el actual- sufrió varias modificaciones y ampliaciones en
su planta.

Además, según la descripción del proyecto de 1772, que el edificio originalmente se
encontraba, en la fachada norte, adosado a otras edificaciones -fundamentalmente
viviendas- que, a lo largo del siglo se fueron adquiriendo para la anexión de sus espa-
cios al edificio consistorial, de manera que, en la planimetría del edificio que se conser-
va -desarrollada en 1890 para su derribo y posterior construcción del actual Ayunta-
miento- ya se ha convertido en un edificio con fachada a la calle Canario (por el norte,
actual C/ la Paz), quedando las viviendas incorporadas con el uso de escuela de niños
y cuadra, y quedando otros espacios de dichas viviendas anexionados a la cárcel.
Únicamente se mantiene sin adquirir la vivienda de los herederos de D. Ramón Are-
nas, que se adquiriría con posterioridad para la construcción del Ayuntamiento actual.

Por lo que se aprecia en esta planimetría previa al derribo, en el espacio interior de
la Casa Consistorial, los espacios han modificado muy ligeramente su distribución, con
alguna división, pero conservan prácticamente la fisonomía y la planta general original,
si bien se rotulan de manera distinta, lo que indica un cambio de uso en las diferentes
dependencias.

Conocemos también, por una misiva enviada por D. Agustín Mendo, profesor de
las escuelas que se encontraban en el edificio de la Casa Consistorial, fechada el 3 de
febrero de 1885, que el estado de conservación del edificio en sus últimos años de vida
no debió ser muy bueno. La carta del profesor, dirigida al Sr. Alcalde dice así:
“Tengo el sentimiento de poner en su conocimiento de usted que en las horas
después de clase, los jóvenes, que siempre se encuentren en los portales del
Ayuntamiento, suben a la habitación que hay antes de entrar en la Escuela,
donde han destrozado las perchas que los niños tenían para colgar sus gorras y
sombreros, habiéndola convertido también en escusado, que hace insoportable
la entrada en la clase por sus malos olores.

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia



4 0

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

Todo lo que pongo en conocimiento de usted a fin de que se digne tomar
medidas que eviten la repetición de estos desmanes, y, si bien le pareciese, man-
dar colocar una puerta a la subida de la escalera, que evite la subida a referida
habitación.

También debo poner en conocimiento de usted que el suelo de la Escuela se
encuentra en muy mal estado, a causa de haberse gastado las baldosas en mu-
chos puntos, y héchose hoyos que a cada momento hacen caer a los niños en la
variación de ejercicios.

Dios guarde a usted muchos años.
Navalmoral de la Mata, 3 de febrero de 1885
El Profesor
Agustín Mendo y Sáez”

Tal es así que la Corporación Municipal, visto el estado de conservación del edifi-
cio, decide que se redacte un proyecto para la construcción de un nuevo Ayuntamiento
en el mismo emplazamiento, proyecto que se redacta y firma en Cáceres el 10 de
diciembre 1890, realizado por Emilio Mª Rodríguez, arquitecto provincial.

En este mismo año 1890, se redacta, además del proyecto del nuevo -y actual-
Ayuntamiento, el proyecto del matadero municipal, frente al cementerio viejo y junto a
la vía férrea. Y apenas unos años antes, en 1884, se había redactado el proyecto del
cementerio nuevo (el actual) y el proyecto para una nueva cárcel de partido (intere-
sante proyecto no construido) en 1887. Esto nos hace pensar en un momento de cierta
bonanza económica de la Corporación Municipal, bonanza que debió decaer con la
construcción del actual Ayuntamiento, pues, en la memoria del proyecto del matadero
municipal se reseña lo “escueto” del presupuesto para la construcción del mismo debi-
do a la construcción del Ayuntamiento.

Estos proyectos, desarrollados en su inmensa mayoría por el arquitecto provincial,
responden en su totalidad a una visión higienista de la arquitectura por parte de la
Corporación municipal del momento que se pone de manifiesto en la memoria de todos
y cada uno de ellos.

Esta “nueva concepción” de los edificios públicos como edificios higienistas y fun-
cionales, donde se da gran importancia al soleamiento, la ventilación de los espacios, la
iluminación natural de los mismos y la mejora de las condiciones higrotérmicas, hace
que, sin duda alguna, no tuviese cabida en estos planteamientos el edificio del Ayunta-
miento edificado por Gabriel Lozano un siglo atrás, y esto, sumado al mal estado de
conservación del mismo, hace que parezca lógico pensar que la Corporación municipal
no pensó ni por un momento en conservar y reformar el edificio del primitivo Ayunta-
miento.

Todo conduce a pensar, por tanto, que, buscando una nueva imagen para el consis-
torio moralo -más acorde con la época- la Corporación decidiera que el primer Ayun-
tamiento que tuvo Navalmoral de la Mata desapareciera bajo la piqueta para erigir el
edificio que hoy conserva el Ayuntamiento de todos los moralos.
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Epílogo

En este modesto trabajo, únicamente se persigue sacar a la luz la historia y el proyecto
del edificio del primer Ayuntamiento moralo que, hasta este momento, ha pasado des-
apercibido para moralos y foráneos. Sirvan estas pocas líneas para que este edificio de
nuestro pasado vuelva -durante el tiempo que dura la lectura de este trabajo- a ponerse
en pie, al menos, en la imaginación del lector.

1 y 2. Vistas de la planimetría del proyecto original conservado (1772)

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia
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3. Planta original acotada de las Casas Consistoriales y Cárcel (1772)

4. Alzado principal original de proyecto de las Casas Consistoriales y Cárcel (1772)
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5. Alzado lateral original de proyecto de las Casas Consistoriales y Cárcel (1772)

6. Recibí firmado por el maestro albañil Gabriel Lozano (1773)

Jesús Florencio Gómez Medinabeitia
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7. Distribución del edificio de las Casas Consistoriales previa a su demolición (1890)



4 5

Un crucifijo, dos candeleros y dos majaderos.
La inquisición en Peraleda de la Mata

por Beatriz Maestro Mateos

Accésit de la Fundación Concha
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Beatriz Maestro Mateos

INTRODUCCIÓN

Conocido por todos es la devoción que el Santo Oficio demostraba desde sus inicios
por juzgar la ortodoxia religiosa y condenar la herejía. El Inquisidor Torquemada sería
el principal encargado de poner en marcha una máquina represora de comportamientos
y pensamientos, donde Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, tratarían de reagrupar
a los fieles cristianos en una sociedad profusamente homogénea, destinada a juzgar a
aquel individuo que osase rebasar los límites morales impuestos.

Podemos afirmar, que durante la consolidación de la Inquisición nos encontrarnos
ante uno de los primeros intentos de homogeneización de masas de la historia. Sin
embargo, judíos, moriscos, francmasones… todos ellos considerados minorías étnicas
o desviados de la verdadera doctrina católica, no serían los únicos en sentir el brazo
armado de la Iglesia católica. Si bien es cierto que la implantación de la Inquisición
parecía la solución más eficaz y menos costosa contra las crecientes tiesuras que
acontecían y contra la comprometida situación de crisis social que imperaba, la realidad
era que los monarcas sabían que la existencia de un reino unido culturalmente sería un
reino más fuerte ante amenazas invasoras (entiéndase por tales el protestantismo y
sus variantes, así como la amenaza morisca en el sur de la Península).

Por todo ello, los soberanos se apresuraron a fundar un Consejo con jurisdicción
temporal, cuyos miembros serían personas de plena confianza destinadas a guia la
actuación inquisitorial junto con Torquemada1. Se crearon así, los dos órganos
fundamentales de la institución: Inquisidor General y Consejo de la Suprema y General
Inquisición. A partir de aquí, sólo quedaba fundar los Tribunales inquisitoriales de todo
el territorio y proceder a la búsqueda de herejes. En 1487 estaba operando un tribunal
en Plasencia, que después anduvo errante por las tierras extremeñas hasta que en
fecha desconocida se ubicó en Llerena. En poco más de cinco años fueron procesadas
en Extremadura cerca de 600 personas, y en ciudades como Badajoz sus habitantes
presenciaron la quema de 27 de sus vecinos2.

Por lo que respecta al mencionado cargo de Inquisidor General, cabe decir que
éste nombraba a sus propios inquisidores, así como el Consejo disponía no sólo de sus
propios Tribunales, sino también de sus propias prisiones y casas de penitencia. Sumidos
en una actuación conjunta, Inquisidor y Consejo, mantenían a sus prisioneros ocultos
en cárceles secretas aislados durante todo el proceso del mundo exterior. En las casas
de penitencia, en cambio, se permitía a los acusados salir a trabajar de día para ganarse
su manutención. Todo este conglomerado conformaba una trama, sin aparente final,

1 Martínez Millán, J. (2007): La Inquisición española. Madrid, Editorial Alianza.
2 Blázquez Miguel J. (1988): Inquisición y Criptojudaísmo. Madrid, Kaydeda Editorial.
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para un acusado que prácticamente hasta el final de su proceso no conocía la causa
de su detención.

Con el transcurso del tiempo, la Contrarreforma cobijará a la Inquisición bajo un
nuevo y lóbrego firmamento, obcecado en confinar las creencias y prácticas populares,
así como condenando, persiguiendo y castigando aquellas desviaciones que no estaban
en consonancia con las normas propuestas e impuestas3.  Se inició así, una batalla
entre un periodo de apertura ideológica, como fue el humanismo de los primeros tiempos
del reinado de Carlos I de España, y una renovada Iglesia que pretendía corregir su
doctrina religiosa.

Y es que, parejo al mundo del pensamiento y las mentalidades, se encuentra el
complejo mundo del comportamiento humano. La Inquisición se mostró fuertemente
controladora en el ámbito de las concepciones morales, desprendiendo una gran
preocupación por hacer cumplir los preceptos católicos mediante la penetración en la
conciencia individual y en las sensibilidades de una población, que vivía en la mayoría
de los casos en una realidad completamente paralela a la que se intentaba inculcar.
Una vez que la Inquisición había cumplido su propósito con las minorías étnicas y
religiosas, se centró en aquellos que mostraban4 cierto desvío de los preceptos morales
católicos: los cristianos viejos. Nadie quedaba a salvo de esta compleja maquinaria
que todo lo abarcaba.

Como ya se ha mencionado, la contrarreforma supondrá un antes y un después en
esta institución, que necesitaba imponer modelos ideológicos y de comportamiento
sobre una sociedad que podía desviarse en cualquier momento. Para ello, los ministros
del catolicismo centraron todos sus esfuerzos en la enseñanza de la doctrina cristiana,
la cual desempeñaba una función integradora dentro de la comunidad, y un sentimiento
de obediencia y sometimiento a la Iglesia5. Para lograr este complejo objetivo, se
configuró un perfecto juez capaz de manejar toda esta maquinaria represora de perfecto
funcionamiento: la figura del inquisidor. Desmitificando aquí el carácter apocalíptico
que comúnmente se le otorga al inquisidor, cabe decir que fue ante todo un hombre de
leyes, un jurista que tenía tras de sí una larga trayectoria de estudios teológicos a sus
espaldas.

En definitiva, los inquisidores, constituyeron la mejor opción para la Iglesia y los
Estados que secundaron la unidad del catolicismo en defensa de unas creencias y
costumbres hegemónicas bajo las cuales siempre resultó fácil dominar a los pueblos6.
Es importante indicar que, para comprender este estudio, debemos tener en cuenta
que la meta principal del inquisidor no era exterminar a los herejes, sino convertirlos
en buenos católicos.

3 Morgado García, A. (1999): Demonios, magos, y brujos en la España moderna. Cádiz, Servicio de publicaciones de la
Universidad de Cádiz.

4 Testón Núñez, I. Hernández Bermejo, M.A. (1988): La Sexualidad prohibida, y el tribunal de la Inquisición de Llerena.
Revista de Estudios Extremeños, Vol. 44, Nº 3. Pág. 623-660.

5 Palomo F. (1997): Disciplina Christiana.  Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el disciplinamiento social
como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna. Florencia: Instituto Universitario Europeo.

6 Ruiz Barrachina E. (2008): Brujos, reyes e inquisidores. Barcelona, Ediciones B, S.A.
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Para demostrar este objetivo, desglosaremos aquí dos casos muy particulares que
sufrieron el brazo armado de la Inquisición, y que, curiosamente, sus protagonistas
eran ministros de la Iglesia. Acontecía el siglo XVIII en Peraleda de la Mata, y, los
dos curas y el sacerdote que allí desempeñaban su labor, causaron un gran revuelo en
la localidad. Sus excéntricos comportamientos y las afirmaciones que ejecutaron sobre
el dogma católico y el Santo Oficio costarían a estos tres hombres el sometimiento al
martillo de la Inquisición y su posterior encarcelamiento.

Indisciplina cristiana: delitos de herejía cometidos por eclesiásticos

Los conocidos como delitos menores acapararon un papel primordial en el Tribunal de
Llerena a partir del siglo XVI. El objetivo de acabar con una sociedad heterogénea, en
cuanto a minorías étnico-religiosas se refiere, había llegado a su fin, y la Inquisición
centraba ahora su foco de actuación ante cualquier individuo que infringiese los
preceptos morales exigidos, incluyendo entre estos a quienes formaban el estamento
eclesiástico.

Durante la Edad Moderna, la actividad inquisitorial se alargará más allá de las
funciones judiciales ejercidas hasta entonces, invadiendo ahora las conductas de
cristianos que despertaban desconfianza en el Tribunal, hablamos de aquellos que
fueron condenados por blasfemos, bígamos, lectores de libros prohibidos, solicitantes,
manifestadores de proposiciones… todos ellos se vieron envueltos dentro del radio de
actuación de la Inquisición,  y es que, de los comportamientos dudosos emergían
sospechas acerca de la rectitud de las creencias de unos fieles que, en cualquier
momento, podían cruzar la línea de lo herético7.

Ya se ha mencionado que, a partir de Concilio de Trento, los perseguidos por la
Inquisición tendrían un nuevo carácter, asimismo, el mensaje que ahora se pretendía
dar, debía ser continuador del movimiento globalizador que la Iglesia y sus dogmas
habían poseído desde antaño. Es por ello que la actitud religiosa se caracteriza por
poseer un perfil englobante que hace que la actitud del creyente tienda a unificar
todos los aspectos del comportamiento humano8. Por otro lado, el peso del Santo
Oficio imponiendo modelos ideológicos y de comportamiento sobre la sociedad del
siglo XVII y XVIII tiene un valor indiscutible si analizamos los mecanismos que llevaron
a cabo para reprimir y prevenir posibles comportamientos indecentes, tanto de los
fieles como de los eclesiásticos.

Gracias a estos mecanismos de control social basados en la imposición de
costumbres, la Inquisición implantó con paciencia y tesón en las mentes del pueblo
cristiano las mismas creencias, los mismos discursos y los mismos comportamientos9.

Hablamos, fundamentalmente, de acciones llevadas a cabo por la Iglesia, tan
comunes como trascendentales, ideadas para su perdurabilidad eterna en el tiempo,
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7 Gacto Fernández, E. (2012): Estudios jurídicos sobre la Inquisición española. Madrid, Editorial Dykinson S.L.
8 Vergote, A. (1975): Psicología religiosa. Madrid, Taurus Ediciones S.A.
9 Bennassar, B. et all. (1984): Inquisición española, poder político y control social. Barcelona, Editorial Crítica.
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de entre las cuales destacan: la visita pastoral, causante de un control territorial
regular sobre la vida religiosa y moral del clero y los fieles; los registros parroquiales
y las listas sacramentales, para el control del cumplimiento de obligaciones católicas;
y el sacramento penitencial, cuyo objetivo es corregir el comportamiento individual
de aquel que incumpla los preceptos morales cristianos10.

De todas estas herramientas de vigilancia, merece mención aparte el sacramento
de la confesión, por representar a la principal forma de control social que la Iglesia
desempañaba contra los fieles. Durante la época que a nuestro estudio concierne,
finales del siglo XVIII, el Santo Oficio muestra un especial interés en aumentar el
número de fieles que realicen el acto de la confesión. Se produce así, la
complementación Iglesia- Santo Oficio11 que otorga al pastorado una relación de poder
sobre los feligreses, con el fin de obtener un mejor control de los fieles.

Gracias al hábito de la confesión, los habilitados para su ejercicio gozaban de un
poder inigualable en la orientación de las conciencias individuales12, adquiriendo la
presunción de que el pastor-confesor debe conocer cada rincón de la conciencia de
sus penitentes así como dar cuenta de ello dentro del sistema trascendental13 católico.
Debido a esto último, en ocasiones, se producían enormes conflictos entre los penitentes
y el confesor, tal y como veremos a continuación. Esto ocurría cuando los primeros
procuraban no otorgar demasiados detalles de sus pecados a aquel eclesiástico que
pretendía mover a sus fieles hacia vínculos de autoridad y obediencia, y tenía claro
que para gobernar había que saber.

Destacamos en este estudio la importante relación existente entre los ritmos de
actuación de la Inquisición y la acción pastoral, donde el control de hábitos, costumbres,
creencias y comportamientos obedecerá a un plan conjunto de acción14 conformado
por unos fieles desviados que, en no pocas ocasiones, eran los propios eclesiásticos.
Por todo ello, desde las altas esferas de la Iglesia, se procuraba que, con la promulgación
de Edictos y con las visitas pastorales, ningún ministro del catolicismo obviase la
norma15. Sin embargo, y debido a la escasa formación dogmática y moral que el clero
poseía, los arrestos que el Tribunal de Llerena llevó a cabo con sus ministros
descarriados fueron tanto o más numerosos que en el resto de Tribunales españoles.

A pesar de los esfuerzos realizados para convertir la doctrina cristiana en un proceso
totalizador, siempre hubo una semilla anticlerical y antidogmática en algunos individuos
procedentes, o no, del estamento eclesiástico. Abundaban entre la cultura popular las

10 Palomo F. (1997): Disciplina Christiana. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el disciplimaniento social
como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna. Florencia, Instituto Universitario Europeo.

11 Contreras, J. (1982): El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y cultura. Madrid, Akal
Editores.

12 Palomo F. (1997): Disciplina Christiana. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el disciplimaniento social
como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna. Op. Cit.
13 González Polvillo, A. (2010): El gobierno de los otros. Confesión y control de la conciencia en la España Moderna. Sevilla,
Universidad de Sevilla.

14 Testón Núñez, I. Hernández Bermejo, M.A. (1988): La Sexualidad prohibida, y el tribunal de la Inquisición de Llerena.
Op. Cit.

15 Melón Jiménez, M.A. (1982): El clero y los fieles. Moralidad popular y represión eclesiástica en siete núcleos rurales
cacereños. Cáceres, Universidad de Extremadura.
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ironías y los refraneros sobre la vida desordenada de los ministros eclesiásticos, sin
faltar aquellos que cuestionaban la escandalosa vida de los sacerdotes y la validez del
sistema recaudatorio de la Iglesia16.

La realidad, es que en algunos lugares se exigía elevados niveles en cuestión de
moralidad a los sacerdotes, observándose diariamente sus deficiencias para comprobar
si se podía desviar hacia él un movimiento de defensa contra la fe que estaba
incumpliendo17. Así ocurrió con el confesor indecoroso de Peraleda de la Mata, antes
mencionado, y más adelante ampliamente desarrollado.

Asimismo, en no pocas ocasiones, los propios clérigos efectuaban juicios de valor
contrarios a la doctrina que debían predicar, produciendo enormes escándalos a aquellos
fieles que no comprendían sus palabras. Esto causaba numerosas denuncias por
proposiciones, que recaían sobre los curas y presbíteros de localidades enteras que
delataban y testificaban contra sus pastores para limpiar sus conciencias y alejar la
culpa de sus almas, para no ser cómplices de las proposiciones heréticas que
vociferaban sus clérigos infieles. El delito de proposiciones consistía en intervenir en
controversias teológicas, cuestionarse los postulados de la Iglesia o reflexionar con
juicio crítico sobre la religión católica en general. Normalmente, los reos acusados de
proposiciones heréticas eran, o personas ignorantes que proferían osadías, o personas
cualificadas con un  nivel intelectual que una escasa parte de la población española
poseía por aquel entonces, entiéndase teólogos, eclesiásticos o filósofos18.

Y es que, de los temas teológicos también se hablaba en los ámbitos mundanos,
donde la mayoría de las veces, bastaba con transmitir simples creencias en una
conversación cotidiana para verse bajo el manto de la Inquisición. El hereje por
proposiciones pecaba de palabra, y su delito pertenecía al mundo de los pensamientos.
La teología distinguía dos tipos de escándalo: el pasivo, un dicho o un hecho de una
persona ajena que causaba un mal propio; y el activo, la acción de alguien que produce
su ruina espiritual o la del prójimo, es decir, «pecar delante de ti es pecar contra ti»19.
Esto último, era lo que llevaba a los honorables fieles a delatar al sacerdote relapso
que transgredía la norma. Partiendo de esta premisa, comprendemos la actitud de
María Rosa Preciado, natural de Peraleda de la Mata en el siglo XVIII, que afirmaba
haber sentido su deber de delatar al cura y al presbítero de su localidad por haber
dicho proposiciones heréticas en su presencia20.

La enseñanza de la doctrina cristiana desempeñaba una función ciegamente
integradora dentro de la comunidad que compartía el sentimiento íntimo de obediencia
a la Iglesia21. Esta actitud, hacía al fiel sentirse pecador si escuchaba ideas o creencias
contrarias a la fe católica. Sostenemos que la conciencia moral cristiana, entendida en

Beatriz Maestro Mateos

16 Contreras, J. (1982): El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y cultura. Op. Cit.
17 Vergote, A. (1975): Psicología religiosa. Op. Cit.
18 Alejandre García, J.A. y Torquemada M.J. (1998): Palabra de hereje: La Inquisición en Sevilla ante el delito de

proposiciones. Sevilla, Universidad de Sevilla.
19 González Polvillo, A. (2010): El gobierno de los otros. Confesión y control de la conciencia en la España Moderna. Op. Cit.
20 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN) Inquisición, 3727, Expediente 93.
21 Palomo F. (1997): Disciplina Christiana. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el disciplimaniento social

como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna. Op. Cit.
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la manera de rectitud de intención, temor a la condenación eterna o como horror al
pecado de ofender a Dios en la imagen del prójimo, actuaba de manera inconsciente
en los ánimos de los fieles22. Asimismo, es importante recordar que el fiel tenía un
sentimiento de culpa permanente fomentado por el lenguaje pastoral del miedo al
castigo, lo que hacía que el individuo se convirtiese en un ser angustiado23.

Por todo ello, la actuación de los rebeldes católicos, fueran eclesiásticos o no, se
esperaba de manera sigilosa, aguardando el momento de presenciar un acto impuro o
de escuchar una proposición indecente, con el objetivo fundamental de poner en práctica
una catarsis de herejes que otorgaría un sentimiento auto-purificador dentro de la
sociedad24 a la que pertenecía el delator.

El escándalo suele ser fácilmente contagioso, y una gran parte de la población se
encontraba predispuesta a fomentar la histeria y la angustia mediante la amplificación
de los sucesos acaecidos, más que de apaciguar los ánimos. Así, mujeres, niños y
viejos, jugaban un papel fundamental en la inercia delatora25 que la sociedad española
vivía por aquel entonces. El escándalo siempre es contagioso, por lo que entendemos
que las prohibiciones de escandalizar se encuentran firmemente ligadas al peligro de
provocar imitaciones26.

Así lo indicaba Michel Focault27 cuando aseguraba que «hay que castigar lo bastante
para impedir», por ello, la proporción entre la pena y la peligrosidad del delito está
determinada por la influencia que el segundo tuvo sobre el orden social establecido.
La Inquisición, sabía que era preciso no atender a la ofensa pasada, sino al posible
desorden futuro que un delito pudiera acarrear. Era necesario hacer ver al pueblo lo
que ocurría a aquellos que transgredían la norma, y evitar, así, que el hereje pudiese
contar con imitadores.

El sospechoso de herejía era detenido y recluido en cárceles secretas, hasta que
fuese capaz de demostrar su inocencia. Las penas dependían del tipo de delito que se
había cometido, y podían llegar a ser de lo más variopintas, sin embargo, cuando el
acusado era un clérigo, los procedimientos tradicionales procuraban llevarse de la
manera más discreta posible, y las penas se convertían en simples absoluciones o
reprendimientos.

A continuación, veremos dos procesos judiciales que el Inquisidor fiscal de Llerena
emprendió contra unos clérigos sospechosos de herejía, por llevar a cabo
comportamientos no adecuados dentro de la labor pastoral, y por expresar proposiciones
contrarias al Santo Oficio y a la Iglesia misma. Y es que, de la cultura de su época y
de su propia clase, nadie escapa, sino es para entrar en conflicto eterno con la sociedad

22 García Olmo, M.A. (2009): Las razones de la Inquisición española. Una respuesta a la leyenda negra. Córdoba, Editorial
Almuzara S.L.

23 Melón Jiménez, M.A. (1982): El clero y los fieles. Moralidad popular y represión eclesiástica en siete núcleos rurales
cacereños. Op. Cit.

24 Cordero López, J.L. (2007): Monstruos, muertos y dioses oscuros. El miedo y lo sagrado. Madrid, Santillana Ediciones
Generales.

25 Novinsky, A. (1987): Inquisiçao. Ensayos sobre mentalidades, heresias e arte. Río de Janeiro, Expressao e cultura.
26 González Polvillo, A. (2010): El gobierno de los otros. Confesión y control de la conciencia en la España Moderna. Op. Cit.
27 Focault, M. (1996): Vigilar y castigar. Madrid, Siglo XXI Editores.
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que le rodea. Así ocurrió con los protagonistas de este estudio, cuyos procesos judiciales
analizaremos a continuación, y quienes experimentaron en sí mismos el afán persecutor
de una institución, que, a pesar de procurar homogeneizar y adoctrinar a sus propios
ministros, nunca alcanzó ese deseado carácter globalizador.

Dos herejes en la morada de Dios28

Allá por el año 1785, Bernardo Ramos, cura de Peraleda de la Mata, y Francisco
Ortega, presbítero de la misma villa, fueron acusados de expresar públicamente
proposiciones hereticales. Por aquel entonces, Peraleda pertenecía ya al obispado de
Plasencia, y el inquisidor fiscal del Tribunal de Llerena decidió hacer frente a las
escandalosas afirmaciones que estos dos sujetos emitían, tanto en la Iglesia, como
fuera de ella. En este caso en particular, cabe decir que se vieron envueltos tanto
familiares del Santo Oficio como eclesiásticos de otras localidades cercanas.

Todo comenzó cuando María Rosa Preciado, de treinta y nueve años, natural y
vecina de la misma villa, escribió una carta a Juan Cepeda, cura de Malpartida de
Plasencia, para indicarle que se hallaba muy desconcertada por unas proposiciones
que había oído a ambos reos en una casa, donde por casualidad había concurrido.
María Rosa, sabía que esas afirmaciones eran graves, y estimulaban su conciencia a
delatar a ambos reos, sin embargo, era hija de un familiar del Santo Oficio muy reputado,
y sus padres se posicionaban contrarios a que ella llevase a cabo la delación.
Es preciso indicar que la Inquisición disponía de su propio servicio de inteligencia,
cuyos agentes principales, los comisarios de distrito, eran en su mayoría párrocos.
Cada comisario estaba asistido por un notario de la Inquisición y por cierto número de
familiares. El comisario era quien recibía la información, interrogaba a los testigos y
llevaba a cabo detenciones29.

Los servicios de los agentes inquisitoriales no eran trabajos remunerados, sin
embargo, debido a la gran cantidad de privilegios que suponían a menudo estos puestos,
solían estar muy solicitados. Nadie más que los familiares del Santo Oficio podía
entrar en las cárceles secretas la noche antes de la celebración de un auto de fe, pues
eran los encargados de que, tras la ceremonia, el reo volviese a su celda y no hablase
con nadie por el camino. Antes de admitir a una persona al servicio de la Inquisición,
era necesario obtener pruebas documentales de que en la familia del candidato no
había antecedentes heréticos. Para ello, se llevaba a cabo un costoso certificado de
limpieza de sangre.

El número de estos familiares aumentó significativamente en el siglo XVI, sin
embargo, en el siglo XVIII se denunciaba la incipiente escasez de los mismos. Este
hecho puede apreciarse en la evolución de la composición familiar del tribunal de
Llerena30:
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28 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
29 Henningsen G. (1981): El abogado de las brujas. Brujería Vasca e Inquisición española. Editorial Alianza S.A. Madrid.
30 Martínez Millán, J. (2007): La Inquisición española. Madrid, Alianza Editorial.
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Tabla Nº1. Familiares del Tribunal de Llerena31

Esta situación continuó empeorando, y en 1775 los inquisidores se lamentaban ante el
Consejo que, en los obispados de Plasencia, Ciudad Rodrigo, Coria y Badajoz, no
había prácticamente comisarios, además de ser inexistente en la mayoría de estos
lares la presencia de ministros, tanto es así que, en total, no llegaban a conformar ni la
tercera parte de los permitidos por el rey.

Cuando el cura de Malpartida de Plasencia recibió la carta de María Rosa, la
reenvió a la Santa Inquisición de Plasencia, y pidiéndole éste su parecer, le respondieron
explicando de manera detallada lo que debía hacer. Según la Inquisición, las
proposiciones que la delatora ponía en boca de los dos reos eran de carácter escandaloso,
cismático e imprudente, por lo que el cura de Malpartida de Plasencia debería aconsejar
a María Rosa que denunciase a la Inquisición.

El cura malpartideño remitió a doña Rosa la carta del penitenciario junto con una
redactada por él mismo, en la cual la instaba a que, según la doctrina, debía acatar el
dictamen del penitenciario, pero que, en opinión suya, y para evitar que los hierros de
los reos fueran públicos, debía doña Rosa, en concordancia con su conciencia, advertir
a los herejes de que reformasen sus proposiciones delante de todos aquellos que las
oyeron, con el fin de calmar la angustia y culpabilidad que esta feligresa estaba sufriendo.
Si ambos reos la ignoraban y no seguían su consejo, doña Rosa debía dar cuenta al
obispo para que éste les corrigiese. Podemos observar aquí, cómo en los feligreses de
la Edad Moderna, la culpabilidad aparecía como un estado de ansiedad interna que
consigue que, en la medida de sus faltas, el sujeto se sienta condenado por su propia
instancia moral y por la de la sociedad32.

Doña Rosa, siguiendo el dictamen del cura y en parte el del penitenciario, y a pesar
de que no poseía esperanza alguna en conseguir su objetivo, logró hacer que los reos
se disculpasen por sus proposiciones, sin embargo, poco duró la satisfacción de la
feligresa. Cuando los reos manifestaron su sentir ante María Rosa, tuvieron el
atrevimiento de añadir otras afirmaciones que a ésta no le parecieron convenientes,
por lo que, la delatora, acudió directamente al obispo al encontrarse en términos de
malestar, dictaminando que:

«Ponía en sus manos el asunto como padre, suplicándole para sosiego de su
conciencia atormentada se dignase tomándolo por su cuenta, pues lo que
aconsejaba el penitenciario de acudir a la Inquisición no lo podía ejecutar por
ser hija de familiar y tener sus padres tanta oposición a que se meta en esto,
teniendo mucho que sufrir en esta parte33».

31 Ibidem
32 Vergote, A. (1975): Psicología religiosa. Op. Cit.
33 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
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El obispo tardó en responder a la carta de doña Rosa un tiempo prudencial, y
definitivamente, el nueve de agosto de 1785, le respondió solicitando que fuese más
explícita en el caso y explicase las proposiciones que había omitido en su anterior
carta. Finalmente, el obispo dio cuenta de lo que ocurría con los clérigos de Peraleda
de la Mata al Tribunal de Llerena, para resolver este caso según conviniese el estilo
del Santo Oficio.

El Tribunal acordó, a instancia fiscal, que se librase comisión para que doña Rosa
reconociese físicamente el total de tres cartas que había escrito a modo de delación, y
para que aclarase de manera más concreta las proposiciones habían sido proferidas
por los dos reos. Asimismo, el Tribunal ordenó que se investigase si existía, o había
existido, entre la delatora y los acusados algún motivo de odio o enemistad.

Si analizamos detenidamente el caso, podemos observar de qué modo los clérigos a
los que doña Rosa acudió en un primer momento, trataron de restar importancia a la
herejía que la delatora manifestaba, procurando que fuese resuelta con carácter más
bien privado entra la angustiada feligresa y los reos. Asimismo, una vez que el caso
pasa a manos de la Inquisición, ésta mostrará un enorme interés en que todo el proceso
de desarrolle de la manera menos escandalosa posible. Esto es debido a que el Santo
Oficio, cuando ocurrían casos de delitos entre sus ministros, entendía que únicamente
debía corregirse la actitud imprudente de éstos, y no era necesario que el pueblo fuera
partícipe de ello, pues no le repercutía.

Sin embargo, la realidad del por qué el Santo Oficio tenía especial interés en no
hacer públicos los procesos en los que se veían involucrados eclesiásticos, era bien
distinta. Un hecho palmario es la enorme influencia que los clérigos ejercían sobre los
feligreses, y no sólo su persona, sino también sus acciones y sus palabras. Por ello, los
procesos contra ministros de la Iglesia, eran tanto o más importantes en la vida de los
feligreses, y de hacerse públicos, hubieran arraigado en las almas de estos como un
manto protector que les hubiera hecho ver la protección que el Santo Oficio les ofrecía
contra cualesquiera que fuese el hereje. Pero la Inquisición sabía que, si los pastores
erraban, cosa que hacían a menudo, las ovejas podían perder su horizonte.

Por ello, antes de que se librase la comisión y continuase desarrollándose el proceso
contra Bernardo Martín Ramos y Francisco Ortega, el Inquisidor Blanco escribió
personalmente una carta a María Rosa sobre «el modo mejor y más disimulado34»
de seguir adelante con el caso, pues ella, en unos días, debía reconocer sus cartas y
ratificarse sobre sus afirmaciones delante del Tribunal, con sigilo y prudencia. Sin
embargo, los vecinos de Peraleda de la Mata ya sabían que algo se estaba deliberando,
debido a las rectificaciones públicas que doña Rosa obligó a hacer a los dos reos en un
primer momento.

Fue preciso recurrir a clérigos de otras localidades para desempeñar la comisión,
pues los dos sacerdotes de la villa se encontraban en calidad de acusados, «uno por
ser muy embarazado, y el otro por muy joven35». Se eligió, finalmente, para dar la

34 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
35 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.

Beatriz Maestro Mateos



5 6

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

comisión, a D. Julián Pérez, Capellán Mayor de los Monjes de la calzada de Oropesa,
circunstancias que acostumbraban a frecuentar la villa, por lo que no levantarían
sospechas entre los habitantes con su presencia.

Una vez iniciada la comisión, doña Rosa reconoció sus cartas como «dictadas
todas por ella y escribiéndolas de su puño36», acto seguido, declaró con distinción
las proposiciones que escuchó pronunciar a los dos reos, expresando más detalles de
los contenidos en sus cartas.

Por otro lado, se omitió tomarle declaración a Florentina Fernández, presente en
alguno de los momentos en los cuales los acusados pronunciaron a viva voz sus
proposiciones. Esto es debido al carácter privado que adquirió esta comisión, el cual
podría verse perturbado si ciertos moradores de la localidad acudiesen a testificar; por
otro lado, el padre de doña Rosa, familiar del Santo Oficio como se ha mencionado
antes, se posicionaba contrario a practicar este tipo de diligencias.

Los informes que al Tribunal se otorgaron sobre María Rosa la describían como
«muy cristiana, irreprensible, ingenua, de corazón sacrísimo y dedicada al
servicio de Dios. Sin que haya entre ella y los delatados motivo alguno de odio
o enemistad que pueda moverla al mal37». En líneas generales, el Tribunal buscaba
testimonios para conocer si la delatora era buena cristiana y así poder confiar en sus
palabras, para lo primero era preciso asistir a misa asiduamente, y si lo hacía, era
importante conocer si mostraba devoción, rezaba y cumplía con la confesión, la
comunión, ayunos y abstinencias38.

La delatora confesó, delante del Tribunal, que el cura Ramos (reo principal) «era
atrevidísimo y que profería palabras muy dañosas a sus feligreses, teniendo
sembrada una doctrina muy perniciosa39». Asimismo, algunas de las proposiciones
que Ramos pronunciaba con frecuencia, según doña Rosa, eran40:

«Las limosnas de la cruzada para subsidio son solo gaznas para el rey sacar
dinero».

«Las monjas son dañosísimas en el reino, y a qué viene rezar ellas el oficio
divino».

«La Inquisición es un crucifijo, dos candeleros y dos majaderos».

Además, el cura Ramos hacía burla públicamente de las devociones y promesas
que los fieles hacían a los Santos, afirmando que solo a Dios se había de pedir. Por
otro lado, era manifiesto que la devoción del Vía Crucis la tenía entibiada con sus
dichos, y que en la villa no se veía rezarla a nadie por este motivo.

36 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
37 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
38 Alejandre García, J.A. y Torquemada M.J. (1998): Palabra de hereje: La Inquisición en Sevilla ante el delito de

proposiciones. Op. Cit.
39 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
40 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
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Por lo que a Francisco Ortega se refiere, doña Rosa afirmó que éste desconocía en
realidad lo que decía por pecar de idiotez, y porque abusaba del vino diariamente, lo
cual le hacía hablar más descentrado, siendo la fuente de sus errores el cura D.
Bernardo, pues creía en sus dichos como si fuesen artículos de fe.

De María Rosa Preciado y de su declaración, podemos deducir que es un claro
ejemplo de la teoría sociológica que afirma que la actitud religiosa se forma por la
identificación con modelos a seguir, en este caso, sus padres, familiares del Santo
Oficio que gozaban de alta estima. De este modo, la práctica religiosa se perpetúa de
generación en generación, y en formas más o menos constantes41.

Cuando llegó el momento de la declaración del penitenciario de Plasencia y del
cura de Malpartida de Plasencia, ambos reconocieron por suyas las cartas que
escribieron en calidad de respuesta al auxilio que pedía doña Rosa. El primero, además,
afirmó que las proposiciones que Francisco Ortega había vertido eran «fruto de su
ignorancia y que las pronunciaba por haberlas oído a su párroco, por lo que
era más digno de enseñanza que de castigo42». Asimismo, el penitenciario se negó
a intervenir en el juicio del Tribunal para la acusación del cura Ramos, por mantener
una amistad con el mismo desde hacía 22 años, y al que consideraba un «mero teólogo
escolástico que no tiene instrucción ni solidez, por lo que es lógico que se dejase
llevar por la impresión que le causase cualquier libro que llegase a sus manos43».

Por su parte, el cura de Malpartida de Plasencia sí declaró sobre Bernardo Martín
Ramos, afirmando que era un hombre hábil, y un buen sacerdote temeroso de Dios, al
que había conocido desde la niñez, y por este motivo le avisó de que las proposiciones
que decían escandalizaban a sus feligreses y hacía muy mal proferirlas.

A pesar de que el cura Ramos se retractó públicamente de sus palabras en la
Iglesia durante la misa mayor para que doña Rosa lo oyese, el fiscal pidió prisión para
él en cárceles secretas hasta que se resolviese por completo la causa.  Por su parte,
a Ortega le calificaron por poco inteligente y por víctima de las enseñanzas de su
párroco.

Finalmente, los calificadores Arias Caldera y Sánchez Polo dictaron que las
proposiciones ejecutadas por los reos eran heréticas, erróneas, temerarias y destructivas
de la autoridad universal espiritual del Sumo Pontífice, por lo que el cura Ramos fue
enjuiciado por Arias Caldera como hereje formal, y por Sánchez Polo como vehementi
sospechoso. El presbítero, Francisco Ortega, salió mejor parado, siendo solamente
castigado con ser reprendido.

Es preciso aclarar que, el hecho de que un reo por proposiciones fuese identificado
con los atributos de «instruido», «hábil lector» y «libre en el hablar», como era el caso
de nuestro principal acusado, el cura Ramos, descrito por todos como una persona de
plenas capacidades intelectuales, resentía la reputación del desdichado- Esto es debido
a que correspondía a los calificadores del Tribunal emitir su dictamen en función de la

Beatriz Maestro Mateos

41 Vergote, A. (1975): Psicología religiosa. Op. Cit.
42 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
33 AHN Inquisición, 3727. Expediente 93.
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naturaleza de las proposiciones, pero también en función de las capacidades del sujeto
que las había formulado44.

De todo ello, se comprende que Bernardo Martín Ramos fuera acusado de vehementi
sospechoso, hecho que solo ocurría en los casos de herejía más graves asociados a
castigos de carácter más severo. En definitiva, a pesar de que en un primer momento
este proceso encontrase cierto tipo de reticencias para ser llevado a cabo, debido el
carácter delicado que significaba acusar a dos eclesiásticos, una vez que la Inquisición
comenzó a seguir la causa, la efectuó de manera adecuada, y es que, el hecho de que
el reo estando instruido en la doctrina cristiana hubiese incumplido los preceptos de la
Iglesia era un punto desfavorable para el acusado45. Eso, unido a la oposición que
mostró el cura Ramos en sus proposiciones con respecto a la función de la Inquisición,
pudo conformar un conglomerado de razones, o sinrazones, para que el Santo Oficio
mostrase finalmente su brazo de acero con el acusado.

Fernando Pulido, más magistrado que cura46

Los habitantes de Peraleda de la Mata, allá por el año 1793, fueron testigos del gran
revuelo que causaban los comportamientos indecentes del cura de la localidad, Fernando
Pulido Caro, acusado por el Santo Oficio de obligar a los feligreses a manifestar
durante el sacramento de la penitencia los cómplices y los pecados de éstos.

Por aquel entonces, se entendía que todos los católicos debían estar sujetos a la
autoridad del confesor, revelándole sus vivencias para que a modo de juez absolviese
al penitente. Debido a esta concepción, los tratados de moral adquirieron gran
producción a partir del Concilio de Trento47. Así, aumentaron en número los manuales
de los confesores, que guiaban y orientaban al pastorado en su labor, y establecían
unas normas estrictas de comportamiento para el confesor.

Por algún motivo, Juan Antonio Ruiz, soltero de 23 años y vecino de Peraleda de la
mata, conocía muy bien los límites que un confesor no podía sobrepasar, y tras
experimentar alguna experiencia desagradable con el cura Pulido, decidió acusarle
ante el Santo Oficio por sus preguntas indecentes. En este caso, la Inquisición procuró,
al igual que en el proceso anterior, desarrollar el juicio con el mayor secreto y disimulo
posible.

La comisión fue librada por el cura de Navalmoral de la Mata, al que anteriormente
se le había pedido que indagase sobre el contexto y los motivos de la delación. Juan
Antonio expresó que el cura de Peraleda acostumbraba a negar la absolución a los
penitentes que no querían manifestar sus cómplices en los pecados cometidos,

44 Alejandre García, J.A. y Torquemada M.J. (1998): Palabra de hereje: La Inquisición en Sevilla ante el delito de
proposiciones. Op. Cit.

45 Alejandre García, J.A. y Torquemada M.J. (1998): Palabra de hereje: La Inquisición en Sevilla ante el delito de
proposiciones. Op. Cit.

46 AHN, Inquisición, 3730. Expediente 124.
47 Adelina Sarrión, M. (2010): Sexualidad y confesión. La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio. Cuenca. Ediciones

de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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especialmente cuando estos eran del ámbito del adulterio. Así le ocurrió a Juan Antonio,
cuando mientras confesaba al cura Pulido que había cometido un pecado con una
mujer casada, el reo insistió en conocer su identidad varias veces durante la confesión.
Juan Antonio, muy aturdido le respondió al párroco: «señor cura, ya expliqué las
circunstancias y el pecado, y el cómplice no debo48», a lo que respondió el reo que
no podía absolverle entonces. Juan Antonio, persistiendo en su actitud, decidió acudir
a otro confesor para lograr su absolución.

Una vez hecha la primera acusación, no dudaron en aparecer nuevos testimonios y
delatores que habían experimentado la misma actitud desagradable del párroco. El
siguiente testigo en ser examinado fue Martín García, casado en la misma vecindad.
Su testimonio afirmaba que, confesándose con el reo un Jueves Santo, había cometido
un pecado contra el sexto precepto (entiéndase las leyes de la Iglesia sobre el
matrimonio), y explicó sus circunstancias y las del cómplice al párroco, éste le preguntó
que quién era la mujer cómplice, al negarle dicha identidad el cura Pulido dijo:
«Sí señor, es preciso que me lo manifieste, porque es necesario estar yo con esa
persona y reprenderla, y si no me lo dices no te podré absolver49».

Tras esta disputa, Martín García se puso en pie, y dispuesto a marcharse sin
absolución, el cura Pulido se arrepintió y en el último momento se la dio con no muy
buen ánimo.

Un tercer testigo, de 34 años y casado, declaró que, la mujer con la cual pecaba y
de la que no diría datos ante el Tribunal, acudió a confesar la vergüenza que ambos
estaban cometiendo y al querer esta omitir la identidad de él, el párroco insistió tanto
en conocer su nombre que la desdichada mujer acabó confesándoselo, cediendo así a
la presión que el cura Pulido ejercía desde la posición privilegiada que le otorgaba ser
confesor.  Declaró este testigo ante el Tribunal que, de no ser porque controló su ira,
hubiera acudido a arrebatarle la vida al cura cuando la penitente le contó lo ocurrido
durante la confesión.

María C. y Ana Gómez, casadas, de 30 y 26 años respectivamente, testificaron de
manera independiente, sin embargo, argumentaron un mismo hecho: durante su
confesión, el cura las persuadió para que mencionasen la identidad de sus cómplices
en el ámbito de los pecados carnales. Ambas mujeres así lo hicieron, por miedo a que
el cura les negase la absolución.

Otra vecina de la villa, declaró que, una vez confesando al párroco que había pecado
de incontinencia con un mozo, con el cual tenía la intención de casarse, se reunió éste
con su madre para decirle que, junto con el padre, arreglasen la situación para que no
se llevase a cabo esa boda. Podemos ver aquí, el grado de intervención que el clérigo
poseía en la vida familiar de sus feligreses.

Por último, declaró en calidad de testigo Marcos Arroyo, de 27 años, afirmando
que la actitud del cura no había sido la adecuada cuando este le confesó haber dado

Beatriz Maestro Mateos

48 AHN, Inquisición, 3730. Expediente 124.
49 AHN, Inquisición, 3730. Expediente 124.
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un abrazo a una mujer, insistiendo el cura Pulido en conocer si era casada o soltera, y
hasta que no le respondió no le dio la absolución.

De todos estos testimonios podemos deducir el carácter de magistrado que asumía
Fernando Pulido con respecto a sus feligreses, donde se permitía la intromisión en la
vida privada de algunos de ellos y la emisión de juicios de valor para otros. Todos los
testimonios se relacionan con casos de adulterio, por lo que entendemos que con el
resto de penitentes mantenía una actitud adecuada durante la confesión.

Por otro lado, podemos observar que las mujeres que testificaron cedieron a las
presiones que el cura ejercía sobre ellas en su totalidad, demostrando su vulnerabilidad
ante el confesor, mientras que los hombres optaron por levantarse y marcharse en
busca de otro confesor. Incluso, uno de los testigos, llegó a admitir que tuvo intenciones
de agredir físicamente al cura Pulido por el trato que recibió su amante en el
confesionario. Esto denota una clara posición de sentimientos de extenuación por
parte de las mujeres hacia los confesores, aceptando la posición privilegiada del clérigo
dentro del disciplinamiento que pretendía lograr el sacramento de la confesión.

Conclusiones

La amplitud y complejidad de los procesos inquisitoriales en general, y en especial los
que aquí hemos desglosado, nos permiten analizar y entender los comportamientos
cotidianos de los extremeños del siglo XVIII, convirtiéndose en una fuente de importante
valor para el estudio de las clases populares y la relación que éstos mantenían con la
Iglesia y sus ministros. Por otro lado, hemos podido comprender la compleja relación
existente entre los eclesiásticos de una localidad y los moradores de la misma.

En líneas generales, podemos destacar que, teniendo en cuenta que el Santo Oficio
procuraba ocultar los casos donde los culpables eran personas pertenecientes a la
Iglesia, tratando de evitar iniciar el proceso en primera instancia,  y una vez iniciado
llevándolo a cabo con la mayor discreción posible, el desenlace del mismo era que,
una vez comenzado el proceso contra el culpable, se efectuaría un juicio y unas penas
que, de ser los reos pertenecientes a las clases populares, hubieran sido mucho más
severas de lo que para un eclesiástico hereje eran.

Para los ministros de Dios las sentencias solían resumirse en destierros temporales,
reclusión, prohibición de realizar el sacramento de la confesión, penitencia con carácter
semipúblico, donde los únicos testigos eran otros clérigos y religiosos confesores50,
elegidos normalmente para conformar un grupo de seis a diez miembros. En definitiva,
sabemos que se descartaba, en su totalidad, el escarnio público ante un pueblo totalmente
indiferente, el cual fue la verdadera víctima del auténtico brazo de acero del Santo
Oficio.

50 Testón Núñez, I. y Hernández Bermejo, M.A. (1988): La Sexualidad prohibida, y el tribunal de la Inquisición de Llerena. Op.
Cit.
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ANEXO I
Gráfico de hombres y mujeres que cedieron a las presiones del párroco du-
rante la confesión.

FUENTE:elaboración propia, a partir de AHN, Inquisición, 3730. Expediente 124.
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Francisco Vicente Calle Calle

El documento1

El documento, que pertenece a un archivo privado, se trata de una copia de un pleito
encargada por una de las partes litigantes a la Real Chancillería de Valladolid en la que
aparece recogido la totalidad del mismo2.

El documento está formado en la actualidad por 44 folios de papel encuadernados
en una carpeta de pergamino y se conserva en bastante buen estado. En los primeros
13 folios figura el número en la parte inferior izquierda del folio vuelto pero a partir de
ahí ya no aparecen más números hasta el folio 27, donde de nuevo aparece el número
1 en vº hasta página 34vº. A partir del folio 35 ya no hay más números. Falta la 1ª hoja
de la que quedan restos cosidos. En total son 43 folios de papel manuscritos en letra
procesal por la misma mano, la del escribano Lasso Corregda*, cuya firma aparece al
final. Sin embargo, los tres últimos folios tienen una caligrafía diferente, también en
letra procesal aunque un poco más difícil de entender, que corresponden al escribano
de número del Ayuntamiento de Jaraíz, Pedro García de Aguilar.

En la misma carpeta de pergamino hay un cuadernillo suelto compuesto de 8 folios
de papel cosidos que lleva en su portada el siguiente título manuscrito: “Memoria de la
descendencia de los Acres y Breña de España”. Este cuadernillo, escrito en 1603, no
está directamente relacionado con el pleito que vamos a estudiar, aunque sí guarda una
relación indirecta que explica su presencia en la carpeta, como veremos más adelante.
Como hemos señalado, el documento recoge la totalidad del pleito entre algunos hidal-
gos de Jaraíz y el Ayuntamiento. El texto redactado por el amanuense Lasso, a excep-
ción del primer folio r, no presenta ningún tipo de separación entre los distintos docu-
mentos que forman el pleito: poderes, demandas, réplicas, sentencias, etc. Por ese
motivo alguien escribió en una época imposible de definir unas anotaciones en los
márgenes a modo de títulos o entradas de índice que sirven para localizarlos. Tampoco
existen separación por signos de puntuación, excepción hecha de algunos símbolos “=”
que marcan algunos cambios de tema y que equivaldrían a los dos puntos, por ejemplo:
“juntamente con la dicha demanda presentó una carta del poder del tenor si-
guiente = sepan cuantos esta carta de poder vieren…” (fol. 6v).

1 No pretendemos en este artículo hacer ninguna edición crítica de dicho documento por lo que a la hora de presentar las trascripciones
de los textos no hemos respetado las normas básicas para la trascripción de documentos históricos y nos hemos limitado a presentarlo
en castellano actual.

2 Los problemas entre hidalgos y pecheros ya existían antes del inicio del pleito tal y como apunta el mencionado cuadernillo de
1603 y otros documentos que iremos citando. Asimismo, los problemas no se solucionan con la sentencia de 1622 ya en los archivos
de la Rea Chancillería de Valladolid se conservan más pleitos posteriores.
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En cuanto al folio 1r., en la parte superior aparecen varias firmas que correspondientes
a los jueces. Se pueden leer las del licenciado Pedro de Herrera, la de Don García de
Salazar, la del doctor Roque de Bergas (sic), y una cuarta, ilegible, que correspondería
al licenciado Francisco Márquez de Gaceta.

En la zona central aparece una inscripción sobre las tasas y la liquidación del escri-
bano3.

En la parte inferior aparece el motivo de la “ejecutoria pedimiento”: “Ejecutoria
pedimiento del estado de los hijosdalgo del lugar de Jaraíz y el pleito que han
notado con (el estado) de los buenos hombres del dicho lugar”.

Y también figuran los nombres de algunos jueces: “Su señoría señores Don García,
Don Roque Herrera”, en el margen inferior izquierdo mientras que el derecho está
recortado.

En el folio 1v aparece, en primer lugar, la intitulación que va a nombre del monar-
ca, Felipe III, precedido del tratamiento don y acompañado de la expresión “por la
graçia de Dios” y la lista de títulos abreviada al final por un etcétera”: “Don Felipe
el Rey, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias….”

A continuación, y ya al comienzo del folio 2r, se incluye una larga dirección4. Cierra
el protocolo la salutación, simplemente: “salud e graçia”.

Al final del folio 2v, tras la salutación comienza con la notificación (sepan que…)
seguida de una larguísima exposición (ff. 1 a 4) en la que se recogen todos los detalles
del pleito: partes implicadas, motivos y descripción completa del proceso; además se
explica cuál es el tema de la ejecutoria y quiénes son las personas concernidas:

“(…) sepan qué pleito pasó y se trató en la nuestra corte y chancillería ante
el presidente // y oidores de la nuestra audiencia que está y reside en la ciudad
de Valladolid entre Diego de la Breña, Francisco de la Breña, su hijo, Juan de
Villalobos y Antonio Muñoz de Buezo, del estado de los hijosdalgo del lugar de
Jaraíz, jurisdicción de la ciudad de Plasencia, y su procurador de la una parte
= y el concejo justicia regimiento del dicho lugar de Jaraíz y por el estado de los
buenos hombres pecheros y su procurador de la otra”. (fol. 2vº / 3r)

La demanda la interpuso el procurador Pedro de Vallejo, el día 31 de noviembre de
1620 ante la Audiencia de Valladolid en nombre de los arriba citados. El motivo de la
demanda contra el Concejo, Justicia y Regimiento de Jaraíz es que los hombres llanos
y pecheros de este lugar, que son más numerosos que los hijosdalgo, se niegan a dar la

3 En dicha inscripción se lee: “Difff setecientos y cincuenta maravedíes Roeey4so Luymms para el registro? Cuatrocientos y
veinte mitad drras y ss trescientos y cincuenta y nueve mms = y no se llevaron dil de las seis fojas que se quitaron=” (Dineros
setecientos y cincuentas maravedís,resto 27 ..54 maravedíes, trayendo para el resto cuatrocientos y veinte, mitad de tiras y sisas 359
maravedís. Y no se llevaron dineros de las seis hojas que se quitaron”.

4 ”= al nuestro justicia mayor y a los del nuestro consejo y residentes y oidores de las nuestras audiencias alcaldes y alguaciles
de la nuestra casa corte y chancillería y a todos los corregidores asistentes gobernadores alcaldes mayores y ordinarios y otros
jueces y justicias qualesquier de todas las ciudades villas y lugares de los nuestros (2v) reinos y señoríos así a los que ahora son
como a los que serán de aquí adelante y a cada uno y cualquiera de no ser nuestros lugares y jurisdicciones a quien esta nuestra
carta ejecutoria o su traslado signado del escribano público sacado con autoridad de justicia en pública forma y manera que haga
fe y fuere mostrada”.
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mitad de los oficios honrosos y sus prerrogativas a éstos: “Las partes contrarias no les
han querido dar los dichos oficios ni les consienten gozar de las dichas preeminencias
por ser como son muchos más en número”. (fol. 4r)

Pero, ¿qué es esto de la mitad de los oficios honrosos? “La mitad de oficios
concejil en Castilla es una institución de Derecho público bajomedieval y mo-
derno (Sistema Jurídico de la Recepción del Derecho Común) que afecta a la
calidad de los oficiales municipales, consistente en otorgar la mitad de todos los
cargos de naturaleza añal y no enajenados, o parte de ellos, y que componen la
planta del Concejo, a un grupo social con identidad propia reconocida por el
ordenamiento jurídico, convertido en estado, y la otra mitad a otro grupo, tam-
bién constituido en estado, y por lo tanto con igual derecho a ostentar la titula-
ridad del resto de los oficios municipales. Otorgamiento que afecta tanto a las
estructuras electorales como a la institución municipal en sí. Es por tanto una
institución de Derecho público que aborda, y es su esencia, el acceso, reparto y
disfrute del poder político local de grupos sociales constituidos en estados, no
considerados sus integrantes como individualidades sino como conjunto acree-
dor al derecho de participación política en Concejos5”.

Por lo tanto, la posesión de los oficios honrosos supone de facto el control del
Concejo, Justicia y Regimiento lo que explica las disputas por su posesión, que no son
exclusivas de la localidad verata sino que se dieron en toda España a lo largo de varios
siglos6.

¿Cuáles eran los oficios honrosos y sus prerrogativas en el caso de Jaraíz, a tenor
de lo que nos indica el documento que estamos analizando?:

“(…) les pertenecía la mitad de los oficios honrosos del dicho lugar que eran
de dos alcaldes el uno y de dos alcaldes de la Hermandad el otro y de cuatro
regidores los dos (…)” (fol. 4r)

Los dos primeros alcaldes citados son alcaldes ordinarios que eran la máxima
autoridad judicial en la villa, ejercían la jurisdicción en nombre del Rey y presidían los
concejos. A la hora de las elecciones son los primeros cargos en ser elegidos. Los
alcaldes de la Santa Hermandad, son dos personas que actúan como guardas de
campo elegidos para velar por la seguridad de los vecinos que se hallasen en el campo,
así como de las propiedades rústicas y los ganados. Su deber era denunciar los daños
en el campo y a los responsables de ellos, así como detenerlos si fuera necesario. En
cuanto a los regidores, decir que velaban por la gestión y gobierno de los asuntos que
afectaban a la vida diaria de los vecinos, asuntos tales como el abastecimiento de
víveres, salud pública, infraestructuras, etc.

5 Luis DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ, “La mitad de oficios en concejos. Madridejos y otros casos, entre el Medievo y la
Edad Moderna”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Ha. Medieval, t. 20, 2007, pp.32-33.

6 Ibid., passim. Ver también, Ramón CÓZAR GUTIÉRREZ, Gobierno municipal y oligarquías. Los oficios públicos de la villa
de Albacete en el siglo XVIII, Cuenca, 2008, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 113-ss.

Francisco Vicente Calle Calle



6 8

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

Además de los oficios honrosos estaban las preeminencias que también aparecen
detalladas:

“(…) la mitad de los dichos oficios honrosos pertenecían al estado de los
hijosdalgo con todas las honras o preeminencias que les acostumbran tener
como era sentarse en el ayuntamiento a la mano derecha, propo // ner y votar y
firmar primero y en la iglesia dándoles el mejor lugar allá donde el evangelio7

para oír los divinos oficios y así mismo en las procesiones la mano derecha sin
que otro ningún vecino del dicho lugar que no fuese del dicho estado se pudiese
meter entre ellos.” (ff. 4v-5r)

El procurador Pedro de Vallejo pide pues formalmente que se les dé a sus repre-
sentados lo dicho y que si la sentencia les es favorable, la parte contraria pague la
justicia y las costas. (fol. 6v).

Para poder llevar a cabo dicha demanda presenta también una carta de poder para
que él y otros procuradores actúen en su nombre8.

“Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos Diego de la Breña,
yerno de Gomero, y Francisco de la Breña, su // hijo, y Juan de Villalobos y
Antonio Muñoz de Buezo, vecinos del lugar de Jaraíz, jurisdicción de la ciudad
de Plasencia, otorgamos y conocemos por esta presente carta que damos nuestro
poder cumplido cual del derecho en tal caso se requiere los unos a los otros y los
otros a los otros y a cada uno in solidum9 y todos le damos a Pedro de Vallejo,
Juan Díaz González y Juan de Cossío, procuradores de la Real Chancillería de
Valladolid y a cada uno de ellos y in solidum con po // der de sustituir especial-
mente para que en nuestro nombre puedan pedir en la dicha Real Chancillería y
do sea necesario la mitad de los oficios honrosos de este lugar”. (ff, 6v-7v)

A continuación, figura toda una lista de acciones que pueden llevar a cabo en nom-
bre de los peticionarios y que suelen ser típicas de dichos documentos.10

Dicha carta está fechada el 20 de octubre de 1620, en Jaraíz, ante Juan Íñigo
Flores, escribano del lugar, y una serie de testigos:

“Todas sus cláusulas acostumbradas en testimonio de lo cual así lo otorga-
mos ante el presente escribano y testigos que fue hecho y otorgado en el dicho

7 El lado izquierdo de la iglesia de cara al altar mayor. Se llama así porque en ese lado se leían los evangelios durante la liturgia.
El lado opuesto es el de la epístola, que eran donde se leían los demás textos, como las epístolas de los apóstoles.

8 Esta carta de poder sería un documento diferente y por ello en el margen del folio 6v, junto a un símbolo = original, aparece la
inscripción “Poder de los hidalgos”. 9 “In solidum: Por entero, por el todo o total (Término jurídico - Se suele usar para expresar la
facultad u obligación común a dos o más personas y que atañe a cada una de ellas por entero”. En http://latin.dechile.net/?Juridico=240
fecha de consulta, 07/06/2017.

9 «In solidum: Por entero, por el todo o total (Término jurídico - Se suele usar para expersar la facultad u obligación común
a dos o más personas y que atañe a cada una de ellas por entero». En http://latin.dechile.net/?Juridico=240 fecha de consulta, 07/
06/2017.
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lugar de Jaraíz a veinte días del mes de octubre de mil seiscientos y veinte años
siendo testigos el bachiller Gregorio Martínez, el Viejo, y el bachiller Francisco
Cirujano y Alonso Mateo Alférez ,vecino de este lugar y los dichos otorgantes,
que yo el dicho escribano doy fe que con nos lo firmaron Antonio Muñoz de
Buezo, Diego de la Breña, Francisco // de la Breña, Juan de Villalobos; pasó
ante mí Juan Íñigo Flores escribano = y yo Juan Íñigo Flores, escribano del rey
nuestro señor y del número y ayuntamiento de este lugar de Jaraíz presente fui y
lo signé en testimonio de la verdad Juan Íñigo Flores escribano =” (ff. 11r-11v)

Por lo tanto, este poder fechado el 20 de octubre de 1620 sería el primer paso del
pleito. El segundo sería la demanda de la petición de los hijosdalgo del 31 de noviembre
del mismo año.

El siguiente paso es la transmisión de la demanda por parte de la Real Chancillería
de Valladolid al Concejo, Justicia y Regimiento de Jaraíz:

“(…) y vista la dicha demanda por los otros nuestro presidente y oidores
vieron el caso de corte por notorio y que se diese el emplazamiento que por ella
se pedía la cual se dio y libró en forma = y se notificó a Pedro Bote y Juan Díaz
Moreno // alcaldes ordinarios del dicho lugar de Jaraíz = y a Diego Sánchez
Hornero y Juan Gómez Antolínez, Juan López Gorizo, regidores de él en su per-
sona”. (ff. 11v-12r)

A partir de este momento, el Ayuntamiento también nombra a un procurador para
que se encargue del asunto en Valladolid. Se trata de Francisco de Rueda, a quien,
como era de esperar, se le da una carta de poder:

“Es por parte del dicho concejo justicia y regimiento del dicho lugar de Ja-
raíz se envió en seguimiento de la dicha demanda a Francisco de Rueda”. (fol.
12r)

Como dato curioso señalaremos que, al comienzo de la misma, no solo aparecen los
nombres de los miembros del concejo sino también datos sobre el modo y el lugar
donde se reunieron para tomar la decisión de nombrar un procurador: “(...) estando
juntos a son de campana tañida como lo tenemos de uso y costumbre en la casa
del dicho concejo (...)” (fol. 12v).

Como ocurría en el caso de Pedro de Vallejo, junto a Pedro de Rueda aparecen los
nombres de otros procuradores de la Real Chancillería de Valladolid que trabajarían
con él:

“Sepan cuantos esta carta poder vieren como nos el concejo, justicia y regi-
miento del lugar de Jaraíz jurisdicción de la ciudad // de Plasencia estando

Francisco Vicente Calle Calle
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juntos a son de campana tañida como lo tenemos de uso y costumbre en la casa
del dicho concejo especialmente Pedro Bote y Juan Díaz Moreno, alcaldes ordi-
narios en dicho lugar, y Diego Sánchez Hornero y Juan Gómez Antolín y Juan
López Garizo regidores del dicho lugar, otorgamos y conocemos por esta presen-
te carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido cual derecho en tal
caso se requiere a Juan Jiménez, regidor de este // lugar, Francisco Rodríguez de
Sosa, procurador del concejo de este lugar y vecinos del lugar de Jaraíz, a
Francisco de Rueda y Miguel de Carranza y Ignacio de Fresno y Gregorio
Rodríguez y Cristóbal de Montuenga y Antonio Perlines, procuradores de cau-
sas en la Real Chancillería de Valladolid, a todos y a cualquiera de ellos in
solidum especialmente para que por nosotros y en nuestro nombre y del dicho
concejo podáis seguir y sigáis en todas instancias un pleito / que contra noso-
tros y en el dicho concejo tratan Diego de la Breña, Francisco de la Breña, su
hijo, y Juan de Villalobos y Antonio Muñoz de Buezo, vecinos de este lugar en
que piden se han de dar la mitad de los oficios honrosos del concejo de este
lugar y otras cosas por decir son hidalgos sobre ello y lo a ello anexo y depen-
diente en nuestro nombre y en este dicho concejo podáis hacer y hagáis todo los
autos y diligencias judiciales y contrajudiciales y el juramento o juramentos en
nuestras / ánimas necesarios (…) ”. (ff. 11v-14v)

El poder se firma el día 8 de diciembre de 1620 ante varios testigos tal y como
recoge el escribano Juan Muñoz :“ (…) en testimonio del cual otorgamos ante el
presente escribano y testigos que fue hecho y otorgado en el lugar de Jaraíz a
ocho días del mes de diciembre del mil seiscientos y veinte años siendo testigos
Juan de Ricalde y Hernando Roldán y Juan Jaraíz, yerno del Roldán, vecinos de
este lugar; los dichos otorgantes que yo el escribano doy fe que conozco lo
firmaron // los que dijeron saber y por los demás que dijeron no saber firmó a su
ruego un testigo. Dicen las firmas en el registro Juan Díez Moreno, Juan López,
Diego Sánchez Hornero, Juan de Ricalde. Pasó ante mí, Juan Muñoz escribano
va entre renglones (sic) del dicho concejo **Ba la=ey** del dicho Juan Muñoz,
escribano público del número del dicho lugar de Jaraíz, por el rey nuestro señor,
presente fui a lo que dicho es y en fe de ello hice mi signo y llené de derechos del
registro y sacados // realce y no más de que doy fe en testimonio de la verdad:
Juan Muñoz Escribano =”. (ff. 15r-17r)

Además del detalle de que los alcaldes y regidores se reunían en el edificio del
Ayuntamiento al toque de campana, también es interesante observar cómo de diez
personas que están presentes en el momento de otorgar el poder solo cuatro de ellas
saben escribir o cuando menos firmar: Juan Díez Moreno, Juan López, Diego Sánchez
Hornero, Juan de Ricalde, lo que puede dar una idea del grado de analfabetismo de la
sociedad jaraiceña del momento, que suponemos era parecido al del resto del país.

Francisco de Rueda, el escribano designado por los buenos hombres, presenta a su
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vez una demanda contra la demanda de los hijosdalgo. En ella pide la absolución de su
parte y justifica que la demanda no puede prosperar por una serie de problemas, tanto
formales como relativos a la edad y estado de los demandantes; por ello pide la abso-
lución de sus representados y el pago de las costas por parte de los hijosdalgo:

“(…) dijo que sus partes debían ser absueltos y dados por libres de ella y las
partes contrarias condenados en costas porque a dicha demanda no era puesta
por parte ni contra parte legítima en tiempo ni en forma, carecía de relación
verdadera y la negaba y con // testaba siendo necesario”. (ff. 17r-17v)

En cuanto a los hijosdalgo y sus reclamaciones, he aquí lo que dice contra ellos:
1) No había suficientes personas para constituir “un estado de hijosdalgo”: “las

partes contrarias no tenían legitimadas sus personas en cantidad ni número para
poder hacer estado de hijosdalgo”. (fol. 17v)

2) Francisco de la Breña no era una persona apta para pertenecer a dicho estado
por ser “menor de edad”, y por, a pesar de estar emancipado, seguir siendo “hijo
familia11”, es decir, seguir bajo la protección de su padre: “(…) el dicho Francisco de
la Breña era muchacho de edad de solo trece o catorce años, hijo familia, cuan-
do (aunque) estuviera emancipado era incapaz de hacer número del dicho esta-
do y tener ninguno de los oficios públicos del dicho lugar (…)”.

3) Antonio Muñoz de Buezo, no era hijodalgo y además estaba metido en un pleito
sobre su hidalguía en la misma Real Chancillería de Valladolid12: “(…) el dicho Anto-
nio Muñoz del Buezo no era hijodalgo y ac//tualmente estaba litigando con nuestro
fiscal y con el dicho concejo sobre su hidalguía y así tampoco podía hacer
número de dicho estado de hijosdalgo (…)”.

4) En cuanto a los oficios, honores y preminencias, se alegan varias razones en un
párrafo bastante farragoso. Así, se reconoce que una de las dos varas de alcalde de la
Hermandad había sido siempre para los hijosdalgo, si los había; que, desde tiempos
inmemoriales, los otros oficios no se les habían dado porque siempre se habían confor-
mado con el de alcalde de la Hermandad; que los hijosdalgo querían solo los oficios de
alcaldes y regidores pero que rechazaban otros que ellos consideraban como viles
aunque no lo eran como los de alguacil, mayordomo de los propios y mayordomo de la
alhóndiga13.

11 Hijo de familia: “El que se encuentra bajo la patria potestad, sea del padre o, a falta de él, de la madre. Para él rigen en toda
su amplitud los deberes familiares de respeto, obediencia, domicilio, licencia para casarse, etc.; pero también se beneficia al
máximo de la protección paterna, especialmente, en cuanto a los alimentos en su más amplio significado legal. Hijo de familia se
denomina también al que se encuentra sometido a tutela; además, y por extensión, al hijo soltero que continúa viviendo en la casa
de los padres” en http://universojus.com/definicion/hijo-de-familia, (fecha de consulta, 08/06/2017).

12 Sobre este pleito ver: “Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y vecinos pecheros del lugar de Jaraíz de la Vera
(Cáceres), jurisdicción de la ciudad de Plasencia (Cáceres) con el bachiller Antonio Muñoz de Buezo, vecino del lugar de Jaraíz
de la Vera (Cáceres), sobre su hidalguía” en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5720249

13 El alguacil era el brazo ejecutor de la justicia de la localidad, una especia de policía local; el mayordomo de propios tenía estas
tres funciones principales: la administración de las rentas de propios (ingresos), los libramientos (gastos) y el establecimiento de las
cuentas (ingresos y gastos).Ver, Ramón CÓZAR GUTIÉRREZ, Op. cit., pp. 1003-ss.; el mayordomo de la alhóndiga era el encargado
de gestionar todo lo relacionado con este almacén municipal.

Francisco Vicente Calle Calle
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5) Por último, se señala que los hijosdalgo nunca habían tenido voz ni voto ni habían
gozado de los repartimientos, honores y preminencias de los buenos hombres14.

Finalmente, se pide la absolución del concejo y se demandan “justicia y costas y
oficios en probar lo necesario” (fol. 19v) así como el traslado a la otra parte. “=
sobre todo lo cual dicho pleito fue concluso y la parte recibida aprueba en
forma y concierto. Termino=”. (fol. 20r)

Este rechazo de los hidalgos a estos oficios menores es interesante porque deja
entrever cuál era la idiosincrasia de este grupo social. Para ellos, el aceptar estos
oficios supondría un menosprecio a su condición social. Y eso que según, Ramón Cózar,
“Los oficios menores no tenían una verdadera importancia política, aunque (…),
sí que se utilizaban con tales fines por parte de los grupos oligárquicos que
componían el ayuntamiento. Por ello, no es poco frecuente el que la elección de
estos oficios, que normalmente se realizaba por designación directa y acuerdo
de todos los capitulares, se vea alterada y sometida a la votación particular de
cada uno de ellos, al enfrentarse los intereses de grupo15”. Por lo tanto, podríamos
deducir que si bien para los hidalgos no tenían demasiada importancia, no ocurría lo
mismo en el caso de los pecheros, idea que queda confirmada más adelante.

Como era de esperar, el procurador Pedro de Vallejo realiza una réplica en nombre
del dicho Diego de la Breña y consorte. En este caso su réplica se basa de nuevo en
varios puntos que tratan de contradecir lo expuesto por Francisco de Rueda y su
equipo:

1. Los hidalgos lo eran desde hacía tiempo: “(…) sus partes eran hijosdalgo
notorios de sangre y solar conocidos sin que en ello se pudiese poner duda y
estaban como tal reconocidos en el dicho lugar”. (fol. 20v)

2. Los hidalgos lo eran en número suficiente para aspirar a sus pretensiones “(…)
y porque sus partes eran número bastante para usar la mitad de los oficios hon-
rosos del dicho lugar con honores y preeminencias (…)”. (fol. 20v).

14 “(…) y juntamente con la dicha carta de poder presentó una petición respondiendo a la otra demanda en que dijo que sus
partes debían ser absueltos y dados por libres de ella y las partes contrarias condenados en costas porque a dicha demanda no
era puesta por parte ni contra parte legítima en tiempo ni en forma, carecía de relación verdadera y la negaba y con//testaba siendo
necesario y porque las partes contrarias no tenían legitimadas sus personas en cantidad ni número para poder hacer estado de
hijosdalgo porque el dicho Francisco de la Breña era muchacho de edad de solo trece o catorce años y “hijo familia” cuando
estuviera emancipado era incapaz de hacer número del dicho estado y tener ninguno de los oficios públicos del dicho lugar y
porque el dicho Antonio Muñoz de Buezo no era hijodalgo y ac//tualmente estaba litigando (Hay una nota ilegible al margen) con
nuestro fiscal y con el dicho concejo sobre su hidalguía y jamás había estado en posesión de ella y así tampoco podía hacer número
de dicho estado de hijosdalgo porque en el dicho lugar había habido y había dos varas de alcaldes de la hermandad y la una de
ellas se había dado siempre a los hijosdalgo habiéndolos en él, pero en los demás oficios, de tiempo inmemorial a aquella parte,
no había habido distinciones de estados ni a los hijos//dalgo se les había dado ni repartido puesto que en tiempos pasados había
habido número bastante para hacer estado de ellos; por lo cual solo bastaba para que no los pudiesen pedir pues se habían
contentado con el dicho oficio de alcalde de la hermandad; y porque cuando lo dicho cesara hubiera número legítimo habían
también de ejercer no solo los oficios de alcaldes y regidores que pretendían sino también los de alguacil, mayordomo de los
propios y del alhón//diga del dicho lugar porque aquellos oficios ni por derecho ni común estimación no eran viles ni tales que
no los debiesen ejercer los del dicho estado de hijosdalgo y porque así mismo se debía mandar que los del dicho estado de
hijosdalgo no tuviesen voz ni voto en las cosas tocante a los repartimientos en que ellos conforme a derecho y costumbre no
debiesen ser repartidos ni contribuir y que solo aquellos repartimientos los hiciesen los dichos // sus partes y porque las partes
contrarias jamás habían tenido estado en posesión de los honores y preeminencias que pretendían. Esas partes las habían tenido
de tiempo inmemorial”. (ff. 17r-19v)
15 Ramón CÓZAR GUITIÉRREZ, Op. Cit., p. 934.
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3. Los hidalgos no aspiran a los oficios de alguacil ni de mayordomo de la alhóndiga
por ser oficios humildes: “(…) y porque no habían de servir sus partes en el oficio
de alguacil ni mayordomo de la alhóndiga ni de concejo porque // en el dicho
lugar los dichos oficios eran tenidos por humildes”. (ff. 20v-21r)

4. También contradicen la opinión sobre Francisco de la Breña: “(…) Francisco
de la Breña era hombre de muy buen entendimiento de hasta edad de diez y
nueve o veinte años (…)”. (f. 21r).

5. Por último, señalan que sus partes siempre habían tenido la mitad de los oficios
por derecho: “(…) y porque en los repartimientos y demás cosas del concejo siem-
pre habían tenido votos todos los del ayuntamiento por ser todo un cuerpo y
porque sus partes cuando hubiesen salido con la mitad de los dichos oficios
ellos habían de hacer un concejo y un cuerpo y así estaba determinado por
derecho (…)”. (ff. 21r-21v)

Se da traslado a la parte de los buenos hombres y estos de nuevo replican.
1. Francisco de Rueda vuelve a cargar contra el bachiller Antonio Muñoz y su

estado, ya que, según él, no es hijodalgo sino pechero: “(…) el dicho bachiller Anto-
nio Muñoz no era hijodalgo como decía sino pechero y como tal estaba declara-
do por sentencia de vista de nuestros oidores (…)” (fol. 21r)16

2. Sobre Francisco de la Breña, se insiste en su “minoría de edad”, su incapacidad
para los oficios públicos e incluso se le acusa de haber simulado su emancipación:
“(…) Francisco // de la Breña era hijo de familia y caso negado que estuviese
mancipado la mancipación había sido simulada y afectada solo a fin de introdu-
cir en tepto* (¿testamento?) y era muchacho de quince o dieciséis años, incapaz
de tener oficios públicos (…)” (ff. 21r-21v)

3. Se vuelve a insistir en que no había el número suficiente para formar estado:
“(…) no había ni podía haber número para hacer estado” (fol. 21v)

4. Por último, se centra en la valoración positiva de los oficios de alguacil o mayor-
domo, que no solo eran honrados sino que además permitían el ascenso y la promoción
de las personas que los ejercían: “(…) los oficios de alguacil, mayordomos de pro-
pios y alhóndigas cualesquiera de ellos era honroso y ejercido por la gente más
honrada del dicho lugar y de ellos han ascendido a oficios de alcaldes del ordi-
nario y regi//dores (…)”. (ff. 21v-22r)

Además de la petición de Francisco de Rueda en nombre de los hombres buenos,
hay un nuevo poder otorgado por ellos:

16 En el archivo de la Real Chancillería de Valladolid se conservan dos documentos en los que aparece el bachiller Antonio Muñoz

de Buezo: el primero data de 1616, cuyo título es: “Pleito de Antonio Muñoz de Buezo, vecino de Jaraíz”. Suponemos que este pleito
está en el origen de la sentencia a la que se refiere nuestro documento y es de suponer que trataba del estado del citado personaje.
Curiosamente, el segundo documento conservado en el archivo de la Real Chancillería está datado entre los años 1622-1629 y lleva
por título: "Ejecutoria del pleito litigado por el concejo y vecinos pecheros del lugar de Jaraíz de la Vera (Cáceres), jurisdicción de la
ciudad de Plasencia (Cáceres) con el bachiller Antonio Muñoz de Buezo, vecino del lugar de Jaraíz de la Vera (Cáceres), sobre su
hidalguía". Si tenemos en cuenta que el pleito que estamos estudiando concluye, como veremos, en marzo de 1622, es fácil colegir que
Antonio Muñoz de Buezo no quedó satisfecho con la sentencia y que siguió pleiteando sobre su hidalguía durante varios años más.

Francisco Vicente Calle Calle
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“sepan cuantos esta carta de po//der vieren como nos, el consejo de justicia
y regimiento del lugar de Jaraíz, jurisdicción de la ciudad de Plasencia estando
juntos especialmente Alonso Cirujano de la Cana y Juan Martín Serrejón, alcal-
des ordinarios en este lugar, y Juan Correas y Alonso Mateos, alférez, y Francis-
co Rodríguez de Sosa, y Pedro Bote, regidores de este lugar, otorgamos y cono-
cemos por esta presente carta que damos todo nuestro poder cumplido cual de-
recho en tal caso se requiere a los dichos Francisco Rodríguez // de Sosa y Pedro
Bote, regidor, y a Juan Jiménez, vecinos de este lugar, y a Diego Sánchez
Malpartida, procurador del concejo de este lugar, y a Francisco de Rueda y
Miguel de Carranza y Ignacio de Fresno y Gregorio Rodríguez y Cristóbal de
Montuenga y Antonio de Perlina procuradores de causas en la real Chancillería
de Valladolid a todos y a cualquiera de nos in solidum y especialmente para que
por nosotros y en nuestro nombre y de dicho concejo podáis seguir y sigáis en
todas ins//tancias un pleito que entre el dicho concejo trata Diego de la Breña,
Francisco de la Breña, su hijo, y Juan de Villalobos y el bachiller Antonio Muñoz
del Buezo, vecinos de este lugar en razón de que pidiéndose la mitad de los
oficios del concejo por decir son hidalgos y sobre ello le damos lo anexo y
dependiente en nuestro nombre y del dicho concejo podáis hacer y hagáis todos
los autos y diligencias judiciales y contrajudiciales y el juramento o juramentos
en nuestras ánimas necesarios (…)” (ff. 21r-24v).

Sigue, como es preceptivo, la larga lista de acciones que pueden llevar a cabo como
representantes del concejo.

El poder termina con la fecha y los relación de testigos: “(…) en testimonio de lo
cual lo otorgamos ante el presente escribano y testigos en el lugar de Jaraíz a
primero día del mes de enero de mil y seiscientos y veinte y un años siendo testi-
gos Juan Trujillo y Juan Ruyo Jaraíz y Juan Gómez, el Mozo, vecinos de este
lugar y los dichos otorgantes que yo el escribano doy fe que conozco lo firmaron
los que dijeron saber y por los demás que dijeron no saber lo fir//mó un testigo
dicen las firmas en el registro Alonso Mateos Alférez, Pedro Bote, Juan Correas,
Francisco Rodríguez de Sosa, Juan Gómez, el Mozo; pasó ante mí, Juan Muñoz
escribano; yo el dicho Juan Muñoz, escribano público, del número del dicho
lugar de Jaraíz por el rey nuestro señor presente fui a lo que dicho es y en fe de
ello hice y signo y llené de derechos del registro y sacados realce y no más de
que doy fe en testimonio de la verdad Juan Muñoz escribano”. (ff. 26r-26v).

De nuevo observamos que son una minoría los que saben firmar, cuatro personas
de un grupo de trece. Además, vemos que los alcaldes y regidores no son los mismos
que los que dan el poder a los procuradores de la Real Chancillería el 8 de diciembre de
1620. El único nombre que se repite es el de Pedro Bote, quien ya no ostenta el cargo
de alcalde ordinario sino el de regidor. Este cambio de nombres nos indica que entre el
8 y el 31 de diciembre de 1620 hubo una elección de nuevos alcaldes ordinarios y de
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regidores, los cuales, sin dilación alguna otorgan un nuevo poder a los procuradores de
la Real Chancillería de Valladolid, lo que puede ser una muestra de la importancia que
el pleito tenía para el Ayuntamiento. El siguiente paso en el pleito es una sentencia
definitiva, dada en Valladolid el día 11 de agosto de 1621, por la que se falla a favor de
los hijosdalgo y se insta al Ayuntamiento de Jaraíz a darles, en el plazo de nueve días
desde la recepción de la ejecutoria, la mitad de los oficios honrosos que habían pedido,
así como las preeminencias y derechos que les correspondían, so pena de una multa de
cincuenta mil maravedís cada vez que no lo hicieran. He aquí el texto de la sentencia:

“(…) sentencia definitiva del tenor siguiente= Pleito que es entre Diego de la
Breña y Franco // de la Breña su hijo y Juan de Villalobos y Antonio Muñoz de
Buezo del estado de los hijosdalgo del lugar de Jaraíz, jurisdicción de Plasencia
y Pedro de Vallejo, su procurador, de la una parte y el concejo justicia regimien-
to del dicho lugar de Jaraíz por el estado de los buenos hombres y pecheros
Francisco de Rueda su procurador de la otra = Fallamos atento los autos eméritos
del proceso de este pleito que debemos de condenar y condenamos al dicho
concejo justicia regimiento y vecinos de la // dicha villa de Jaraíz del estado de
los buenos hombres a que dentro de nueve días como fueren requeridos con la
carta ejecutoria de esta nuestra sentencia den a los dichos Diego de la Breña y
Francisco de la Breña y Juan de Villalobos y Antonio Muñoz del dicho estado de
los hijosdalgo la mitad de los oficios honrosos que hay en el dicho lugar como
son alcaldes ordinarios y de la hermandad, regidor y mayordomo y procurador
general del dicho concejo= y declaramos pertenecer a los dichos Diego de la /
/ Breña y consorte del dicho estado de los hijosdalgo el tener preeminencia en
los asientos así en concejo como en la iglesia y en las demás partes donde
concurrieren juntos el dicho estado de los hijosdalgo y los labradores17 = y así
mismo el dicho estado de hijosdalgo en el votar y firmar sean preferidos al dicho
estado de los buenos hombres = y en las procesiones que se hicieren y actos
públicos el dicho estado de hijosdalgo vaya a la mano derecha sin que entre
ellos se mezcle ninguno del dicho estado de los // buenos hombres, todo lo cual
mandamos guarde y cumpla dicho concejo justicia y regimiento y vecinos del
dicho lugar del dicho estado de los pecheros so pena de cincuenta mil maravedís
para la cámara del rey nuestro señor por cada vez que en contrario hicieren y
no hacemos condenación de costas y por esta nuestra sentencia definitiva así lo
pronunciamos y mandamos = El licenciado don Cristóbal de la Paz = el licencia-
do don Pedro de Herrera = el doctor don García de Salazar. La cual dicha
sentencia // que de suso va incorporada por los dichos nuestro presidente y
oidores fue dada y pronunciada estando haciendo audiencia pública en la ciu-
dad de Valladolid a once días del mes de agosto de mil y seiscientos y veinte y un
años”.

17 El texto original también está subrayado.

Francisco Vicente Calle Calle
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Esta sentencia definitiva debería, en principio, cerrar el pleito. Sin embargo, y de
manera un tanto sorprendente, Pedro de Vallejo, en nombre de Diego de la Breña y de
su esposa presenta “una petición de suplicación” (fol. 29v) porque no está de acuerdo
con algunos puntos de la sentencia, aun reconociendo que ésta es “buena y justa”.
En concreto, protesta por el hecho de que se les hubiera otorgado a los hijosdalgo el
cargo de mayordomo, cargo que no formaba parte de los “estados honrosos” sino de
los “oficios de carga”. Por lo cual pide la revocación de esta parte de la sentencia y
demanda también el pago de las costas originadas por los cambios:

“(…) pero en cuanto se había mandado dar a su parte oficio de mayordomo
del dicho lugar // hablando con el debido acatamiento la (sic) decía de enmen-
dar y revocar por lo general dicho y alegado por su parte en que se afirmaba y
porque el dicho oficio no pertenecía a su parte por ser oficio de carga y no
pertenecer a los hijosdalgo por no ser honroso (…) y pidió y suplicó mandáse-
mos confirmar la dicha sentencia en lo favorable a su parte mandando la revo-
car en todo lo demás conte//nido en dicha petición pues era justicia la cual
pedía y costas”. (ff. 29v-30r).

Esta “petición de suplicación” pone de manifiesto una vez más, el rechazo de los
hidalgos a ejercer oficios que, a su juicio, no están de acorde con su estatus social, lo
cual queda claro en la calificación que hacen de ellos “oficios de carga”, aunque cree-
mos que en este caso, el término “carga” ha de entenderse de la manera siguiente:

“(…) los cargos concejiles o aquellos a los que están sujetos los vecinos en
calidad de tales, y que dependen de los nombramientos o elecciones, no son
oficios con títulos de tales, sino cargas; porque los que los desempeñan, solo es
por un cierto tiempo sin que tengan más título que el nombramiento o elección:
siendo así que los oficios constituyen una calidad permanente, a veces por dere-
cho hereditario, o como agregado a una dignidad o empleo18”.

Como era de esperar, independientemente de la demanda de Diego de la Breña, el
Ayuntamiento de Jaraíz y los buenos hombres presentan a su vez “una petición de
suplicación de la dicha sentencia” (fol. 29v) a favor de los hijosdalgo con argumen-
tos relativos a la ya conocida situación personal de algunos de los demandantes, los
cuales no deben ser considerados hijosdalgo por razones de edad o de situación judi-
cial, así como a la tradición que desde tiempos inmemoriales se había seguido en Jaraíz
a la hora de elegir ciertos cargos.

Según el procurador de los buenos hombres en Jaraíz en el momento del pleito no
había estado de hijosdalgo porque:

18 Pedro María de OLIVE y Santos LÓPEZ PEREGRIN, Diccionario de sinónimos de la lengua castellana, 1843, voz, Empleo.
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1) Francisco de la Breña era, como ya se había señalado, “menor de edad” y sujeto
a su padre: “(…) era un mozo de diez y seis años incapaz de los oficios y gobierno
y sujeto al dicho Diego de la Breña, su padre (…)”. Además, padre e hijo no podían
concurrir juntos al mismo cargo: “(…) Diego de la Breña su padre con quien no
podía concurrir en ningún ayuntamiento (…)”. (fol. 32r)

2) “(…) Juan de Villalobos no tenía más que posesión local (…)”, esto es, que
frente a los hidalgos de linaje o de sangre era lo que se conocía también como un
hidalgo “de gotera”, “de tejas para abajo”, “de puertas adentro” o “de canales aden-
tro”. Estos eran los hidalgos reconocidos como tales en un pueblo determinado, de
modo que perdían los privilegios de su hidalguía si cambiaban de domicilio trasladándo-
se a otro pueblo distinto19.

3) Antonio Muñoz era pechero según sentencia de la propia audiencia de Valladolid:
“(…) el dicho Antonio Muñoz era pechero llano y por tal estaba condenado por
sentencia de nuestros oidores (…)” (fol. 32r)20.

Por lo tanto, viendo estas situaciones personales, se puede decir que en Jaraíz no
había ningún hombre del estado de los hijosdalgo.

Además de esto, la petición señala que, aún en el caso de que los hubiera habido, no
se les podía dar la mitad de los oficios honrosos porque tradicionalmente nunca se
había hecho así ya que, según la costumbre:

1) “(…) todos se habían elegido siempre del cuerpo del lugar, excepto los
alcaldes de la hermandad del dicho lugar en que se había constituido la distin-
ción de un estado y otro” (fol. 32v).

2) “(y) cuando lo susodicho cesara se había de mandar que las personas del
dicho estado sirviesen los oficios de alguacil y de depositario de la alhóndiga
porque aquellos (fol. 33r) eran oficios honrosos y de ello se ascendía a los
oficios de alcalde y regidor”.

3) “(…) en cuanto a distinción de asientos (…) nunca había habido aunque
en el dicho lugar en otros tiempos número bastante de hidalgos para constituir
estado y porque en el dicho lugar había habido y había costumbre de sentarse
por su ancianidad y lo mismo se había observado en votar y firmar”. Este último
dato es interesante ya que indica que durante cierto tiempo se utilizó una forma de
gerontocracia en el gobierno local.

Por último, el procurador avisa de las consecuencias negativas que tendrían para
sus representados el cambiar las costumbres y dar el rango y los derechos de hijodalgo
al pechero Antonio Muñoz.

Por todo ello pide la revisión de la sentencia haciendo hincapié en el caso de Anto-
nio Muñoz del Buezo así como el pago de las costas.

“ (…) y si se introdujese semejante distinción y // diferencia se podían causar

19 Vicente de CADENAS Y VICENT, Heráldica, genealogía y nobleza en las editoriales de “Hidalguía”, 1953-1993…

20 Ya vimos las referencias que hay al respecto en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Francisco Vicente Calle Calle
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muchos inconvenientes por la igualdad que siempre había habido en el dicho
lugar y porque por la dicha sentencia se habían adjudicado los dichos oficios y
preminencias a la parte contraria y con aquella ocasión pretendería el dicho
Antonio Muñoz en cuasi posesión de ellos y estando condenado por pechero y
aunque aquello fuese contra la intención de nuestros oidores que habían dado
la dicha sentencia para quitar toda duda se había de declarar de manera que /
/ el dicho Antonio Muñoz no pudiese tener la dicha pretensión por tanto nos
pidió y suplicó anulásemos y revocásemos la dicha sentencia y absolviésemos y
diésemos por libre a su parte de todo lo en contrario pedido y pidió justicia y
costas y ofreciose a probar lo necesario y pidió restitución para hacer probanza
por los mismos artículos y derechamente contrarios y para todo lo demás que
pedida y concedida pudiese ser útil y provechosa a su parte juraba a Dios y a
una cruz en su // ánima”. (ff. 33v-34v).

De nuevo replica Pedro de Vallejo por parte de los hijosdalgo. El procurador insiste
en protestar por el hecho de que se les haya otorgado a sus representados el puesto de
mayordomo del concejo puesto que no era un oficio honroso. Además, intenta desmon-
tar las acusaciones personalizadas. Así:

1) “Francisco de la Breña tiene más de diecinueve años y es un mozo de muy
buen enten//dimiento y capaz de poder tener los dichos oficios y porque no per-
judicaba decir que era “hijo familia”, por cuanto a los gobiernos los hijos fami-
lias no estaban sujetos a la patria potestad”. (ff. 35v-36r).

2) “Diego de la Breña, su padre, era un hombre hidalgo muy principal de muy
buen entendimiento y juicio y que siempre que había tratado de las cosas de
gobierno del dicho lugar las había tratado con mucha quietud y bondad sin
hacer agravio a nadie ni tener ruidos ni pendencias y porque el dicho Diego de
la Breña había sido // sexmero de la tierra de Plasencia que era uno de los
oficios más calificados que había en ella”. (ff. 36r-36v). 21

3) “Juan de Villalobos era un hidalgo muy principal y que siempre había
estado en posesión de tal en dicho lugar y tenía carta y ejecutoria de hidal-
guía22”. (f. 36v)

21 Sobre el sexmo de Plasencia, ver Sergio RIESCO ROCHE, “El Sexmo de Plasencia. Una breve reseña histórica” en http://
www.losardelavera.com/web/documentos/historia/El_Sexmo_de_Plasencia.pdf

22 “A partir del s. XV y hasta bien entrado el s. XVIII, el procedimiento que se llevaba a cabo en España para resolver un
contencioso era la elaboración de una carta ejecutoria. Era la manera de ejercer la justicia respecto a problemas concernientes a pleitos
civiles, criminales, económicos… Su equivalencia actual serían las sentencias judiciales, con la ligera diferencia de que las cartas
ejecutorias sólo se solían expedir en caso de que la sentencia fuera a su favor del litigante (persona que inicia el proceso). (…) estos
escritos, que no sólo (…) permiten el estudio de los pleitos desde el punto de vista judicial y el funcionamiento de los tribunales de
justicia, sino que nos ayudan a conocer la forma de vida y de pensamiento esas sociedades, el tipo de personas que pleiteaban y las
causas más usuales de litigio. El motivo estrella, por el que más litigios se emprendían, era el reconocimiento del status social de una
persona, es decir, a qué estamento de la sociedad pertenecía. Las sentencias libradas respecto a este conflicto se denominaban cartas
ejecutorias de hidalguía”. En https://www.iberlibro.com/libros/cartas-ejecutorias.shtml (fecha de consulta, 11/06/2017). Ver tam-
bién, Elisa RUÍZ GARCÍA, “La carta ejecutoria de hidalguía: un espacio gráfico privilegiado” en file:///C:/Users/User/Downloads/
22767-22786-1-PB%20(2).PDF (fecha de consulta, 11/06/2017).
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4). “Antonio Muñoz de Buezo era hijodalgo notorio y tenía sentencias de
alcalde y de hijodalgo en su favor y de la de vista había suplicado23”.

5) “no perjudicaba a sus partes que en el dicho lugar no hubiese habido
estado hasta ahora porque a // hora que se pedía le había de haber convenía así
al bien público”. (fol. 37r)

6) “(…) el oficio de alguacil del dicho lugar era oficio humilde y bajo y de tal
calidad que en sustitución le suele servir el pregonero y nunca se había dado a
hombre hijodalgo del dicho lugar (…)”. (fol. 37r)

7) “(…) el oficio de depositario de la alhóndiga era oficio humilde y bajo y
que el depositario andaba cobrando siempre de puerta en puerta y medía el
trigo cuando entraba y salía de la alhóndiga por su persona” (fol. 37r)

8) “(…) el oficio de mayordomo del concejo (fol. 37v) era oficio humilde
porque cobraba las penas del ganado de la dehesa de puerta en puerta.

9) “no perjudicaba a su parte que se dijese que en nuestro lugar nunca había
habido distinciones de asientos porque ahora era bien que los hubiese y que se
distinguiesen los hijodalgo de los otros que no lo eran y porque de la distinción
no se causarían inconvenientes antes se causarían de la confusión”. (fol. 37v)

Para todo ello y dentro de los plazos prescritos, el procurador presenta “(…) cier-
tas probanzas por testigos y escrituras”.

Una vez más se pronuncia la Chancillería, ahora con una “Senten//cia definitiva
en grado de revista” (fol. 38v) Esta sentencia es dada en Valladolid el 15 de marzo de
1622 por el tribunal compuesto por el licenciado don Francisco Márquez de Gaceta, el
doctor don Roque de Vergas, el licenciado Pedro de Herrera y el doctor don García de
Salazar. En ella se decide que “(…) en la mitad de los oficios que se da al estado de
hijosdalgo del dicho lugar sean de los oficios de alguacil y mayordomo del pó-
sito del y no hacemos condenación de costas (fol 39r)”.

El siguiente documento está fechado el día 2 de abril de 1622 en Valladolid y es la
respuesta de la Chancillería a la petición que hace el estado de los hijosdalgo para que
se les de la carta ejecutoria de la sentencia: “(…) y ahora pareció ante nos la parte
del dicho estado de los hijosdalgo del lugar de Jaraíz y nos pidió y suplicó le
mandásemos dar nuestra carta ejecutoria de la dicha sentencia para que lo que
en ella contenido le fuese guardado, cumplido y ejecutado (…)”(fol. 39v). En
este documento se hace de nuevo mención de la cuantía de la multa que se impondrá
a quien no cumpliese la sentencia: cincuenta mil maravedíes.

Al final de este folio 39r aparecen numerosas firmas y el sello de la Real Chancille-
ría así como la firma del escribano Lasso Corregda*

23 “Las Reales Audiencias conocían habitualmente de apelaciones de sentencias dictadas por tribunales inferiores, esta apelación
es lo que se llamaba "sentencia de vista". Respecto de esta sentencia de vista la parte agraviada podía solicitar a la misma Real Audiencia,
mediante el llamado "Recurso de suplicación" que reconsiderara, que reviera el asunto (un equivalente a un Recurso de reposición
actual). La Real Audiencia ve el asunto y la sentencia que recaía sobre el asunto visto se llamaba "sentencia de revista".” En http://
es.wikipedia.org/wiki/Recurso de segunda suplicaci%C3%B3n (fecha de consulta, 11/06/2017)

Francisco Vicente Calle Calle
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En los siguientes tres folios, el texto corresponde claramente a otra mano, la del
escribano Pedro García de Aguilar, escribano de su majestad, público de número del
lugar de Jaraíz24.

Podemos decir que tiene dos partes correspondientes a los dos días en los que se
hicieron las lecturas públicas y notificación a las autoridades de Jaraíz de la carta y real
provisión ejecutoria y de las dos sentencias de vista y revista en ella insertas. Una
primera lectura se hace el día 9 de mayo de 1622. Las autoridades presentes son:
Martín Díaz Parrón, alcalde ordinario, Juan González Becerra y Juan Pérez Íñigo,
regidores. Como vemos una vez más, con el nuevo año ha habido un cambio en el
gobierno municipal.

Una vez leídos los documentos, las citadas autoridades actúan según el protocolo,
que para nosotros es un tanto sorprendente: “Y todos tres cada uno de por sí toma-
ron esta carta y real en sus manos y la besaron y pusieron sobre su cabeza como
carta en provisión y Real Ejecutoria de su rey y señor y en cuanto a su cumpli-
miento dijeron que la obedecen con el acatamiento debido y piden traslado de la
// dicha real ejecutoria y que mientras no se le diere no se comparte no y que se
notifique a los demás regidores reales*** y que se ponga la hora que se les
notifica. = y esto responden el ilustrísimo dicho alcalde y Juan González Bece-
rra que sabían firmar y el dicho Juan Pérez Íñigo, Juan González; y esta dicha
notificación hice por representación a los dichos dos *** alcaldes y dos regidores
como va dicho el día mes y año dichos y anoche siendo Francisco Rodríguez de
Sosa + Diego Rubio (ilegible) del dicho lugar de Jaraíz =

Siguen una serie de firmas y el signo del escribano que hacen ilegible varias frases.
(ff. 41v-42r).

Un día más tarde, el 10 de mayo de 1622, se hace o se acaba la lectura de la carta
y real provisión ante las mismas autoridades jaraíceñas que la acatan igualmente me-
diante el mismo procedimiento arriba señalado. De nuevo se hace mención de los
presentes y aparecen las firmas de los que sabían firmar rodeando el del notario.

“(…) de los suso, en el dicho lugar de jaraíz a diez días del mes de mayo de
mil seiscientos y veintidós del dicho pedimento yo el escribano leí y notifiqué la
carta y provisión real ejecutoria tenida y mandada de los señores de la Real
Chancillería // de Valladolid como en ella se contiene. Martín Díaz Parrón alcal-
de ser** de este lugar = y a Juan González Becerra** y Juan Pérez Íñigo y
Francisco Manzano y Juan Jaraíz regidores de este lugar de Jaraíz en sus per-
sonas los cuales tomaron esta dicha real ejecutoria en sus manos y la besaron y
pusieron en sus cabezas como carta en revisión ejecutoria real y en cuanto a su

24 “(…) el escribano del número era un oficio público de carácter eminentemente administrativo. Sus funciones se debatían entre
la administración y la labor notarial de dar fe pública de todas las escrituras y demás actos que pasaran ante él. Este aspecto notarial
se fijó durante el reinado de los Reyes Católicos al establecerse la obligación de la formación y conservación de todos los protocolos
que pasasen ante los escribanos. No percibían un salario fijo por el trabajo que realizaban, sino que se sustentaban mediante el cobro
de derechos y aranceles aplicados sobre los documentos que realizaban.”, Ramón CÓZAR GUTIÉRREZ, Op. cit., p. 810.
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cumplimiento y razón dijeron que la recibían con el acatamiento debido y piden
traslado de esta real ejecutoria (…)” (ff. 42r-42v)

De esta manera, con la lectura de la carta y la provisión real ejecutoria, concluye el
documento que hemos venido analizando. Sin embargo, antes de pasar a las conclusio-
nes sobre el mismo, quisiéramos decir algo sobre el otro documento que aparece en la
carpeta de pergamino y que mencionamos más arriba. Como también indicamos, no
está directamente relacionado con el pleito este hecho no significa que no puedan
establecerse conexiones entre ambos documentos.

Como dijimos se trata de Junto al documento que hemos estudiado y en la misma
carpeta de piel había otro documento manuscrito compuesto por 9 folios de papel y
fechado en 1603. Lleva por título “Memoria de la descendencia de los Acres y Breña
de España”. En el último folio podemos leer el nombre del autor, el lugar en que se hizo,
la fecha en que se encargó así como el nombre del escribano que da fe del mismo y los
correspondientes testigos.

“Yo el padre maestro Hieronimo Romano de la Higuera, hice este papel y lo
envié a una persona que me lo pidió más ha de 10 años y lo saqué de los autores
que aquí van citados y doy de esto fe. Fecha en el colegio de la Compañía de
Jesús de Plasencia a cuatro de febrero de 1603 años y porque es verdad lo firmé
de mi nombre (El padre Maestro Hieronimo Romano de la Higuera) (Va escrito
en una cartela)

Yo Alonso Muñoz Hurtado notario público y appla y apbado por el ordinario
de esta ciudad de Plasencia y vecino de ella, hago fe y testimonio verdadero
como esta firma fue hecha por mano del padre Maestro Hierónimo de la Higue-
ra, religioso en el colegio de la Compañía de Jesús en esta ciudad de Plasencia,
al cual doy fe que conozco y por verdad de pedimiento de Rodrigo Flores vecino
de esta ciudad de Plasencia me hallé presente a ver hacer la dicha firma y lo
firmé y sigue siendo testigos a todo lo suso dicho Juan Manzano, clérigo de
Evangelio y el bachiller Juan Clemente, clérigo presbítero y Bernardo Bernáldez
residentes en esta ciudad de Plasencia. Hecho a ocho días de marzo de mil y
seiscientos y tres años.

En testimonio de verdad al mundo”
(Firmas ilegibles y el signo del notario)”

¿Qué documento es este fechado en 1603 y encargado unos diez años antes? Pues
como su título indica es se trata de una “Memoria de la descendencia de los Acres y
Breña de España”, es decir, una historia de ambas familias cuyo origen, según el autor
se remontaría al tiempo de las cruzadas y al reino cristiano de Jerusalén. La finalidad
de esta investigación es la de dotar a ambos apellidos de una historia y un linaje porque
en la ciudad de Plasencia falta información y “(…) a donde por gozar todos de

Francisco Vicente Calle Calle
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franquezas no se pueden ni han podido bien diferenciar los hijosdalgo de los
que no lo son”. (fol. 1)

Por lo tanto, el autor explicará el origen noble de ambas familias a partir de los
testimonios recogidos en varias obras: “Eso se verá más en el discurso siguiente
todo sacado de la historia de España, Francia y la Tierra Santa”. (fol. 2v)

No vamos a analizar en detalle dicho documento. Lo único que nos interesa del
mismo es la conclusión a la que llega el autor. Éste, tras haber estudiado la historia de
Acre y del rey de Acre, Juan de la Breña, detiene su investigación en el momento en
que parte de dicha familia llega a Toledo en el siglo XIV:

“Del cual salen dos casas de gente principal: conviene a saber la de los
Acres que solo se hallan en Toledo y DE LOS BREÑAS que son buenos hidalgos
y viven en la Vera de Plasencia aunque pobres y en estado de labradores y es de
notar que el año de 1449 hubo un grande alboroto en Toledo en el cual fueron
echados los conversos de la ciudad y en una escritura del archivo de la ciudad
se nombran los linajes de los que fueron echados y ni se nombran los de ese
apellido – Así que por concluir digo que dice muy bien el Rey de Armas que
vinieron los Acres de Francia y de Navarra y de allí a Toledo y que son buenos
caballeros como se ha visto en este discurso- Y así yendo fundado en mucha
verdad de historia debe ser tenido en mucho el testimonio del Rey de Armas,
fuera de que el por su dicho tiene mucho crédito. – Y que ahora no tengan los de
este linaje tanta grandeza como tenían antiguamente es rueda de fortuna, (…)–
El no haber mención de este linaje en historias nuestra es por cortedad de los
escritores y barbaria de aquellos tiempos (…)”. (fol. 8v)

Por lo tanto, y como dice claramente el texto, la familia de los Breñas “(…) son
buenos hidalgos y viven en la Vera de Plasencia aunque pobres y en estado de
labradores”. Resulta pues evidente que la familia de los Breña, de la que conocemos
dos miembros, Diego de la Breña y su hijo Francisco de la Breña, llevaba tiempo
intentando justificar su hidalguía, ya que la memoria del Maestro Jerónimo de la Higue-
ra es de 1603 y había sido encargada al menos unos diez años antes, según su propio
testimonio, es decir, sobre 1590. Este encargo muestra que dicha familia gozaba de
algunos posibles, ya que no debía de ser barato el encargar una historia familiar, sobre
todo a un personaje como Jerónimo Romano de la Higuera, que en eso momento era
tenido por uno de los historiadores más prestigiosos de España. Curiosamente, con el
paso de los siglos se demostró que en realidad fue, tal y como lo han calificado algunos,
“el mayor mentiroso de la historia de España”25.

Sin embargo, en ese momento, su testimonio sobre el origen de la familia Breñas
era importantísimo, y si a él unimos los pleitos que tenían abiertos otros miembros del

25 http://www.jotdown.es/2014/03/el-mayor-mentiroso-de-la-historia-de-espana/, (fecha de consulta, 13/07/2017).
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estado de los hidalgos, es fácil concluir que, a finales del siglo XVI y comienzos del
siglo XVII, existía en Jaraíz, al igual que en otras partes de España, una inconformidad
dentro del grupo de los hidalgos relativa a la situación que ocupaban dentro de la
estructura social y política del pueblo. Y que para revertirla no dudaban en acudir a
diferentes procedimientos como eran presentar documentos históricos sobre su origen
noble o entablar un pleito con el Concejo por la repartición de los oficios honrosos y las
preeminencias.

Tras analizar en este trabajo el segundo de los recursos, el litigio, he aquí alguna de
las conclusiones a las que hemos llegado:

No existe la menor duda de que en Jaraíz, al igual que en otros muchos puntos de la
geografía española, existía, a principios del siglo XVII e incluso a finales del siglo XVI,
una pugna entre dos grupos sociales, el estado de los hijosdalgo y el estado de los
buenos hombres, por la pertenencia y el control de las instituciones municipales, simbo-
lizadas en la mitad de los oficios honrosos y algunas honras o preeminencias.

También es evidente que dichos oficios honrosos y preeminencias estaban en ma-
nos de los buenos hombres y que eran los hidalgos quienes, mediante diversos proce-
dimientos como la presentación de documentos acreditativos de su nobleza o mediantes
pleitos, trataban de formar parte de dichas instituciones municipales. El documento
que hemos analizado es una prueba de este último tipo de procedimiento.

El documento es así mismo un perfecto ejemplo de cuáles eran los pasos que se
seguían en un pleito de dicha naturaleza ya que nos permite seguir todo el proceso
desde su inicio oficial el 20 de octubre de 1620, fecha en que los hidalgos otorgan la
carta de poder a sus procuradores, hasta el 10 de mayo de 1622, fecha en que se hace
lectura pública de la sentencia final y la ejecutoria en la Casa del Concejo de Jaraíz.
Como vemos, han transcurrido unos 18 meses entre ambas fechas. Habida cuenta de
los trámites burocráticos y de las dificultades de comunicación de la época, no nos
parece que sea un proceso demasiado largo.

Dentro de todo el proceso, resulta muy interesante ver cómo van actuando los
procuradores de ambas partes y cómo lo que en un principio era una clara victoria del
estado de los hidalgos, se convierte en una victoria pírrica al final del proceso. Así, en
la sentencia del 11 de agosto de 1621 se dice claramente que “(…) dentro de nueve
días (…) den (al) dicho estado de los hijosdalgo la mitad de los oficios honrosos
(…) como son alcaldes ordinarios y de la hermandad, regidor y mayordomo y
procurador general del dicho concejo= y (…) el tener preeminencia en los asientos
así en concejo como en la iglesia y en las demás partes donde concurrieren
juntos el dicho estado de los hijosdalgo y los labradores= y así mismo el dicho
estado de hijosdalgo en el votar y firmar sean preferidos al dicho estado de los
buenos hombres= y en las procesiones que se hicieren y actos públicos el dicho
estado de hijosdalgo vaya a la mano derecha sin que entre ellos se mezcle ningu-
no del dicho estado de los buenos hombres (…)”. (ff. 28r-29v).

Sin embargo, la protesta por parte de Diego de la Breña y su mujer sobre el hecho

Francisco Vicente Calle Calle
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de que entre los oficios honrosos se hubiera incluido el de mayordomo, que a su juicio,
era un oficio de carga, y la protesta general de los procuradores de los pecheros, hacen
que en la sentencia definitiva que se lee en Jaraíz entre los días 9 y 10 de mayo de 1622
sea bastante menos favorable a los hidalgos ya que solo les conceden los oficios de
alguacil y mayordomo del pósito y la exención de pagar las costas. (fol. 39r).

Aunque no hemos podido comprobarlo, es de suponer que, a juzgar por los docu-
mentos que se refieren a Antonio Muñoz del Buezo, los hidalgos siguieron pleiteando
para conseguir aumentar su parcela de poder en el gobierno municipal jaraiceño.

Para finalizar, y en espera de seguir investigando este campo, diremos que además
del desarrollo del pleito entre los hidalgos y los buenos hombres, el documento estudia-
do nos permite también rastrear información sobre la vida de Jaraíz a comienzos del
siglo XVII como el hecho de que los miembros del concejo, justicia y regimiento eran
elegidos anualmente, cuáles eran los oficios honrosos y menores que había en él y el
lugar del reunión del mismo, la Casa del Concejo, a la que iban a toque de campana o
que en la localidad había un elevado analfabetismo.
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Leonor Pimentel, la mujer que dirigió
la Plasencia del siglo XIV

por Diana Cabello Muro
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Introducción

Como se verá más adelante, la historia de las mujeres tiene en la actualidad una
importante pujanza, las nuevas historiadoras e historiadores disponemos de esta línea
sobre la que bucear en nuestras investigaciones. No está hecha toda la historia de las
mujeres, pues es una línea de investigación relativamente reciente, aunque se pusiera
en marcha en los años ochenta, no fue hasta los noventa cuando comenzó a tener
verdadero brío. Y en esa línea nos hallamos en la actualidad muchísimas historiadoras.
En el presente trabajo se ofrecerá un breve estudio historiográfico y de búsqueda de
fuentes sobre la figura de Leonor Pimentel, una dama noble extremeña, condesa de
Plasencia, que ya dio mucho que hablar en su propia época y sigue haciéndolo con la
existencia de estudios sobre su figura y circunstancias que la rodearon.

En una primera parte se va a ofrecer un estado de la cuestión historiográfico sobre
la figura de Leonor Pimentel, qué hay publicado y qué visiones son las que predominan
en esos estudios, y en una segunda parte se ofrecerá un listado comentado de fuentes
documentales para el estudio de su figura, destacando fragmentos de su testamento
como una de las fuentes más importantes.

Y en un tercer bloque se dará forma a todo lo anterior esbozando brevemente una
biografía de la condesa desde una perspectiva feminista.

Lo que ya se ha escrito sobre Leonor Pimentel

Para estudiar la figura de Leonor Pimentel primero hay que hacer, al menos, un breve
recorrido por la historiografía dedicada a la historia de las mujeres, especialmente en
materia de mujer, nobleza, poder y familia.

Teniendo en cuenta que en la actualidad la tendencia en historia de las mujeres
está en auge desde los años ochenta, en España los estudios sobre la mujer medieval
son cada vez más numerosos. Sí que es cierto que quedan todavía muchas vetas por
explorar, pero a grandes rasgos, la historiografía de las mujeres goza de muy buena
salud.

Desde que determinados sectores del feminismo reivindicara el papel de las mujeres
en la historia, en España se han ido sucediendo y coexistiendo diversas corrientes en
cuanto a la metodología utilizada para hacer la historia de las mujeres. La Línea iniciada
por Cristina Segura Graíño en 1981 con las «Primeras Jornadas de Investigación
Interdisciplinaria» organizadas por el «Seminario de Estudios de la Mujer» de la
Universidad Autónoma resultó muy fructífera y no han cesado los estudios sobre las
mujeres medievales en el campo jurídico, de la repoblación de Andalucía, las mujeres

Diana Cabello Muro
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en la historia social como los casos de la prostitución matrimonio o trabajo siempre
desde una perspectiva de género.

En España también es notoria la influencia de la historiografía francesa y el calado
que tuvo la obra de Georges Duby y Michelle Perrot sobre la historia de las mujeres,
y a de ahí son numerosos los centros universitarios y asociaciones de Estudios de la
Mujer que se dedican a la investigación en materia de Historia de las Mujeres, y
concretamente, en la Edad Media.

Especialmente atrayente son las vidas de mujeres notables, aunque la historiografía
de las mujeres no se centre en ellas, y busquen qué papel ocuparon las mujeres
anónimas. Lo que sí es cierto es que se está haciendo un revisionismo de la historia
contada tradicionalmente para con la mencionada perspectiva de género divisar el
papel de estas mujeres en concreto la línea de mujeres, linajes y poder, línea ampliamente
estudiada por autoras como Gloria Lora Serrano1, María Isabel Del Val Valdivieso2 o
Reyna Pastor3, aparte de las grandes monografías como La mujer medieval de Margaret
Labarge, o la ya mencionada obra de Georges Duby.

Pero en materia de Historia de las mujeres sin duda una de las autoras más
importantes podría decirse que es Cristina Segura Graíño por todo el empeño y la
cantidad de estudios realizados en la materia, especialmente porque en ellos se respira
el indudable espíritu feminista que los inspira, creando tendencia al referirse a la historia
de las mujeres como tal en detrimento de la denominada de género.

A la hora de buscar referencias bibliográficas sobre Leonor Pimentel tenemos
diversos estudios, la mayoría de ellos firmados por Gloria Lora Serrano, aunque también
mencionan a la condesa cronistas oficiales de Plasencia como Domingo Sánchez Loro.
Sin embargo cabe decir que quién mejor retrata a la condesa es la joven historiadora
Lorena Barco Cebrián dedicándole incluso una obra monográfica.

En la obra de Sánchez Loro El parecer de un Deán, el autor recoge la crónica de
Diego Valera y aunque es una obra antigua, sigue siendo de referencia para la historia
placentina y de sus protagonistas. Al tratarse una obra de los años cincuenta, se trata
de una narración androcéntrica que aunque nombra a Leonor Pimentel en diversos y
múltiples pasajes pues en realidad fue ella quien llevó el peso de los acontecimientos
que vivió, no lo hace por la relación que tuvo directamente con los hechos históricos,
sino que la describe como una mujer terriblemente ambiciosa y tremendamente
manipuladora de su marido, coincidiendo con los cronistas de la época, la llega a
definir como mujer varonil, por aquello transgredir su ámbito doméstico y entrar en lo
público, en la administración de sus territorios y de Plasencia. El autor dice de ella lo
mismo que los cronistas de la época, muy ambiciosa y con fuerte influencia sobre su

1 LORA SERRANO, G.: «La casa de los Estúñiga durante el reinado de Enrique IV: orto político de un linaje nobiliario
(1391-1492)» en Actas de las III Jornadas Hispano-portuguesas de historia medieval, Sevilla, 1991, pp. 1191-1238.
-. «Matrimonio y poder en la Extremadura medieval. Consideraciones sobre la vida de Juan de Estúñiga» en Revista de Estudios
Extremeños, vol. 64, nº 3, 2008.

2 DEL VAL VALDIVOESO, M.I.: «La Historia de las Mujeres en el siglo XXI a través del estudio de la Reginalidad medieval»
en Revista de historiografía (RevHisto), Nº. 22, 2015, págs. 101-127.

3 PASTOR, R.: «Mujeres en los linajes y en las familias. Las madres y las nodrizas. Mujeres estériles. Funciones, espacios,
representaciones», en Arenal: Revista de historia de mujeres, vol. 12, nº 2, 2005, pp. 311-339.
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marido, y opina que Leonor Pimentel s más independiente cuando Álvaro Zúñiga ya
está viejo, hasta entonces narra los hechos acaecidos como realizados en pareja y de
forma conjunta.

Un dato curioso de esta obra es que el autor da mejor opinión del sirviente de
Leonor Pimentel, Diego de Jerez, que de ella misma. También se refiere a ella como
si la ambición fuese un pecado. Dos son las tónicas, tanto en los relatos de Sánchez
Loro como de Lora Serrano, que siguen al hablar de Leonor Pimentel y es que siempre
hay cerca la palabra ambición y la frase «gusto por las intrigas», cosa que ya se sabe
no se suele decir de primeras y a las claras sobre los personajes históricos masculinos.
No obstante, qué se puede pedir de un libro editado en los años cincuenta, demasiado
es que ya se haga eco de la figura de Leonor, lo cual indica nuevamente que debió
tener, y tuvo, un gran peso político en la Plasencia del siglo XV y en los avatares de la
corona y la guerra civil.

Al igual que la autora Lora Serrano, en el capítulo dedicado a la figura de Leonor
Pimentel4 no se dedica a extraer sólo su vida, narra la de los hombres que la rodearon 
y la vida política que aconteció y en la que ella participó para tratar de sacar algún
provecho, pero siempre desde la perspectiva masculina, como si ella fuera una mera
partícipe más o menos activa, cuando estudios recientes revelan que en realidad fue
artífice y no partícipe.

En cuanto a los estudios de Gloria Lora Serrano, todas sus aproximaciones a la
figura de Leonor Pimentel no son sobre ella sino que vuelve a narrar su vida desde la
perspectiva política del marido, Álvaro de Estúñiga, y su entorno social. Dice que es
un personaje clave en la historia de Plasencia, pero no le ofrece la suficiente justicia,
pues donde parece que va a ofrecer una semblanza ajustada a la condesa, se pierde
entre los avatares nobiliares que le rodean para dedicarle a su figura escasas dos
páginas, y de ofrecer detalles sobre su persona lo hace siguiendo la misma tónica que
anteriores autores representándola como una mujer terriblemente ambiciosa y
manipuladora, que además y para más inri era obesa y corpulenta5.

Lo notable de sus estudios es que en todos hace alarde del gran control y
conocimiento de las fuentes documentales consultadas para tal fin desde las crónicas
oficiales a documentación privada almacenada en la actualidad y en su mayoría en el
Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), incluidos los documentos privados de
las familias nobiliares que quedan archivados en la sección nobleza del AHN, así
como las ordenanzas y otras fuentes documentales municipales de la ciudad de
Plasencia.

Por lo general, Lora Serrano trató la figura de Leonor como lo hicieron los cronistas
de la época, aunque si bien es cierto, no tan despectivamente, pero sigue adjudicándole
ciertos adjetivos que la presentan más como una pérfida mujer que como persona
capaz de poseer la misma ambición y capacidad de gobernación que un hombre.

4 Lora Serrano, G.: «Matrimonio y poder en la Extremadura medieval…»,  1991, pág. 1599.
5 Ibidem, pág. 1601.

Diana Cabello Muro
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Esta tesitura se comprende en los cronistas medievales contemporáneos a Leonor,
pero no en los historiadores actuales.

Y por último los estudios de Lorena Barco Cebrián 6, la cual sí que pone el acento
en el personaje de Leonar Pimentel y se sacude esa costumbre de presentarla como
la insidiosa, manipuladora y ambiciosa que venía siendo, entendiéndose este último
adjetivo como tradicionalmente despectivo.

Además en este trabajo trata su figura como parte de la historia de las mujeres y
de Plasencia en sí, y no como algo anecdótico como venía siendo la tónica en los
trabajos anteriores de otros historiadores a pesar del peso preponderante que tuvo
Leonor en los acontecimientos de su época.

El hecho de que la autora sea joven y conocedora de las corrientes feministas así
como de las corrientes historiográficas sobre historia de las mujeres hace de su trabajo,
tanto este artículo como su libro biográfico de Leonor Pimentel, obras de referencia
para el conocimiento de la figura de Leonor.

Tanto ella como el resto historiadores han consultado las mismas fuentes
documentales pero siguiendo metodologías diferentes, resultando el de Lorena Barco
más específica para la finalidad que persigue, que es el conocimiento más cercano a
la vida y persona de la condesa. Pues de las fuentes documentales extrae los
acontecimientos en los que participo Leonor Pimentel y los interpreta desde la
perspectiva de la mujer. Para ello analizó, entre otros, el testamento de Leonor Pimentel
y del cual extrajo numerosas consideraciones que muestran a la protagonista de una
forma diferente a como se la ha venido mostrando hasta ahora, una mujer que en su
tiempo, a pesar de su estatus social y económico, estaba en desventaja pues su
matrimonio era el segundo matrimonio de su marido, por lo tanto sus hijos no iban a
tener la misma herencia que los habidos con la primera esposa, de ahí ese afán por
adquirir señoríos y prebendas, para poder dejarles herencia y casar bien a sus dos
hijas y posicionar a su hijo; aparte de la solidaridad que mostró con las mujeres de su
entorno, cosa altamente notable y que sólo menciona Lorena Barco.

Es inevitable nombrar los hechos históricos en los que participó así como a sus
contemporáneos y, especialmente, su marido, pero siendo ella la protagonista del estudio,
se nombran y hacen constar desde un segundo plano pues si ella es el objeto de
estudio, debe ser su perspectiva la importante, no al revés como en los anteriores
estudios.

La autora se muestra conocedora de la obra de Cristina Segura Graíño por lo que
su trabajo desprende perspectiva de género por doquier, pues estudiando el testamento
de Leonor observa y analiza la relación que ésta tuvo con las demás mujeres, algo ya
mencionado anteriormente, dejando claro a través de dicho testamento que, además
de la costumbre de que las mujeres aristócratas concedieran mercedes a sus criadas
en sus testamentos, ella fue especialmente generosa con la mayoría de sus criadas

6 BARCO CEBRIÁN, L.: «El poder de la dama noble en la baja Edad Media: el caso de Leonor Pimentel y Zúñiga, I duquesa
de Plasencia», en Estudios Medievales Hispánicos, 5, 2016, pp. 233-262.

-. Mujer, poder y linaje en la Baja Edad Media, Ed. La Ergástula, Madrid, 2014.
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dotándolas para matrimonio o convento o lo que quisieran, cosa notable es que lo dejó
a la decisión de dichas mujeres e incluso liberó a las esclavas a las que tenía mayor
consideración.

Los trabajos de Lorena Barco también son muy ricos tanto en fuentes documentales
como en referencias bibliográficas, pues toca los temas más relativos a la mujer
medieval como religiosidad7, política y linaje8, poder y mujer9, costumbres de la mujer
noble, etc, importantísimos para encuadrar correctamente el contexto histórico-social
de Leonor Pimentel.

Deja claro a lo largo de todo su estudio que tanto las mujeres de la nobleza, como
la propia Leonor, realizaban el papel de gran señor(a) feudal igual que un hombre,
pues administraban personalmente sus propios dominios aunque ellas no hayan sido
igual de estudiadas que ellos.

Ellas también tejían una fuerte red clientelar que reforzaba su poder y además
ejercían de grandes mecenas, no sólo en materia religiosa, sino cultural en general
apoyando la realización de edificios obras literarias, pictóricas o musicales.

Existen otras obras desde las cuales se puede extraer también información relevante
para el estudio de Leonor Pimentel, y son las obras biográficas de su propio hijo Juan
de Zúñiga10 como la firmada por Fernando Villaseñor Sebastián, y de su confesor
Juan López de Zamora11 firmada por Arturo Jiménez Moreno.

Breve biografía

Leonor Pimentel nació aproximadamente en 1430, aunque no se tiene constancia de
la fecha exacta, y falleció en 1486. Hija del conde de Mayorga, Juan Alonso Pimentel,
y Elvira de Zúñiga, hermana del que será su futuro marido Álvaro de Zúñiga. Quedó
huérfana de ambos padres siendo una niña, por lo que fue la única heredera puesto
que era hija única todos los señoríos de su padre y cuando creció esto le supuso una
amplia dependencia para gestionar su futuro matrimonio con Álvaro de Zúñiga.

Pero para poder llevar a cabo esta boda debieron conseguir las dispensas papales
debido al grado de consanguinidad más graves debido a que además de ser tío y
sobrina les unía que el parentesco espiritual por ser padrino y ahijada ha grabado más
si cabe porque ellos eran compadres al apadrinar a un niño para la Iglesia el tema del
parentesco espiritual era más grave que la consanguinidad de los contrayentes.

Pero la bula papal acabó llegando gracias a las buenas relaciones de los condes de
Plasencia y el empeño económico que pusieron en ello. De este matrimonio nacieron

7 SEGURA GRAÍÑO, C.: «La religiosidad en las mujeres en el Medievo castellano», Revista d’historia medieval, 2, 1991,
pp. 51-62.

8 LORA SERRANO, G.: «Estrategia matrimonial y fiscalidad señorial: las bodas de Isabel de Zúñiga y Fadrique Álvarez de
Toledo», en Historia, Instituciones, Documentos, nº 29, 2002, pp.  187-216.

9 BARCO CEBRIÁN, L.: Mujer, poder y linaje en la Baja Edad Media.
10 VILLASEÑOR SEBASTIÁN, F.: «La corte literaria de Juan de Zúñiga y Pimentel», en Anales de la historia del Arte, vol.

23, nº especial II, 2013, pp. 581-554.
11 JIMENEZ MORENO, A.: Vida y obra de Juan Lopez de Zamora. Un intelectual castellano del s.XV, Ed. Exmo. Ayuntamiento

de Zamora, Zamora, 2002.
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tres hijos, Isabel, María y Juan,  por los cuales la condesa luchó incansablemente para
encumbrarlos a la mejor posición social posible tratando además de acaparar el mayor
número de señoríos para poder dejarles en herencia.

Gracias a las habilidades negociadoras de Leonor, consiguió entroncar linaje Zúñiga
con el de los Duques de Alba al casar a Isabel con el heredero al ducado de Alba, a
María con un nieto del conde de Plasencia, por lo que acabarán siendo duques de
Béjar; pero el mayor mérito que tuvo Leonor fue conseguir el maestrazgo de la Orden
de Alcántara para su hijo Juan.

Fue una mujer de inquietudes políticas y su estatus social y le permitió, además,
gobernar y administrar sus propios territorios señoriales directamente, lo cual se ha
dejado ver en la documentación aportada. Ofreció numerosos fondos para obras pías
siendo el más relevante la fundación del magnífico convento de San Vicente de
Plasencia que gracias a los buenos contactos de la duquesa con el Papa Sixto IV,
consiguió una bula para anexionarse los bienes de otras fundaciones ya extinguidas.
A nivel político supo moverse entre la convulsión monárquica con un papel muy activo,
a pesar de las mercedes que consiguió del rey Enrique IV, como la provisión real
anteriormente citada que validaba su matrimonio, y de las buenas relaciones que tenían
con él, en 1464 convirtió Plasencia en capital de la Liga nobiliaria contra el rey a favor
de su hermanastro Alfonso, como ya se ha visto en la documentación, pero no tuvo
ningún reparo en volver a cambiar de bando en 1467 para apoyar a su hija Juana y
conseguir la villa de Arévalo, hasta que en 1468 se pusieron a favor de los Reyes
Católicos con la firme intención de conseguir el Maestrazgo de Alcántara para su hijo
Juan.

La mayoría de los cronistas de la época criticaron ferozmente a Leonor por todas
estas acciones, especialmente por tomar la iniciativa política en muchos casos, pues a
pesar de las cotas de poder que disfrutaron las mujeres de la nobleza, según ellos
Leonor se extralimitaba ocupando o compartiendo las funciones del marido al
«influenciarle» tanto.

Una característica reseñable de esta mujer fue que debió ser muy culta, según se
desprende del inventario de libros que poseían los condes de Plasencia, en la cual
figuran libros religiosos, de contenido espiritual y moral, musicales e incluso uno impreso,
por lo que Leonor debía estar a la última de las novedades y poseyó uno de los primeros
libros impresos en la Castilla del siglo XV.

Por todo lo ya mencionado, la relación de Leonor Pimentel con Plasencia queda
ampliamente demostrada, puesto que fue una de sus villas, donde vivió y murió, junto
con Béjar fue de sus predilectas, y cuyo legado pervive con el convento de los dominicos
a San Vicente Ferrer, convertido hoy en el Parador Nacional de Turismo.

Documentos sobre Leonor Pimentel

Gracias a la excelsa documentación aportada en los diversos estudios y monografías
realizados sobre Leonor Pimentel se puede saber que existe un gran fondo documental
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producido por ella y su entorno. Al tratarse de un personaje relevante y con poder, es
lógico que durante su período de más actividad haya generado multitud de
documentación, tanto oficial como personal.

La documentación de archivo aportada por los estudios comentados anteriormente
van desde documentos notariales de compraventa de señoríos, particiones o donaciones
de territorios como la partición del mayorazgo de la casa de Zúñiga, cédulas de
confirmación de determinados asuntos por parte de los reyes, Enrique IV y Reyes
Católicos, hasta testamentos, siendo de especial interés el de la propia Leonor Pimentel.
Todos se hallan recogidos en el Archivo Histórico Nacional en la sección nobleza, de
los cuales algunos incluso se hallan digitalizados.

Documentos recogidos en los estudios sobre Leonor Pimentel

Las fuentes citadas a continuación y contenidas en los estudios ya realizados sobre
Leonor Pimentel o historia de Plasencia, se han tomado para este trabajo de forma
orientativa, como una guía y primera toma de contacto antes de abordar la verdadera
búsqueda documental y como paso previo para conocer mejor a la protagonista.

La obra Historia placentinas inéditas de Domingo Sánchez Loro hace una
recopilación de toda la documentación que pudo hallar para construir la historia de
Plasencia, en el tomo C, el último pues falleció antes de culminar su obra, se hallan
algunos documentos que pueden resultar de interés y utilidad para afianzar la figura
de Leonor Pimentel en cuanto a su predisposición para el gobierno de la ciudad de
Plasencia y para la consecución de sus objetivos.

Aunque gran parte de esta obra se basa en manuscritos posteriores que hicieron
diversos amanuenses de Plasencia como capellanes de la villa o cronistas oficiales,
sobre dichas fuentes.

La duquesa de Plasencia consigue el Maestrazgo de Alcántara para su hijo don
Juan que era un niño (folio 154 del manuscrito del capellán José María Barrio y Rufo)12

La duquesa de Plasencia doña Leonor Pimentel se enfrenta con sus mesnadas al
Clavero don Alonso de Monroy para conseguir el Maestrazgo de Alcántara en favor
de su hijo don Juan de Zúñiga que era un niño (folio 664 del manuscrito del capellán
José María Barrio y Rufo)13.

Carta de la condesa doña Leonor, acerca del salario pagadero al bachiller Pedro
García de la Torre, en Béjar, a 3 de abril de 1462 (cuaderno de notas, folio 30 del
manuscrito del arquitecto Vicente Paredes Guillén)14.

‘A vos, el concejo, justicias y regidores y oficiales y hombres buenos de la mi
ciudad de Plasencia, yo, La Condesa doña Leonor Pimentel, vos envío mucho
saludar.

12 SANCHEZ LORO, D.: Historias placentinas inéditas, Institución cultural «El Brocense», Exma. Diputación de
Cáceres, Vol. C, Cáceres, 1985. Pág. 182.

13 Ibídem, pág. 195.
14 Ibídem. Pp. 274-275.

Diana Cabello Muro
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Ya sabedes cómo, de los 20.000 maravedíes que el bachiller Pedro García de
la Torre ha de salario en cada año con el corregimiento, los doce mil maravedíes
se acostumbran repartir entre la ciudad y su tierra y los ocho mil se le pagan a
los propios del concejo.

Y porque soy informada que a vos os hacía agravio de pagar los ocho mil
maravedíes de los propios y por causa de otras razones muchas y cosas que de
los dichos propios de cada año habedes de cumplir, por esto yo platiqué dello
con el conde, mi señor, y a su merced y a mi place que de aquí adelante, los
dichos ocho mil maravedíes se repartan en cada año a vuelta de los otros doce
mil maravedíes, así que todos veinte mil maravedíes se hayan de repartir en
cada año para el dicho salario, y no se hayan de pagar ninguno dellos de los
propios dese concejo.

Por ende, haced que así se haga y cumpla, agora y de aquí adelante, como
en esta se contiene

Hecha en la mi villa de Béjar, tres días de abril de 1462.
Yo, la condesa.’

Esta carta es un ejemplo del interés y la intención que mostraba Leonor Pimentel
en la gobernación de sus villas, además gustaba de informarse de todo lo que en ellas
sucedía para poder controlarlo y solucionarlo todo.

Acuerdos del Concejo de Plasencia, el 30 de noviembre de 1464, sobre ciertos
maravedíes que la condesa regaló al concejo para la reparación de los muros
(Cuadernos de notas, folio 45 del manuscrito del arquitecto Vicente Paredes Guillén)15.

Carta sobre cierto préstamo que pidió la condesa doña Leonor al concejo de
Plasencia el 7 de febrero de 1465 (Cuaderno de notas folio 45 vuelto)16.

‘Yo, doña Leonor Pimentel, hago saber a el concejo, justicias y regidores,
caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos desta mi ciudad de Plasencia,
que el conde, mi señor, envióme a decir que luego yo mandase recaudar ciertas
cuantías de maravedíes en esta ciudad y su tierra y en las otras villas y lugares
de mi señorío, para pagar sueldos a la gente de armas, que han estado y están
con su señoría en su servicio, en tanto que el rey, nuestro señor, le mande librar
sueldo para la dicha gente y, y como sea cobrado el dicho sueldo, mandará
volver y pagar las dichas cuantías de maravedíes, que así prestaren; del cual
repartimiento cupo a esta dicha ciudad y su tierra 300.000 maravedíes.

Porque vos mando que luego repartades y hagades repartir y coger los dichos
300.000 maravedíes en esta dicha ciudad y su tierra, según se suele repartir en
los pedidos del rey, nuestro señor y así repartidos, los dedes, cogidos y
recaudados, la mitad a 20 días deste mes de febrero y la otra mitad a 10 días
andados del mes de marzo próximo siguiente.

15 Ibídem. Pág. 311.
16 Ibídem. Pág. 312.
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Y acude puntdes y haceredes acudir con ellos a Gonzalo de Bolanos, mi
criado, y tomad dél sus cartas de pago, por donde vos sean recibidos en cuenta.
Y por la presente doy poder cumplido al dicho Gonzalo de Bolanos, para recibir
y cobrar los dichos 300.000 maravedíes, y dar y otorgar las dichas cartas de
pago dellos, y para que puedan hacer y hagan todas las prendas y apremios y
afincamientos y requerimientos y protestacciones y entregas y secuestracciones
y otros autos y diligencias, que por la recaudación de los dichos maravedíes
convenga de se hacer, así un juicio como fuera dél.

Y no hagades ende al, so pena de la merced del conde, mi señor.
Hecha en la dicha ciudad de Plasencia, a 7 días del mes de febrero, año del
nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1465 años.

La condesa.’

Como se aprecia en dichas cartas, la condesa tenía potestad, bien auto adquirida
bien concedida por su marido, para llevar la administración de sus villas, recaudar,
donar o prestar dinero.

Del resto de estudios se puede extraer diversa documentación como la hallada en
los textos de Lorena Barco, Gloria Lora Serrano o incluso El parecer de un Deán de
Domingo Sánchez Loro.

Carta del 3 de abril de 1465 del príncipe don Alfonso a Luis Chaves para pedirle
que se personara en Plasencia, pues es donde se estaba alojando17 o una merced del
13 de abril de 1465 de don Alfonso otorgándole a don Álvaro la ciudad de Trujillo18.

Cédula del rey don Enrique, convidando con el indulto a los levantados en Ávila, si
dentro de diez días volvían a su obediencia. En Toro, a 15 de julio de 146519.

Fragmentos de Crónica del rey don Enrique el IV, de Diego Enríquez del Castillo20.
Fragmentos de la crónica en la que Fray Alonso explica los motivos para la fundación

del convento de San Vicente Ferrer gracias a la condesa de Plasencia21 y donde toma
nota de la influencia de los condes de Plasencia sobre el Pontífice Sixto IV y el rey
don Enrique, para que su hijo de tan solo catorce años fuera elegido y nombrado
Maestre de Alcántara22.

Escritura de obligación que da autoridad y capacidad de gobierno a Leonor Pimentel
de parte de su esposo Álvaro de Zúñiga23.

Fragmentos de la Crónica de Enrique IV del Dr. Galíndez de Carvajal dónde se
habla sobre la personalidad de Leonor Pimentel y de la mucha influencia que tenía
sobre su esposo24.

17 SANCHEZ LORO, D.: El parecer de un Deán, Ed. El Movimiento, Cáceres, 1959. Pág. 135.
18 Ibídem, pp. 135-137.
19 Ibídem, pp. 162-163.
20 Ibídem, pp. 166-183.
21 Barco Cebrián, L.: «El poder de la dama noble en la baja Edad Media…», pág. 244.
22 Ibídem, pág. 253.
23 Ibídem, pág. 255.
24 Lora Serrano, G.: «Matrimonio y poder…», pp. 1600-1601.
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Debido a la finalidad indicada al inicio del apartado,  las referencias citadas merecen
ser suficientes pues constituyen una muestra de las crónicas y fuentes documentales
ya registradas en dichos estudios.

Documentos útiles para conocer a Leonor Pimentel

Una vez constatado que el personaje de Leonor Pimentel fue notorio en los avatares
de la corona, una de las fuentes documentales que pueden estudiarse para escudriñar
la figura de la dama son las crónicas oficiales y privadas. Cronistas coetáneos a
Leonor fueron Galíndez de Carvajal, Alonso de Palencia, Fray Alonso De Torres y
Tapia (cronista de la orden de Alcántara) o Diego Enríquez del Castillo, los cuales
criticaron severamente a la duquesa, hecho del que se hacen eco la mayoría de
historiadores que han escrito sobre ella, pero no han profundizado en las causas, en las
razones de ese odio tan visceral. Una muy posible razón es solo porque mujer y entró
tan descaradamente en terreno de hombres, y si además ejercía cierta influencia o
poder sobre el marido, ya era tildada de poco más que una arpía y manipuladora que
manejaba el duque como un títere.

Algunas de las mencionadas crónicas se hallan en la obra Crónicas de los reyes de
Castilla: desde don Alfonso el Sabio hasta los católicos don Fernando y doña Isabel
recogidos por don Cayetano Rosell y publicado en 187725.

En el portal de archivos españoles (PARES), hallamos numerosos fondos
documentales cuya protagonista es Leonor Pimentel, pues esos han sido los términos
de la búsqueda, sin acotación de fecha. Así son 81 los resultados encontrados en la
sección nobleza del Archivo Histórico Nacional.

De las cuales voy a escoger y destacar solo las que creo más interesantes para el
conocimiento de la figura de Leonor Pimentel.

- Carta de licencia y poder otorgada por Leonor Pimentel condesa de Plasencia
futura primera duquesa de Plasencia a Alfonso González de Toro, su procurador, para
que pudiese tomar posesión de los bienes que heredó de su madre Elvira de Zúñiga,
condesa de Mayorga26. Del 23 de octubre de 1228.

- Confirmación que el rey Enrique IV hizo de la donación hecha por Álvaro de
Zúñiga a favor de Leonor Pimentel, su mujer, de las Villas de Burguillos y capilla.27

Del 4 de noviembre de 1460.
Este es el documento que prueba la ruptura del mayorazgo de Zúñiga en favor de

Leonor Pimentel, confirmado por el rey Enrique IV. En el siguiente documento se
detallan los pasos de Pedro López de Zúñiga, hijo de Álvaro de Zúñiga, que confirma
y consiente en la donación de dichos señoríos en favor de Leonor.

- Copia de un memorial de Pedro López de Zúñiga, hijo de Álvaro de Zúñiga,
conde de Plasencia, dado al rey de Castilla, Enrique IV, para que confirmase la escritura

25 ROSELL, C.: Crónicas de los reyes de Castilla, tomo II, Ed. M. Rivadeneyra, Madrid, 1877.
26 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), OSUNA, C.290, D. 5.
27 No se halla digitalizado.
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de aprobación y consentimiento de la donación que hizo su padre de las villas y señoríos
de Burguillos y capilla Badajoz a favor de su mujer Leonor Pimentel28. Del 9 de
diciembre de 1463.

- Escritura de obligación otorgada por Leonor Pimentel, condesa de Plasencia y
duquesa consorte de Béjar, por la que se obliga a pagar a Alfonso Téllez-Girón, conde
de Ureña, un préstamo que éste le había hecho con hipoteca de sus bienes muebles y
raíces y empeño de la docena parte de la villa de palos de la sexta parte de la villa de
Villalba y de los heredamientos de Carmona y Pujana29. Del 31 de octubre de 1466.
Este documento es una de las pruebas en las que Leonor Pimentel administraba la
economía de sus señoríos e incluso pedir préstamos y obligar a que estos préstamos
se cumplieran. Muestra una personalidad en la que no se dejaba intimidar por nadie de
su entorno y si tenía que requerir que un señor cumpliera su palabra, lo requería.

- Escritura de obligación y finiquito otorgada por la duquesa de Arévalo y Plasencia,
Leonor Pimentel Zúñiga, a favor de Martín y Rodrigo Yangua y Álvaro, Rodrigo Diego
y Pedro de Carvajal, en concepto de los derechos y deudas que dicha duquesa debía
por la fortaleza de Almenara y que pertenecía a la Orden de Alcántara30. Cómo vemos
la Condesa también cumplía su palabra y pagaba sus deudas.

- Escritura otorgada por Leonor Pimentel, condesa de Plasencia, por la que
renuncia a la villa de Mayorga a favor de su primo Rodrigo Pimentel, conde de
Benavente, a cambio de cierta cantidad de dinero; cédula de Rodrigo Pimentel sobre
la Concordia que firmó con la dicha Leonor Pimentel para poner fin a los pleitos que
seguían, por la que la Condesa traspaso a su favor la villa de Mayorga a cambio de
cierta cantidad de dinero (30). Del 14 de febrero de 1472.
Documentos que prueban que la Condesa vendió la villa de Mayorga a su primo
Rodrigo.

- Inventario de bienes y relación de entrega de los mismos tal y como dispuso en
su testamento Leonor Pimentel, duquesa de Plasencia31, documento de 84 páginas.
Del 1 de septiembre de 1463.

- Libranza otorgada por Leonor Pimentel Zúñiga, duquesa de Plasencia, a su
contador para el pago del sueldo de la gente de armas de la villa de Arévalo32. Del 22
de abril de 1487.
Documento que prueba nuevamente su mano en la administración económica de sus
villas y señoríos.

- Provisión real de Enrique IV, rey de Castilla, aprobando el matrimonio de Álvaro
de Zúñiga, conde de Plasencia y duque de Béjar, con su sobrina Leonor Pimentel33.
Del 4 de marzon de 1482.

Una de las mercedes conseguidas del rey, debido a las buenas relaciones entre
ellos y que muestran las dificultades que tenía Leonor Pimentel para casarse con su

28AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C.339, D. 61-62.
29 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, c.35, D. 104-106
30 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C, 300, D. 8.
31 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C. 290, D. 7-8.
32 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C. 218, D.16.
33 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C. 279, D.30.

Diana Cabello Muro
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tío, pues no sólo les unía un fuerte lazo de consanguinidad, tío y sobrina carnales,
faltaba conseguir la bula papal porque además eran padrino y ahijada, un lazo, espiritual,
mucho más difícil y pecaminoso de romper según la Iglesia. Pero la bula, aunque tardó
en llegar, al final llegó, que era la que legitimaba en última instancia la legalidad de los
hijos habidos en el matrimonio, por eso la provisión real de Enrique IV es importante
para ir fijando la legalidad de dichos hijos en lo que llegaba la bula.

- Provisión real de Alfonso XII, rey de Castilla, confirmando el privilegio que
otorgó a Álvaro de Zúñiga, duque de Plasencia, para que su mujer, Leonor de Pimentel,
duquesa de Plasencia, pudiese heredar la ciudad de Trujillo (Cáceres) en caso de
quedarse sin otros herederos34. Del 18 de marzo de 1461.
Este documento fue emitido por el príncipe Alfonso, el hermano de Isabel, futura
Isabel I la Católica, cuando se hospedaba en  Plasencia, en plena Constitución de
bandos nobiliarios a favor de Alfonso o Enrique IV, por entonces los duques de Plasencia
estaban a favor del bando Enriqueño, pero  Leonor Pimentel y su marido ofrecieron
su apoyo al joven príncipe a cambio de ciertas mercedes como fue la concesión, en
1465, de la villa de Trujillo con su fortaleza señorío y jurisdicción, perteneciente al
príncipe, pero con unas circunstancias muy concretas35; que a la muerte de don Álvaro,
si ella le sobrevivía, ella heredaría la villa para después poder legárselas a sus hijos.
Así y desde este momento los condes de Plasencia se pasaron al bando alfonsino.
Y por último, el documento de referencia para el conocimiento de la figura de Leonor
Pimentel es su testamento, el cual también se haya digitalizado en PARES, custodiado
en el Archivo Histórico Nacional en la sección nobleza36, y del que incluyo breves
fragmentos.

En el nombre de Dios, Padre e Hijo e Spiritu Santo que son tres personas, e
un solo Dios verdadero que biue e regna por siempre jamas, e de la Virgen bien
aventurada gloriosa, Santa Maria, su madre señora, a quien todos tenernos e
auemos de tener por abogada e guiadora en todos los nuestros fechos.
Especialmente en aquellos de que abaxo se hara mención.

Por ende manifiesta e conosçida cosa sea a todos los que la presente escriptura
e publico instrumento de testamento e postimera voluntad vieren e oyeren, como
nos don Diego de Xerez, dean de la iglesia de Plazençia, e Vasco Yañes de
Xerez, contador del illustre e muy magnifico señor don Juan de Çuñiga, maestre
de la orden e caualleria de Alcantara. Por virtud de los poderes e facultades
que la ilustre e muy magnifica señora, nuestra señora doña Leonor Pimentel,
duquesa de Plazençia, condesa de Vañares, señora de las villas de Burguillos y
Capilla, nos dio e otorgo para que en su nombre dispusiessemos e ordenassemos
e declarassemos su testamento e postimera voluntad, e los otros descargos de su
anima e consciencia, segund su señoría muchas e diuersas vezes lo hablo e

34 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C. 86, D.4
35 Lora Serrano, G.: «La casa de Estúñiga durante el reinado de Enrique IV…», pág. 1198.
36 AHN, Sección Nobleza, OSUNA, C.27, D. 61-64.
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comunico. E segund que a nos bien visto fuese para el bien e salut de su anima
e consciencia e para el descargo e restituçion de sus cargos e debdas e para
redemçion e deliberaçion de su anima. […]

Sepan quantos esta carta e publico instrumento vieren romo en la noble çibdad
de Plazençia a veynte e cinco días del mes de março año del nascimiento de
nuestro saluador Ihesu Christo de mil e quatrocientos e ochenta e seys años, en
presencia de mi, Diego Lopez, de cibdad Rodrigo, escriuano del rey e reyna
nuestros señores, e escriuano publico del numero de la dicha çibdad de Plazençia,
en en presencia de mi Bernal Perez de Bonilla, notario publico por las abtoridades
apostolica e real, e de los testigos del yuso escriptos.
[…]

Estando dentro de los palaçios del illustre e muy magnifico señor, el señor
don Alvaro de Çuñiga, duque de la dicha çibdad e de la illustre, e muy magnifica
señora doña Leonor Pimentel, duquesa de la dicha çibdad, e señora de las
villas de Burguillos y capilla. Adonde su señoria estaua e tenia su habitacion,
estando su señoria enferma de su cuerpo mas en su juicio e seso natural, qual
dios ge lo quiso dar. Dixo que por que a cabsa de su congoxa y pena, que la
dicha su enfermedad le da mayormente en hablar, por lo qual penaria mcuho si
en la dispusiçion de su testamento e postrimera voluntad e ordenaçion de su
anima, ouiesse de eentender assi, particularmente e especificarla, e declararla,
e ordenarla de la manera que ya lo tiene dicho y hablado, e manifestado su
intençion e voluntad al bachiller don Diego de Xerez, […]

Otrosi la dicha duquesa, nuestra señora, nos dixo e mando, que si de la
dicha enfermedad fallesseciese, e a nuestro señor pluguiese leuar para si. Su
cuerpo fuesse sepultado en la dicha yglesia Catredal, en la dicha Capilla mayor,
e delante del altar mayor, adonde estouiesse depositado fasta tanto que fuesse
acabado el dicho monesterio de señor san Viceynte de la orden de los
predicadores, que es en la dicha çibdad, que su señora mando edificar junto
con los palacios y casa de morada del dicho duque, su señor, e suya, e que assi
fecho e acabado el dicho monasterio, estando en el Prior e conuento e diciendo
se en el los diuinales oficios, como se suelen e acostumbran decir en los otros
monesterios semejantes de la dicha orden, que entonces el dicho su cuerpo fuesse
trasladado de la dicha yglesia Catredal e levado al dicho monesterio e sepultado
en la capilla mayor e delante del altar mayor. En el qual lugar le fuesse fecha e
se le fiziesse una sepultura de alabastro honrrada e rica con su vulto encima
della como para tal persona se requería. Por ende declarando la dicha su
voluntad, ordenamos e mandamos, que assi se haga e cumpla e que el dicho su
cuerpo sea trasladado al dicho monesterio e sepultado en la capilla  mayor e
delante del altar mayor, adonde por sus testamentarios le sea mandado hazer
una honrrada e rica sepultura de alabastro con su bulto, como se requiere e
deue hazer a perzona de semejante linaje e dignidad e estado. La qual traslación,
ordenamos e mandamos, se haga después que el dicho monesterio fuere acabado
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e ouiere en el Prior e conuento e se çelebraren en el las horas e los offiçios
diuinaes e porque esta fue la voluntad e intençion de su señoria, y por cuanto el
dicho duque, nuestro señor, tenia e tiene acordado quando a Dios plugiere leuarle
para si, que su cuerpo sea sepultado en el dicho monesterio de san Viceynte, de
la dicha çibdad de Plazençia, […]

Otrosí declarando la dicha su voluntad, ordenamos e mandamos que la dicha
sepultura sea pagada a la dicha yglesia Catredal, e cerca dello los dichos
testamentarios estén con el dicho cabildo e conuengan con el e lo que assi fuere
conuenido e concertado sea pagado a la dicha yglesia. Para la obra de la qual
alliende de la paga de la dicha sepultura mandamos e ordenamos, le sean dados
e pagados quatro mil marauedis, e a las otras yglesias perrochiales de la dicha
cibdad de Plazençia e de la villa de Bejar, a cada una un florín de oro para la
fabrica y reparo dellas e a los monesterios de san Viceynte de la orden de los
predicadores, e san Françisco, e de Santa Clara, e de Sant Alifonso, que son en
la dicha çibdad, e Sant Françisco de la villa de Bejar, para la obra y fabrica
dellos, mil marauedis a cada uno.

Otrosi mandamos que se den a las hermitas de la dicha cibdad e su tierra e de
la villa de Bejar a cada una un real para azeyte con que se alumbren.

Otrosi mandamos para la casa de las beatas de la Madalena, que es cerca de
Xarayz, para la obra e reparo della mill marauedis. Et a las yglesias perrochiales
y hermitas de las villas de Burguillos y Capilla, a cada una de las dichas yglesias
perrochiales, cinco mill marauedis, e a cada una de las hermitas que son en las
dichas villas e su tierra, un real de plata para que sean alumbradas, e que por
esta mesura vía y forma los dichos testamentarios repartan e den por las otras
yglesias e monesterios y hermitas donde ellos vieren que es razón de se dar e
repartir e allende desto declarando la dicha voluntad ordenamos e mandamos
que a la Trenidad, e a la Merced, e a la Cruzada, e a Santa Olalla de Berçelona,
se de a cada una destas un real de plata.

Otrosí declarando la voluntad de su señoría ordenamos y mandamos que se
de para la yglesia de Santa Catalina del lugar de Baños, termino e jurediçion
de la villa de Bejar, una vestimenta de seda con su alua e con las otras cosas
que para el complimiento della son menester, e para la yglesia de Santa Maria
de Heruas, termino de la villa de Bejar, ocho mill marauedis para una custodia,
e para el monesterio de Santa Maria del Carmen que es en la villa de Gibraleon,
una vestimenta de seda con su alua, e las otras cosas necesarias a ella e que
todas estas cosas se den e cumplan por que nuestro señor aya piedad del anima
de la dicha duquesa nuestra señora, e para en descargo de su contienda e por
que los que lo recibieren tengan cargo de rogar a Dios por su anima y por que
su señoria assi lo tenia acordado e ordenado de hazer si biuiera.

Otrosí por quanto la dicha duquesa, nuestra señora, al tiempo que con nos
otros hablo nos dixo e manifestó lo que quería e mandaua que se cumpliesse,
diesse e hiziesse con sus doncellas e criadas, e con las mujeres que la seruian,
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declarando e ordenando la dicha su voluntad e descargando su consciencia,
segund e como su señoría quiso que le fuesse descargada e desonexada,
mandamos y ordenarnos que de los bienes y hazienda de la dicha duquesa,
nuestra señora, sean dados y pagados por los testamentarios de su señoría. Las
quantias de marauedis que aquí dina y a las personas siguientes: A Beatriz
Vraua, su criada, hija de Sancho Brauo, vezino de Gibraleon, ciento e cincuenta
mill marauedis. A doña Ysabel de Ayala, ciento e cincuenta mill marauedis. A
Elena Ternero, çient mill marauedis. A doña María de Loarte, çient mill marauedis.
A Maria de Paredes, cincuenta mili marauedis. A doña Blanca, mujer de Diego
de Monrroy, que se le Cumpla y pague su casamiento. A Beatriz Braua, hija del
maestresala Gutierre Brauo, que se le cumpla su casamiento, que son dozientas
mill marauedis, los quales le fueron librados por su señoria en Françisco de
Çepeda recabdador de Plazençia. A doña Ysabel de Luxan, duzientas mill
marauedis. A Catalina, hija de Pero Aluarez, por quanto su señoría dixo que la
volunta desta era de ser monja e entrar en religion, declarando la voluntad de
su señoría ordenamos y mandamos que se le de lo que fuere menester para
entrar en la religión que quisiere. A Sarra, treynta mill marauedis para su
casamiento. A Leonor, hija del Amo Garía, quarenta mil marauedis para su
casamiento. A Juana de Mesa que se le de lo que fuere menester con que se vaya
a su tierra. A Luysa, hija de Diego Martínez xastre, veynte mill marauedies para
su casamiento. A Juana de Trasmonte que se le de lo que ouiere menester para
con que entre en religión por que la dicha duquesa, nuestra señora, dixo que
esta era la voluntad y propósito de la dicha Juana. A Catalina de Gibraleon,
diez mill marauedis para que con que se uaya a su tierra. A Juana Gudiel,
cincuenta mill marauedis. Al ama de la despensa si se quiere yr a su tierra que le
den veynte mill marauedis. A Francisca, hija de Alonso sopas, que le den veynte
mikl marauedís para su casamiento.

Otrosi declarando la voluntad de la dicha duquesa, nuestra señora,
ordenamos y mandamos que María de la Peña y Catalina de Sevilla, esclauas,
sean horas e libres e para esto se les de el recabdo de la escritura que ayan
menester.

Otro si ordenamos y mandamos que Ysabelica, esclava, sea horra e libre e
para esto se le de el recabdo de escriptura que aya menester, e que la casen e
den para su casamiento çincuenta mill marauedis. E mandamos que Malgarida,
esclaua, que sirva a la señora doña Isabel. Guiomar, esclaua, que sirva al duque
nuestro señor. Las otras esclauas que quedan que no se nombran, para quien
son que se repartan por yguales partes entre las señoras doña Isabel y doña
Maria de Cuñiga, hijas de la dicha duquesa nuestra señora, saluo si otra cosa
acordaren los dichos testamentos o aquel o aquellos que la execuçion deste
testamento entendieren que de las dichas esclauas o de alguna de ellas se deua
disponer para cumplir con las debdas y cargos contenidos en este testamento.

Diana Cabello Muro
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Otrosi declarando más la dicha voluntad, ordenamos y mandamos que a
Centeno y Maldonado, pajes criados, de su señoría e a cada uno dellos les sean
dados cauallos y armas e los atauien para que puedan servir al señor que les
agradare.
[…]»

Como se aprecia en los fragmentos expuestos, y como se ha dicho anteriormente,
la duquesa como mujer de su tiempo, era de una fuerte religiosidad que al morir se
plasmó en numerosas donaciones a diferentes iglesias, conventos y congregaciones.
El otro factor que aparece es el, ya mencionado también, buen trato a sus criadas, a
muchas de las cuales dejó dote para casamiento o entrada a religión, lo interesante de
esto es que no les impone a qué orden deben entrar sino que lo deja a su elección, así
como a las que nombra para que, si así lo deciden, puedan volver a su tierra.

También se puede ver a través del testamento que la duquesa murió de enfermedad
estando en pleno uso de sus facultades, y pidió ser enterrada en la catedral hasta que
el convento de San Vicente Ferrer, que ella misma encargó, estuviera terminado, en
cuyo caso se trasladarían sus restos a la capilla central de la iglesia del convento.

La parte que le sigue, al último fragmento de testamento citado, es el listado de
deudas y joyas que poseía la duquesa, con la finalidad de hacer los pagamentos a las
deudas contraídas por ella y su marido.

Como se puede apreciar en el testamento encontramos multitud de información
útil para el conocimiento de la vida de la mujer noble en general y de Leonor Pimentel
en particular.

El testamento de Leonor es especialmente clarividente, muestra las costumbres de
la mujer noble y de cómo ellas ostentaron el poder, pues su afán por saldar sus deudas,
tanto espirituales que era lo más común, cómo monetarias se ven representados en el
mismo, especialmente las deudas monetarias las cuales muestran la cantidad de
préstamos que pidió en su momento para la consecución de sus objetivos, al mismo
tiempo que establece las relaciones de parentesco y clientelismo entre linajes37, lo
cual deja ver también las habilidades personales que tenía la duquesa para la diplomacia
debido a la red de matrimonios que consiguió para sus hijas. Esta capacidad para tejer
su red de amistades y alianzas muestra la fortaleza e independencia de su carácter
que a su vez le venía reforzada por el abolengo y poderío de sus dos linajes, el heredado
del padre y el adquirido por matrimonio.

Conclusiones

Cómo se ha podido apreciar a lo largo de todo el trabajo, existen multitud de
documentación para el estudio de la figura de Leonor Pimentel, tanto fuentes de archivo
como bibliografía, ensayos y libros publicados.

37 GERRERO NAVARRETE, Y.: «Testamentos de mujeres: Una fuente para el análisis de las estrategias familiares y de las

redes de poder formal e informal de la nobleza castellana», en Studia Historica, Historia Medieval, 34, 2016, pp 89-118. Pág. 102.
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El caso de Leonor Pimentel no deja impasible a nadie puesto que teniendo en
cuenta la imagen superficial que se tiene de la Edad Media, como época oscura
especialmente para las mujeres, y que en la Edad Media castellana parece que solo
destaquen unas pocas mujeres como Isabel la Católica o Beatriz Galindo, la Latina,
resulta especialmente curioso e interesante descubrir que no sólo ellas manejaron sus
circunstancias sino que hubo muchas más, y en el estamento nobiliario, a pesar de
estar sujetas como el resto de mujeres al varón, primero al padre y luego al marido o
en su defecto, hermanos, ellas disfrutaban de unas cotas de libertad impensables para
la época y su género; la prueba está en la propia Leonor Pimentel y en otras tantas
mujeres que al estudiarlas descubrimos que tenían mucho que decir y que tanto ellas
como las pertenecientes a otros estamentos, no estaban tan extremadamente subyugadas
sino que tenían ciertas posibilidades de maniobrabilidad social y económica, a pesar
como sabemos, de los corsés sociales.

Con Leonor Pimentel sabemos que la mujer de la nobleza podía ostentar poder y
utilizarlo, y si además era inteligente, como parece ser el caso de Leonor, podía moverse
por sus circunstancias y sociedad hábilmente para conseguir sus objetivos, que no
distaban nada en absoluto de los objetivos que tenían todos los hombres de la nobleza.
Dichos objetivos eran la acumulación de tierras, porque quien poseía la tierra poseía la
riqueza y el poder. Por lo tanto, cuando la historiografía trata a las figuras femeninas
que obraban de igual manera que sus homólogos masculinos como mujeres
manipuladoras y ambiciosas dotando a esa ambición de un significado negativo, es
terriblemente injusto, no sólo para las mujeres del pasado, sino para todas las mujeres
en general, con la gran diferencia de que las mujeres que obraban de tal manera lo
hacían pensando en sus vástagos, como cualquier madre de la actualidad.

Siempre se verá la ambición como algo negativo en las mujeres debido a toda la
tradición patriarcal vivida y pensamiento de que la mujer no debía ambicionar otra
cosa que marido y familia.

Y por último, lo que quizás llame más la atención, a nivel feminista, es ese sentido
de solidaridad que Leonor mostró con sus criadas, cosa normal, por otra parte, en la
época el que las señoras legasen algo a sus criadas, pero advirtiendo la generosidad
que mostró por ellas no solo al dejarles dinero para dotarlas o pagarles el viaje de
regreso a casa, sino dándoles y otorgándoles la capacidad de decidir si casarse, entrar
en religión, irse a casa o quedarse para seguir sirviendo, tremendamente importante
para las mujeres de todas las épocas especialmente en el pasado. Puesto que la
capacidad de decisión, de elección les estaba prácticamente vetada a las mujeres a lo
largo de toda la historia, y por eso es llamativa esta cuestión.

Diana Cabello Muro
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Laura Fernández Rojo

Evolución de los cines y teatros del Campo Arañuelo

Los primeros pasos en el espectáculo fueron los de las actuaciones teatrales. Comen-
zaron a darse en iglesias, para luego trasladarse a patios de comedias, hospitales,
casinos y toda clase de instituciones culturales. No será hasta el siglo XIX cuando
veamos los primeros edificios levantados propiamente como teatros.

En Extremadura las primeras piezas teatrales se dan en las iglesias durante el siglo
XVI y son representaciones de tipo religioso, donde actúan tanto los clérigos como los
feligreses. En la comarca del Campo Arañuelo hay que destacar la representación de
"El Angelito" en Peraleda de la Mata, donde se escenifican diversos pasajes de la
muerte y resurrección de Cristo1. Lo que viene a demostrar el interés que despertaba
la festividad del Corpus en la región, así corno el vínculo existente entre el teatro y la
religión.

Muy ligados a los teatros nacen los cines, cuyas películas comienzan a exhibirse en
estos locales, al aire libre y en barracones de madera. En un principio se adapta el
escenario a la pantalla de proyección, pero debido al gran éxito del sonoro, muy pronto
aparece el edificio específico para el mismo. La ostentación del teatro da paso a la
funcionalidad del cine, y los inicios del cine coinciden con la llegada de la modernidad
arquitectónica. Tras la Guerra Civil es cuando más proliferan este tipo de edificios en
Extremadura y, debido a nuestra climatología, hay que destacar la creación de los
cines de verano, que llegarían a casi todos los rincones de la región.

El cine en Extremadura en los primeros diez años del siglo XX viene marcado por
su lento desarrollo en ambas provincias, hecho que se explica porque no es posible
levantar salas estables y porque no hay exhibidores. Además, la burguesía no permite
que los teatros admitan a otro público que no pertenezca a su clase social. Por este
motivo veremos sobre todo cines de verano, que son locales temporales en los que
prima la funcionalidad en detrimento de la calidad constructiva; serán muy habituales
en los años sesenta. Respecto a los cines "de invierno", se caracterizan por la severi-
dad y racionalidad de sus formas y constan de dependencias propias como el patio de
butacas y anfiteatro, ambigú, vestíbulo, taquillas, aseos y salas de bobinado.
Los pasos del cine en Navalmoral fueron lentos, hasta que se afianzó como espectácu-
lo habitual. En la Feria de San Andrés de 1903 el Ayuntamiento autoriza a una empresa
placentina la instalación de un cine mudo. Tres años más tarde concede la autorización
a un empresario de Puente del Arzobispo (Toledo) para instalar una barraca donde se

1 TEIJEIRO FUENTES, M.A., El teatro en Extremadura durante el siglo XVI, Diputación Provincial, Badajoz, 1997, pp. 19-
76.
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darían representaciones cinematográficas2.
Ante el éxito de estas primeras proyecciones del barracón bautizado como Teatro

Mágico Luminoso, el empresario moralo Agustín Marcos Nieto, en el verano de 1908,
proyecta en el Frontón de su propiedad sesiones de cine, también mudas, pero acom-
pañadas con música de piano y gramófono. Este mismo empresario inauguraría al año
siguiente el primer cine estable de la localidad, ubicado entre las calles Castelar y
Gabriel y Galán: el Ideal Amarnie, donde se daban representaciones tanto de cine
como de teatro3.

En 1920 ya no se daban representaciones teatrales, pasó a llamarse Cine Armanie
y su aforo era de 724 localidades: 212 butacas, 112 en platea, 100 en anfiteatro y 300
en general. En verano se acondicionaba el Frontón para dar sesiones al aire libre.
Quedando solo un teatro en la localidad: el Teatro Salvador.

En 1924 la empresaria Sofía Díaz restaura este antiguo teatro, pasando a llamarse
Teatro Díaz. En el que también se daban sesiones de cine mudo, pero estaba más
enfocado al teatro.

El cine sonoro llegó a Navalmoral de la mano del Cine Amarnie en 1932, aunque
durante la Guerra Civil este se convirtió en prisión y el Teatro Díaz cerró. Al finalizar
el conflicto, el Díaz se convirtió en cinematógrafo y pasó a llamarse Cine Delicias, y el
Amarnie reabrió también en 1939. Ambos cierran definitivamente, el primero a finales
de los años 50 al convertirse en Sala de Fiestas Capri, y el segundo en 1969 se destina-
ría a almacén de maderas4.

Y llega la época dorada del cine: en 1955 Santiago Fernández Marcos construye el
Cine Cruz Blanca en la calle Heredad (reformado en 1965); en 1966 Wifredo Benito
Gilabert el Cine Emperador en la misma calle; en 1967 el empresario Andrés Pavón
Yáñez abre el Cine Pavón, situado en la Avenida de las Angustias; en los 70 aparece el
Cineforum Passolini, promovido por un grupo de aficionados y a mediados de los 80
Antonio León apertura los primeros minicines, Olympo, situados en la calle Antonio
Concha.

De los trece locales donde se exhibían películas en Navalmoral de la Mata, no se
conserva ninguno, solo existe el recién inaugurado Teatro del Mercado y los nuevos
Cines Navalmoral que se encuentran en la carretera de Jarandilla de la Vera, junto al
campo municipal de deportes, después de transformar la nave que ocupó una empresa
de paquetería.

El Cine Navalmoral cuenta con una sala grande, de unas 270 localidades, y otras
dos, aún en obras, con un aforo de 160 personas cada una de ellas.

En esta localidad llama la atención que hubiera cuatro cines de verano y nueve
salas de cine cubiertas. En cuanto a las demás poblaciones de la comarca, actualmen-
te no existe ninguno en funcionamiento, pero como los moralos, sus habitantes siempre

2 QUIJADA GONZÁLEZ, D., Más de un siglo de cine en Navalmoral, en: http://www.cronistasoficiales. com/?p=74787
(Consulta: 4 de agosto de 2017).

3 Ídem.
4 Ídem.
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han tenido una gran afición al séptimo arte. A continuación, detallamos los cines des-
aparecidos en la Comarca.

Localidad Nombre del cine
Almaraz           Cine Alonso.

" Cine Recreo.
" Cine Hidroeléctrica Española.

Belvis de Monroy Cine El Frenazo.
Berrocalejo No tenemos constancia de ninguno.
Bohonal de Ibor Cine González.
Casas de Miravete Cine Torres.
Casatejada Cine Español.
El Gordo Cine Bravo.
Higuera de Albalat No tenemos constancia de ninguno.
Majadas Cine Villa Flor.

" Cine Faber (verano).
Mesas de Ibor Cine Parroquial.

          " Cine.
Millanes Cine.
Navalmoral de la Mata Cine Amarnie (cubierto y verano).

                  " Cine Cruz Blanca II (verano).
                  " Cine Moralo (verano).
                  " Cine Emperador (verano)
                  " Cine Cruz Blanca I.
                  " Cine Cruz Blanca III.
                  " Cine Frente de Juventudes.
                  " Cine Pavón / Cine Santix.
                  " Minicines Olympo I.
                  " Minicines Olympo II.
                  " Teatro Salvador / Teatro Díaz / Cine Delicias.

Peraleda de la Mata Cine San Isidro.
" Cine Frontón.
" Cine Vera Cruz.

Romangordo Cine Torres Prieto.
Rosalejo Cine Rosalejo.

" Cine Mari Rosy.
Saucedilla Cine Dorita.
Serrejón Cine Gloria.
Talayuela Cine El Norte.

" Monumental (verano).
 " Marisa (verano).

Tiétar Cine Escobar (verano).

Laura Fernández Rojo
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" Cine Mari Rosi (verano).
Toril No tenemos constancia de ninguno.
Valdecañas de Tajo Cine Cascorro.

             " Cine José Antonio.
Valdehúncar Cine Sánchez.

De los 43 cines que hemos podido averiguar que existían en la Comarca del Campo
Arañuelo, tan solo de algunos podemos hacer una pequeña descripción de cómo se
construyeron o rehabilitaron, gracias a los proyectos e informes que hemos conseguido
recabar.

El Cine Pavón, más tarde llamado Cine Santix, se ubicaba en la Avenida de las
Angustias de Navalmoral de la Mata. Su propietario era Andrés Pavón Yáñez. En abril
de 1967 se dan por finalizadas las obras de construcción del Cine Pavón, según pro-
yecto del arquitecto César Casado de Pablos, fechado en junio de 1965 (fig. 1).

El edificio tenía su fachada principal en la Avenida de las Angustias y la lateral a la
calle Marqués de Comillas. En su planta baja había un patio de butacas, vestíbulo,
servicios, taquillas y guardarropas, dejando debajo del escenario un local en semisótano
para la instalación de la calefacción. El número de butacas en esta planta era de 942.

Al anfiteatro se accedía por dos escaleras que partían del vestíbulo de la planta baja
y desembocaban en un vestíbulo de entreplanta, donde estaban los servicios y la esca-
lera de acceso a la cabina de proyección y sala de rebobinado. El número de butacas
de esta planta era de 558, lo que hacían un total de 1500 localidades de aforo.

El 23 de mayo de 1972 se autorizó el cambio de titularidad por venta de este cine y
del Cine Moralo de verano a Santiago Fernández Marcos, pasando a denominarse
Cine Santix5.

También en Navalmoral de la Mata, en la calle Heredad, se construyó en 1955 el
Cine Cruz Blanca, cuyo propietario era Santiago Fernández Marcos. Este, al ser de-
nunciado por Manuel Marcos García (dueño del Cine Amarnie, en la misma localidad),
tuvo que presentar un proyecto para dotar al cine de un escenario que acogiera repre-
sentaciones teatrales, que fue dirigido por el arquitecto Ángel Pérez Rodríguez en
diciembre de 1965 (fig. 2).

La reforma del local consistió en reducir el patio de butacas en 3,50 metros para
dárselos al pequeño escenario. De esta manera se redujo el aforo y se mejoraron las
puertas de salida. En el escenario se instalaron dos cuartos para primeras figuras y
otro más amplio para el conjunto. Por sus dimensiones reducidas, estaba diseñado para
pequeñas compañías6.Este cine cerraría sus puertas en enero de 2007 y, con él, la
localidad se quedó sin salas cinematográficas. El inmueble fue adquirido para construir
en su terreno viviendas.

5 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante AHPC), Sección Gobierno Civil, Caja 2039, CASADO DE PABLOS,
C., Proyecto del Cine Pavón en Navalmoral de la Mata, 1965.

6 Ibíd., PÉREZ RODRÍGUEZ, A., Proyecto del Cine Cruz Blanca en Navalmoral de la Mata, 1965.
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En la misma calle y localidad se encontraba el Cine Emperador, propiedad de Wifredo
Benito Gilabert. Ángel Pérez Rodríguez, arquitecto vocal de la Junta Provincial de
Espectáculos, en una visita girada el 14 de mayo de 1966 al local, comunica que no
tiene ninguna parte cubierta, pues la cabina y servicios están en el cine de invierno, con
el que comunica y cuenta con las salidas suficientes para un rápido desalojo.

La adaptación del solar a cine de verano está redactada por un perito industrial en
agosto de 1964 (fig. 3). El cerramiento se haría con muros a una altura de 4 metros,
excepto el de la fachada principal, que sería de 6 metros. La distribución interior era la
siguiente: a la entrada había una sala que conducía a la taquilla y los servicios; en la
zona central de la fachada principal se situaban el bar y las cabinas de proyección, que
carecía de cubierta7 .

El Cine Español de Casatejada estaba ubicado en la calle San Gregorio y daba a la
esquina denominada Del Arroyo, y su propietario era Evaristo Ramos Pulido. Su cons-
trucción data de mayo de 1953, según proyecto del aparejador Arturo Alvarado (fig.
4). Fue diseñado para que pudiera utilizarse también como teatro, sala de conferencias
y salón de bailes.

La entrada era por un chaflán con el vestíbulo que daba acceso a la sala de proyec-
ciones por una puerta central, y por dos laterales a los servicios y al bar. Del vestíbulo
partía una escalera que conducía a la cabina y al anfiteatro. Dicha escalera desembo-
caba en un vestíbulo donde se encontraban los servicios, el acceso al anfiteatro y en el
centro la cabina, con el piso elevado.

El local tenía una superficie cubierta aproximada de 350 m2, construido a base de
muros de ladrillos, forjados de viguetas de cemento y hormigón armado, y cubierta de
teja árabe. El proyecto contemplaba una decoración en la embocadura del escenario,
cornisas en la sala de proyección y vestíbulo, y una ligera decoración en fachadas8 .

Mercados de Abastos rehabilitados como espacios dedicados al espectáculo

En Extremadura encontramos varios mercados de abastos que han sido rehabilitados
como teatros y cines, pero al investigar en mayor profundidad comprobamos que las
soluciones adoptadas en estos edificios ya lo habían sido a nivel estatal en inmuebles
de la misma tipología arquitectónica. Estas reutilizaciones van acorde a la tendencia
actual de otorgarles un nuevo fin cultural a edificios históricos o cualquier inmueble en
desuso. La mayoría de las intervenciones se han centrado en la consolidación estruc-
tural, la renovación técnica y la adecuación funcional original de los edificios. Pero hay
excepciones en las que las rehabilitaciones han supuesto cambios drásticos de su uso
primitivo y la nueva función que se les ha otorgado es cultural, en concreto la de cine
o teatro.

Entre la adaptación de edificios civiles y con otros fines muy diferentes al cultural,

7 Ibíd., Proyecto del Cine Emperador de verano en Navalmoral de la Mata, 1964.
8 Ibíd., Caja 387, ALVARADO, A., Proyecto del Cine Español en Casatejada, 1953.
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hay que destacar el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, que anteriormente
fue mercado de abastos y se ha adaptado como teatro. Al contrario que el Teatro
Municipal de Montijo, que también fue mercado de abastos y demolido en su totalidad,
por lo que este último podemos considerarlo una obra nueva.
Pero, como les decíamos, esta adjudicación del carácter cultural a los mercados de
abastos no ha sido una práctica exclusiva de nuestra comunidad autónoma, sino que
hay numerosos ejemplos en el resto del país.

El antiguo Teatro del Parque (1895), ubicado en la Plaza de la Merced del Barrio de
Santa María en Cádiz, fue rehabilitado como mercado de abastos y actualmente es un
centro destinado a favorecer el fomento y la enseñanza del flamenco. Es un caso
particular porque salvo excepciones los teatros son rehabilitados como centros cultu-
rales y en muy pocas ocasiones como un inmueble comercial.

Debemos reflexionar por qué sucede esto en Andalucía, que es una región poblada
de establecimientos dedicados al ocio, sobre todo de teatros, especialmente en la loca-
lidad de Cádiz, ciudad con gran tradición teatral desde el siglo XIX. Quizás esta sea la
razón de que se opte por darle un uso más funcional al teatro, era necesario dotar a la
localidad de infraestructuras dedicadas a la venta de productos de primera necesidad,
pues eran numerosos los locales de ocio como cafés, teatros, plazas de toros.

A finales del siglo XIX, con la remodelación y embellecimiento del Parque Genovés
se construye un teatro ligero con estructura de fundición y cristal (fig. 5) en el que se
celebraron numerosos espectáculos9. Posteriormente se remodeló para crear un mer-
cado de abastos, revistiéndose su parte inferior con cerramientos de fábrica. Pero
debido a las malas condiciones higiénicas y su difícil viabilidad fue rehabilitado en 2008,
para convertirlo en el Centro de Arte Flamenco la Merced (fig. 6), recuperándose su
antigua imagen exterior.

Más comunes son los antiguos mercados de abastos que son rehabilitados bien
como centros de interpretación o bien como museos, como los antiguos mercados de
Zalamea la Real y el de Talavera de la Reina.

El Centro de Interpretación de la Cultura Dolménica de Zalamea la Real (Huelva)
es un antiguo mercado de abastos, de un gran valor arquitectónico, construido a princi-
pios del siglo XX, que sigue el modelo de los mercados de abastos ingleses. Está
dedicado a la interpretación y exposición de las características de los dólmenes de la
comarca, así como a la recreación de la historia de la cuenca minera onubense (fig. 7).
El Centro de Promoción de la Artesanía de Talavera de la Reina (Toledo), antiguo
mercado de abastos, fue construido a su vez sobre el atrio o palenque de la iglesia de
los jesuitas. En él destacan los paneles cerámicos de las fachadas, que representan
cestas repletas de alimentos10 (fig. 8).

Seguimos con el análisis de este tipo de edificios y nos encontramos con otros
locales que se rehabilitan con fines educativos, como el mercado de abastos de Melilla

9 MOLINA FONT, J., La Historia pequeña de Cádiz, Ed. Mayi, Cádiz, 2008. pp. 201-203.
10 Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Concejalía de Turismo, Centro de Promoción de la Artesanía, en: http://

www.talavera.org/turismo/, (Consulta: 4 de agosto de 2017).
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convertido en Escuela de Idiomas y el de Linares en Biblioteca Municipal. El primero
de ellos acoge también el Conservatorio Profesional y la Escuela de Adultos de Melilla
(fig. 9). Verdasco, el arquitecto autor del proyecto, asegura que el edificio mantiene el
valor identitario exterior del antiguo mercado. Se optó por levantar las cubiertas, vaciar
el interior y darle nuevos usos11.

El Mercado Central de Abastos de Linares (Jaén), diseñado por el arquitecto Fran-
cisco de Paula Casado y Gómez entre 1903-1906, de estilo historicista, aunque con
influencia mudéjar, es una gran nave de muros sólidos y mampostería, revestidos con
ladrillo rojo y piedra en los zócalos, molduras en los vanos y placas de azulejos en la
cornisa. La intención del Ayuntamiento de Linares fue destinar el edificio histórico del
mercado de abastos a servicios culturales, permitiendo así trasladar la Biblioteca Mu-
nicipal a este enclave12 (fig. 10).

El Mercado de Abastos de La Unión de Cartagena (Murcia, fig. 11) tuvo una corta
vida pues en 1970 el mercado se clausuró por su escasa rentabilidad. Pero en 1975 fue
reconocido como monumento y por esta razón se rehabilita el inmueble. Tras realizar-
se en él una serie de reformas para su acondicionamiento, en 1978 comienza a utilizar-
se el edificio como sede del Festival Internacional del Cante de las Minas y actualmen-
te es un centro cultural13 .

Se puede decir que el Mercado de Abastos de La Unión está influenciado por el
Mercado del Born de Barcelona (fig. 12). Las similitudes van desde su localización
(por su cercanía a una estación de tren) a la época de construcción (finales del siglo
XIX principios del XX), los materiales empleados en los dos edificios y que presentan
la misma planta en forma de cruz latina en cuyo encuentro se eleva una cúpula
octogonal14. El edificio fue construido en 1876 por el arquitecto Víctor Beltrí, basándo-
se en un proyecto de Josep Fontserè i Mestre. Es un ejemplo de arquitectura del
hierro.

Fue el mercado de barrio hasta 1920, después se convirtió en mercado de frutas y
verduras mayorista hasta que se inauguró otro en la Zona Franca en 1971 y durante los
años ochenta del siglo XX, y tras ser restaurado, se habilita para la realización de
exposiciones. Sin embargo, en la década siguiente estuvo cerrado, a la espera de una
decisión sobre su futuro uso.

En febrero del 2002, se estaban realizando unas obras para instalar en el edificio la
Biblioteca Provincial de Barcelona y aparecieron restos arqueológicos de época me-
dieval en un estado de conservación excelente, que corresponden a la evolución urba-
nística del Barrio de la Ribera desde el siglo XIV hasta que fue destruido en 1714. Por

11GARCÍA, V., «El antiguo Mercado Central abrirá sus puertas a mediados de 2013», Diario Sur, 25/05/2011, en: http://
www.diariosur.es/v/20110525/melilla/antiguo-mercado-central-abrira-20110525.html, (Consulta: 4 de agosto de 2017).

12 Junta de Andalucía, Consejería de Educación Cultura y Deporte, Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz:
Mercado Central de Abastos de Linares, en: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/ areas/bbcc/catalogo, (Consulta:
4 de agosto de 2017).

13 AGUIRRE MARTÍNEZ, A., «Antiguo Mercado de Abastos o Palacio del Festival de la Unión. Rehabilitación y nuevos
usos en la arquitectura histórica», Actas de XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, Murcia, 4 de octubre
al 8 de noviembre de 2011, pp. 483-496.

14 Ibíd., pp. 486.
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ello, en 2006 la Generalitat de Cataluña declaró el edificio como Bien Cultural de
Interés Nacional y comienza a restaurarse como centro expositivo, según proyecto de
los arquitectos Enric Soria y Rafael Cáceres15. Como colofón de este análisis, mencio-
naremos el Antiguo Mercado de Abastos de Utrera (Sevilla). Es un edificio del siglo
XVIII, construido en estilo barroco andaluz que se ha rehabilitado como Centro Co-
mercial Utrera Plaza (fig. 13).

Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata

El Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata está ubicado en la zona sur de la
población, un poco apartado del centro, entre las calles Joaquín Alcalde, Mateo y Tra-
vesía Vázquez. Es un caso particular, pues no se trata de un cine o un teatro que vaya
a someterse a una rehabilitación, sino que fue un mercado de abastos que se reforma
como teatro, según proyecto de la arquitecta Matilde Peralta del Amo16 en 2007.

Después de varios intentos por construir un mercado de abastos en Navalmoral de
la Mata, en diciembre de 1951 se aprueba el proyecto definitivo del arquitecto Alberto
Marqués Gassol. Al año siguiente, el Ayuntamiento firma la escritura de cesión de su
explotación, durante 50 años, a la empresa madrileña encargada de las obras "Cons-
trucciones Rubio". Ese mismo año comenzarían las obras y sería inaugurado el 27 de
marzo de 1954 (fig. 14). En febrero de 1956 la propiedad revierte a manos del Ayunta-
miento, según acuerdo firmado en la citada escritura, debiendo abonar el importe de
las obras y las mejoras no contempladas en el proyecto a la constructora. Era una
estructura libre exenta en la zona limítrofe entre el casco urbano y la zona de ensanche
del municipio. Se encuentra rodeado de bloques de viviendas demasiado altos para los
callejones estrechos que lo delimitan. Son edificios que se han hecho en los últimos años,
demasiado grandes en comparación con el ayuntamiento, la iglesia y el mercado17.

El mercado estaba constituido por dos naves que se unían en forma de L, y el atrio
de acceso con las zonas de almacenamiento (fig. 15). Las naves tenían una estructura
basilical. La central era de mayor altura, las laterales presentaban en su testero un
óculo circular en la pared alta y en una de ellas se situaba el muelle de carga.
El pórtico estaba constituido por cuatro pilastras que permitían el acceso por cinco
huecos, su cubierta era plana. Las naves tenían 13 metros de ancho y 26,70 y 32,70
metros de largo, siendo la superficie total de 603,50 m218.

15ANGULO, S., «El Born surt de l’UVI» La Vanguardia, Barcelona, 22 de enero de 2012, p. 2, en: http://www.pressreader.com/
spain/la-vanguardia-catal%C3%A0/20120122/285185830071458, (Consulta: 4 de agosto de 2017).

16 Nacida en Madrid en 1966, es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1993. Se inicia en
la práctica de su profesión al colaborar en el estudio del arquitecto Víctor López Cotelo, y con José Selgas y Lucia Cano en
distintos concursos de arquitectura. En 1996 se traslada a Barcelona para trabajar en el estudio del arquitecto Tonet Sunyer. Un
año después regresa a Madrid, donde durante los siguientes quince años estará en el estudio de los arquitectos Emilio Tuñón
Álvarez y Luis Moreno Mansilla. A su vez participará en solitario en otros concursos y proyectos, tal como ocurrió con el Teatro
del Mercado de Navalmoral de la Mata, o con otros arquitectos y estudios madrileños.

17 Archivo Municipal de Navalmoral de la Mata (en adelante AMN), expediente 98/08-0, Informe Supervisión Proyecto, 2008.
18Junta de Extremadura, Secretaria General (en adelante JEX, SG) Servicio de Obras y Proyectos, PERALTA DEL AMO, M.,

Proyecto de ejecución para la rehabilitación del Antiguo Mercado de Abastos en Teatro, Navalmoral de la Mata, septiembre
de 2007.
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En junio de 2006, la Junta de Extremadura anuncia un concurso público de arqui-
tectura, para la adecuación del antiguo mercado de abastos en teatro. Un año más
tarde se inicia el expediente de contratación para la redacción del proyecto de ejecución.

El 22 de mayo de ese año, Matilde Peralta del Amo envía a la Consejería de Cultura
una copia del Anteproyecto19  y el día 31 la Consejería la contrata para la redacción del
proyecto ya mencionado, y el 27 de septiembre sale ganadora del concurso la propues-
ta elaborada por la arquitecta. El acta del jurado justifica que la propuesta ganadora,
Abierto al Anochecer, consiguió el proyecto por su claridad, usando el testimonio de la
parcela como argumento generador20.

El 21 de enero de 2008, se emite la aprobación técnica por la Junta de Extremadura
del Proyecto de Rehabilitación y el 4 de abril se convoca un concurso público por el
procedimiento abierto para la contratación de la obra21. Iniciado el expediente adminis-
trativo para la misma, se solicita al Ayuntamiento el otorgamiento de la correspondien-
te licencia urbanística.

Las obras, financiadas por dicha Consejería y adjudicadas al contratista Kantrila
S.L., comenzaron en octubre de 200822. En el transcurso de dichas obras, el 2 de
agosto de 2010, se adjudica a la empresa Sehuca S.L. la instalación de la estructura de
cimbra del teatro, no contemplada en el proyecto23.

El Teatro está constituido por tres volúmenes geométricos revestidos de un mate-
rial cerámico gris oscuro. Estos volúmenes son prácticamente iguales salvo por su
altura, y en ellos permanecen las texturas de los moldes de madera que se emplearon
para dar forma al hormigón. De los tres volúmenes hay dos en la misma superficie: el
de mayor amplitud es el salón de actos y el más elevado, la torre escénica (fig. 16). El
siguiente espacio es el pórtico de acceso, desde el que se puede acceder a la sala
principal y al último volumen, donde se encuentran aseos, vestuarios, oficinas, etc.

Podemos decir por tanto que estamos ante un inmueble constituido por tres volú-
menes iguales, geométricos y angulares de hormigón, cuyos materiales quedan a la
vista tanto exteriormente como interiormente, cuya idea vemos en un estilo arquitectó-
nico moderno: el brutalismo, inspirado en el trabajo del arquitecto Le Corbusier, cuya
principal característica es expresar los materiales en bruto, es decir, se aprecia la
textura de los moldes de madera que dan forma al hormigón o la aspereza de cualquier
otro material (Fig. 17).

La sala principal es a la italiana, con una capacidad total de 300 butacas distribuidas
entre el patio de butacas (250) y el anfiteatro (50). Su escenario se encuentra tres
metros por debajo del nivel del suelo, por lo que el patio de butacas está en situación

19 AMN, expediente 98/08-0, Proyecto de ejecución para la rehabilitación del Antiguo Mercado de Abastos en Teatro,
Navalmoral de la Mata, 22 de mayo de 2006.

20 Ibíd., Concurso público de Arquitectura para la Rehabilitación y Adecuación del Antiguo Mercado de Abastos en Cine-
Teatro en Navalmoral de la Mata, expediente: 0B063PR05003, junio de 2006.

21 DOE núm. 73, 16 de abril de 2008, p. 9742, siendo el plazo de ejecución 20 meses.
22 DOE núm. 152, 6 de agosto de 2008, p. 21815, Resolución de la JEX el 23 de julio de 2008, por la que se adjudica la obra

de rehabilitación del antiguo mercado a la empresa KANTRILLA SL. Dichas obras fueron cofinanciadas por la Unión Europea con
fondos Feder.

23 DOE núm. 159, 18 de agosto de 2010, pp. 21313 y 21314.
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inclinada y ocupa la planta baja y la entreplanta, en la que se sitúan las cabinas de
proyección de cine y un palco con 16 localidades. Desde el escenario, se accede a los
dos camerinos y al almacén. En planta baja están ubicados el vestíbulo, un pórtico de
entrada, los aseos públicos y la taquilla con una pequeña zona de oficina. El total de
superficie construida sería: planta sótano 518 m2.; planta baja 562 m2.; entreplanta
140 m2, total 1.220 m224.

El salón de actos se decora con motivos florales de madera, lo mismo que la sala
principal, que se colocan en sus muros y techo de hormigón visto, son motivos
geométricos y esquemáticos en forma de sunburst, característicos del art déco.

Los diseños del art déco se expresaron en formas fraccionadas, cristalinas, con
bloques cubistas o rectángulos y formas simétricas. Entre sus materiales hay que des-
tacar el uso del aluminio, el acero inoxidable, la laca, la madera embutida, etc. También
utiliza la tipografía en negrilla, sans-serif o palo seco, el facetado y la línea recta o
quebrada o greca, los patrones del galón y el adorno sunburst. Estos ornamentos los
vemos en muchos interiores de teatros.

Esta combinación de estilos, constructivismo y art déco, se justificaría por las in-
fluencias de este último, que provienen del constructivismo, el cubismo, el futurismo, o
del propio art nouveau, del que evoluciona, y también del estilo racionalista de la escue-
la Bauhaus.

En el proyecto de rehabilitación, redactado por Matilde Peralta del Amo en sep-
tiembre de 2007, se intentan proteger los valores arquitectónicos del edificio original y
potenciar la singularidad de un espacio dedicado al teatro. Asimismo, está levantado
respetando su entorno y estableciendo un acuerdo entre este y su viabilidad. Aparen-
temente solo se alteran las cubiertas, pero no es así: construye una nueva obra dentro
de la antigua que surge de él, se aprovecha la planta del antiguo mercado y se proyec-
tan sobre ella tres volúmenes con diferentes lenguajes según el uso que se le da a cada
uno (fig. 18).

Para la proyección del edificio, se buscó que el inmueble no sobresaliera de los
demás y así no supusiera un impacto volumétrico en la trama urbana. Para ello se
diseñaron patios ingleses que aminoran el impacto volumétrico de la intervención.

Se plantea un inmueble de hormigón armado independiente, para impedir las filtra-
ciones de agua del terreno, que aumenta el volumen y las luces estructurales del mer-
cado para su nuevo uso, manteniendo los dos volúmenes. El de mayor amplitud será el
salón de actos (fig. 19) y el atrio se sustituye por un gran pórtico de acceso de hormi-
gón (fig. 20).

El inmueble tiene tres alturas: el sótano, para cuya construcción se procede al
vaciado de la parcela, la planta baja y la entreplanta. Respecto al primer volumen que
se corresponde con la sala principal, las actuaciones son: la construcción de una torre
escénica, la más elevada del conjunto, y de una sala principal a la italiana. Para amino-
rar el impacto de la torre, se ubica el escenario en planta bajo rasante, con acceso por

24 JEX, SG, Servicio de Obras y Proyectos, PERALTA DEL AMO, M., op. cit.
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uno de los laterales fuera del ámbito de las naves del antiguo mercado. Se justifican las
dimensiones de esta torre (una altura libre de 11 metros más un peine de 2 metros), por
la necesidad de dotar al teatro de un equipamiento escénico adecuado.

El salón de actos es de nueva planta y está constituido por un patio de butacas que
se dispone en pendiente descendente, una entreplanta donde están las cabinas técni-
cas y un palco, y un escenario en planta baja rasante, donde también se ubican los
cuartos de instalaciones y los camerinos. El revestimiento de la sala es el hormigón
visto y su único elemento decorativo son los adornos tipo sunburst o flores en paredes
y techo.

Para hacer viable constructivamente este programa, se sustituyó el atrio de acceso
por un pórtico de nueva planta de hormigón, más en consonancia con el uso del teatro.
Este nuevo pórtico se separa de la antigua construcción y es el elemento que conecta
y marca la entrada a la nueva infraestructura. También se modifica la configuración de
las cubiertas, que antes eran basilicales, para mejorar las condiciones acústicas del
salón de actos y para la ventilación propicia de las instalaciones25.

Y la última reforma es la instalación de una estructura de cimbra como operación
paralela a la construcción del teatro, ya que no había sido incluida en el proyecto inicial
presentado en abril de 200826.

Para la puesta en funcionamiento del teatro solo faltaba la instalación del
equipamiento escénico, que se adjudica el 4 de enero de 2013 a Cintra Arquitectura y
Construcciones S.L.27. Aunque la obra finalizó el 29 de septiembre, hasta el día 5 de
febrero de 2014 no fue inaugurado por el presidente de la Junta de Extremadura, José
Antonio Monago.

Reutilización de edificios en desuso como cines y teatros: el teatro moralo

El Teatro del Mercado no solo mantiene la oferta cultural de una localidad que tuvo
varios cines, sino que es uno de los inmuebles pertenecientes a las últimas tendencias
arquitectónicas del siglo XX en la arquitectura para espectáculos, junto a los Teatros
Municipales de Montijo y Zafra. Los cuales no son concebidos únicamente como tea-
tros, sino como sedes culturales debido a que a veces coinciden tres o más eventos en
una misma sala y en un mismo día. Conscientes de esta tendencia en la programación,
es contraproducente diseñar espacios escénicos que no contemplen esta multiplicidad
de usos y por ello se conciben estos espacios como sedes culturales. Al ser más fun-
cionales los inmuebles, tienen garantizada la perdurabilidad.

En Extremadura encontramos varios edificios que han sido rehabilitados como tea-
tros y cines, estas reutilizaciones van acorde a la tendencia actual de otorgarles un
nuevo fin cultural a edificios históricos o cualquier inmueble en desuso. Citadas reha-

25 Ídem.
26 DOE núm. 159, 18 de agosto de 2010, pp. 21313 y 21314.
27 «En estos días se ultiman las obras de equipamiento del Teatro Municipal Moralo que será inaugurado en octubre». Radio

Cope de Navalmoral de la Mata, 13/09/2013, en: http://www.radionavalmoralcope.es/. (Consulta: 4 de agosto de 2017)
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bilitaciones han supuesto cambios drásticos de su uso primitivo y la nueva función que
se les ha otorgado es cultural, en concreto la de cine o teatro.

Entre ellos encontramos: el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata; el
Teatro Gabriel y Galán de Trujillo, que es un palacio del siglo XVII adaptado inicial-
mente como casino, posteriormente como teatro, luego cine y finalmente rehabilitado
como teatro; el Central Cinema de Azuaga se construyó como teatro, hizo las veces de
cine y actualmente es el Museo de Arte Contemporáneo y teatro; el Círculo Pacense
de Badajoz se levantó como círculo obrero, se utilizó como teatro y cine, y actualmente
es sede cultural; el Auditorio de la Merced de Llerena era un convento jesuita que ha
sido rehabilitado como auditorio, aunque se utiliza como teatro; el Teatro San Vicente
de Fuentes de León, que fue gestionado por la desaparecida Hermandad de San Vi-
cente como teatro y casa de beneficencia, posteriormente se utilizó como cine y ac-
tualmente el inmueble reúne un establecimiento para la Asociación de Mujeres Rura-
les, una pequeña sala que se utiliza con fines culturales y principalmente como teatro;
y por último el Teatro Municipal de Zafra, una primitiva residencia con dos viviendas
(una de ellas tenería) y un huerto, que por su estado de ruina ha sido rehabilitado como
teatro.

La propuesta de rehabilitación intenta conservar los valores ambientales y
paisajísticos del antiguo mercado moralo. Como ya hemos visto, no es el único merca-
do de abastos que se rehabilita con fines culturales o educativos, sino que es habitual
convertir estos edificios que están en desuso o desfasados en inmuebles culturales. La
razón es que la mayoría han sido desplazados por las grandes superficies comerciales.
Con esta práctica se está intentando recuperar el teatro, que había sido desbancado
por el cine, pues ya no es rentable mantener un local para uso exclusivo de cine, pero
sí como teatro que presente una oferta cultural más amplia.

La intervención del edificio objeto de nuestro estudio, no respeta el edificio original.
Puede que se haya intentado preservar la fisonomía de su planta y parte de la estruc-
tura de la obra, pero el resultado es un edificio que nada tiene que ver con el antiguo
mercado de abastos, ni los volúmenes proyectados, ni sus rasgos decorativos, pues
ahora exteriormente es un bloque de hormigón cuando antes estaba pintado de blanco
y ocre. Ni siquiera su funcionalidad ha permanecido vigente. La convivencia entre lo
viejo y lo nuevo en este caso es inexistente, lo que es razonable porque su fin no es el
mismo y para su adaptación era necesario llevar muchas reformas y variaciones para
que el local se actualizara a su nueva función.

El resultado es un teatro en cuya fisonomía destaca su juego de volúmenes y la
torre escénica de 15 metros de altura, que en un principio iba a estar cubierta con
motivos florales que hubieran reflejado la luz de forma especial según esta incidiera en
la torre.

En definitiva, la mayor parte de los edificios de espectáculos no mantienen su fun-
ción inicial, pues la calidad de estos inmuebles los hace lícitos para ser adaptados a un
nuevo uso acorde a las necesidades actuales. Otro motivo por el que se reutilizan es
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porque la mayoría de los inmuebles que estudiamos no están declarados con una tipología
de protección como monumento, cuando no debería ser así ya que son obras de valor
insustituible a través de los cuales podemos conocer nuestra identidad colectiva. A
pesar de ello, los proyectos de reutilización han sido actuaciones claves para la recupe-
ración de estos inmuebles, que son considerados por muchos como un patrimonio me-
nor. Pues con la asignación de un nuevo uso o la adecuación del primitivo a un ordena-
miento funcional, constructivo y adecuándolo a las necesidades actuales del ciudadano
de a pie, se garantiza la preservación de los mismos.

La reutilización o adecuación de uso de los bienes no monumentales, se mueve
entre dos tendencias: la que busca la rentabilidad del bien y la que intenta garantizar su
perdurabilidad. En nuestra opinión, de las soluciones adoptadas en esta tipología arqui-
tectónica la idónea -porque es la más conservacionista con la obra- es convertir estos
inmuebles en contenedores culturales pues garantiza tanto su rentabilidad como su
preservación: al ofrecer un amplio programa cultural se favorece el uso del cine o
teatro preservando indirectamente el bien, y no supone grandes obras en el edificio
sino en la mayoría de los casos es suficiente con una restructuración interior.
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Figura 2. Cine Cruz Blanca de Navalmoral (PÉREZ RODRÍGUEZ, A., 1965)
Debajo Figura 3. Cine Emperador de verarno en Navalmoral. (Proyecto de 1964)

Figura 1. Cine Pavón de Navalmoral (CASADO DE PABLOS, C., 1965)
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Figura 4. Cine Español de Casatejada (ALVARADO, A., 1953)

Figura 5. Antiguo Teatro del Parque (GONZÁLEZ, J.A.). Figura 6. Centro de Arte Flamenco
La Merced de Cádiz (Junta de Andalucía)

Figura 7. Antiguo mercado de abastos, hoy museo, Zalamea la Real (Junta de Andalucía)

Laura Fernández Rojo
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Figura 8. Centro de Promoción de la Artesanía de Talavera de la Reina (AYTO. TALAVERA)

Figura 9. Infografía del Mercado de Abastos, Melilla (VERDASCO, Á.)

Figura 10. Antiguo mercado de abastos de Linares (Junta de Andalucía)
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Figura 11. Primeros años del Mercado Público (Fotografía Andrés Farbert Editor, Valencia. T.P.)

Figura 12. Mercado del Born, Barcelona (FERNÁNDEZ ROJO, L.). Figura 13. Antiguo Mercado de
Abastos, hoy centro comercial en Utrera (ABC)

Figura 14. Fachada del antiguo Mercado de Abastos (Periódico Extremadura)

Laura Fernández Rojo
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Figura 15. Planos de los alzados como mercado de abastos (PERALTA DEL AMO, M., 2007)

Figura 16. Fachada y atrio de acceso del Treatro del Mercado (Ayuntamiento de Navalmoral)
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Figura 17. Vestíbulo, patio de butacas y escenario del Teatro del Mercado. (ASÍ, L.)

 Alzado a C/ Travesía Vázquez.

Figura 18. Alzados del Teatro del Mercado. (PERALTA DEL AMO, M., 2007)

 Alzado a C/ Alberto Montero.

 Alzado a C/ Joaquín Alcalde.

Laura Fernández Rojo
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 Figuras 19 y 20. Planos de la sala principal y del acceso. (PERALTA DEL AMO, M., 2007)
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El famoso eclipse total de sol de 1900 en Navalmoral.
Su proyección internacional.

por Domingo Quijada González

Fuera de concurso
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Domingo Quijada González

«Los eclipses son siempre espectaculares. En pleno día se produce una oscuridad
más o menos acusada, llegando a verse incluso las estrellas. Ahora sabemos
que es un proceso puramente físico y predecible, que siempre los ha habido y
habrá; pero antiguamente causaba temor y sorpresa».
(FERRER RODÍGUEZ, A., 2005).

Durante muchos años los eclipses estuvieron rodeados de misterios, supersticiones y
augurios casi siempre nefastos: Dragones que se comían el Sol eran frecuentes entre
los pueblos antiguos. Relatos históricos antiguos de eclipses hay relativamente pocos
en nuestro país. Hay que tener en cuenta que no se podía predecir exactamente el
lugar del eclipse ni las circunstancias locales.

Hoy forman parte de la Ciencia como algo natural: la ocultación transitoria, total o
parcial, de un astro debida a la interposición de otro: Sol, Tierra y Luna.

Nuestro país, como cualquier porción de la superficie terrestre, ha visto numerosos
eclipses tanto anulares como totales. En la España peninsular, desde el año 1000,
hemos tenido 23 eclipses totales y 16 anulares (los híbridos están repartidos según
como se vieran). Hay siglos en los que no se ha visto ninguno total mientras que en
otros se han llegado a ver 5. A veces se distancian en el tiempo, mientras que en otras
ocasiones se suceden muy seguidos: por ejemplo, los tendremos en 2026, 2027 y 2028;
aunque los tres en muy malas condiciones de observación.

Pero hoy hablaremos del eclipse que cruzó la península Ibérica el 28-V-1900.

El Eclipse Anular de Sol del 3-X-2005

Entre los eclipses parciales del 11-08-1999 (a las 10:28) y 21-08-2017 (21:09), destaca
el Anular del 3 de octubre de 2005. El lunes día 3 de octubre de 2005 se produjo un
acontecimiento astronómico de los que tardan muchos años en repetirse (en este caso
240 años), pues tuvimos un Eclipse de Sol Anular (aunque en Navalmoral fue parcial,
ya que el oscurecimiento del astro rey sólo afectó al 89’6 % y el anillo no fue central.
Comenzó a las 9 horas, 39 minutos y 19 segundos; alcanzó el máximo a las 10 h., 56
m. y 21 s.; y finalizó a las 12 horas, 21 minutos y 23 segundos. El buen tiempo ayudó
a su observación. La fase central duró 4 minutos y medio.

Ya hubo otros totales en 1900, 1905 y 1912 (de gran incidencia en Navalmoral el
primero, como veremos después; en el 2026 habrá otro total; y en el 2028 se repetirá
el anular de ese año 2005.

Y, como es evidente, ha habido y habrá numeroso parciales, como el que pudimos
apreciar el año pasado, concretamente el 21 de agosto de 2017.
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Varios fueron los eclipses de sol españoles que nos afectaron en el pasado pero, de
ellos, tres destacaron sobre el resto en el siglo XX, porque la intercesión de la luna con
el sol se produjo totalmente sobre nuestra superficie:

- El 28 de mayo de 1900, del que hablo a continuación, incidió totalmente aquí.
- 30 de agosto de 1905, breve y en el norte.
- Otro en 1912, pero solo en el mar Catábrico.

El próximo será el 12 de agosto de 2026, al que seguirán dos correlativos, en 2027 y
2018.

Como volvemos a reiterar, en esta ponencia nos vamos a centrar en el del año
1900, por la gran repercusión que tuvo tanto a nivel local como nacional e internacional.
Y eso que el eclipse cruzó la península Ibérica con una zona de totalidad de escasamente
70 km., con una duración prevista de solamente 80 segundos.

Lugares elegidos para la observación y estudio

- Como es lógico: ciudades por donde pasaba con toda su magnitud.
- Pero que tuvieran fácil acceso en aquella época: como era el ferrocarril.
- Seleccionadas por la Asociación Astronómica: Plasencia, Navalmoral, Argamasilla

de Alba, Alcázar de San Juan, Santa Pola y Elche.

Ruta del paso del eclipse.
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- Estuvo en Navalmoral el profesor
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central D. Manuel Gil
quien, en compañía de astrónomos y
profesores ingleses, franceses,
irlandeses y españoles, observó y
fotografió el eclipse.

- Camilo Flammarion, presidente de
la Sociedad Francesa de Astronomía y
gran experto de esta ciencia, se desplazó
a Elche para presenciar el eclipse,  por
la alta probabilidad de tener buen tiempo.
Describe los cambios de luz que se van
produciendo durante el eclipse hasta
llegar a su totalidad: «la luz se debilita considerablemente y su palidez es a la vez
extraña y siniestra... asume un tinte angustioso».

- La Asociación Británica de Astronomía envió 2 expediciones. La comandada por
T. Weir lo observó desde Navalmoral. Tomaron una duración de 1m. 23s. Y pudieron
ver claramente al planeta Mercurio.

- Y las crónicas citan también a D. Segismundo Moret, ministro de Gobernación
entonces. Aunque no lo hemos visto en las imágenes, por lo que suponemos que lo
contempló desde el cercano palacio de las Cabezas (Casatejada), propiedad de sus
amigos los Marqueses de Comillas (y Condes de Güell). Las crónicas hablan de ello.

Comentario que el director del Observatorio Astronómico y Meteorológico
de Madríd realizó desde Cáceres

Ayudados por D. Manuel Castillo, profesor de Francés del Instituto, algunos amigos y
varios discípulos, se eligieron dos lugares para las observaciones: uno en la torrecilla
del Instituto, que sirvió en otros años de Observatorio, desde donde se divisa un amplio
horizonte al Norte; y el otro en un altozano de San Francisco, en el real de la feria, que
por ser día en que ésta se verificaba pareció conveniente situarse entre los distintos
ganados, para ver si algún efecto especial producía en ellos el eclipse (recordemos
que la Feria de Cáceres se celebra el 30 de mayo, festividad de San Fernando).

- Al comenzar el eclipse, no había más que una cigüeña en cada uno de los ocho o
diez nidos que hay en las torres de la iglesia del Instituto, pero a las 3h:39m vuelven
todas a sus nidos.

- Una zurita, de las muchas que anidan en los muros, penetró azorada por una
ventana en la sala y se posa en la vidriera...

- Las ovejas, dentro de sus rediles en el campo de la feria, se muestran inquietas al
llegar la máxima fase del eclipse y balan casi todas.

D. Segismundo Moret

Domingo Quijada González
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- También el ganado vacuno revela desasosiego
y los vaqueros lo contienen, pues tratan de
desbandarse. En los cerdos y caballería parece
que no se ha notado nada de particular.

- Las abejas, al llegar el momento culminante,
se alborotaron y mudaron de lugar, metiéndose en
una tinaja a medio tapar que hay en el jardín donde
han comenzado a hacer el panal. Cáceres, 4 de
Junio de 1900.

La observación en Plasencia

- Tras pensar en los lugares más idóneos
alrededor de la población, elevado y accesible, se

eligió como más ventajoso el Berrocalillo: cerro situado al oeste de Plasencia, a unos
dos kilómetros de distancia (camino de Montehermoso).

- Una vez instalados los instrumentos (incluyendo una línea de telégrafo, para
informar puntualmente sobre el evento), nos dispusimos a esperar. Lo mismo hicieron
los técnicos con el resto de instrumental que portaban.

- Sólo nos faltaba esperar que el estado de la atmósfera fuera idóneo para verlo.
- Como así ocurrió: el día 28 de Mayo amaneció espléndido; ni el más tenue celaje

empañaba el azul obscuro del cielo, en el cual el sol derramaba torrentes de luz, y no
hay que decir que con ello la alegría era general.

- EI personal del Observatorio de Madrid ha trabajado toda la noche pasada haciendo
experimentos y sacando fotografías. Todos los aparatos funcionan perfectamente.

- La Alcaldía ha publicado un bando prohibiendo acercarse a 100 metros del
Observatorio.

- Bastante temprano nos dirigimos todos al Berrocalillo, con objeto de adoptar
cada cual las medidas necesarias para llevar a cabo su misión.

- Estando en el cerro, recibimos la visita del Sr. Gobernador Civil, del Coronel jefe
de la Guardia Civil y del astrónomo extremeño Sr. Roso de Luna.

- Hace un calor tremendo. El termómetro a la sombra ha alcanzado hoy 30 grados.
- La Compañía ha formado cinco trenes extraordinarios; pero así y todo se han

quedado en tierra más de mil personas. Los billetes despachados pasan de 4 mil.
- Los revendedores han hecho negocio, exigiendo primas por los billetes del

ferrocarril.

Crónica del «Imparcial» desde Navalmoral, 29 - V - 1900

- La fiebre por observar tan extraordinario fenómeno astronómico desde la zona
de oscuridad hizo que, el día antes del eclipse, se hubieran vendido más de cuatro mil
billetes de ida y vuelta de Madrid a Navalmoral de la Mata (Cáceres) en vagones de

El fotógrafo Manuel Compañy
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trenes de primera, segunda y tercera
clase, al precio de 3 pesetas para
grupos de más de tres personas. Pero
el día del eclipse se desbordaron todas
las expectativas y, ante la enorme
demanda, se expidieron nuevos billetes
con un recargo de hasta el 25 por ciento
sobre su precio original.

- A primera hora de la mañana
partieron desde la antigua estación de
Delicias tres trenes hacia Navalmoral,
con más de un millar de pasajeros cada
uno de ellos. Tras los tres primeros
trenes, un cuarto tren de lujo, con más

de 400 viajeros, y un quinto con más
de mil, abandonaron ese lugar.

- Eso influyó en el turismo y
comercio: venta de libros, folletos,
periódicos, revistas, instrumentos
ópticos; se organizan rutas, visitas,
etc. Así como en la difusión cultural.

- Esa franja del territorio español
fue considerada como una de las
mejores para ser observado dicho
fenómeno, tanto por sus condiciones
meteorológicas como por la ventaja
que suponía la baja altitud del sol en
el momento de su ocultación y la

larga duración del evento.
El interés no sólo atrajo a científicos y periodistas, sino a personajes de la más diversa
índole: como sucedió con los «pelotaris» reseñados, fotografiados en Navalmoral.

«El País», 29 de mayo de 1900 (crónica desde Navalmoral)

El eclipse entró a la península por Portugal (Oporto y Ovas) cruzando las provincias
de Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Murcia y Alicante. Y las poblaciones más
seleccionadas fueron Coria, Plasencia, Jarandilla, Navalmoral de la Mata, Puente del
Arzobispo, Talavera, Orgaz, Madridejos, Daimiel, Alcázar de San Juan, Manzanares,
Villanueva de los Infantes, Alcaraz, Albacete, Chinchilla, Hellín, Yecla, Villena, Cieza,
Monóvar, Novelda, Jijona, Dolores, Orihuela, Elche, Alicante hasta salir por Santa
Pola.

Grupo de Observadores de la British Astromical
Association

Turistas en Navalmoral

Domingo Quijada González
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- Hemos hecho un viaje muy agradable,
debido a la animación y buen humor de los
expedicionarios. Aunque el calor se dejaba
sentir y la mayoría de los viajeros emprendieron
el viaje faltos de descanso, la expedición ha
tenido un carácter de simpática y comunicativa
alegría. En un departamento contiguo al que
ocupé venían los aplaudidos autores Celso
Lucio, Paso, García Álvarez, Frutos y el
fotógrafo Compañy. El número de
expedicionarios llegados en los distintos trenes
que partieron de la estación de las Delicias,
puede calcularse en unos 7.000. La población
presenta un aspecto animadísimo, pues son
muchas las personas que han venido de los
alrededores, además de los viajeros

madrileños. Se ha hecho una venta
extraordinaria de catalejos y cristales
ahumados. Es pintoresco el aspecto que
ofrecen los diversos grupos que toman
asiento en el campo para almorzar al
aire libre. Se espera con impaciencia el
momento del fenómeno celeste. Hace
calor. El sol ilumina el dilatado horizonte.
El cielo está despejado y magnífico.

- Próximo el momento del eclipse,
me traslado al cerro de San Andrés,
punto elegido por los aficionados para
sus observaciones científicas (camino
de Millanes o de «Las Cuestas»,
paralelo a la actual carretera de
Valdehúncar, el lugar de mejor acceso
entonces por hallarse empedrado).

- Se aproxima la hora en que ha
de verificarse el fenómeno. La
ansiedad es inmensa. Reina un profundo
silencio. Miles de personas tienen la
vista fija en el cielo.

- A las tres en punto comenzó e!
eclipse, advirtiéndose su fantástica presencia por una sombra débil en la parte inferior

Los famosos pelotaris vascos, Pequeño de
Abando y Americano en los cerros moralos

Foto publicada en «Nuevo Mundo». Se observa el
pilar de la Cruz de la Ermita.
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del disco, que avanza rápidamente, obscureciendo el astro luminoso. Una espesa
penumbra envuelve el paisaje. Parece que anochece. El espectáculo resulta grandioso.

- El primer rayo de Sol ha producido emoción vivísima. El gran disco solar ilumina
los lejanos horizontes que abarca nuestra vista. El pintoresco valle que domina las
alturas del cerro reaparece a nuestra vista cubierto de verdor y tonos suaves. El
tiempo es bello. La temperatura deliciosa. El eclipse se ha realizado con puntualidad
matemática. El fotógrafo Compañy ha obtenido muchos clichés de las fases del
fenómeno.

- Los expedicionarios abandonan los puntos da observación. Navalmoral está en
plena romería. Los que tienen billete para el primer tren se disponen a regresar. Aparte
del interés científico del fenómeno físico, el día de hoy será de gran recuerdo para
Navalmoral. Tan extraordinario ha sido el número de forasteros y tanta la alegría y la
animación que ha reinado durante toda la tarde.

Domingo Quijada González
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La herencia de los vettones en el Campo Arañuelo
y la Jara cacereña

por Antonio González Cordero

Fuera de concurso
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Antonio González Cordero

Introducción

En los XXI Coloquios del Campo Arañuelo (González, 2014), presentamos un trabajo
sobre las poblaciones asentadas en el Campo Arañuelo durante la Edad del Bronce,
su propósito no era otro, que el de dar una apoyatura contextual al estudio de varias
etapas históricas, algunas, como la Primera Edad del Hierro o Periodo tartésico, ya
fueron tratadas con cierta amplitud (Jiménez y González, 1999, Martín, 1999, Jiménez
ed., 2006), mientras que a otras, como la II Edad del Hierro, aún no se le había
prestado suficiente atención. La excusa, para un abordaje parcial de esta última, la
han propiciado el hallazgo varias esculturas zoomorfas popularmente conocidas como
verracos, pues al hilo del análisis de las mismas, no podíamos esquivar la responsabilidad
de dejar por escrito algunas impresiones acerca de los autores de estas manifestaciones,
máxime cuando nuestras aportaciones son en gran medida inéditas y pueden servir
para llenar una laguna en el conocimiento de la ocupación de este territorio,
asimétricamente contrastable con otras zonas de la provincia, donde otras
investigaciones sobre la Segunda Edad del Hierro e inicio de la romanización, más han
insistido.

2. Las nuevas escultura zoomorfas «verracos»

El descubrimiento de dos nuevas esculturas de verracos, o mejor cabe decir de tres,
puesto que una de ellas presenta dos figuras unidas por sus costados, ha tenido lugar
durante este último verano en la cuenca del pantano de Valdecañas, donde la falta de
lluvias y el prolongado estiaje han provocado el descenso del nivel de agua y el arrastre
de cobertura terrosa que finalmente ha liberado de su entierro a dos excepcionales
esculturas, pues ambas conjugan cualidades en la que no son pródigas la mayoría de
los 435 ejemplares conocidos hasta la fecha1.

2.1. Alija (Peraleda de San Román)

Su hallazgo fue totalmente casual, pues tuvo lugar cuando nos encontrábamos
fotografiando las estructuras de edificios que habían quedado al descubierto en una
porción del asentamiento de la Edad del Hierro existente al norte del castillo de Alija,
y cuya existencia conocíamos, gracias al propietario de la finca, don Francisco Jover,

1 Este recuento ha sido realizado a partir de los inventarios de  G. R. Manglano Valcárcel (2013), de Gómez Díaz y Santos
(1998), Álvarez Sanchís, (1990, 1993, 1999), G. López Monteagudo (1989: 17),  González et al. (1988); Árias et al, (1986) y F.
Hernández Hernández (1982).
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merced a cuya amabilidad, supimos del vasto conjunto de restos que albergaba su
propiedad.

Se hallaba en posición invertida, recostado sobre un gran bloque de granito y
atrapada bajo una gran roca con marcas de punterolas, de tal manera, que en esta
posición, solo el hueco abierto entre las patas, pudo delatar su presencia. El estado de
conservación es bueno, aunque ha sufrido el deterioro natural ocasionado por el paso
del tiempo y sobre todo la prolongada inmersión de más de cincuenta años en el vaso
del pantano de Valdecañas, donde la alcalinidad del agua ha atacado la parte más
expuesta, atenuando sus contrastes anatómicos una pátina de color blanquecino,
mientras que el reverso, a resguardo de esta imprimación, presenta un color rojizo
presto a facilitar una mejor lectura de los atributos corpóreos Figura 1.

Tiene una longitud de 83 cm. y una altura máxima de 68 cm., de los cuales 24cm.
corresponden a la peana y 44 cm. al cuerpo de la representación. Su ancho en la parte
posterior es de 31cm. y entre sus extremidades, se sitúa un vano de separación de 24
cm. de ancho, por 13 cm. de alto, una pequeña abertura que evidencia la preocupación
del artífice por aumentar la resistencia del bloque esculpido, cuidando de que el espacio
horadado no resultara excesivo.

Uno de los detalles que hace casi única a esta escultura es la actitud, su
posicionamiento de acometida, ejemplificado por la posición de la cabeza agachada y
las patas tendidas hacia adelante con la viva intención de expresar la energía cinética
del cuerpo del animal instantes antes de iniciar la embestida, si bien no llega a materializar
la totalidad del movimiento, al permanecer las extremidades anteriores en una posición
más estática.

Su ejecución supera la tosquedad habitual de la plástica zoomorfa en granito,
reemplazando la habitual regularidad de la silueta del dorso del animal por una cambiante
sinuosidad, primero a la altura de la cruz y después del espaldar. La cabeza termina en
un agudo hocico dirigido hacia abajo con la papada apoyada en el bloque que se
esculpió, advirtiéndose el resalte de las extremidades anteriores los codos del brazuelo
y débilmente las pezuñas. De frente, se aprecian mínimamente las orejas, dos ojos
pequeños diseñados como pequeñas concavidades colocadas frontalmente, la boca y
sobre todo en el lado izquierdo, un largo y grueso colmillo que acentúa su ferocidad. El
espinazo por último, divide simétricamente la figura con un resalte aceptable,
omitiéndose el género, si es que tal omisión no es en sí misma un rasgo de femineidad
de la propia imagen y consignando como peculiaridad, el hecho de que la peana
sobresalga ligeramente por detrás. Dicha peana carece de refinamiento, salvo la cara
superior, por lo que se deduce que esta iba enterrada en el suelo, advirtiéndose una
línea en el centro del calado, límite de la interacción con el cincel de los canteros.

Con respecto a su morfología, no ofrece la menor duda acerca del orden filogenético
de pertenencia a la familia Suidae, la más numerosa de todas las representaciones, de
ahí su vulgarización con el término «verracos». Es además, la especie predominante
en el occidente toledano y el extremo noreste cacereño.

El hecho de encontrarse a escasos metros de las viviendas de un poblado y en el
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radio de intervención de la cantera que abasteció a la Augustóbriga romana, se presta
a no pocas especulaciones y a no menos interesantes conclusiones, pues dejando
aparte la identificación de núcleo abastecedor de aparejo constructivo granítico al
municipio romano antes señalado, con un frente de explotación extendido a lo largo de
los Baños de la Cuadra, nos da a entender que los tres ejemplares hallados en Talavera
la Vieja, fueron casi con toda seguridad transportados desde aquí y cincelados en este
mismo lugar. Si así fuera, estaríamos hablando al menos de un conjunto de cuatro
figuras que en origen debieron de hallarse expuestas en las afueras del asentamiento
vetón de Alija, tal y como se documenta también en los castros y en otros parajes
abulenses, aunque el destino secundario de una parte de ellas, a juzgar por su localización
actual, no fue otro que la necrópolis de la ciudad augustobrigense, situada en el solar
de la ermita de los Mártires, en cuyas inmediaciones, yacen actualmente enterradas
bajo el légamo pantanoso.

Esta ubicación, proporciona fundados motivos para pensar que tal vez se llevaron
hasta allí para ser empleadas como otras tantas en la Península, a título de efigies
apotropaicas erguidas sobre la tumba de alguno de los colonos romanos o de alguno
de los indígenas que la epigrafía de la ciudad nos permite señalar. Siglos más tarde,
perdido su valor, son tratadas como un vulgar relleno de mampostería pasando a formar
parte de las pasaderas del arroyo vecino al cementerio, de donde Hermosilla (1796:
347) ordena que las saquen, sin que finalmente se les diera un destino apropiado.

Cabe señalar, que el lugar del hallazgo del verraco de Alija se encuentra también
inmediato al solar de otro edificio religioso hispano-visigodo o mozárabe, completamente
desguazado por los ocupantes musulmanes que erigieron más arriba una fortaleza, y
para cuya construcción trocearon incluso las columnas y los mármoles decorativos de
los que se hallaba revestido el edificio cristiano, dejando como prueba del saqueo,
esquirlas de valiosos ornamentos repartidos por todo el solar que ocupó la antigua
nave eclesial. Interesante es también constatar, como en este lugar, donde pensamos
se halla la necrópolis del poblado vetón, se produjo otra reocupación funeraria por la
parte cristiana, tallando tumbas antropomorfas en la roca, e inhumando sobre la tierra
cadáveres que el retroceso del agua del pantano con frecuencia descubre.

2.2. Arroyo del Hocico (Peraleda de la Mata)

La escultura yacía boca arriba, separada sesenta metros escasos del arroyo del Hocico,
un afluente menor del Tajo, donde el proceso de acarcavamiento inducido por las
fases remontantes de las aguas del embalse, habían acabado por cortar a pico parte
de una estructura de época tardorromana, sustrayendo al mismo tiempo  la tierra
cobertera de dos hornos de la misma época. Su identificación no estuvo exenta de
dificultades, y si esta se llevó a cabo, es porque el suave tacto de la piedra que asomaba
de sus costados, contradecía la aparente aspereza de la parte visible, pues sin cabeza,
con las patas cortadas a ras del vientre, sin marcas o atributos en la parte posterior y
con un volumen sobredimensionado del cuerpo, nada nos permitía sospechar que se
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trataba de una especie casi única de la estatuaria vetona, más bien al contrario,
pensábamos en un gran fuste inacabado o en un tipo de bordillo funerario. Fue al darle
la vuelta, cuando nos percatamos de la rareza del ejemplar ante el cual nos
encontrábamos. Figura 2.

Posee una longitud de 120 cm. de los cuales 25 cm. corresponden a lo que queda
del morro, 16 cm. a los brazos anteriores, 61 cm. al vientre y 18 cm. a los cuartos
traseros. Su altura máxima es de 46 cm y medidos por la parte posterior ambos
ejemplares alcanzan en conjunto una anchura de 59 cm.

Las figuras se hallan prácticamente decapitadas, reconociéndose apenas dos
protuberancias laterales en la parte superior de la cabeza de cada ejemplar, donde se
posicionan las orejas. No conserva peana, más aún, las patas se hallan cercenadas
por encima del corvejón y las rodillas, prácticamente a nivel de la barriga. El dorso
resalta con la delicada curvatura remarcada por la presencia de los ijares, levemente
esbozados donde principia la paletilla y menos señalada en los cuartos traseros. Ambas
poseen un espinazo muy definido, con una suave caída, no siendo apreciable sus atributos
sexuales. Tampoco hay muchos más detalles anatómicos destacables, salvo la unión a
lo largo del costillar de las dos figuras que de adelante hasta atrás, deja bien a las
claras, la imagen especular de ambos suidos.

Como dato significativo, hay que señalar que el terreno donde se ubica es un suelo
miocénico arcilloso carente por completo de rocas graníticas, con una distancia mínima
hasta la cantera más próxima de 5,5 km en las afueras de Berrocalejo. Para cubrir
este trayecto, evidentemente, habría de utilizarse algún tipo de carro, requiriendo un
esfuerzo premeditado que justificara la acción final de ubicarla en un punto cuya
elección, en nuestra opinión, no tenía nada azaroso, sino que respondía a un valor que
se concedía al espacio en cuestión.

La escultura, finalmente, levantada sobre una loma de un terreno que hace cincuenta
años formaba parte de una dehesa, se halla privada de un contexto arqueológico definido,
salvo el de un asentamiento tardorromano dedicado a la fabricación de material latericio
de época posterior. Tan solo el poblado de Alija, distante siete kilómetros, se postula
como la única entidad arqueológica ejecutora, por lo que de establecerse una conexión,
cabría pensar en áreas de captación y explotación muy amplias para  los poblados del
Hierro Pleno en la zona.

3. Características extrapolables

La figura de Alija, sólo admite comparación con aquellos ejemplares en los que la
posición de los miembros anteriores estirados hacia adelante, intentan sugerir una
impresión de movimiento similar a los tipificados como el Tipo 2b de Álvarez Sanchís
(1999: 252). En este sentido hay que hacer una distinción entre aquellas cuyos miembros
anteriores se disponen con un ángulo muy pequeño sobre la vertical de las patas, caso
de algunas efigies de la capital abulense, el ejemplar de la Puebla de Montalván, el de
San Felices de Gállegos, el de la plaza del Parador de Ciudad Rodrigo, el Toro Mocho
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de Villar del Pedroso, etc., de aquellas otras en las que el ángulo, un poco más abierto,
transmite una impresión de movimiento o acometida mucho más evidente, caso de  la
pieza de Gallegos de Argañán, Torrequemada, Botija I. Con esta última, converge
además en otros aspectos, no ya sólo en la forma de la boca, de los ojos, del resalte
vertebral con las cerdas encrespadas, etc., sino en esa forma de angular el brazuelo,
aunque la de Botija, sin estar excesivamente proporcionada,  cuida mejor el reflejo
anatómico de la especie, pues mantiene las extremidades en paralelo y estiliza las
patas traseras.

En cuanto a la forma de la cabeza, la del ejemplar de Alija no obvia los principales
rasgos afines a la especie, a veces simplificados como un prótomo de forma triangular
o troncocónica, sino que se modela de tal forma que deja entrever el alargamiento del
hocico con respecto a la cara, lo cual, sin ser exclusivo de los ejemplares meridionales,
sí parece más naturalizada en estos, con el ejemplo extremo de Botija III, aunque por
otro lado difieran con respecto a la de Alija, en la posición levantada de la cabeza, es
decir despegada de las extremidades anteriores.

Se aleja sin embargo, de esos arquetipos que con más fuerza insisten en ese sector
meridional cacereño, abusando de otra particularidad presente indistintamente en la
estatuaria de toros y verracos, la cual consiste, en resaltar excesivamente una franja
en relieve hacia el lomo, partiendo de las extremidades anteriores. Dicha porción
descrita como dorsuale por López Monteagudo (1989: 50), en nuestro ejemplar sobresale
hasta el punto, de soslayar la paletilla del cuerpo del animal, sustituyéndola por un
brazo casi humanizado al prolongar excesivamente la longitud del mismo desde el
hombro hasta el codo, dando la impresión incluso que sus manos se curvan ligeramente
en dirección a la boca.

Todas estas singularidades hacen de la escultura de Alija una de las más logradas
creaciones de los canteros vetones, quedando patente una vez más, la capacidad de
los mismos para adaptar al gusto meseteño, más simbólico y menos naturalista, otros
ideales estéticos impregnados de mayor libertad creativa, aunque de fondo prevalezca
la carga abstracta subyacente en la mentalidad vetona.

Con respecto al ejemplar siamés de Peraleda de la Mata, sólo existe una imagen
parecida en Alcolea del Tajo, donde a otra pareja de suidos unidos por el costado, se
les concedía hasta la fecha el marchamo de únicos. Las coincidencias sin embargo no
se quedan tan solo el aspecto formal, pues si bien la figura de Peraleda de la Mata
tiene una talla más refinada y supera en longitud a la de Alcolea, la anchura de ambas
es idéntica, son igualmente asexuadas y lo que nos parece más interesante, es que
territorialmente comparten el mismo tipo de ubicación, junto a los pocos vados
practicables del río Tajo en toda la extensión comarcal, circunstancia que puede dar
lugar a ulteriores hipótesis acerca de su significado y confirmar otras que barajan la
relación directa de estas figuras con cuencas fluviales, pastos y vías de comunicación
(Manglano, 2013: 24).
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4. Consideraciones al margen

4.1. Orígenes y significado

Resulta casi obligado en cualquier tipo de trabajo que trate de estas emblemáticas
esculturas, abordar el problema de sus orígenes, distribución, significado, tipología o
fábrica, y dependiendo de la localización, una lógica reflexión sobre sus creadores
locales, el contexto poblacional y su cultura material como forma de pulsar una
cronología. Acerca de las primeras no insistiremos más de lo necesario, pues en la
tesis expuesta por Manglano (2013) y los trabajos Álvarez-Sanchís (1998, 1999), por
citar algunos de los que más han profundizado en esta cuestión, se recogen las múltiples
y variadas interpretaciones de las que han sido objeto, si acaso, introduciremos unas
matizaciones en las conclusiones acerca de lo que pueden aportar estos inesperados
hallazgos, para extendernos un poco más en el capítulo de sus posibles realizadores,
necesario, por  las novedades que aporta. Figura 3.

En cuanto al origen, aún se sigue discutiendo cuánto hay de verdad en el pretendido
influjo ibérico, pues si bien, para los ejemplares localizados al sur del Tajo de la provincia
de Cáceres encontramos semejanzas o detalles que les llevan a emparentar con la
estatuaria más meridional, incluyendo en ello la existencia de tres figuras de león en la
relación del inventario provincial, no se nos escapa, que gran parte de la producción
escultórica de verracos, al menos físicamente, es bastante ajena a las del ámbito
íbero-turdetano. Así las cosas, nada tiene de extraño reconocer a estas alturas que
existe una periferia, más permeable y sensible a propuestas de la plástica ibérica,
mientras que el gran núcleo de la producción meseteña, en caso de que pudiese adquirir
el gusto por la talla en piedra debido a estímulos foráneos, este no llegó a concretarse
más allá del trabajo con cincel sobre un bloque prismático o de la adopción de un
modelo figurado, como al parecer evidencian las ranuras paralelas de los cuellos y la
disposición frontal de los toros más arcaicos (Álvarez-Sanchís, 2003: 215; Álmagro
Gorbea, 2008: 49), pues muy pronto, manifestó una independencia formal y
absolutamente conceptual, al amparo de un trasfondo religioso o mitológico diferente
en muchos aspectos del que se practicaba o pensaba en el Sur o el Levante.

La idea de plasmar en piedra un animal sin embargo no fue uniforme en todo ese
territorio como hemos tenido ocasión de comprobar, sino que varió de acuerdo con los
gustos y las habilidades de los canteros, produciéndose diferencias  o tendencias
estéticas dispares, que en el caso de la comarca zamorana de Tierra del Pan se concretó
en un tipo de esculturas de verracos de factura prismática, en el caso abulense en una
cierta tendencia al estatismo o por el contrario, con un talante más activo o agresivo,
en las salmantinas o cacereñas (Blanco, 1984: 33), siendo la de Alija una vez más
prueba de ese personalismo.

Quiere esto decir que la genuina concepción de la figura de Alija, sin abandonar el
estereotipo vetón y sin renunciar al significado intrínseco heráldico o toténico de la
imagen, introduce algunas variantes que afectan sobre todo a la forma en que se



145

modela la figura, especialmente la mitad anterior, introduciendo un idea nueva de
movimiento influido seguramente por una plástica tan abierta como la que se está
promoviendo desde Villasviejas de Botija.

En cuanto a su utilización y significado, ambas figuras pueden constituir el ejemplo
más claro y manifiesto de la división que a estas alturas aún suscita la interpretación
de las mismas, pues cada una de ellas parece señalar direcciones opuestas. Por ejemplo,
la de Peraleda de la Mata, por el contexto al que se vincula, es decir tierras dedicadas
secularmente al pastoreo de ganados, al pie de la Cañada de los Judíos, en una de las
rutas tradicionales de la trashumancia que convergen desde el Sistema Central hasta
el río Tajo, con posibilidad de franquear ambas orillas a través del histórico vado de
Talavera la Vieja, parece dar la razón a las hipótesis más antiguas (Fernández Guerra,
1853; Fita 1880; Paredes, 1888), aquellas donde se defendía  el empleo de tales imágenes
a modo de señalizaciones, mojones o hitos de rutas camineras, caminos de trashumancia,
fronteras o territorios.

A tenor de lo dicho, tal vez no sea casual que su alter ego en Alcolea de Tajo
comparta la misma latitud y un paisaje de idénticas características, ni que su presencia
coincida con la cercanía de otro de los vados históricos del Tajo en Azután y del
asentamiento del Cerro de la Mesa, por lo que atendiendo a nuevos planteamientos
donde se reelaboran las teorías más antiguas (Álvarez, 1999: 294), estamos de acuerdo
en valorar la presencia de estas esculturas desde la perspectiva económica de
aprovechamiento agro-pecuario y del interés que las élites del Hierro Pleno manifiestan
en poner apellidos a la propiedad de la tierra, acotando con la presencia de los verracos
extensiones de pastos, que además en la zona de Peraleda de la Mata, tradicionalmente
han dado cobijo en la invernada a ganados procedentes allende las montañas del Sistema
Central, como ya manifestara también Alvarez-Sanchís (1998: 619) defendiendo estas
hitaciones como parte de la necesidad de controlar recursos críticos para el ganado.

Ahora bien, y sin perjuicio de los anteriores razonamientos, hemos de admitir la
posibilidad de que no todos los ejemplares localizados, hayan de cumplir el mismo
cometido, sobre todo ante la diversidad de contextos en los que aparecen estas
esculturas. Sirva de contraste, la figura, o mejor dicho las figuras, procedentes de
Alija, provistas a nuestro parecer de unos contenidos que las promocionan como
imágenes con un sentido funerario.

A vueltas con el lugar del hallazgo, en las afueras de un asentamiento vetón, el
verraco de Alija y sus tres probables compañeros reubicados en la cercana Talavera
la Vieja, debieron compartir asiento en un lugar donde concurrían unas circunstancias
muy especiales, tal vez las mismas que movieron a su expolio en época romana, a su
posterior cristianización, a una ulterior destrucción en época islámica y a su reocupación
como necrópolis en época alto-medieval. Demasiadas coincidencias en el mismo sitio,
para no sospechar que en aquel solar radicara algo más que una simple exposición de
imágenes de verracos. Desafortunadamente, los trabajos de la cantera y las ulteriores
instalaciones han desfigurado por completo el sitio. Figura 4.

La cuestión, es que de aquel conjunto, tres ejemplares van a ir a parar curiosamente

Antonio González Cordero



146

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

al solar donde se hallaba tal vez la necrópolis más importante de la ciudad romana de
Ausgustóbriga2 la cual, tras pasar por el filtro del exorcismo sacro cristiano de los
siglos posteriores, acabará bajo los pies de una ermita denominada de Los Mártires,
donde posteriormente se instaló el nuevo cementerio de la refundada Talavera la
Vieja. Es decir, y una vez aclaremos que el asiento de la ciudad romana no coincidió
con ningún asentamiento indígena del Hierro Pleno, según veremos más adelante, es
lógico pensar, que las esculturas en un momento plenamente romanizado, se trasladaron
hasta allí para utilizarlas como monumentos funerarios. No presentan inscripciones
latinas, como otras muchas (López, 1989: 125-148), pero su utilización como tales, no
alberga ninguna duda, sobre todo después del hallazgo de Martiherrero (Ávila), donde
cuatro toros funcionaban como tapadera de grandes cistas de piedra en cuyo interior
se guardaban restos incinerados de cadáveres y otros materiales que otorgaban una
fecha a los enterramientos entre los siglos II y III d.C. (Martín y Pérez, 1976).

El problema a continuación reside en saber si el uso funerario que se da en época
romana tuvo su precedente en momentos inmediatamente anteriores, pues aunque se
han localizado algunos ejemplares cerca de las necrópolis vetonas, como la del
Mercadillo de Villasviejas de Botija (García, 1983-84: 57), hasta el momento no hay
nada concluyente al respecto. A este confusionismo hay que añadir  otras hipótesis
que tratan de justificar el origen y el modo en que surgen estos hechos arqueológicos
y entre ellas, las más admitidas, pasan por otorgarles propiedades mágico-religiosas
de carácter apotropaico o propiciatorias de la reproducción, basándose en el hallazgo
de varios de ellos en supuestos recintos para el ganado (Cabré et al. 1950: 17; Maluquer,
1954: 103), hasta deslizarse hacia una concepción más puramente religiosa de divinidad,
como propone Santos Junior (1975), tras el hallazgo en tierra portuguesa del verraco
del Picote, erguido dentro de una cámara circular.  Este sentido religioso se irá
aquilatando paulatinamente, matizado por otras opiniones donde el carácter protector
se extiende desde los ganados hacia las personas, la tribu o el territorio, en paralelo a
otros juicios, que sin apear a los verracos del carácter divino, los presenta como ofrendas,
exvotos o fetiches funerarios consagrados a una divinidad indígena de amplio espectro,
identificado en algún caso con el Marte romano (López, 1989: 148).

En fin, un conjunto de opiniones que ponen de relieve, la complejidad interpretativa
que encierran estas imágenes, las cuales desligadas de una mitología poco conocida,
anima a los investigadores a seguir argumentando según la intuición y unos testimonios,
que a veces no llegan a encajar de la forma deseada. Pese a todo, ya se ha ido
abriendo paso otra prometedora línea de investigación preocupada por profundizar en
las raíces del imaginario céltico de estas poblaciones. Loable en este sentido, es el
esfuerzo del profesor Amagro-Gorbea (2017), cuando al analizar las raíces celtas de
la literatura castellana nos desvela unos pasajes, muchos de ellos entresacados de
poemas épicos, donde se reitera por ejemplo, el carácter funesto del jabalí como el
animal que pone a prueba el valor del «héroe ecuestre» de carácter solar, el cual

2 El cuarto verraco debió de quedan enterrado y posteriormente los cascotes de la cantera se fueron acumulando sobre él, hasta
que la actividad erosiva del agua lo puso  al descubierto.
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traspasa las fronteras del Más Allá para darle caza y así liberar el territorio del Mal
para que lo habiten sin peligro los hombres.

Carritos votivos como el de Mérida, con la representación detallada de la caza del
jabalí, traducirían en el exvoto de bronce, pasajes que se repiten por toda la literatura
céltica, donde la repetición del trasunto antes descrito (Almagro-Gorbea, 2017: 32 y
45), nos hacen más comprensivas estas efigies, sobre todo porque nos abren la
posibilidad de contemplar el desempeño de un papel funerario similar al que renace
durante la romanización, ámbito en el que se producen los mayores cambios en el
carácter sacro de estas representaciones. La presencia de la serpiente entre las fauces
del animal, caso de un ejemplar número III de Botija, duplicaría el valor ctónico y
funerario. El amplio repertorio sobre su significado, no hace sino incidir en una trama
ideológica ampliamente difundida que debía concretarse en ciertas virtudes, comunes
a casi todo el Mediterráneo y la Europa occidental, entre ellas las que sin duda se
hallaba la de ser portadora  del espíritu de los muertos, genio del mal, símbolo de
muerte pero también de la resurrección (Vázquez, 1981: 33; Lavedán, 1931; Blázquez,
1977: 54). No obstante Álvarez-Sanchís (1999: 280) tiene razón en una cuestión, y es
que el porcentaje de ejemplares que pudieron tener un acompañamiento funerario es
ínfimo con respecto a aquellos que eran ajenos al ámbito de los hábitat fortificados y
sus necrópolis, es decir, que el carácter mortuorio no tuvo por qué ser nunca una
propiedad exclusiva de estas imágenes, al contrario, hay cada vez más pruebas que
encaminan su interpretación por otros derroteros.

El ejemplo más palpable lo constituye  el hallazgo de dos nuevos verracos in situ,
junto a una de las puertas de la ciudad de Ávila (Gutiérrez, 1999; Martínez y Murillo;
2003; Cantalapiedra, 2007). En este caso el papel asignado se decantaría por la acción
mágico-benefactora, similar al que desempeñarían imágenes guardianes, entre otros
pueblos del Mediterráneo.

No aportamos nada nuevo entonces, si como colofón, al intentar interpretar este
tipo de esculturas zoomorfas, repetimos lo que ya viene siendo consensuado entre
quienes más recientemente han tocado este tema, manifestando un rechazo al carácter
unívoco de su función, al plantear el fenómeno como una expresión ideológica abierta
a la posibilidad de ser comprendida de forma polivalente (Sánchez, 2000: 146). Al
respecto, resulta bastante elocuente como los tres modelos imperantes que configuran
la función y significad de estas esculturas (Alvarez-Sanchís (1998: 624) se dan cita en
el territorio de Valdecañas, y que si bien, la idea excelentemente argumentada de
considerar a los verracos como delimitadores de áreas de propiedad se sigue
correspondiendo muy bien con el tipo de sociedad a la que representan (Álvarez-
Sanchís, 2009: 59), no por ello pierden valor otras posibilidades como la que sugieren
una función apotropaica, cuya capacidad benefactora sobre ganados, poblados o
necrópolis, emana de una imagen toténica de raíces míticas, instituida a su vez como
el portavoz de una colectividad, emblema grupal y tal vez étnica.
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4.2. Los pobladores de la comarca

Principiaremos por decir que, descripciones más prolijas del Campo Arañuelo y de las
comarcas aledañas hemos hecho ya en pasadas ediciones, por lo cual solo insistiremos
en algunos de los aspectos de mayor repercusión en el devenir histórico de los
asentamientos y de los lugares de frecuentación durante la Edad del Hierro, es decir,
en aquellos fenómenos que convirtieron la posesión y dominio del territorio en un
rango capital del desarrollo económico y social, siendo este nivel de complejidad, el
que marca el compás de las primeras edades de la Historia, tal y como entendemos
hoy la periodización actual.

En este sentido, nuestra semblanza del Campo Arañuelo, es la de una tierra situada
al sur del macizo de Gredos conformada territorialmente por el abrazo los ríos Tajo y
Tiétar, dónde los únicos accidentes orográficos destacables se encuentran, si acaso,
en las abundantes cárcavas de su red hidrográfica secundaria, una irregularidad que
nunca ha supuesto un gran obstáculo, pues históricamente está comprobada la
permeabilidad de este a oeste que ofrece su extensa llanura. No obstante, a partir de
sus fronteras naturales, el relieve se complica, y mientras hacia el norte las sierras que
componen el Sistema Central forman una barrera prácticamente infranqueable, hacia
el sur, la emergencia de masas graníticas, acentuadas por el encañonamiento del río
Tajo en paralelo a los dentados cordales de las Villuercas, ponen freno al tránsito y a
la expansión poblacional hacia ambos extremos. Sólo rompen, la continuidad de esa
restringida geografía meridional, los vados que se intercalan en el curso del Tajo, tanto
el de Talavera la Vieja o Albalat, como el de Puente Pino-Azután en Toledo, pues tras
ellos el terreno se torna accesible. En el primero, a través de los puertos de la Raña de
Castañar, Mesas de Ibor, o Campillo, en el segundo  por Miravete, y en el tercero, a
campo abierto por la llanura jariega. La posibilidad de infiltración por todos ellos sigue
siendo bastante dificultosa, pero no lo es tanto como la que ofrecen hacia el norte los
lejanos puertos de Tornavacas o del Pico, abiertos en los extremos de la Sierra de
Gredos. Vados y puertos serán entonces quienes dirijan pues los flujos poblacionales
de una cultura con unas necesidades de defensa mayores que las de etapas precedentes,
encontrando en sus agrestes fronteras, la seguridad que proporcionan las posibilidades
de encastillamiento en los riberos nacidos del encajamiento de la red fluvial primaria,
además de la ventaja de disponer de un suministro de agua permanente y un mosaico
de tierras que acrecentará las posibilidades de éxito de una explotación agro-ganadera.

Así, al amparo de esta geografía, encontraremos una llanura completamente
despoblada, y en sus márgenes, poblaciones repartidas a trechos por las orillas del río
Tajo y de igual manera a lo largo del planalto verato en las estribaciones de  meridionales
de Gredos. Prescindiendo de aquellos asentamientos de la Vera, es decir, los Castillejos
de Aldeanueva de la Vera, El Castrejón y Pajares de Villanueva de la Vera, el Raso y
Castillejo de Chilla en Candeleda, etc., la población mayoritaria del Arañuelo se repliega
en torno a las márgenes más accidentadas de los ríos, principalmente los espigones
ribereños del Tajo, aprovechando las mejores condiciones físicas del terreno y haciendo



149

valer el patrón más habitual de asentamiento para la Segunda Edad del Hierro en la
región. Figuras 5 y 6.

Varios son los establecimientos de este tipo a los que haremos referencia, Castrejón
de Valdecañas (Almaraz), Alija (Peraleda de S. Román), Isla del Arroyo de las Buitreras
(El Gordo), Castrejones (Valdeverdeja) y La Mesa (Alcolea de Tajo). Hay que desechar
definitivamente un lugar consignado en la Carta Arqueológica de Extremadura como
«castro» en Mesas de Ibor, pues se trata de un fuerte de baterías que data de la
Guerra de la Independencia. También dejamos al margen la cueva del Tío Republicano,
de donde procede una moneda de la ceca de Osset, producto tal vez del uso de la
cueva como refugio temporal y la isla cercana a la presa de Valdecañas, porque el
hallazgo de un fragmento de fíbula tipo La Tene II, pudo ser consecuencia de una
pérdida accidental protagonizada por gentes del cercano castro de Valdecañas, aunque
en este mismo lugar hay tazas de una construcción que cabría analizar debidamente.
Por último, queda pendiente de confirmación la autoría de una construcción de una
cerca inacabada de más de dos metros de espesor en el cerro Castejón (Serrejón),
cuyo patrón de construcción encaja entre los tipos de recinto habituales en la II Edad
del Hierro, y al cual, sólo una investigación en profundidad podrá asignar el rango de
pertenencia. De la secuencia de poblados enumerados,  tres se hallan en la provincia
de Cáceres y dos en la de Toledo, con una frontera administrativa de por medio, que
no interrumpe la fisiografía comarcal, aunque nuestro estudio locacional, por cuestiones
de espacio, solo tendrá en cuenta los tres primeros y un reducto por debajo del castillo
de Castros en Villar del Pedroso. Con este último se hace esta distinción, porque tal
vez adquirió una condición distinta de la de los castros y oppida.

- El castro de Valdecañas (Almaraz). (ETR89: 39º46´47,14"N-5º38´2,71W a 410
msnm). Orilla derecha.

El sitio elegido como enclave para este asentamiento, es sin lugar a dudas estratégico,
pues las propias condiciones naturales del terreno, flanqueado al este por el río Tajo
con un cortado casi a pico y por dos barrancos de pronunciadas pendientes al norte y
al sur respectivamente, sumadas a la habilidad poliorcética de sus moradores, sirvieron
para atenuar en grado sumo la vulnerabilidad del emplazamiento. Figura 7.

Fue dotado de una potente muralla hibridada con un cercado de imponentes
dimensiones, pues su perímetro alcanza los 1,74 km., de los cuales solo se encuentran
en excelente estado de conservación los primeros 500 m del paramento sur, con una
altura que en algunos tramos supera los tres metros y una anchura variable entre 1 y
2 m, presentando su frente exterior un muro aplomado o en ligero talud de esmerada
ejecución. Su acrópolis, ocupa 1,92 has, pero el recinto que se extiende hacia el río
alcanza las 9,23 has., en total 11,5 has, sólo superado por el Zamarril de Portaje con
12Ha3, que le convierten en uno de los mayores asentamientos castreños de la provincia

3 En una publicación reciente se cita a las Villasviejas de Casas del Castañar como el poblado de la Segunda Edad del Hierro
con 40 Ha, más extenso de la región (Hernández, et al., 2009: 129). Puntualizamos acerca de este sitio, agigantado por la imaginación
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de Cáceres y cuya capacidad, tal vez cabría interpretarla para la zona como detentador
de una jerarquía político-administrativa.

Por el lado de poniente, en el punto más elevado, hacia donde convergen las murallas
norte y sur, se eleva un enorme túmulo de piedras de más de 50 m. de diámetro y 6 m
de altura, resultado del acarreo de varias toneladas de toneladas de pizarra, caliza y
cuarcita. Esta construcción, en su momento, pudo formar parte de un bastión defensivo
cuyo cometido era el de reforzar la vigilancia y defensa del camino que se adentra
hacia la única puerta, la cual se hallaba potenciada por la existencia de un pasillo o
recorrido paralelo de varios metros, tan característico de las fortalezas vetonas y
presente a su vez en las mejores fortificaciones de la provincia de Cáceres (Berrocal,
2007: 278).

Nunca ha sido excavado, por lo que su trazado urbanístico nos es desconocido,
pese a ello, no debe incomodarnos hablar de unas características que seguramente
compartió con las de sus vecinos el Raso o La Coraja, donde aparecen trazados
irregulares de calles alrededor de las cuales se levanta un abigarrado conjunto de
viviendas de planta rectangular o cuadrangular y cuyo trazado aquí, se intuye en una
parte del terreno enrasado recientemente al construir un camino en la zona de la
acrópolis. En el otro recinto, lo único que se contemplan son majaneras repartidas por
toda la superficie; en ellas encontramos importantes acumulaciones de molinos
giratorios indicadores de la importancia del procesado de productos agrícolas o silvestres
y tal vez de un reparto de viviendas más dispersas al estilo de Ulaca.

Su cultura material, fruto de una colecta superficial, sirve a duras penas para
hacernos una idea de su producción, prácticamente limitada a fragmentos de  grandes
vasijas de provisiones, platos, ollas, cuencos, fusayolas troncocónicas y cónicas, casi
todas a torno, con imprimaciones de pintura roja alineadas en bandas, sustituidas a
veces por  estampillados con matrices geométricas en el galbo y cuello de las vasijas.

Producto del saqueo por parte de detectores son unos cuencos metálicos de cobre
o bronce en muy mal estado, a los que nos referimos en una publicación antigua
(González y Quijada, 1991: 161), los cuales fueron desechados por algún buscador
junto a algunas herramientas agrícolas y glandes de hondas. Del mismo sitio proceden,
varios ponderales, fusayolas, librillos de plomo de una red,  fragmentos de piezas
decorativas de bronce, monedas de las cecas de Cástulo, Celsa, Obulco  y un pequeño
cuchillo de hierro afalcatado. A ello hay que añadir otros materiales depositados en el
Museo de Cáceres, entre los cuales destaca una docena de fíbulas de la Tene I, II, y
III, de torrecilla, trasmontana, zoomorfa de elefante, tipo Nauheim, amén de placas de
bronce decoradas, entre ellas parte de un tahalí, broches de cinturón, apliques
antropomorfos, etc., (Martín, 1999: 187). A todo ello se suma uno de los más genuinos
objetos de la metalurgia prerromana, consistente en un yunque troncopiramidal de
hierro, muy parecido a otro que encontramos en el «castro» de Sansueña en Aliseda,

del Dr. M. Sayans, que no se trata de una ocupación del Hierro, sino del Bronce, pues en su superficie que apenas llega a las 2 Ha,
solo se encuentran las típicas  cerámicas de la facies Cogotas I. El único poblado de la Edad del Hierro que se encuentra en la zona
es el Camocho, situado a pocos kilómetros al Este, pero a menor altitud.
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ambos depositados en el Museo cacereño. Esta singular y escasa pieza, se halla
emparentada con la hallada  Folgoso de la Ribera en León y las que se exhiben en el
Museo de Soria  y el Museo Carolino Augusteum de Salzaburgo (Moscati coord.
1991: 444) datadas entre los siglos IV-III a.C,  y que en el último caso responden a
una tipología de yunques muy esterotipada en las zona de influencia céltica. Figura 8.

La situación de su necrópolis situada, frente al torreón que custodia la entrada, fue
rápidamente detectada por buscadores clandestinos, sufriendo un deplorable saqueo
pocos días antes del inicio de su excavación, si bien, por lo poco que quedó, se pudo
averiguar que esta estuvo en uso durante el s. II a. C. Una foto recepcionada
recientemente por la Real Academia de la Historia, habla del hallazgo de un puñal
biglobular, hallado en esta necrópolis que porta una inscripción en alfabeto ibérico
(Luján y Lorrio, 2017: 116) y de cuya existencia también habíamos tenido noticias.

- Isla del Arroyo de Las Buitreras (El Gordo). (ETR89: 39º47´5,85¨N-
5º19´29,96"W a 325 msnm). Orilla derecha.

Aguas abajo de Los Castrejones de Valdeverdeja, pero en término de El Gordo,
asoma un islote en medio del río Tajo donde son visibles restos de un pequeño recinto
muy arruinado, acoplado a la cima y construido a base de  mampostería gruesa. Dicha
isla es un creación artificial del pantano de Valdecañas, cuya cola aún se prolonga
varios kilómetros aguas arriba, por lo que su acceso, salvo por causa de una inundación,
debía de efectuarse por tierra. Figura 9.

Su inclusión como yacimiento de la Segunda Edad del Hierro se debe a la presencia
de cerámicas comunes junto a pintadas de tipo ibero-turdetano, una de ellas restituible
a partir de un fragmento de considerable tamaño, presenta el característico borde en
forma de pico de ánade perteneciente a una elegante vasija muy similar a las halladas
en Alija.

Su escaso tamaño, no da para incluirlo en la categoría de asiento permanente, más
bien creemos que se trata de una parada temporal de un pequeño grupo de gentes que
utilizaba el sitio como abrevadero y descanso del ganado estante, pues el remonte al
ribero por la orilla más cercana lo facilita una pequeña colada, en tanto la orilla de
enfrente posee unos escarpes disuasorios para su acoplamiento como vado.

- Castros II (Villar del Pedroso). (ETR89: 39º47´52,87"N-5º11´42,41"W a 355
msnm). Orilla izquierda.

Tal vez el plural de este topónimo tenga mucho que ver con una edificación cercana
al castillo islámico, al que sin ninguna duda sirvió de cantera aportando mampuestos
ciclópeos que fueron íntegramente a parar a la almenara que se erguía en el centro de
la plaza y que se diferencian muy bien del resto de la fábrica empleada el perímetro
amurallado exterior. Figura 10

Lo hemos incluido aquí, porque mantiene unas características análogas a otras
construcciones situadas al sur de la provincia, con un ejemplo muy claro en el

Antonio González Cordero



152

XXIV Coloquios Históricos - Culturales

asentamiento  de San Juan el Alto y en el santuario inédito del Valle de los Lirios de
Santa Cruz de la Sierra, donde también son frecuentes los remates en escalera de las
esquinas de los edificios, esculpidos a veces en la roca natural para el mejor encaje de
del aparejo o como parte de un acceso ritual. Tampoco se nos escapa, aunque quizá
se halle muy alejado del núcleo principal de los recintos torre, que la reproducción de
ciertas características morfológicas podría encaminarle al desempeño de funciones
parecidas a aquellos.

Su emplazamiento, sobre la orilla izquierda del Tajo, en un punto donde las laderas
del cerro se elevan ligeramente antes de caer de forma abrupta por los cantiles del
ribero, contribuye a que la posición del edificio adquiera un carácter prominente en la
contemplación del río y sus alrededores a lo largo de varios kilómetros. Su planta
dibuja un rectángulo de 16,50 m por 16,0 m, con una anchura desigual en su recorrido,
de 2,55 m en el muro norte, 1,68 m en el muro este, 2,25 m en el muro sur y 1,68 m en
el muro oeste. Al interior de la estructura se aprecia solamente la existencia de un
habitáculo de planta cuadrada encajado en una de las esquinas, formando parte tal vez
de un espacio compartimentado.

La interpretación contextual y funcional de esta estructura sigue pues abierta, pero
pudo muy bien hallarse en relación con el cercano oppida del Cerro de la Mesa, tal
vez un santuario como los que se erigen en los puntos fronterizos o de convergencia
(Sánchez-Moreno, 2007: 134), lugares caracterizado por la atracción de gentes diversas
en un entorno cultural de especiales características hierofánicas que justificaría la
perpetuación de prácticas rituales tradicionales en época romana, como parece
deducirse de la presencia de aras anepígrafas cercanas a la puerta del castillo de
Castros I. También pudo ser una avanzadilla defensiva diseñada como parte de una
estrategia de impermeabilización fronteriza, si como parece, el sitio antes aludido, se
situaba en el extremo suroriental del territorio vetón, en la divisoria entre oretanos y
carpetanos (Ortega y del Valle, 2004: 183; Roldán, 1968: 105), aunque para asegurarlo
categóricamente sería necesario someter sus ruinas al escrutinio de una intervención
arqueológica.

- Alija (Peraleda de San Román). (ETR89: 39º48´16,67"N-5º22´11,24"W a 318
msnm). Orilla izquierda.

Inédito hasta la fecha como yacimiento de la Segunda Edad del Hierro, su superficie
resulta difícil de concretar, ya que no hay evidencias de poblamiento del sitio en su
totalidad y las que se reconocen se extiende por debajo de la cota de inundación del
pantano, sin que se puedan precisar con claridad sus límites, ni si tuvo una muralla que
lo defendiera, aunque muros de gran grosor se alzan en las zonas de un basurero y por
el lado Este inmediatos al arroyo del Castillo. Figura 11.

Se ubica en un punto estratégico, entre los cauces de los ríos Tajo y Gualija, en el
punto extremo de encuentro entre ambos, revela una estrecha relación con el control
de ambos curso de agua y el dominio visual de un amplio territorio constituido por lo
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que se conoce como la hoz del Recorvo, un enorme meandro donde el río Tajo se
amansa, dando lugar  a uno de los pocos vados que escalonan su recorrido.

El sitio, un espigón de forma cuadrangular,  presenta una ligera pendiente en su
parte oeste, la cual se torna más abrupta a medida que gira hacia el norte hasta la
Peña del Mochuelo, lo que nos lleva a pensar que su acceso se localizó por la parte
sur, donde de no disponer de un foso, ninguna otra característica declararía en favor
de sus posibilidades defensivas, pues mayores alturas se alzan inmediatas a su espalda.

Una vaguada contigua a los barrerones que miran hacia el Gualija, descarnada por
la erosión, muestra parte del recorrido de calles y viviendas, donde la mezcolanza de
materiales producto de una reocupación durante el Bajo Imperio primero y después
en la etapa islámica, impiden, reconocer con claridad la parte correspondiente a la
etapa protohistórica, pues el patrón arquitectónico de edificios de planta cuadrada o
rectangular con una base de mampostería a doble hilada y la presencia de molinos
giratorios, persiste en el tiempo entre las construcciones modestas. Figura 12.

Pese a esta amalgama, se ha podido documentar un extenso repertorio de formas
cerámicas sobre las que nos extenderemos especialmente, dado que por ahora son los
únicos documentos que pueden aportar una cronología al yacimiento y por proximidad
a la nueva escultura de verraco hallada dentro de su perímetro.

Casi todos los fragmentos de los que partimos se han hallado concentrados en las
costeras de un callejón entre bloques de granito, donde fueron a parar basuras de la
población y seguramente parte de la producción desechada de un horno  distante a
pocos metros. El acúmulo de restos visibles en los años de mayor retroceso del agua
es impresionante, suceso que no pasó desapercibido al propietario de la finca, Don
Francisco Jover, que recogió los fragmentos más llamativos y los entregó para su
estudio y custodia al Museo de la Fundación A. Concha. Figura 13.

En la colecta artefactual figuran materiales ampliamente reconocidos en los
yacimientos de los s. IV al I a.C. dentro y fuera de Extremadura, con paralelos más
cercanos en los asentamientos vetones de la Meseta, y hasta de la Baja Extremadura
y Andalucía, es decir que conviven elementos locales y otros definitorios del horizonte
íbero-turdetano, que al igual que acontece en otros yacimientos del área, tras ser
adoptados, acabaron siendo imitados por alfareros locales.

Destaca especialmente un conjunto de manufacturas con decoración incisa a peine,
la más representativa del círculo vetón, y se corresponde, con una vajilla modelada
mano de color gris, pardo o negro, fruto de la cocción reductora del horno. Sus acabados
son cuidados, normalmente bruñidos o espatulados y suelen presentar una decoración
muy expresiva a base de líneas paralelas que enmarcan en nuestro caso ondas trenzadas
o sogueados, bandas horizontales, en zig-zags, triángulos y gallones o almendrados
verticales. Las formas cerradas nos ofrecen con reiteración, vasos globulares, de
perfil en S de borde vuelto, hombro marcado con suave a moderada carena y recipientes
de cuello cilíndrico. Entre las formas abiertas destacan, escudillas o catinos con gruesos
surcos radiales estampados en el fondo.

En general se trata de formas y motivos decorativos rastreables por todo el Duero
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castellano-leonés y por la submeseta sur carpetana, aunque su mayor desarrollo tiene
lugar en la meseta occidental, entre las provincias de Ávila y Salamanca. En la provincia
de Cáceres esta cerámica sin embargo se concentra sobre todo en necrópolis y poblados
en torno al yacimiento de  Pajares en Villanueva de la Vera (González et al., 1990:
141). Fuera de éste área, salvo Alija,  la penuria es tan acusada que tan solo se conoce
un ejemplar procedente de la necrópolis de la Coraja, donde llegaron a excavarse
setenta tumbas (Esteban, 1993: 74, Fig. 12) y en una vasija con aspas realizada clavando
las púas de un peine procedente de Villasviejas de Botija (Martín, 2009: 155). Representa
así Alija, la excepcionalidad del grupo Cogotas II al sur del Tajo, por lo que sus  hallazgos
tal vez adquieran el rango de productos fronterizos, expresivos límites quizá de la etnia
que los produce.

Acompaña a esta cerámica a mano otra más tosca, normalmente asociada con
ollas y vasijas de almacén cuyo denominador común son las pastas poco depuradas,
acabados poco alisados, poco cuidados e incluso groseros con cocciones y tonos
irregulares. Respecto a la decoración, decir que es ocasional, contando con algún
ejemplo de cordones aplicados y sobre ellos motivos impresos, a veces repetidos a lo
largo de una banda en el inicio del hombro. Más raramente vemos espigas y digitaciones
sobre el cordón y en cuanto a las formas, estas se limitan prácticamente a ollas y
copas de pie elevado.

Toscas, pero realizadas a torno, hay un pequeño grupo en el que destacan vasijas
de gran tamaño dedicadas a tareas de almacén y transporte, por lo que en general se
trata de formas cerradas con una amplia variedad de bordes de cuello poco o nada
desarrollado y borde vuelto en forma de bastón. En cuanto a la decoración, presentan
una temática muy concreta de triángulos incisos invertidos, rellenos de líneas paralelas
muy gruesas, y un espécimen que incluye uno de los pocos  estampillados hallados
hasta la fecha.

Finalmente existe una producción abundante de cerámicas finas a torno y cocidas
en atmósfera oxidante con pastas más depuradas de tonos amarillentos o ligeramente
anaranjados, con acabados lisos y pintadas con unos motivos que se fundamentan en
la alternancia de bandas paralelas de diferente grosor u ondas, de color rojo vinoso,
marrón o amarillento. Su porcentaje destaca por encima de las otras producciones,
aunque hay que considerar el carácter selectivo de la muestra. Las formas registradas
más habituales de ollas-urnas o vasos se caracterizan por los bordes vueltos en pico
de ánade o moldurados, cuerpos globulares o con hombros marcados y cuerpo globular
y cuello realzado o cuello ligeramente estrangulado. Les siguen platos-cuencos o
escudillas; recipientes abiertos, de casquete hemisférico, con bordes apuntados,
biselados, redondeados, planos, etc., y diámetros comprendidos entre 19 y 30 cm., a
veces con una ligera carena alta y media. Se incluye también un fragmento de la
pared de un barril y la boca de un tonel.

La presencia de cerámicas pintadas, hasta ahora mejor documentadas en los
poblados del sector meridional de la provincia puede inducirnos a pensar que se trata
de modelos importados, estrechamente vinculados con talleres del Guadiana y al sur
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de este. No obstante existe una diferencia sustancial en el color de la pasta que cabe
tener en cuenta, pues mientras la cerámica de los asentamientos al sur del Tajo
predomina el color anaranjado o rojizo, en Alija destaca el color amarillo caolín. Esta
sutil distinción concuerda con la sistematización tradicional, la cual mantenía que su
arribada no tuvo lugar a través de canales meridionales, sino del levante y la oretania,
como ha puesto de manifiesto el estudio de otros talleres meseteños. Este proceso
pudo acontecer entre los siglos. IV-III a.C, momento que en principio puede mantenerse
como un término ante quem de cara al abordaje cronológico del sitio.

A torno hay también cerámicas grises que se nutren tanto de las tradiciones
anteriores a mano, con motivos incisos o estampillados como de otras series más
depuradas, presentes por ejemplo en los principales asentamientos excavados en la
región, mediodía y levante, aunque su número es cuantitativamente muy bajo.

Vinculado a esta alcallería hay un horno, una estructura detectada también en el
yacimiento de Las Cogotas, pero rara vez vista en otros enclaves vetones. Destapado
por la erosión, año tras año muestra un poco más de lo que constituyó la solera de su
cámara de combustión, construida con grandes adobes, aunque lo revelado es tan
parcial, que impide apreciar la forma final de la planta,  detalle que nos hubiera permitido
conocer por ejemplo si se trataba de un horno de tiro variable, capaz de cocer todas
las especies de cerámica presentes en el basurero.

Entre los objetos cerámicos funcionales tenemos dos soportes, fusayolas
troncocónicas o bitroncocónicas de orificio vertical, y tres morillos o ponderales de
gran tamaño de forma triangular con perforación en la parte superior. En cuanto al
material no cerámico se recuperaron diversos fragmentos de hierro, que debido a las
características del terreno estaban muy deteriorados. Entre estos, una punta de dardo
y algunos útiles como  un pequeño corvillo y un punzón de hueso.

Cronológicamente todo este material parece abarcar un arco que iría de inicios del
s. IV a.C. hasta un momento avanzado del siglo II a. C, aunque a partir de lo observado
en poblados como El Raso, es posible que la cerámica a peine cese un poco antes su
producción ante el auge de las cerámica de matriz celtibérica. Estas últimas, sí podrían
rebasar la segunda centuria,  aunque desde esta fecha ya no se percibe una adición de
novedades significativas. El ocaso de Alija se sincroniza  así con lo que acontece en
otros castros de la órbita vetona, con un eco inmediato  en el vecino yacimiento del
Cerro de la Mesa en Alcolea de Tajo, que cuenta entre sus materiales de la Segunda
Edad del Hierro muchos elementos afines a los que aquí se han descrito (Ortega y del
Valle, 2004: 182). La fecha por tanto del verraco localizado, debería hallarse en
consonancia con el material vascular, resultando también bastante coincidente en sus
connotaciones estilísticas con los parámetros tipológicos que traza Martín Valls (1974),
según el cual «figuras grandes y proporcionadas, con pedestal de soporte y talla cuidada»
tendrían su mayor desarrollo hacia el s. II a. C.

El abandono de estos poblados y la mudanza de otros en el s. II-I a.C. no es un
hecho excepcional, ocurre al mismo tiempo en muchos de los asentamientos fortificados
de la provincia cacereña, toledana y abulense, que en esa época sufren la intensificación
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de la presencia militar romana en el territorio (Álvarez-Sanchís, 1999: 128; Álvarez et
al, 2008: 355). Esta ocupación abortará el proceso de evolución que venían
experimentando los castros y dará paso a la inauguración de nuevos centros urbanos
acordes con la nueva situación socio-económica, opuesta al predominante sistema de
explotación local, con una manifiesta inclinación en favor de la agricultura y la minería,
de ahí la ocupación ahora de las vegas próximas al río y la llanura sedimentaria.

En relación a este proceso, una de las cuestiones de mayor importancia la suscita
la presencia de los asentamientos de Alija y Castrejón de Almaraz, pues ambos pudieron
constituir los antecedentes indígenas de la Augustóbriga de adscripción vetona citada
por Plinio (N.H. 4, 118) a finales del s. I, o de la que  habla Ptolomeo en el s II (II, 5,
7), pues en ningún caso, se han hallado bajo el solar de la ciudad romana reconocida
por este nombre, materiales que puedan ser adscritos a la Segunda Edad del Hierro.
Excavaciones de García y Bellido4 y una realizada recientemente (Ortega, e/p), amén
de la labor erosiva ocasionada por el oleaje en el pantano de Valdecañas, solo han
dado muestras de la existencia de un nivel del periodo tartésico que sin solución de
continuidad soporta los niveles de la ocupación romana (Jiménez y González, 1999).
Aclaramos esto, porque en la bibliografía al uso, presenta a la Augustóbriga romana
como una continuación del núcleo indígena vetón, a partir del cual se desarrolla.

La absorción por tanto de los núcleos vecinos autóctonos explicaría la hibridación
del topónimo portador, empleando por una parte del nombre de sus promotores en
época augústea y por otra el sufijo briga de raíz celtica; este último no haría alusión a
la estructura de la ciudad fundada ex novo, sino a las características arquitectónicas
de los lugares que intervienen en su nacimiento. Hemos mencionado Castrejón de
Almaraz y Alija, pero igualmente pudo aglutinar la población del Raso y la de otros
asentamientos menores del zona. Este proceso pudo tener lugar a partir del 140 a.C.
«hasta época de Cesar o Augusto, que aún los utilizan como método de división y
encalmamiento» (Canto, 1995: 161); la elección de Augustóbriga como solar para una
nueva ciudad pudo deberse a la táctica romana de potenciar los vados como lugares
de especial significación estratégica, repitiéndose estas circunstancias en Medellín o
Lacimurga (Rodríguez, 1995: 107),  y tal vez con la propia Mérida.

Las traslaciones nominales y poblacionales no son raras a nuestra geografía, sucede
lo mismo con Coria, donde las excavaciones llevadas a cabo en el interior del recinto,
no han tropezado hasta el momento con ningún nivel prerromano, pese a ser citada en
las fuentes, e inscrito su nombre en epígrafes (Albertos, 1979: 33) como ciudad vetona.

El mismo problema se repite en Cáparra (Cerrillo, 1994: 150), donde aún no han
sido advertidos niveles de una población previa a la romana, aunque la presencia de
población indígena está atestiguada en la epigrafía y en los materiales que allá por

4 En los diarios de García y Bellido, redactados por J. Mª Blázquez sobre las dos campañas de excavación llevadas a cabo en
los años previos al desalojo de Talavera la Vieja, no consta en ninguna parte hallazgo relacionados con la Segunda Edad del Hierro.
Todo el material calificado como «indígena», se refiere exclusivamente a muros y cerámicas de la Primera Edad del Hierro a los que
posteriormente nos hemos referido en varios trabajos (Jiménez y González, 1999), y confirmados tras la excavación llevada a cabo
recientemente  (Ortega, 2018: e/p).
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1929 Antonio Floriano (1944) extrajo de algunas tumbas. De esta forma, en paralelo a
Augustóbriga,  se dieron otros casos de sinecismo al fundarse nuevas ciudades a
partir de uno o varios sentamientos próximos más antiguos de origen prerromano. En
el caso de Cauria el embrión de su población se sospecha estuvo situado en el cercano
castro de Zamarril en Portaje, el más extenso de los castros cacereños5 (Martín Gil,
1934); el de Capera en los no muy lejanos asentamientos de El Gordo (Carrero, 2007)
y el Berrocalillo (Plasencia) (Río-Miranda, 2010: 23), y el de Turgalium, a partir de
núcleos del ribero almonteño, tal vez la Burra, el Pardal o la Coraja.

5. Apéndice: la escultura zoomorfa cacereña
Conocidas las nuevas aportaciones y treinta años después de aquel trabajo en el que
pretendíamos sistematizar y catalogar esta peculiar colecta de la estatuaria zoomorfa
cacereña de finales de la Edad del Hierro y de época romana (González et al., 1988),
conviene reparar y contrastar las investigaciones que se han venido realizando en este
sentido, para ver el estado del catálogo actualizado, independientemente de la evolución
interpretativa que ha acompañado a las mismas.

Para mejor comprensión hemos reducido la explicación a tres tablas. En la primera
figuran los treinta y seis ejemplares de los cuales tenemos absoluta certeza de su
existencia, pues se hallan fotografiados, dibujados o catalogados; en la segunda, relación
figuran una docena ejemplares, los cuales, o bien se dan por perdidos, se hallan
deficientemente documentados, o se duda de su existencia. En la tercera, incluimos a
once casos que definitivamente hay que borrar del catálogo de la imaginería zoomorfa,
porque en nuestra opinión se trata de interpretaciones poco afortunadas.

Recapitulando por ejemplo en torno a la localización de los 36 imágenes. Hay que
precisar que varias figuras, pese a tener constancia cierta de su hallazgo se dan por
perdidas, unas por azar, caso del verraco de Berrocalejo, vendido primero en Talavera
de la Reina, después incorporado a una colección en Oropesa y finalmente desperdigado
como parte de una herencia (Gómez y Santos, 1998: 75) y otras por la insidia, caso de
las figuras de Talavera la Vieja, a quién nadie rescató cuando se construyó la presa
del pantano donde quedaría sumergida la ciudad. Otras, han ido mudando de sitio, el
verraco de Montehermoso fue vendido en Palencia, aunque hoy se trabaja en su
rescate; el del Toconal fue trasladado a la finca de los Chaparrales en Toledo «por
motivos de seguridad» (Manglano, 2013: 329), mientras los más afortunados se exhiben
en los museos, en los patios del algún Instituto, plaza de una localidad, o permanecen
allá donde se descubrieron o fueron reutilizados como material constructivo.

Incluido en la anterior relación, tenemos también una escultura a la que F. Jiménez
de Gregorio daba por desaparecida, y de la cual dice, se hallaba al borde de una
laguna en el «Valle del Verraco» (Jiménez de Gregorio, 1953: 377). Felizmente en el
recorrido que realizamos por la comarca de la Jara en 1987, tuvimos la fortuna de
tropezarnos al menos con una parte del mismo y más tarde, trasladarlo a un parque de
Villar del Pedroso (González et al, 1988: 28), donde se exhibe junto a otro verraco que

Antonio González Cordero

5 Comunicación personal del arqueólogo territorial de Coria  D. Gregorio Francisco, a quién agradecemos la información.
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ostenta una inscripción en el costado derecho.
Mención aparte hay que hacer de las figuras de leones, una variación iconográfica

con respecto a los tradicionales bóvidos o suidos. Hasta el momento se han descrito
asimiladas a esta especie animal dos figuras, aunque cabe la posibilidad de considerar
la existencia de una tercera. De la primera, exhibida en el palacio de la Torre de las
Cigüeñas de Cáceres, sabemos que procedía de Botija, que fue un regalo del propietario
de la finca La Aldehuela, que a su vez la donó al CIR. De una segunda, solo sabemos
que se conserva en el palacio de la Granja de Mirabel en Guadalupe. Y de la tercera,
intitulada como el Toro del Hito de Madrigalejo6 cabe deducir que se trate de otro
león, a tenor del estudio anatómico de la pieza manifiestamente divergente de la
estatuaria tradicional de verracos, y subrayando de manera particular, una serie de
bucles dispuestos alrededor de la cabeza a modo de melena y unos grandes ojos
centrados en los laterales, cuando estos suelen ocupar el frente de la misma. Figura
14.

Ya lo comentamos en su día, y plantemos el problema de estas producciones desde
la óptica de una geografía periférica, sujeta a influencias múltiples de la plástica
turdetana, donde estas figuras son más habituales y hacia donde también parecen
apuntar un conjunto de detalles advertidos en otras imágenes alejadas del normativismo
céltico. Cito a propósito al jabalí de Torrequemada y el de Botija 3, concebidos casi
como relieves, incluso este último con una serpiente en las fauces o la caracterización
con resaltes oculados circulares del rostro de un bóvido, rescatado en el mismo
yacimiento, muy del gusto meridional (López, 1989:489).

Mayores problemas presenta el paquete de figuras no localizadas, es decir aquellas
cuya documentación o memoria son respaldadas por informaciones poco consistentes
y a las cuales el tiempo no ha sido capaz de revelar como fidedignas u ofrecer alguna
otra alternativa o documento que diera un respaldo veraz a lo que por transmisión oral,
por leyendas o informaciones nos había llegado. Por todo lo dicho, aconsejamos
descatalogar todas las de Alcántara (González et al. 1988: 20; Montano, 1987: 44;
Álvarez-Sanchís, 1993: 165; Martín, 2009: 158), la de Arroyo de la Luz, el Rebollar
(González et al. 1988: 21 y 26) y la de Santibáñez el Bajo (Manglano, 2013: nº 274).

En otro lugar deberíamos de agrupar aquellas que sin una certeza absoluta tienen
visos de verosimilitud. Se trata principalmente tres figuras halladas en término de
Villar del Pedroso. La primera ubicada en la finca de la Argamasa, fue empleada
como mampostería parar cimentar una casa (Gómez y Santos, 1998: 93); la segunda,
utilizada durante años como soporte al yunque en una herrería, fue troceada para
aparejar un muro (Ramón, 1950: 58); y la tercera, citada como el número III de los
hallados en la finca de la Oliva, remite su existencia a dos fotos sensiblemente distintas,
aunque la de M. Santos se ajusta anatómicamente a lo que describen como el  tronco
de un verraco (Gómez y Santos, 1998: 93;  Manglano,  2013:).

6 Madrigalejo es una localidad situada a muy poca distancia del límite provincial con Badajoz. De confirmar su pertenencia
a la serie de imágenes de leones, contribuiría a acrecentar una nómina de imágenes cuyo nexo se establece en función de pertenencia
a la latitud más  baja del ámbito de distribución de la estatuaria vetona.
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Por último, la información disponible acerca de los verracos de Baños de
Montemayor (Paredes, 1888; Regidor, 1952: 43), Pasarón de la Vera (Hurtado,1902:
356) y La Matilla de Trujillo (Roso de Luna, 1909), cuenta también con avalistas de
confianza, y pese a carecer de documentación visual concreta, es decir fotografías o
dibujos, la reiterada alusión a las mismas desde fechas muy tempranas y por diferentes
canales, les otorga el crédito suficiente para ser merecedoras de constar en el elenco
de la estatuaria zoomorfa cacereña. Eso sí, hay que dar por desaparecidas a las dos
primeras, mientras la tercera, vista por Roso  (1905: ) en la Venta de la Matilla, pudo
ser trasladada hasta la finca Aguas de Verano para ser expuesta en el patio del cortijo,
pues se da la circunstancia que ambos lugares se hallan al pie de la antigua carretera
de Cáceres-Trujillo, a 8 escasos kilómetros uno de otro y la descripción del sabio de
Logrosán encaja punto por punto con la que se obtiene de las imágenes y la descripción
que se hace de ella en la tesis de Manglano (2013: nº96).

En la tercera tabla, figura otra docena de supuestas figuras que proponemos
desterrar de la consideración atribuida. La denominada Pileta de los Moros en Ahigal
(Río-Miranda e Iglesias, 2003: 4), pese a la apariencia, no es en modo alguno un
tronco de un verraco, sino que se trata de un tipo de elemento de origen romano, a los
cuales se alude en una publicación con el nombre de posibles «dinteles o umbrales
funerarios» (Pantoja, et al, 2011). Desde esta fecha, el número de piezas documentadas
de este tipo, no ha dejado de crecer, con una treintena de ellas repartidas por el
territorio cacereño, aparte de otros ejemplares localizados en Castilla la Mancha,
Castilla y León, Beira Interior y  Beira Baixa, distrito conde se concentran por ejemplo
seis ejemplares en Idanha a Velha. A pesar de todo, su uso no ha estado exento de
controversia, con una propuesta diferente de uso a raíz del descubrimiento de un
ejemplar en Cáparra, empleado como apoyo lateral del fogón de una cocina en una
casa romana (Río-Miranda, 2015) o con carácter votivo (Osorio, 2018: 22) como se
ha subrayado más recientemente, tras valorar la decoración que ostentan muchos de
ellos. Nuevos hallazgos in situ en la Dehesa de Perales del Puerto y Malpartida de
Cáceres, delimitando la cabecera o el pie en sendos sepulcros, dan pábulo a un uso
más diversificado, pero aún queda pendiente de contraste el verdadero uso que se
hizo de estas piezas.

La conformación de la pieza de Ahigal no es la única que ha inducido al equívoco,
pues lo mismo ha sucedido en Villar del Pedroso, donde se han catalogado dos verracos
supuestamente rebajados en forma de banco. Corresponden a los números 35 y 36 de
(Gómez y Santos, 1998: 91-93), y ambos ostentan además una representación de
medias lunas, símbolos funerarios romanos, en cada uno de los apoyos de lo que los
mencionados investigadores interpretan como las patas del animal. Otra pieza descrita
como un verraco y de la misma familia que los anteriores, se halla en la vecina finca
de El Bercial de Toledo (López, 1989: 101) expuesto junto una escultura de verracos
siameses, y uno más en la localidad abulense de Mirueña de los Infanzones. Estos
últimos también deben de ser desechados como piezas de origen zoomorfo.

Otras piezas descritas también como posibles troncos de verraco y que en nuestra
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opinión hay que excluir de esta clasificación, son tres piezas localizadas en el Berrocalillo
de Plasencia (Río-Miranda e Iglesias, 2003: 11). La primera, porque dado su aspecto
de bloque paralepipédico, con todas las caras planas y dos pequeños resaltes
prismáticos, si acaso pudiera entrar en la tipología de «umbrales funerarios», y las
otras dos, porque sencillamente quedan muy lejos de la formulación estética de la
estatuaria zoomorfa vetona, al tratarse uno de ellos de una pieza informe con una
concavidad en lo que se imaginan como el dorso y el otro de un dintel en cuyo frontal
hay grabado un triángulo relleno de líneas horizontales, además de otras líneas oblicuas.

A Plasencia le adjudican dos figuras que tampoco deben computar como verracos.
La primera, fue objeto de disputa entre dos investigadores placentinos, a cuenta de su
descubrimiento y autenticidad, (Sánchez, 1956: 9; Sayans: 1957: 43). Terciando en
esta cuestión, debemos decir, que si se trataba de la roca de la dehesa de Valcorchero
señalada por los placentinos como causante de aquella pugna, por mucho que alguien
lo quiera imaginar, no es más que una roca natural modelada caprichosamente por la
erosión, como lo es la de la Cancha del Corchero en Valencia de Alcántara (Diario
Extremadura, 1995: 19-IV) y otras más pregonadas a lo largo de la caprichosa geografía
de los granitos cacereños. Con respecto a la segunda escultura, apadrinada por Sayans
como una cabeza cortada (Sayans, 1957: 174) y actualmente rescatada de la pared
para ser expuesta en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia (Manglano, 2013: nº
246); si antaño podía ofrecer algún paralelo, por ejemplo con las peculiares esculturas
de la comarca zomorana de Muelas del Pan, hoy definitivamente debe de quedar
descartada,  pues su talla presenta la estructura típica de un canecillo de apoyo para el
tejaroz de alguno de los templos del románico placentino, con rasgos totalmente
excéntricos a la plástica protohistórica.

También  deben de quedar excluidas tres más. La del Cinojal de Ahigal, porque la
deformación del fragmento es tal, que al menos en nuestra opinión, no resulta
reconocible ningún atributo o particularidad por la que deba de ser tenido como
perteneciente a esta serie de esculturas (Manglano, 2013: nº3). Tampoco lo es la
cabeza jabalí que embutió encima de la puerta de su casa D. Julio Brasero en Peraleda
de San Román, ni ninguna de las otras dos que andaban rodando por las lindes de
Talavera la Vieja, pues son fruto de una tradición de inicios de la Edad Moderna
destinadas a coronar con ellas las crucetas de las picotas o rollos jurisdiccionales de
algunos de los pueblos de esta comarca. Aún se pueden contemplar ejemplos similares
en Belvís de Monroy, Valverde de la Vera y en Valdeverdeja, donde otras cabezas
desmontadas también han acabado sirviendo de trofeo u adornos en la pared de una
casa de la localidad.

Finalmente hay que excluir otro caso mencionado por Fernández-Oxea alusivo a
un supuesto ejemplar emplazado en el puente de Albalat (Ramón, 1950: 57). Cuestionado
en su momento (González, et al, 1988: 28), hoy con toda seguridad podemos afirmar
que se trataba de una quimera, probablemente un error de lectura del mapa de la obra
Historia de los framontanos Celtíberos (Paredes; 1888: 135) donde se combinan señales
no muy claras, correspondientes a localizaciones de verracos, puertos reales, etc.,
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asignando a Al-Balat, un signo perteneciente a la segunda categoría, confundido tal
vez, por el investigador antes mencionado, pues no hay ninguna otra noticia alusiva a
su existencia, como tampoco la hay de otro en Hervás que el mismo investigador
agregó en otro mapa.

En resumidas cuentas, contando las que se conservan y aquellas desaparecidas,
pero de las cuales se tiene un testimonio veraz de su existencia, el número de esculturas
zoomorfas achacables a la plástica vetona en la provincia de Cáceres, es de 41. Su
distribución sin embargo no es homogénea, pues se agrupa mayoritaria en torno al
Sistema Central, desde las comarcas del Ambroz y Coria hasta el Arañuelo y la Jara,
en tanto que Gata  y Hurdes aparecen desprovistas de ejemplares. Al sur del Tajo, la
repartición viaja a lo largo de la Penillanura trujillano cacereña hasta el valle del Ruecas,
quedando libre toda la franja alcantarina  y el territorio entre el Alagón y el Eljas y las
sierras de San Pedro.
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Fig. 1: Verraco de Alija (Peraleda de San Román)

Fig. 2: Verraco del Arroyo del Hocico (Peraleda de la Mata)
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Fig. 3: Mapa de dispersión de la escultura zoomorfa cacereña. 1: Ahigal; 2: Berrocalejo; 3: Botija I; 4:
Botija II; 5: Botija III; 6: Botija IV; 7: Botija V; 8: Botija VI; 9: Botija VII; 10: Cáceres I; 11: Cáceres II,
12: Cáceres III; 13: Carrascalejo de la Jara; 14: Coria; 15: Guijo de Granadilla; 16: Guadalupe; 17:
Jaraíz de la Vera; 18: Jarandilla; 19: Madrigalejo I; 20: Madrigalejo II; 21: Malpartida de Plasencia; 22:
Montehermoso; 23: Peraleda dela Mata; 24: Peraleda de San Román; 25: Segura de Toro I; 26: Segura
de Toro II; 27: Talavera la Vieja I; 28: Talavera la Vieja II; 29: Talavera la Vieja III; 30: Torrequemada;
31: Valdelacasa I; 32: Valdelacasa II; 33: Villar del Pedroso I; 34: Villar del Pedroso II; 35: Villar del
Pedroso III; 36: Villar del Pedroso IV; 37: Villar del Pedroso V; 38: Villar del Pedroso VI; 39: Villar del
Pedroso VII; 40: Baños de Montemayor; 41: Pasarón de la Vera.

Fig. 4: Verracos de Talavera la Vieja según Hermosilla (1796)

Antonio González Cordero
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Fig. 5 y 6: Mapa de distribución de las poblaciones de la Edad del Hierro en el Campo Arañuelo y la Jara
cacereña.

-Poblamiento Hierro II (triángulos azules): 1: Castro de Valdecañas (Almaraz); 2: Alija (Peraleda
de San Román); 3: Isla del Arroyo de las Buitreras (El Gordo); 4: Castrejones (Valdeverdeja); 5: Castros
II (Villar del Pedroso); 6: La Mesa (Alcolea del Tajo).

-Escultura Zoomorfa (puntos amarillos): 1: Arroyo del Hocico (Peraleda de la Mata); 2: Alija
(Peraleda de San Román); 3,4,5: Talavera la Vieja; 6: Peñaflor (Berrocalejo); 7: Bercenuño (Valdeverdeja);
8: Valdelacasa; 9: Casa de la Renta (Valdelacasa); 10: La Oliva I (Villar del Pedroso); 11: La Oliva II
(Villar del Pedroso; 12: La Oliva III (Villar del Pedroso); 13: Arroyo Cagancha (Vilar del Pedroso); 14:
Valle del Verraco (Villar del Pedroso); 15: La Herrería (Villar del Pedroso); 16: Casa de la Argamasa
(Villar del Pedroso); 17: El Rincón (Alcolea de Tajo); 18: El Bercial (Alcolea de Tajo); 19: Valdepalacios
(Oropesa).
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Fig. 7: Castro de Valdecañas. Perímetro. Fotografía Tecnología Ldl.

Fig.8: Yunques de Sansueña (Aliseda (1) y yunque del castro de Valdecañas  (2). Museo de Cáceres.
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Fig. 9: Asentamiento de la Isla de las Buitreras (El Gordo).

Fig. 10: Esquina oeste de la estructura de Castros II (Villar del Pedroso).
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Fig. 11: Foto por gentileza de Graciela Fernández Arroyo. Al fondo y a la derecha
el yacimiento de Alija antes de la construcción del pantano de Valdecañas.

Fig. 12: Cimientos de viviendas de Alija (Peraleda de San Román).
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Fig.13: Cerámicas de Alija (Peraleda de San Román).

Fig. 14: «Toro del Hito» (Madrigalejo).
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FIGURAS ZOOMORFAS DOCUMENTADAS

Antonio González Cordero
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FIGURAS PERDIDAS, DEFICIENTEMENTE DOCUMENTADA O DUDOSAS

FIGURAS FALSAS
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La labor docente y social de Dª Pilar Arranz.

por Domingo Quijada González

Fuera de concurso
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Domingo Quijada González

Nacida en San Sebastián en 1913, hija de madre vasca y padre vallisoletano, médico
que pasaba consulta en el Hospital Militar y farmacéutico también. Quien, a pesar de
su formación, no era partidario de que su hija estudiara (algo habitual entonces).
   Sin embargo, con su constancia y complicidad de la madre, finalizó Magisterio y
Música en la propia Donostia. Pero, como su padre se oponía a que ejerciera la docencia
o cualquier otro trabajo, optó por seguir estudiando: ahora Medicina, como él, en la
Facultad de Valladolid, donde residían los abuelos y tíos paternos. Sólo tres condiscípulas
eran en aulas con tantos hombres, marginadas a menudo, solícitas pero contrariadas
casi siempre. Tal vez por vivirlo en casa, la anatomía fue su otra gran pasión.
   Sus padres se trasladan a Madrid, al barrio de Fuencarral y, cuando Pilar finaliza el
primer curso (aunque algunas prácticas se han aplazado para el otoño), regresa con
ellos a la capital de España: justo cuando estalla la Guerra Civil. Las bombas dañan la
vivienda y destruyen gran parte de la Farmacia. Y, lo poco que les quedó, se lo llevaron
los milicianos.
   Pero los recoge una vecina. Sin embargo, una noche los milicianos se llevan a su
padre y hermano mayor, Pepe (y a punto estuvieron de hacerlo con Manolo, el pequeño,
que sólo tiene dieciocho años). El progenitor fue conducido a la Checa de la Agrupación
Socialista de Madrid, habilitada en Fuencarral 103, donde fue interrogado y torturado;
y Pepe estuvo en la Cárcel de Mujeres de Ventas. Su pasado rango socioeconómico
–pues ya no tenían casi nada–, las frecuentes visitas a la iglesia del cercano colegio de
María Inmaculada y el que Pepe no se hubiera unido a las milicias pudieron influir en
el arresto.
   Sin embargo, tuvieron suerte y a los pocos días son liberados. Pero en unas
condiciones lamentables: enfermos, hambrientos y demacrados. Los hermanos se pasan
al bando sublevado por el frente de la Casa de Campo (camuflados con sendas batas
del padre).

Y el destino quiso que Pilar comenzara a ejercer, en plena contienda: el alcalde de
la Villa de Don Fadrique (Toledo) –la «Villa de Lenin», como le fue cambiado el
nombre por el bando republicano– buscaba maestros para sus escuelas. Y allí se
marcharon los tres, logrando vencer la oposición paterna que antes le impidió desempeñar
su vocación; tras un largo y accidentado viaje.

¡Pero qué difícil resultaba vivir y trabajar allí, con tantos asesinatos en uno y otro
bando!: más de medio centenar en total. Todas son dolorosas, pero muchos lamentan
el que hayan martirizado a sus dos sacerdotes.
   Y, en esas circunstancias, se incorpora un nuevo compañero, Julio Moreno, maestro
también y abogado –aunque no estaban los tiempos para ese trabajo… Natural de
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Peraleda de San Ramón, pero que sus padres ya vivían en Talaveruela de la Vera
(Cáceres).

Las secuelas de la checa, la ruina en que se hallaban (cobraba tarde y mal), el
dificultoso traslado, el hambre que pasaban (a menudo sobreviven con lo que les dan
las madres de los niños, que no les sobra…) y las incomodidades agravaron más aún
el estado de sus padres, que fallecen uno tras otro… Sólo le quedaba el apoyo de Julio,
del que cada día está más enamorada… Con el que contrae matrimonio tras finalizar
la guerra.
   En septiembre se trasladan a Villafranca de los Caballeros, en esa misma provincia,
donde les ofrecen trabajo y mejores condiciones.
   Allí nacen sus tres hijos: en el verano de 1942 José María, que morirá de tosferina
con sólo tres años. En octubre de 1944 nace Mari Carmen, la hija mayor; y, en junio de
1946, Adela.

Feliz año ése porque, además, el matrimonio aprueba las Oposiciones de Magisterio.
Y ella consigue plaza en propiedad en Navalmoral de la Mata, a donde se trasladan;
mientras que el esposo lo logra en el vecino pueblo de Talayuela, ‘por consorte’.

Pasa del viejo edificio de ‘La Redentora’ al ‘colegio de la Vía’. A Julio le van bien
sus trabajos como abogado y se plantea pedir la excedencia como maestro.

Sus alumnas jamás olvidarán aquellos años, la atención que con ellas tuvo doña
Pilar en la escuela o fuera del aula. Porque aquella gran docente se llevó a la escuela
su propia cocina, o las máquinas de escribir de su marido; y, por las tardes y días
festivos, las adiestraba en el corte y confección, mecanografía y taquigrafía, cocina y
lo que fuera menester; y, si carecían de bobinas, agujas, dedales o folios, ella se lo
proporcionaba… Incluso buscaba a sus alumnas trabajo, recomendándolas a los
empresarios locales (textiles y del comercio). Y, para las que eran huérfanas, también
hizo labores de madre.

En sus escasos ratos libres se la veía acompañada de sus inseparables amigas:
doña Mª Cruz, doña Justa, doña Ida y Dª María. Los domingos con sus hijas en la
iglesia o la ermita de las Angustias.

Y de ese modo se jubila en 1978, falleciendo diez años más tarde. Como éramos
vecinos y amigo, aún recuerdo la iglesia de las Angustias repleta de sus privilegiadas
discípulas, compañeros, amigos y vecinos, y casi todo Navalmoral.
   Más tarde lo haría su hija Mari Carmen; y, después don Julio Moreno, su esposo.
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Con sus padres y su hermano. Dª Pilar en San Sebastián

El día de su boda con D. Julio.

Domingo Quijada González
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Dª Pilar con sus hijas

Dª Pilar, su marido y su hija Adela.
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