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B O L E T I N  DB LA COMISIÓN DE 
MONUMENTOS HISTÓRICOS Y  ARTÍSTICOS 

OB LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Afio V tu n o  M  1999 HÚH.  tO

N O B L E Z A  A L A V E S A  ^

<^AOHeKro9 PB UNA OBRA t^enrA) \

L« CJS« ú« la Piscin«

£1 linaje d« la Piscina o Pecina * que de ambo» modo» se 
«»cribe-'es de los muy llusiresen Alava y  Navarra y debe 
su oH^en ai Pey Don lía miro Sánchee» hijo de Sancho 
«I Noble y yerno del Cid Campeador.

Aquel desgraciado monarca lu¿ despolado de aiu reinos 
por su lio Don Ramdn, lo que le obligd a refugiarse «n 
Valenclo. de donde salid, con o^ros muchos ilustres navarro», 
ernte elloa su pariente el loven caballero GoflI. a que luego 
hemos de referirnos, pare lomar parle en las CrusaOas

Peñeren les historias que l^os quiso premiar su fié y su 
valor V le deparó la fortuna de encontrar en )a probáilca' 
^scina un pedazo de la verdedera cruz, llgfíum  cvcr/a, en 
que el Señor consumó nucslra redención, lo que causó gran 
júbilo enire los cruzados

Vuelto a España hizo su teatammo dando comisión a su 
pariente Don VIrila, abad de San Pedro de Cardeña, para 
que. con sus bienes, ediñcase en sus tierras de la Sosierra _ 
Navarra une Iglesia a reverencia de Nueslra Señora p A ''  '* : ' 
Rosarlo a la rraxa que él trajo de la probáika pisclnajis. 
Jerusalén Mándó t ¡  Stñorio y  Paireneio d t «a/a D>vkai' 
qtre ha d t  f/amarse de /a Praerna $ogrado de Jerussidn 
9  9u hijo segando Ooo Sencho fíem /rez. y  que es/e sea ef 
90/er conocido de h s  Caóa//«ma da U  D iah e  Peat de 
Navarra. Bsio sucedía el sRo t i  10.

En la Sodlerra de Navarra helldbase enclavada la hia*

— r
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r^rica villa de Laguardla, hoy provincia de iJava. y en ella y 
ana comarca» vivieron muchoa caballeros de la divisa de 
la Piscina.

Cofll, a quien anlea aludimos, llene la m i» curloaa y 
rrágka leyenda, CamInaM en unión de los demia cabalieroa 
navarros hacia llonceavallea y a« d ir ija  a franela para 
acompaher a Don Pamiro en la Cnisada, Sn lo mds dsp^o 
de la montaña desvióse a l ^  de sus acompañantes y en aquel 
Inaranie topó con un veoerable ermitaño de blancos cabellos 
y dorso encorvado a) peso de los ahoa. que le habló de eaia 
manera:

—¿A dónde vdis» caballero, por tan solitarios lugares?
—A Prencia. seAot, coniesid el mancebo, voy a  formar 

pane del eidrtiio crisilaoo que ha de conquislar el Sanro 
depulcro de JeruaeMn.

—Oeneroao sois, loven, cuando asi abandonáis vciesita 
casa y hacienda, pero os valiera más v^ver a vuestro caailllo 
a cuidar de vuesiros ancianos padres y sobre rodo de vuestra 
bella esposa como hubiera exigido vueairs honra... ¿lo 
entendáis bien? .. vueaira hotvra, replicó el ermiiafto con lal 
acento y autoridad que al caballm  conoció al instante todo 
el alcance de aquella amonestación, y volviendo grupas, 
ae dirigió veloz como una cenlelia a su caarillo.

Llegando a ¿I, en les sombras de la noche, penetró sigilo* 
samertie en sus estancias hasta llegar a la que hafaiinal* 
mente ocupaba con su esposa. Quiso su mala suerfe qus 
alli oyese confusos palabras, pero de acento varonil, y ciego 
por los celos, arrebatado de ira. se dirigió al lecho y apu* 
haló a los aerea que le ocupaban. Pero (horror! eran aus 
padres, con quienes, eo su ausencia, habla cambiado la 
habiiactóo la esposa,

Dióae cuenta de su crimen al conocer loa gritos de loa 
moribundos y  huyó despavorido al monte, dorKle determinó 
Ir a Roma a pedir perdón al Santo Padre y penitencia con 
que expiar su funesta ligereza.

Urbano II, que a la sazón regía los deslinos de la Iglesia, 
le mandó volver a loa montea de Navarra y aJK como un 
sálvale y con uoa argolla ai cuello vivir solitario.
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A lósatele anoa dee«ia vitfa luvo un »tasis endue viò 
cómo el arcdn^l 3an Miguel degollaba a una monalruosa 
setpienre que descendía de loa montes y le habla llenado de 
larror. Al mismo ilempo, panidsele eo cuairo pedazos la 
argolla que pendía de su cuello, y, conoelendo que esto era 
la sedal de haber rerminado su expiación, volvió a) casHIlo a 
obtener ei perdón de su generosa esposa.

Del linaje de la Piscina hicieron pruebas de n^Ieza en la 
Chanelllerla varios descendientes, ya con el apellido ^m pk ó 
con patronímico antepuesto. Figura enire ellos Oómes Mar* 
ilnez de Pecina, que litigó au hidalguía con la villa de L e ^  y 
probó ser hijo de Marlin de Pecitia y Maria $ a n t de Berrueco 
y nielo de Pedro de PeciAa y Mencia Gómez.

Caiuvo casado con Catalina Hidalgo y de ellos fue hiio 
Diego Martines de le Pecina, vecino de Samaniego, que 
siguió el pleito empezado por su padre y obluvo semencia a 
su favor y ejecuiwla en tS  de Octubre de 1619.

Contienen las declaraciones de los testigos noticias muy 
inieresanies de «ate tinaie que nos permitimos extractar. 
Dicen que la casa Aa aSdo cose y  scfer y  </ey/se en /lfue  e 
muy fireacifiol de Muellerúo Mxoeíolgo de opíetóe, onnes 
y  eptllÍ<lQ de U em ím  y  Pecadas... eufoo o/do decir a  sus 
Bñicpeeados que te dba cese y  solor y  devhe eale slde 
fundado p er ei Pey doo Remiro Séechet de Neverre en le 
que! desde que eete tesUgo ae acuerdo y  Itene noticie delle 
siempre He visto que se han /uolado y  Junten eo cede un 
oeo por loe dfea de Nuesfre Settore de Agosto los que son 
deetndientea letrfiimos de le  dhe coses y  devtese por 
lineo rreie de berda y  eiU  oyen mise y  después comen 
y  los que son decendien/es de te dbs devisa después 
de eusr coñudo escolen y  pegan ¡a comíde y  s i oiroe e tií 
se eden acaso eunque conten no tea consienten pagar 
nt edcoter 'a  comido n i los consienten esfnr presantes e! 
Uempo que quieren trotar de ieer loo asioaitos y  horde- 
aanzas que le dhe coso llene a  donde tienen sus ara* 
Iricuiss en las qaales tienen puestos y  asentados tos que 
son texliímos devÁseroa de le dHa caosa y  da teas en tres 
años loo dhoo devtseroa e! dho dia da Nuestro SsAora



de Agoilo e9Jorvio juft/08 en fs  dha devisi d t  òànio Merte 
de !ó ^ c id s  an echo y  acert au9 tíectw aa y  nombrado 
oñeialea para ef goviemo della como ea un alcalde y  doa 
regidorea y  un fíacal y  yn mayorUomo...

Oír» lué
Maninez de la  Piaelaa (Andrés AnToni»}, v«cino d i Villa* 

buena, Art» 177 .̂
Nació en ViUabuena, donde fué bauiiiado a 8Q de lanero 

de 1698 V fueron sus padres Andrés Martines de la Piscina, 
bautizado en ViUabuena a 17 de Abril de I67d i  Manuela 
Sáes. au$ abuelos Andrés Martines de la Piscina. bauilsoQo 
en &ano» de Ebro a 8 de Diciembre de t640 y Caiallna del 
Caailllo y  sus bisabuelos Juan Martines de (a Piscina y 
Cracia de Santiago.

Estuvo casado dos veces, la primera con Prancbca Mar* 
lines de la Piscina, de quien luvo dos hilos, Juan Amonio, 
bainlsado en BafVos a 37 de Junio de 1738 y Manuel o I  de 
EiKro de 17&S. Sus segundas nupcias fueron con Isabel 
Se ni lago, con quien luvo a Miguel Manfnez de la Piscina, 
bauiisado eo &aAos a  17 de Mayo de 1741.

de did Real provieldn de hidalguía en 36 de Enero de 17^ ,
Oiroa pleitos flguran e i nuestro Caidlogo de Hllosdalgo 

del apellido Piscina o PeciAa, ^mpie o con parronimlco am^ 
pueato, pero no nos deienemus en su estudio porque no flgu* 
ran como vecinos de Alava y por no extendernos demasiado.

Fernández Muntila

Tonvd csia familia —parte de ella establecida en Alava— 
su segundo apellido de linea femenina, pero es originarla del 
solar de Tejada, como del plelro seguido en la Chanciilerla 
se desprende y cuya flliaddn vamos a expooer en la forma 
siguiente'

I  Martín Fernández de Telada, vecino de Navarrete, re
gistrado en los libros det ilustre solar de Telada casó con 
María Pérez y de ambos fué hijo

II Pedro Fentándcz de Telada, bauilsodo en Manjarrés 
a 16 de Junio de 1666, cuyo teslamenio flgura en autos,
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t4mbi¿n d*l 4lcho solar y casado cor Margarita Man|arrés 
«n quien iw o  a

III Juan Pern¿ndet Man/arrés, bautizado en la misma villa 
a 2 de Abril de 1601, quien conirajo mairiinonio con María 
Msiiínez Aguado, naciendo de esta unldn

IV Miguel Perndndez, bauilzado en Navqrreie a 99 de 
Sepliembre de 1646, que caed con l.ucfa Munllia Versara 
V fueron padrea de

V Juan Pemdndez Munilla. esposo de Manuela de Muro 
Puente, de cuya tmlOn fueron Míos

1 ju a n ^ n io s  Perndndee MunUia, bauiieado en Navarrete 
a I  de Noviembre de 17I2, de quien, casado con María 
Josefa Abarraiegui Pulana fud hilo

Juan Perndndez Munifta. Capitán y vecino de Santiago 
de Querdiaro

2 Tomás Pemdndez Munilla, bauiizodo en Navarreie a 
99 de Diciembre de 1717, vecino después de Méjico.

i  Miguel Pemándee Munilla, que aigue
VI Miguel Pemdndez Munilla, pues, fué baulizaüo en el 

mismo pueblo que sus hermanos a 29 de Septiembre de 1729 
y contrajo matrimonio con Tereaa López Zorrilla Pué vecino 
de SJciego. en Álava y quien aoatuvo el pteFro por sf y 
en nombre de sus hermanos, hijo y sobrino, ganando senten* 
cis a su favor y Pea) cana elecutorla en SO de Octubre 
de 1791,

Vil Joaquín Fernández Munilla y López fué hijo del anic' 
TÍor, recibid el bauhsnio en Ekiego a 6 de Marzo de I7&4 
y fué vecino de Eurgoe.

De otros parientes hay noticia en este pldto y en otro, 
que se Inició después (Ug> tSó7, nOm. 12).

Ssán adem&s en él, copla autorizada del privilegio del 
seriar de Tejada con sus conArmacionea hasta Carlos IV, de 
donde romamos la parte correspondiente a Don Enrique IV; 
«Don SnrrIque por la gracia de Dios Rey de Castilla de 
sLeón de Toledo de Galicia de Sevilla de Córdoba de 
»Murcia de Jaén del Algarbe de Aigezlra y SeAor de Vizcaya 
»y de Molina: Conociendo y acatando los muchos é buenos 
• i  conrinuos servicios que boaotroe los de le Vlt.* familia y
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>C6S4 Vntansonfl d« Nobles hixos Dalgo de Sangre debengor 
•Quinienios Sueldos áureos al fuero de BspaAa é de los de 
•Arnjos poner é pintar Como procedíanles de aquel esforzado 
»Xrol el buen Varón Sancho de Texada que con doze Htoa 
»fizo generosos y  Loables fazaflas lezlendo Cada uno Solar 
»xerteroso que fincase p^rperuamenie en sus Claros deseen* 
»dienrea i  Considerando los grandes Servicios gue me 
»abedes techo d d los Reyes mis proxemtorea i  lacedes Cada 
*dfa é que amf Como a Rey y 5 . ' ea coaa muy descendlenie 
• i  combenible galardonear « Remunerar los rales servicios 
• i  Otrosí porque se esfuerzen para bien v Lealm,** serMr i  
»por fajeros bien y  Merd. é porque se eaíuerzen para bien 
•é  porque sea enobksciüa é decorada é Sublimada buesira 
»gran Nobleza de Sangre y Linaxe de donde benis quiero y 
»rengo por tHcu y es mi Merd. que agora y  daqui adelante 
>bos V buesiros Qxos y flxas que agora leneredes y rubleredes 
»doQuf odelanie y de los que de bos y de ellos binieren anef 
»varones como embras para siempre lamas se os guarden 
»Como tales Vnfanzor^es todas las gracias Mercedes Onrtaa 
*y  privilegios exempeiones y  yntnunidades fueros y prerro* 
»gálibos que se conzedieron é conflrtnaron por Jos Reyes 
»Nuestros glorlosoa progenitores desde ef Rey Don Ramiro 
>de León al propuesto xral Sancho Mar: de Tex* por cuyo 
»valor y el de sus flxos se alcanzaron muchas Victorias 
»ganando con el ayuda de Dios ¿ Nuestro gran Patrón é 
»Apoaroi S . ' Santiago Is Batalla de Clavixo i  otras muchos 
»contra los Moros como lo dizen nuestras Vstorias é Priv,* 
»porque les dió un Lugar y lerrirorlo en el Reyno de León y 
•otros ilerrea para sus ñxos v ios que deel blníesen é Refiere 
»el bolo fecho al glorioso S /  Aposiol Santiago que de lodo 
•hemos sido verdaderamente Vnformado y entre otros Privi* 
•lexios i  Conaesionea de Nuestros gloriosos progenitores 
»ay uno de la Era de Ochoolemos setenio v dos (aflo d&4] 
»que dise habiendo el peri>erso Rey Msuregaio flxo ba^ardo 
•del Rey Don Alonso el Cathoiko con irolcldn tiranizado 
*é  usurpado el Reyno ds León con ayuda que los Moros le 
»dieron conpocio que les habla dedar Cada uii aflo si se Co- 
»ronase por Rey de León Zien Doncellas las Ziircuenia Nobles
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>p«ra ir«tarC4Mmi«nTo con «Ha» y Im  oirás Zincucnio pora 
»mORMMs « por mueri« <k ion malbacfo y perberao Rey «nirt» 
»en «I Qeyro «l Caihollco Ramiro en la dicha Ero «mbiando el 
»Rey Adderromen Secundo del Rey Moro de Córdoba su Btn* 
»boxador pidiendo el Referido Tríbulo «I Rey CaTboÜco Re miro 
Me le ne^o moMdo de ChristlanlsmoZelo éaertan Vn/ustoaue 
»estaba presto para lo defender y  el Rey Moro en Vlaie de esta 
•Respuesta quedó muy sentido y el Rey Ca'hoUco iuniógrande 
•Excrciio siendo Capiran de tos suyos Sancho y este con el 
•favor de Dios benció alos Moros en el día veinte y uno de 
»Mayo de dicho atVo habiendo muerto en (a pelea cerca de 
•SeieniA mil Moros quedando apoderado de ios fuertes de 
»Biguera’Clavixo y acabada la Referida Victoria el Calholico 
•Rey edificó la Vg luia del Vendno Santiago s yneilmyo la 
»Orden de aua Caballeros y el primero que este Carholio Rey 
•fleo é amió M  asu Xral, Sancho Tex.* que asise Llamó por 
»lo mucho que )e amaba y tener Deudo con lo Sangre Real de 
•León y le dexó por Alcalde de dhos dos fuertes el gual tubo 
»ireqe hixos en Doña María O  Nutlez Oundentara su muger 
»Legilíma de ta Casa de Toral defendiendo contanlo valor 
>dhos dos fuertes que con sus ireze hlxos eii Campaña y Doze 
•Caballeros Oallzlanoa hizo tal Dilix,* que gaqó el Moro toda 
>1a nerra fasta el Reyno 4e Aragón y la puso a los pisa de su 
•Rey y quien «n grailBcazión de sus Servicios le d(ó una 
•Villa en tierra de León muy Luenga hizok de los Montes 
•Cadints en donde le defendió de el Riesgo e por loa muchos 
•Texos que allí hsbla e por ei que Coxló Cuando se le quebró 
•la lenza se Llama la montatta ds T«x.* o Montes Cadines 
•en estos Montes edificó su Casa y  hasta oy as Conserba 
•por sus descendientes con el titulo de su ptlmer 3 /  el 
»Calholico Rey le dio Oirá nioniatis que se llama Baldeosera 
•que por los muchos osos que allí habla se Uamó asi esta 
»Montana hizo ireM Barracas y a ellas embló a los Doce 
•Caballeros i  asu hixo menor Llamado darrcho Como el 
•Padre y asi los dote Caballeros Como a su hixo les hiso 
•Señores dcila y en la de Tezada o Montes Cadlties se quedó 
>«sle Xral. con alele hixos que se Llamaron Penando, 
•Maiheo, Martin. Andras. Lope, Pedro y  Oonzalo y los otros



»Zinco «mbio « Ifia Montonss de Leon e la villa que le dió «I 
»Caiholieo Rey diò aauXrel. el Blasón de Armas en graiiñ* 
acacion de (oa Refetidoa en que «sian epilogados de Nobles 
•hechos componeae el Bacudo de Quairo Quertelea los que 
•divide une Cruz de Oro de la forma que lo es la de la Orden 
•de San Juan en el primer Campo de la mano derecha dos 
•Caslillos en Campo Verde de piedra Natural que al^nlflcan 
•los dos luenes de Vi^aera i  C IsvIko en cada CasiDlo sobre 
•la Torre del Omenaxe una Bandera: Bn el secundo Campo 
•que es el airo de la Smlesta Color azul están doa medias 
•Lunas de piala con frese ealrella al Rededor de las medías 
•Lunas las que »srnlflcan el Padre y la Madre d por las frese 
•BsireDos que rodas son de Oro los irese IIkos; Bn el tercero 
•Campo que es el Vaxo de la mano derecha que es de oiau 
•esta un Leon de Sanq’re Rapante del cual solo usaba dicho 
•Xenerai antes de eaios progresos en que se denoia dsseen- 
•dencia de la Casa Real de Leon; Tiene el Ledn la Lengua è 
•uAos é Corona de Oro; Bn el Quano Campo que es rambedo 
•plateado está un Arbol que se Mama Texo y en el eata atado 
Sun Oao con una Cadena de una Rama del Arbol Cortada que 
•signlRcs la que Corto Sancho Tezada Cuando se k  quebró 
•la Lanza iodo el Escudo Zercado de una Orla de Oro con 
•irese Beneras'AsuIss sobre la Orla y en cada Venera un 
•Abito del Señor Santiago al Rededor de la Orla treee Ban- 
»deras y en cada Venderá una media Luna de Plata con 1«  
•pumas hazle abaxo y  por lienbre sobre la Zelada que es 
•de Oro un Leon Roxo Cw>na Lengua y unas de Oro de 
•dio Cuerpo descubierto á la mano derecha sobre la Zelada 
•y  encíme de fa Zelada haciendo medio globo el Curso de 
•la epístola Canonlcs del mistno Santiago que dice Scc* 
•beatifteatnus eos que Sobsiinuerli. La Cruz qu« divide los 
•cuatro Campos se la dió en Señal de su mucha Chrlstlandad 
•y  Reli«ioso Zelo que el Vakroso Sancho Texada tubo en la 
•ReFerida Batalla y a su Ymitaclótt los descettdientes Caballé* 
■roa hlxos Dalgo de dho Noble Solar a los cuales en memoria 
•deten mareblllosos fechos les dió y Coneedló asus flxos v

(C oatiaaari)



Valladolid, ciudad; dus orígenes
»01

A N D B ÍS  A Ú A P IT O  Ú A R C Ia

(Coniliíuadón)

El c9lud(o crliicode l«l«9 m«rce4«9 r«ak9, «n <1 conc«p*o 
hi»tóT[co, dice reolmenle mucho en eJ desarrollo progresivo 
de lospuehiod, cuando loa favore» teclea a la represeniACldn 
del pu«Dio ae dirigían, aiuique, ea cieno, los benefldos 9« 
personaiiuron o vincularon, en ocaalones, en cienos sectores 
de la actividad pública lo general, las mercedes reales 
no eran tan csponidneaa como pudiera parecen casi alempre 
ellas eran solicitadas, y pretendidas y gestionadas, por lo 
menos, por k s  mUmos pueblos, y éstos hartan manlfcs/a* 
ción anie el rey de sus esfuerzos, sacrifleios y pesadumbres 
para arrancar algo, a costa, por punto g«r>«ral. de conce- 
dones del pueblo mlaitio, Hmhdndose, en no poca ocasiones, 
el privilegio concedido a is regutacidn de costumbres ya «ata* 
bkcldos de riempo inmemorial, a aehalar límliea a fos krmi- 
nos, a aprobar compras o adquisiciones Kecha. a aciNH'ixar 
la exacción de derechos, derramas e Itopueaios. eie„ m  
cuyos deiaiks la alta autoridad del rey no haeJa mús que 
sancionar, mostrar su conlormldad, al hn, con lo que el 
pueblo habla efecruado o deseaba ejecutar para dnes propios 
y privallvoa del común de loa vecinos.

No conviene, por isnro, e:(agerar las cosas y verde ooo* 
línuo en los privilegios y  mercedes reska el desprendlmlenio, 
la generosidad y el favor, Pero, rindiéndose s la fuerza 
de la costumbre de los antiguos tiempos, hay que graduar la 
benevolencia en concesiones de tal género como favores Ines
timables e inolvidables, y, por lo mlamo, considerar corso 
bienhechor de un pueblo si rey que más documentos le dirigió, 

del color que fuesen, y aunque algunas veces, para 
conseguirlo, se comproraetkran los recurso» nunca muy
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«&undaiif«s con coniAbon ]09 cofícelos psrc d«»arrollar 
8U vida municipal.

Cuando Oon Felipa H nacid an VaKadoUd, en las case» de 
Don &«rn«rdlno Pimantel al die f |  de Mayo de 1637. y mucho 
mda cuando por cesión de su podre el Smperador Don Carlos 
emplaaa a re^ir por cuenta propia loa destinos de Cepafia, 
Valladolid no soJamenie estada organizada en todas sus acM* 
vidades de la vida urbana, sino que ars una de las villas 
principales da EspaAa y  la mds populosa de Cesiilla. No 
haWa en los Tíampoa de Felipe II, que preocuparse de su 
orgsnlsación en nlngnln sspec/o. Sra villa grande, bien abas
tecida de foda clase de mantenimientos, tenia ttiagnIAcos 
ediñcios de un arte alabado y doglado, loa Ssludlos genera
les o Universidad cons'itulan en su derredor un ambiente 
de cultura y sapiencia Q ue la daban celebridad universal, 
la Audiencia y Chancillerfa caliRcdbanls de gran seAora, 
)aa familias mds iinajudai del reino poseían en ella sus 
palacios, era el centro político de la España entera, la Es
cultura y la Pinrura, principalmente aquélla, asentaba en 
Valladolid como reina de las Bellas Artes..., por algo lué la 
villa de Valladolid el pueblo de EspaAa en que residió por 
m is días Don Carlos I.

Todo estaba hecho en la villa cuando llegó a reinar Don 
Felipe II en los estados espaAoles. Pero hombre hermético, 
nada esponténeo en sus manifestaciones exteriores, a no ser 
en las religiosas, cómele con su pueblo natal una falta que 
los vallisoletanos no olvidan tan fdclímente, aunque ta $u> 
frieran con resignación y  paciencia, y  proieusr de ella, 
porque los riempos no daban de si para mds. mucho menos 
cuando lan recientes estaban todavía castigos ejemplares de 
una rebelión, tan fusta como desgraciada.

A pesar que desde los tiempos felices de tos Peyes Católi
cos lué Valladolid el asiento principal de los monarcas, 
Interrumpido temporalmente por las nece^dades de una corte 
andariega cuya presencia tan solo acallaba suspicacias y 
recelos en los pueblos; aunque en la vilis de Valladolid estu
vieron casj de continuo los regentes del reino en ausencia de 
tos reyes en propiedad, alelados a otras tierras, més que nada
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por miraa c o t ia s  y ambíciOM»; »lo «mbar^o que eti Valla
dolid» o muy cerco de Valladolid, residían personas de la 
familia real, reinas viudas, algunas veces gobernadora» de 
estados prósperos, que no lenlan oiro Hrt. al ñjar su vecindad 
cerca de la villa, que estar próxima» y en coniaeio con el 
pueblo cuyo ambienle centrallsia y absorbenre airela rodas 
laa aciividade» del reloo, Don Pellpe It. —olvidando que en 
Valladolid uiismo habla nacido en IbSB au hermano Juao, 
fallecido de Ikrnos días, y au pHmogénlio Don Cario», en 0 
de Julio de IS46. ambo» en las casa» del secreiarlo Prancbco 
de loa Cobos, y que en i$  de Marao de 1566 se levanlaron 
pendones en Valladolid por Don PeJipecomo rey de CasiDla, 
presenciando el aclo la princesa gobernadora desde 1664 
Doha Juana de Austria (hermana de Don Pellpe y  madre del 
rey de Porlugal Don SebasHórt) que en VailadoUd residía con 
el luego principe Don Carlos.— ocasionó un perjuicio notorio 
y evidenie a su pueblo, que habla sido el primero en procla
marle rey al renunciar la corona de Casiilla su padre, hacien
do Ajar lacorie, con carócrer perpetuo, en otro punto que no 
reunta, por entonces, les magniñcas condicionas que reunta y 
aiaaoraba Valladolid. Altas razones y Arrea de Salado, la 
situación topográAca. la equidistancia de loa punloa exiremos 
del ya único reino eapaóól, y oíros seineianres, fueron los 
motivos que se lansoron para callar rodas las protestas, si 
las hutHera haUdo manlHesiaa. y  al An la corle ee trasladó a 
otra villa y  allf pensaba ddrsela asiento deAniiivo.

La falta fud grave para Valladolid, y la villa no se resintió 
de ellSi cleriamenie, porque su estado era de gran prosper!' 
dad, gracias al cual acometió reformas de gran interés e 
trnportancia entre las cuales se contó el abastecimlenio de 
aguas de la vllia en conducción coalosa y modelo en aquellos 
ilenipos.

¿^rvló ello pera que, comprendiendo algo mds tarde 
Don Felipe I) el dalto qiK había hecho a au pueblo, ae mos- 
irase ntds interesado pK>r la villa que k  haWa visto nacer y 
quisiera compensvla, en parle, con lo que se consideraba 
como mercedes y favores reales, que luego prodigó? &ien 
pudo ser asi.



t a  vHIa, como decimos, «siaba orgrantsada, y bien orga* 
nUada; poco podía hacer en lal senlldo Don Pelip« II; pero 
conficioó aniig’uos privilegios en número Ititporíanre y  haala 
volvió a  reponer oíros, o en desuso o anulados por au padre. 
No podía hacer mds «n estos aspectos de concesiones de 
permoraa. exenciones de huespedes, franquezas a caballeros 
armados por el rey, exención de pedidos y monedas, servi* 
clos y empréstiios, ser libres de lodo pecho, pagas de por* 
lesgos, ele. Entre todos ellos, rres asumes locó de nuevo Don 
Felipe II en relación con Valladolld: fud uno de ellos la cree* 
clón en la \illa  de casa de moneda, con el régimen, ordenan
zas, prerrogseivas y demós ventajea que tenían otras del 
reloo: consisiló « ro  en la concesión de ifiulo de ciudad a la 
xilla, merced que ai se pregonó por las ceDee con gran cere
monia y  pompa, y que venia a acrecentar los honrosos callfl* 
caiivos con que la distinguieron reyes aniertores, era como 
un paso obligado de la creación del obispado de Valladolld, 
que de modo definitivo gestionó de Su Sanlidad el mismo 
Don Felipe 0; y en oiro negocio Intervino tnuy ptrsonalmenje 
Don Felipe II, como fue, en la serie de múltiples dispoticlones 
que regularon la reedlúcaclón de parre de Valladolld con 
motivo del Incendio de Ibót; a su Consejo de Castilla le hiso 
dictar varias provisiones pertinentes a los particulares de tas 
obras que se proyectaron: pero él mismo, con sólo su secre* 
tarto, expidió muchl^mas mós cédulas que resolvían detalles 
de Interés, y debido a sus opiniones y criterios, amplios en 
este concepto, no sóto se circunscribió a autotiear la reedi
ficación de lo quemado, sino que aceptó Is Idea de extender 
la mejora a hacer una dudad de gran aspecto y vió con 
buenos oíos que se aumentase la obra a parales a donde el 
fuego no habla llegado, todo con el plausible fin de hacer una 
población en consonancia con su importancia comercial, cul* 
tural y anisiica.

Consiiluye esta serie copiosa de disposiciones sobrt la 
reediñcacióB de parte de la villa une colecddn de documentos 
de muy variado eardcler. los cuales pueden ser estudiados en 
distintos aspectos. Hay que descartar la tdea, muy seguida 
aún por el vulgo, de que el mismo Don Felipe II regaló, por
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dedrto m í , par« ]a r«coMfruccí6n de to incendiado 
V dar nueva (orma a lo que ae proyecíd. No. Don Felipe II no 
d ióa ValladolM. penal moNvo, dinero a l^no , ni cosa Que a 
ello equivaliera. Dió buenas djapoalclonea; aprobó lo que se 
ia preseniaba como proyecto de gran ciudad y todo lo aulo- 
rlsó con su eaplrliu amplio y  axiansivo, quebrantando rutinas, 
haciendo de lo viejo naevo, Iniciando la expropiación de pro* 
piedades por causa de utilidad pública, reglamentando ciertas 
prescripciones de policía y hasta suiciando la pro^edad a 
delerminadas formas maleriales, de aspecto y otneio, de que 
aún son buena prueba loe cidalcoe y earacterlsllcossoponales 
que por fortuna quedan

El mismo Don Felipe II examinó las Irasas para la rcedi- 
flcaclón que dibulara Francisco de Salamanca, las cuales 
fueron por di aprobadas, no dibujando el Rey, como alguien 
ha supuesto, los planos de reconstrucción, Bs fácil que con 
las monteas, con los elsados A  las edificaciones, observara 
también la fachada que para las Casas Conalaloriates t rasara 
juan Sane de Escalante, que eran más vistosas, más movidas 
de líneas y más artísticas que las de Salamanca, y  a ello da 
derecho a pensar, además de decirlo un regidor m  Ayunta* 
miento, le fachadlia priiKlpal de la iglesia det Salvador debida 
a Bscaiaiite mismo. Don Felipe U,con su secretario Prsncisco 
de Eraso, estudió las peticiones que la villa, por mediación 
del encargado de Isa <^ras, le hacía de continuo^ y iodo lo 
facilitó y sólo puso reparos cuando de los diiKros de laa 
obras quiso disponerse pera oiroa Anea muy diferentes, como 
pago de gastos por el recibimiento de su mujer la reina Dona 
Isabel de Valols.

No «s posible comentar los documenlos relacionados con 
este negocio del incendio que tantos afioa preocupó a Valla* 
doHd, como de los otros privilegios y mercedes corrcedldos 
por Don Felipe II. 6n  coplas y exlractos extensos se dió no- 
Helo detallada de esas mercedes en el citado libro deISr. Aga* 
pito y  Revillai no haremos aquí más que una relación de 
ellas, desarrollando con mayor deialle todo lo penineme al 
Incendio de idó l, y tocando ligeramente, luego, otros par- 
ticutares de gran resonancia eo la vtlla y en los que ya poco
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pudo hac«r «n ellos Don Pelipe 11, pero qtt« dobAti prueba de 
la velfa de Velladolid y  de sus midaiives para hacer una 
pobloción próspera en iodos los ospecios.

2.—Cosa de moneda

El Concelo de Vahadolld en su efón de iraer a la villa 
cuantos elementos pudieran contribuir o liaeerla niés Inipor* 
lame, y teniendo eo cuenta que era tan principal villa de estos 
reinos, por estar casi»  el centro de la re^óni due en ella 
reaidia la Chanclllerla. asi como tmichos grandes y prelados 
y muchísimos ^nies lanío naturales como exiranleros; due 
estaba situada en el centro de iodos las ferias principales, 
donde se verileaban muchos pagos; due en la villa residía la 
mayor paite del tiempo el rey con su corte y Consejo; y que 
serla conveniente labrar en ella moneda de oro, piara y vellón, 
incluso para el servicio del rey, por vertir para i l  de Indias 
los melóles ricos, con los que se hablan de pagar las necev* 
dadea desús servicios cada vea mós exiensos. pretendió que 
en Vsllodolidse instolsse una Cosa de moneda, cuya admlnls* 
irociófl, es claro, habla de ser de cuenta de lo silla, como era 
de suponer Mandó sus comisionados (a villa a la goberna* 
dora, que por entonces residía en Valladolid mismo, y era la 
infanta OoAa Juana, priiKeaa de Portugal, hermana de Don 
Pehps II. Se iraró también el asumo con <1 Consejo y después 
de les gestiones y recomendaciones del coso se obtuve al fln 
la cana real, dada en Valladolid por la gobernadora a 2 de 
Julio de 1b&9, concediendo la merced de que la viilo luviera 
Cosa de moneda, con las condiciones de que el cufio, ley y 
peeo fueran los de las demás casas de moneda de estos 
reinos, conforme a los leyes, pragmáticos y ordenanzas dadas 
para ^lo; que el rey nombrara al tesorero, oficiales y niimero 
de monederos y obreros que hubiera de haber, dando a todos 
ellos las honras, franquesas. libertades, exenciones, prerro* 
gativas e inmunidades que por ra^ón de sus cargos les 
correspondiera; y dando licetKioe y facultad a la justicia y 
regidores de Valladolid para que pudieran elegir el sitio donde 
se hiciera la Casa de moneda, ya en terreno cooceji) o en el
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d« p5rilcu)«res, y hdciendo d  edjflcio, pagando iodos 
los gasio» con los propios y r«nlas de lo vitio,

Esla merced fué conflrmada después en í t  de Agosto 
de 1368 por el mismo Don Pelipe II, desde Madrid, y a  vinud 
de ella se hi?o la Casa de moneda y se organlsd la fabrica* 
eión, existiendo múltiples detalles en los Dbros de auioa del 
Regiinlenro de los cuales puede obtenerse un slcanoe de su 
historia, due no es de «sia ocasión siduieia bosejueiar.

Una v«s cue estuvo en fonckmes la Casa de moneda, los 
oficiales de ella trabajaron para si. y tu v ie ro n  una cédula 
datada en Madrid el 1 de Octubre de i668. la que se con
cedían a dichos oHclales las rranquezas y exenciones que 
tentan los de lascases de Toledo y  devilla; un privilegio de 
confitmeciOn de la anterior, de fecha de IS de Diciembre 
de tB68¡ otra cédula dándoles las franquezas y exenciones 
que letiian los de la casa de Eurgos, y disponiendo que al 
exTender la carta de privilegio se diera como los de Toledo y 
Sevilla, con data en el Bacorisl el d de Octubre de IS69; y el 
privilegio dado en Madrid el 6 de Diciembre del mismo 
aflo 1869, por el que se confirmaban las cédulas citadas 
de 1 de Octubre de 1S68 y d de Octubre de 1369.

Bstas cédulas y  privilegios son muy inreresanres, porque 
transcriben, además, y dan extraeros de mercedes coocedidas 
a otras Casas de moneda desde Isépeca de Don Enrique II, 
con circunstancias muy señaladas y de significación en estos 
asuntos.

No transcribimos ninguno de estos seis documemos men* 
clonados porque se reseharon y copiaron en «Los Privilegios 
de Valladolid» de Oon Juan Agapita y Sevilla, documentos 
números i64 y i77*LXtX, los dos primeros, y los otros cuatro 
están insertos en dos confirmaciones de 21 de Pebrero 
de 1608 dadas por Don Pelipe lit desde Madrid, que se publi
caron Impresas en un cuaderno que lleva por epígrafe «Privi
legio y confirmaciones de las Libertades y exempcloites que 
tienen los oficiales de la casa Real de la Moneda desta Ciudad 
de Valladolid. —En Vaiiadolid. —Por Francisco Fernández 
de la Cordona. —AAo de Í6t9», del que poseemos un 
ejemplar.
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La C a u  de la monedo ae conalni^ en le hoy calle de San 

Loreozo, a donde aquéllo, auprlmida, ae irasledd, en «I 
«isla Kviii, la caaa de galera o cdrcel de mujerea; luego, en 
«I KiK, füé parque del Ayumamlenio y cárcel: ae incendió mée 
larde, y  hoy eatá en ef aolarel cuartel del General OrdóAes.

3.*ReodÍflcaclón por el in* 
cendío ocurrido en 1561

Pilé el Incendio de parle de la villa de Valladolld acaecido 
el $1 de ¿epiiembre de iS é l, —al siglo Ivslo de ofro ocurrido 
en los mismos parales y tan impórtame como el del siglo xvi, 
—un suceso de gren quebronro para ta villa, pues aunque los 
desgracias pereonolea r>o fueron de importancia, se desarro
lló el sinlesiro en la sona comercial y de más acllvidad en loa 
negocios. Consiituyó una verdadera pérdida de interés crecí* 
dfsimo, caliRcadade calamidad pdbifca, y en la reeonsiruc' 
ción de lo Incendiado, Don Pellpe II llevó muy al deialie rodo 
lo pertinente a la realización de un plan que se extendida 
parajes que habJa respetado el incendio, haciéndose nuevo 
trazado de calles y  distribución de solares para cesas y mo- 
diflcando otras vías públicas, lo cual consihuyó una obra de 
reforma Interior de la villa de tanta Imporiancla, como se 
comprenderá indicando que abarcó la ^ r a  a la Plaia Mayor 
y sus alrededorea, Rinconada, Cebadería, Corrillo, Especerie, 
callejuelas de fe Rtasa. PJaierta, Canlarranas. Conde Ansúrez, 
Quadamaciteros, Rus Oscura, Cantarranillas. Cánovas del 
Castillo y Libertad, con parte de Angualias. Entórteos lanibién 
se hicieron nuevas Casas Conslsiorlales y se trasladaron 
desde la acera de San Francisco a la pane frontera de la 
Plata Mayor, ocupando parte de las sciualea modernas.

( Confiauaré)



Lope de Rueda en Valladolid

NARCl&O AL0M$0 COtTftS

(Coolirwaciórt)

Q«rel9 de Esqnlve^ en nom&r« de Lope d« Puede y  su 
mt'ler, pidtd oue se hiciere «publicMion de )e prohsr9s>, y 
acordado ast por el licenoada Arceo en S de octubre, aouel 
procurador presentó el sl$’u1snrc íntcrcog^aiorío de testigos:

so r u a  ereg’II uro» t ip a  le ates eren prepen iidoe  loe  le e itfo e  eve soné 
pr«M i>t«dM p o r pene de leertene d« ruede m u fe r d< tope de 

ruedeesienK  m  este «Hiede V e tiM o ild  C ne l p te tu  que ire ie  W )  don 
jue it de le cetde duque de medirte ecll
I.—prineremente 5«ee prepueiedoa s i eoneoeei e  lo s  susodlcNo» c  el 
eoroecleroe a don peW M « te eerde ye eefunio duque de rx d tn e  ce1t. 
I I  —yiee e l sa M it qoe te  diehe merlorte d« rvuede a iru lo  v eetuSo en cese 
e seruielo de l díene don aaslOe de te  e u d c  oor ilem po y espeeio de seye 
«Pee eonplWoe durente e l qoet tic itipo  le  c ld ie  ne rleee  airtiJo a l dtcne 
d m ue  don gesioe dentro en ae «ose e fuere « le iteye  mecbe» veaea en 
ebtto de hoabre e H  tkPeba eonelpe q cace e orrae otnta t  la  trepa que 
«antese e beyiase e pete e v e  d o o  e pare servirse d e lk  en e l dtefio f i j o -  
cdo e pesaiiesipo la  Itiso e o tis r ei cabeBo de rsenere que en te le  «ser* 
etcio y  te  catar eon 1as numeres de  su casa t i r u lo  al d ld io  duque 
el d k ito  Ikrepe M  loa  d kn o s  eeye eSos d i fo  deqtarcn lo  que etteq 
dcs io  saben
1IL -y te n  a l aabee < luree que le  dlebe marlene de ruede todo  el ik n ip o  
que eambo «o setblqJo del dierte dongoeioe fue n u fe r  moy frecJoso qcM 
camebe e beyieba mol bien e que per eaio el d k b o  duque ae orqtnerlo  le 
he tto  eeniar c  b e y ls f c  deree» dearo I r  e rrv ie  de lodoa  o íros  quticaqqler 
a ttb ie loa  que e l d k lie d u ia e  msedsba y  era ) i ; i io  he ter «ueiqutrra n u k r  
de bien.
IV  - y ie a  t i  ooben e  (uren que s e ^ o  1« caPdad de la  «Mba msrfena de 
rueda < tos  aervk loa  qoe e lla  Its tia  e b iro  e l d icho duque y r i  eoaienio 
que <1 dailoa ruosireba y  <1 Irabalo que e lla  n  a iloa poaeba m enacla e 
merseclo teey t ic e  a hMiomenK co n o  aslim aflon veynle a cinco m yll 
msravcdfa por cada un eSoda loa alertos oeys eSes diqea le  que sM ea



«UBio» loa  «e4 iM  s t r v ^ lM  e  la  sr«n  K n ia y « » !« ^  da) d k h o  duQot M n

V.—y itn  91 » ib tA  e furati g u t doti ;« a tM  «a Uii»^\¿a t  pasado n ra  pr<* 
a«BK <Jöa a abra que tsuno  do9 alÍo9 poao waa o  oxaoa.
VI y u e  aJ aabm qu« a l ii«t«po que «I d u lio  doa ^aa lo ii fiJea tio , omimb 
de  »ucaaa e tna>w atÿo  «teiio w ro a  n iu c liM  Iñenea Ü ben « ii oaa ildM  de 
tgaa de »eaealam yll ducadM  poco i m s  o neuoa digan lo g u e aabea.
VCl —y w  »I » ibea  c  (qeaa guce ld lcH o don lu a ii Sc la  eer<a duqoc que al 
peeeetueea. fue y «sauçeaoe ea le caso y estado de l ducado de itKdltiaeeil 
y  en lodoa loa dieboa U enra lib res que queda*oa de l dklK> don gaaNwte 
lue su leaia ineiiiaN o« «Ibaeaa c  loa  a M uido e gosadoy ee m r o  en eUo9 
luego que m urió  e ld le li»  don gastón, e fue au lim o e ro .
V ili.—yM nal seftene juran qua c o n o  la i benderò  e lenedof de loe dlclioo 
Me Bea e su ese o r de le d k b a  caaa y  eaudo a eonençado a pager tsuclia 
pane de )aa debdes del d ld io d o n  geaton.
IX  —yK o  a i aabeo c  juran gue el d iebo don geslon bere n u v  e n lg o  0« 
re g o Â œ  e paasikepoa c  de ber Oaylar e cantar e que tenia muelio eot>* 
icn io  con t 1 servigio de la  d kb e  merleae e enei io  noa iraba  e deeie que 
oc lo  balda de pagar e gradBcar tm iy  bien < caeer n iuy W«(i e le dk lM  
re n a n a  de rtNde « d a rk  m uy buen d o K  e eesim len i»  damee «< av 
scr'doM,
X —yK n  a i aalren e jaran gue la  dklse mariane SS eeaada a belada eou al 
d kb o  Iosa da ruede e k y  a bendkton e c o n o  lo  rnende le ae rie  madre 
yg ks ie  V a n irco lre s  cosaa queaa d o t*  c  eeaarmemo edo a ptonte iio  al 
diebo lopc da  rueda fue la  debda e aarvJcfo de loa dtcboa aeya aikos qoe 
d icho duque don g a e n n  la  «labela.
X l..«yK n  eiaaben que lo d o  Jo auaodkbosea puM ka b o te  fa n a  e p u U ko  
« ■ o ie tio> -«»du lboP .

No nesiiamos encaracar cuén curioso co el anterior inio' 
rrog^oiorlo, «uyo interèa auments ol s«r «oniastadas sus pN* 
eubid»por )os diversos le s i i^ .  Goquivei I« preseoió en td 
de luiio de tM d, ani« ei iicenciado Paiomares, aksida de

M., y «I escribano Antonio de Zamudio, y  el mismo dia 
hleo presentaeiön de ios lesils’os Pedro de Montisi, «hiiador 
de seda, estante en «sia corre», y Pedro de Genavenle. «co
cinero de dos juan de (a çerda, duque de medlrtaceli», quienes 
prestaron iuramenfo, 61 dia Si «parescio presenle el dicho 
lope de rueda» y presenló a oiro resillo, Tom&s de Lubiano, 
pielero, vecino de Valladolid: et £$, a Bartolomé del Olmo. 
Francisco Puis. )uan de Penatba y Juan de Surcos, lacayo, 
moto de cocina, repoaiero y assire, respectivamenre, dei 
duque de MedlnaceH: e) SS a Gaspar Diez y Francisco de fa
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V«9’A» «músicos, vednos desTs dicho villa», y s Alonso Oe* 
tino, «dsnsonie, vecino de Toledo», ambos pera concesiac ion 
sdto •  les preguntas primera y cuarto: y, por últtmo, el d(o i  
de Agosioa Pero Cobos, criado del Licenciado Pernal, mé
dico. No se dird qiM Lope de Rueda buscaba testigos parda
les, toda vez que gran parle de ellos eran ^rp’lenles del duque 
su contrario.

Comensando el Interrogatorio, depuso el primero de los 
testigos, Pedro de Monliel, «hilador de seda, estante en esta 
corte y en conpaAya de tope de rueda» A  la ptimeca pregun* 
ta contesra u te  Testigo «que conote a marians de rruede 
mager del dicho tope de rueda de vista c hab^ e conversación 
que con ella a tenydo de quatro ahoa a esta parte poco mas 
o menos», y asimismo conoce a don Juan de la Cerda y co* 
nocid a don Gastón. A las generales de la ley, dice que llene 
«veinte e cinco aAos poco mas o menos», que no es pariente ni 
enemigo de nioguna de las parles, y que «anda en conpahya 
del dicho lope de rueda e le ayudaa representar».

Es, pues. Indudable que este Pedro de Monliel, no obstan* 
te llamarse hilador de seda, lo era tanto como su compañero 
Lope de Pueda batidor de oro. Va antes apuntábamos la 
sospecha de que ambos visitaron (untos la villa de CogoDudo, 
y asi se espllcarla que Monikl conociera a Mariana desde 
cuairo aAos antes y  que Pueda llegase a contraer matrimonio 
con ella. Por lo que hace a Montlel. es Indudable que estuvo 
en Cogolludo, como sodrd observarse por el reato de su 
declaración, y  aun se puede asegurar que no por poco tiempo.

A rodas las preguntas del interrogatorio conlesla aflrtita- 
tivamenre este testigo. Dice a  la segunde que, en efecto, 
«Isdidis martsna de rueda, muger del dkho lape de rueda», 
estuvo al servicio del duque don Gastón, que éste la hacia 
cantar y bailar, mostrando gran contento por ello, y que «al* 
gune» becea la bio llebar a caza a pie e cabalgando» ConArma 
que Mariana era mujer muy graciosa, y  sAade que él mismo 
oyó decir al duque «por su boca» que habla de recompensar 
su servicio, «e la auia de dotar con hacienda e segund la 
calidad e grand renta del duque don gastón». En cuanto a 
computar el valor de loa snvlcios de Msrians. dice que me*
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rícla €CAd« un «fio n i«  de cieni ducado» e aun a e»te les|í$’0 
le pa^ce poco, porque el duQue era gran seAor e »yendo la 
dicha marlana tan g^rafiosa c lenyendo en le agradar a dar 
placer e conieniainlenjo lanro irabalo». deMa ddraela a lo me* 
nos la cantidad indicada, porque este teallgo es representante 
sepw dicho precio no hiciera lo que la dicha marlana rrabala 
e aecuia al dicho duque don gasTon»,

A les demds pregunta» contesta que aabe que don Casidn 
hable inuerro, dejando, aüemd» de au casa y mayorazgo. 
Manes por m ía da aeaenta iiiii ducadoa. según aseveración 
da los criado» del duque, «e sobra ello se remyre al Testamen
to e ynbentarlo de los bienes del dicho don gaetdn de la cer* 
da>i que en rodo ello le sucedió don |uai>, quien había comen* 
zado a pagar algunas deuda» de su hermano; y que don 
QastOn fué muy amigo da diversiones, »porque nyngun regó* 
cijo a su casa yba por pequeño que fuese que no le admytia e 
rssclbla con mucha vo|un>ad e contenramiento e lo pagaba e 
graiyñcaua muy bien, a este testigo le represento aniel algu
nas veces comedia» e obras grocioaa» e »e la» pago muy 
bien».

Terminantemente dice «que por rales ntarydo e mugar 
casados e helado» como le ygiesia dize lyene a los dichos 
lopa de rueda e meiiana de rueda su cnuger porque los a visto 
en la vida maridable e una como lo manda la santa madre 
ygkaia de mde de dos aOos a esta parte e a visto el restimo- 
nyo signado del esorluano publico de como »on casados e 
helados e lo damas en ta pregunia contenido este todo lo a 
oydo dezir muchas e diversas beses a los dichos lopa de nie* 
da e su mukr a a otras persona» a sabe que k  dio poder a  au 
marido para pedir dicho servicio e esto responde a la pregun
ta e 00 sabe mas deila*.

Con pocas variantes, las declaraciones de los demás tes
tigos vienen a coincidir con la de Momlal, aun las prestada» 
por los criados del duque, que hubieran podido ser un tanto 
parciales. El hábil intarrogarorto presenTodo por el procura
dor da Lope de Rueda, dió para ¿Steel resuliado apetecido.

Muy interesante «s la de Pedro de Benavenre, cocinero de 
don juan de la Cerda y «estante en esta dicha villa», que do*
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cloró de^ués de Montiel. Dice qu« «copoce «  1« dicha m e rla *  
na de nieda niugw de lope de rueda conienldoa en eala pre* 
Bunra de bhia e ahcr, trato e convtreaclon que con eKos a 
tenido e tiene», y también conoció «a don gastón de la cerda 
ya defunto duque que fue de medlna cel) porque este teatigo 
le »erbio de cocynero ceiorqe ano$ o ma» tiempo». A laa ge« 
neraies de la ley dice tener ¿4 o ^  ahoa de edad, y no ser 
pariente m eiKinigo de ninguna de las partea.

lae e regan iM e e«ie ira iie o  poc U  Meonda preavni» de dicho 
to r io  dlxoeate leetleo qac  toque  deite M be co que m » itd e  es »«ruirte 
de] a id to  d iiq ii«  o *  fnedln» ceü <lo>ie*»)on de Pe eerde yadehriito  y  tetan* 
do  ( i t  oeAorto M  te rtti«  de coeolludo que era suy« p o ' c i «6o uoarrm« 
1  M íe edoe eo«o eie» o  n t iM s  Hokcm)  ovo d ta ir pubtkeieenM en c«a i 
Sel d icho duque c o n o  re le a n  en t i  d)ch« v ili«  de cogoHudo dos n o e tr to  
Qu« vboe b K v *  A /ogon v  M bIsA  l>yler y  re o u r  e que c i dMho duque i«s 
•b io  yabMOo « tle isa r y  beiude« «I d k h o  duque «■ preaeiKio dc«M KOll' 
go  y  de o tro s  mucho« crJaeoo de m  ee llo ris  y  de ojc» n iM ii«  a rm e  d i\0 
•  t«s dicliee n ug tcce  que donde hersn y  o irM  caiOM qv« «I oreeeoic no 
M  a e u M «  entre Uo qu«le« I«« «Ico que c«n(««cn y  bevleseit y  la  d lc lx  
marlene de ruede rtsaond lo  que su cospeAere no  lo  aebt« h « te r qq« «na 
hnci« le  goe supiese y  «oconMoco s  esnier y  bsyla r y  c i d icho duque 1« 
d i io  que e l q u e r ii tteb ir con C1 y  le  d td ie  murlenede ruede rcsposdlogue 
s i su »eacrU fuese seeuido gue c ite  herís H> que «uecfkurle ei«ed«ae ye l 
d icho dugue d i^o  que ee qoedese guci 1« he rlem uy  bien con e lle  y  1« 
ciche m«ti«oe de ru rde  se quedo ce M ru ic to  dei d e b o  duque y  su con* 
MlVere se (ue <1 cem iso gee 1leb«be v  esM ice ilao  M t «  e bto goesiuho 
ee M s s  y  ae ru k io  de l d icho duqec Im  seys eSoe eontenyóos en la  pee* 
»unte m uy poco mas o  ineitoo y  lo  M be porque eU« que esi«M  ee M r* 
v ioo  de l d icho coie tc s liffc  ocho «dos m uy poco teas o  menos aor«« que 
benlese la  d kh «  msrtsn« y  desouca ge« la d kh a  marFana asento en 
senilcto a d  d icho duque k  M rvk» de « o o yn e ^  «om« d k n o  ik n e  neys 
alto» poco mes o  menos y  dentro del iM o o  que llene d icho b lo  esic 
M siipo  que k  dicha OMrUsa de rueda M n ó o  a l d icho doqoe dentro 
de oa csaa y  p e lado  y  fuera del y  la  hada que cantase v  b a v k M  cada 
bes guci d k ito  duque .se quería rO gociier y  pesar Ik m p o  y  pera tale 
pasatiempo y  t te rc k lo  bto cate tesiíge que I»  dicha marlana caiabo qui* 
tsdo y  se qe lto  e l eabeito y  m  b«»6» en ab lio  de Itonhre peroqusste wa* 
t i f o  no  sabe »1 e l d icho d itq M  don gastón dc la cerda ya detwnio se h) 
mande q a ita r y  k  M o este testigo g e t se h is tio  en eviio  de boabre y  ei 
dieho duque >e d k  un  suben y  uaoa garagM lles a maoeea de  ca itas ... y  
que p o r aver dado «1 d kb o  dugo* don fa e tó n  a i»  d kh a  n M k n a  ei bes* 
ild o  qsc ik n e  dieho que era dH bcatir de sa aedoHa cree c  ik n c  pe* 
c ie n o  este lea itfO  quel d k b o  dqgoe rtiasdabs ■ la d kh a  mselcna qoe m
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b M il« M  «V «bir« de >K»nW e eorae* «»te )M H fo  M o aeel d M iK  m  
l»ol$ebe m iKhe de  velie eaier o i  el « b lw  de honbc«.

Tale« fueron lo$ lérmiiMS en que Peden de 5enavenie 
conte«i6 a la primer« pres’uni«, « lo3 que «gre^a «que qusn* 
do yba aa «eñorta a caz« y « olr«a vili«« suy«« la ilebaba 
consygo en ei dicho oblio y eaie leellgo 1« bÌo yr muchas 
heces unas beses a pie y  «ras a caballo», y que «algunas 
beses 1« dicha maríana se yba alguno de los lugares cercanos 
<fe donde esiaba el dicho duque quando en ellos obla algund 
regoclxo».

Con relación a la r<rcera pregunta, dice el cocinero de 
donjuán de la Cerda que Mariana cantahay bailaba «a po* 
reocer desie lesiigo y de otras muchas personas que lo Ulan 
muy grasFosameme» y que al duque «le parescia ’muy bien 
porque de ordinario la hazla caniary bailar* Responde s la 
cuarta y quima de modo aflrmarivo; a In sexia, que no to sabe, 
y se remire al Invernarlo de los Menea del duque; a la sdprima 
que. en electo, don luán Fud sucesor en la casa y  estado y 
en lodos los bienes; a la octava, que es lal y como en ella 
se contiene, porque «a eaie lesiigo psgoci dicho duque don 
luán de la zerda duque que a1 presente es el servicio que le 
deble el dicho don gastón al tiempo que fálleselo»; asiente a 
la novena y o le üHlma, y por lo qu« hace a la décima, declara 
que «a víalo y  bec que la dicha mariana y el dicho Fope de 
rueda están |untos y hnzen bidn maridable como marido y 
muger e que a oydo dezir publicamente que son casados y 
helados a ley e bendisyon de Is sama madre yglesla».

No Creemos necesario seguir detalladamente a  los demás 
tesilgos en sus declaraciones, que discrepan poco de Ir« on* 
teriores. por to que nos iimltaremoa a los puntos més impor
tantes. Bartolomé del Olmo, vecino de la villa de VailadoUd 
y lacayo del duque, dice que don Casidn «se holgaba e rego
cijaba e rescibia grand conteniamlento de ber coniar e bayJar 
a la dicha mariana, la qual por conieniar e «gradar si dicho 
duque yba por jos caminos y en cosa comando y baylando... 
e que b)o muchas becca qite quando el dicho duque comia la 
daba de su piato a corner e que muchos beces blo que la dicha
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mariana duranle«! liem ^  queslubo en casa del dicho duque 
que se yba fueca de la dicha villa de cogoiludo y se lomaba a 
banir». Reforzando tas Mldl>ra$ de los oíros, asegura que 
Mariana era •mugar muy graelosa a gran cantadora e bay* 
ladera*.

&)gua Juan de PeAalba, Quien en «el anoda cuarenta y 
ciQOo poco mas o menos rlenpo bino da la ciudad da carago* 
za e deaia villa da Valladolld a fue a la villa de cogoiludo 
donda a la sazón aaiaba don gastan duque de medina celi 
porque el resMgo hera su criado e rapoalero desirado de su 
seAoria e quando bino silo en casa dai dicho duque a la dicha 
marisna». Vid a asía en iraja da hombre, y sabe que el duque 
«la dio bastidos del cuerpo de su señoría e después vio quel 
dicho duque la dio otro bealido de paAo azul».

Tomás da Lublaoo, platero, vecino da Valladolid, de dd 
cAos de adad poco más o menos, habla sido criado de don 
Oastdn y le sirvió «para te hazer cosas da oro a da plato pora 
su servicio». Como los demás «bloque estaba en casa de au 
señoría la dicha marlana de ruada a muchas a diversaa bacas 
esia tesilgo blo que quando el dKho duque quetia comer e 
regocixarsa porque era honbrt enfermo mandaba a la dicha 
mariana que bayisse y iziesa gracias y at dicho duque la deba 
de su plato de lo que comía»; y también «bio que algunas 
beoes la dicha maHana de ruada como inuget libre se ybe 
donde quería a benya quando alia quería a oyo dezir publi* 
camente que abia Ido a su llerra».

Declara a contlnuacldti Juan de Burgos, criado de don 
Juan de la Carda y antea de don Gaslón, de ¿I anos de edad 
poco más o menos. Bntró a servir o don Gastón «el aAo de 
queranta y siete anos», y anionces ya estaba Mariana en el 
palacio Bale testigo «aatut» en caaa del dicho duque asta que 
fálleselo desia presente vida y  le serillo (Inco sAos poco maa 
o menos durante este tiempo esta testigo hio quel dicho don 
gastón de la zerda mandaba e mando muchas y diversas bezes 
e quando el se quería tegocyxar e pasar rianpq que is dicha 
mnrlana baylose e canlase y para eare efeio este taslígo bio 
qud dicho doque muchas becas la mandaba bastir abito de 
honbreyia daba bcsiidos del cuerpo de su señoría y otras
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becM l8 mandaba quitar e1 abito 4« honbre e qua eablatlaaa en 
abito de muger y eaie testigo por mandado 4« 8U sefiofla 1«  
bula  los be*riJoa que) dicho dirque mandaba e que sabe « Wo 
que pata afeio que aitdubiese en abito de bonbre ta mando 
que ae quitase el cabello e que ího que el dicho duque manda* 
be a la dicha marlana que se fuese con el quando su seAoria 
yba a casa y a oirás villas de su seflorto para que le diese 
regocixo e piazer por qusi dkho duque era bonbre enfermo y 
la dkha marlana se yba e hazla iodo aquello que su sefloria la 
mandaba. > Abade, como losdrm is, que Mariana salla de 
Cogolludo. peco que no sabe a dónde iba. No omite su pare* 
cer de que «marlana era e fue muger niuy graciosa y  que can* 
taba e bailaba muy bien», y test!Dea que «irabsKaba de hasello 
e contcniar e plazcrai dicho duque e que por ello le parece que 
debe de ser pagada de au trabaxo y que no sabe ni se deter- 
mins que lamo podía merecer cada ano del tiempo que real* 
dio». Comprueba oue el duque «era honbre enfermo e de ver 
hazet loa dichos regocijos e passilempos a la dicha marlana 
reeibla gran platcr e conieniamiemo» Acerca de la décima 
preguma, ha oido que «la dicha marlana c el dicho rueda esian 
lucios e lenydoa por marido e muger».

Los tres testigos algulenles son colegas o ayudantes de 
Lope de Rueda Caspar Diez, «músico vecino deaia dicha vi* 
Ita», presentado pata contestar aolainenle s la primeia y cuar* 
te ptegunias, «conose a la dicha marlana y lope de rueda e a 
doii Juan de is cerda duque de medinapeli de visla e aber, 
irao s convetaaeyon e que don Gastón duque que fue de 
inedlna cell no leconocyo».. «fue preguntado eaie testigo por 
las preguntas generales de la ley e por la edad que tiene dixo 
ques de edad de treynta y quairo abos poco mas o menos e 
que este testigo no tiene maa amistad con el dicho lope de 
rueda de que quando el dicho lope de rueda hsze alguna co* 
media si le llama y le paga Men su irabaxo labe en la dicha 
comedla tngoela pero que per eso no dexara de responder fo 
quesupierc y 1« fuere preguntado,. >

fCon/ínu«ré)



Fe lip e  II y  la B ib lia  de Am beres
H>«

M AttdN O  AU IO C eC  MAPTlNe¿

(ContiRuac/ón)

Tal es como describe k  &ib1ia su compilador Arlos Mon* 
laño y esto es la msrctia que sl^u« efl su puMIcoción. («os* 
oíros hacemos la slguiem« resella blbllosrdBco:

Tomo 1.*/

(Anieporcada). Sacrarum Bibltorunv ' Toimis Primus, 
V. en bl,

(Porrada). BiUia Sacra. (L«m. I.*).
(Vuelta). Píelas Regla. (Ldm 2.*),
Pal. S. Arcatil Consllll apparailo. (Ldtn. 5.*) v. en bl.
Pol. 4. Benedic'l A rle  Monranl /  Hkpalensis In ssoro* 

ruirij BlbUorum qvadrllíngvlvn Reglam ediiionem De divine 
scriiuree digniiate, (Ingusum vsu & 'Calholicl Regla consl* 
lIo ./P rs k 'o . (Ocupa U  hojas),

eiosdetti Bcnedicii Arise Montan) alia ad teccorem preela- 
lio. In qua de Idlus vsu. digniiale, A  apparsru ex ordlne 
dFflerltur. (Sigue el prefacio en Iras bolas y al Anal se lee:) 
Antuerpia X  Cal. sexiiks. M . D, LXXI. (ISH),

Bn esle segundo prefacio o prólogo, exporte Arlas 
laño la disposición da loda la obra: ensalsa k  excekncta 4c 
e lk  y  el irabalo e m ^ d o  en su publicación y da noilcla de 
k s  obras consultadas y aurores que mds han coniripuldo a la 
presente edición.

Philippvs II Hispaniarum Rex Perdmando Alt»« Duc). 
svo I  apud Belgas Prasfacio.

En eva caria manifleata Pdipe il a su Cobrmadof 4e los 
Pataca Bajos. Duque de Alba, que h^iendo acordado que 
D. Beniio Arlas Mcniano> docilsimo en el conocimiento de las
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len^ua«. s t encar^QM de la dirección de una obra lan Impor* 
lan>« corno la Sibila poliglota, era au deaeo que ayudase a 
Moniaito, no sólo en iodo lo Que se refiere a la publicación 
de dicha obra, sino eu coniodidad y bienestar personal. Le 
encarda lambìert exi|s de Planilno la mayor dili^ncla en e$re 
irebalo. Dalum Madrid Vili Cai. Aprii M. D. LXVtfl. (1&6Ó).

(A la vuelta) Philippvs Del gratia Rex Mlpaniarvm, virlvs 
que/$ ic lll« . Hlervsalsm. &  Pfdell noble dilecio Chriaio- 
phoro Planiino/Typagrepho Aniuerpiensl. Por esia caria de 
Pelipe U. manlñesia a Pianiino el a^adocon oue ha visto el 
proyecio de la publicación de la Sagrada Biblia en cinco len* 
guas a semelanza de la Compiuiense. por la utilidad ove ha 
de reportar a )a Igkaia y  cuan jusio ea que eaia publicación 
vaya apoyada por la aulotidad y  subsidio del Rey. Que por 
eala razón manda a Morviatio doclísicno en lenguas pare que 
le ayude en ral empresa y que no haya nada en eala Impresión 
sin el conocimiento y parecer de Montano y que emplee los 
mejores ceramres y la mayor diligencia en este Irabalocon 
lo cual le lendrd siempre de su parle

Daium Madrid ociavo Cal. Aprii M , D. LXVHI. <IÓ68>.
Phillppvs Dei grade Rex Htspaniarvm, uirivsqve 'Sicl* 

l i«  Klervsaiem & Venerebillbus deuotis nobk dllectls Pee- 
roH Decanía ‘ ac Docroribus Rli« nosfre Vniaersitaris Louanen* 
s»s Sn esia epístola ataba Pelipe.ll el que en la Universidad 
de Lovaina ae haya recibido con agrado el proyecto de lo 
publicación de la Biblle en cinco lenguas, para cuya dirección 
ha mandado al Doctor Arias Montano. Que por ósie ha 
sabido con eslisfaccióo e1 apoyo que le han ofrecido como lo 
esperaba de su amora la religión y ñdetidad al Rey, dando 
las gracias a toda la Universidad por las noticias que Mon* 
rano comunica y por la ayuda que en esia obra le prestan, 
(al final) Daium Madrid XVjil Cal. 3epretnbrJs M . O. LXVIll 
(1660). V. en bl Todo ello va en ires hojas, la üliima v. en U.

£o la hola siguienie: Aciorvm pubicor, ad Regi« Biblia 
ei/sacrorvm apparaivm perii /  nenilvm exempla, prccipvs 
Repli.e la caria de Pelipe il al Duque de Alba y (a de eaie 
Monarca a Plamino que dejamos resedadas. Todo ello en dos 
hojas. A la vuelia en la seguoda hola.
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B e n íá .  A r l «  Moníanl, a p v d  Lovanl«naein ' Academiam 
legatlonissv« *expoaiHo^ac*a X  Cal |vn aev. M . O. LXVIK 
( 1668) .

Ariaa Moniano da cuenta en esl« escrito ante la Acadamla 
da Lovalna de le empresa a di conflada. Bn la hoja titúlenle 
aa repite la carte que hemos deacriio de Felipe II a la Univer
sidad de Lovalna. A la vuella se lee;

Deliberaikmls a 6ened. Arla Montano LovanlensI Acode* 
misí pridle fesll omiHvm Sanclofvm annl M . D. LXVIll. Pro» 
poslis exempivm.

Es este un ejemplo de la coivsitlta hecha por Arlas Montano 
la víspera de rodos los Sanios del aRo 1868 a la Academia de 
Lovalna sobre si conventa aAadlr una iraduccibn literal del 
hebreo (en el aparato) y  que traduccldn de las cenocidaa se 
pondría, seflalendo algunos ledlogos que vieran el ccnienla 
algún error. (Bn la hola siguiente)

Phiilppo II Regí Catholico. el Monarchae/Porenilsslmo < 
Sacrosanerequae A diuinltus aecepiae Religionls propugna- 
lort /  acérrimo, perpeiusm feUdtatein;.

El Rector, Dociores y toda la Universidad de Lovalna al 
CaidUco Felipe II Monarca el mds poderoso y defensor acérri
ma de la Sacrosanta y Divina religidn, dicen haber recibido 
por Arlas Montano las letras que dirigió a aquella Univer
sidad y que han sflansado mas su amor y fidelidad a1 Rey.

Que les llena de admiración el que entre lantas guerras 
como sosllene en defensa de la fe. se ocupe lambldn de la 
pureza de la docirina y  ay'udecon rama liberalidad la publica
ción dePlanlIfl. Le dan las gracias por haber querido que 
cada parle de la Biblia antes de ser im^esa la examinen y 
den el juicio sobre ella los Doctores de la Universidad pro- 
meiiendo ellos poner de su psne todo empeho para qae no 
tenga el Rey que arrepemirse de haber usado con ellos de lai 
gracia, y que así como han empesado ya acooperar a la obra 
de la publicación de la Biblia coniinuaran con dnimo pronto y 
diligente hasta HnsHaarla con la ayuda de Dios. (£1 sobres
crito dice): Al Serenísimo y en verdad y  de rN>mbre Caitiko  
y Rey de las Espahas Felipe II. Monarca ci más poderoso de 
cusnios llene el orbe crlsilano, Lovaini ptide Calendas OciO'
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bri8«nno Domtm M. D. LXIX. (669). Ocup« una hoja y «1 
r « w  d« la oira.

A la vueira. TeaciiaoniQ dal Inlom« «rnlHdo por la Unlvar' 
aUad da Lovalna» al ?6 da Mar«o da 1771 por au Notarlo Con* 
rado 3yNvlo. Ocjpa aala piana >* aonTfnda en la algulenia 
donda temPléR »a ancoanira.

Cansura de loe Docrores ladlo^oa da Paris dada al 9 
de Mareo de 1669 y la aprobación de loe Dociorae da la Uni* 
vare! dad de Parte, fecha 4 de Al>rl] de tS7S, A la vuelta de aaie 
folio: Copie dVna leiira dv Ove d’Aive a I Eveaqua d’Anvere. 
Oliimo dta de Febrero de 1670. y an la hola el^alenia Bpleio* 
Is  LovanfanalvRi adSummum PoniiDcem. Datvm Louainii XIII 
Calend. Mine Anno Domini M . D, LXXII, (1672) que ocupa 
loda la vüalia. En el sitíenla:

5 . Arite Moniant La^aiiad 3vmmvm Ponilf. Orallo, Com* 
pranda doe folloe. En la vuelta dai secundo enconlramos'.

8ieve da 3 .  5 . Gregorio XIII (109). Paea al (olio els’utente 
y a la vuelia del ea^vndo (olio ee encuentra al Molu propio 
del iDlemo PoniiOce Qua alcanza haeia terminar la vualia dal 
ae^ndo folio, y an el que al^ue (109).

AHanim lllerarvma PontiOce ad Ragem Caihol. posi die 
cesavm Arfea Moniani ex vrbe exemplvm. Gn Is vuelta de e»ie 
folio al; Priviie0<o del Emperador üe loe Poma nos ( t i  0) que 
ocupa el recto del folio al^ulenre. A la vuelta al Privilegio de 
P^ipe 11 para el Peino de Caelllla (t 11) que también ooinpran* 
de el reato da otro folio. A la vuelta da eeta ea halla otro PrI- 
vlkglo de Felipa II para el Payno de Aragón (tIS ) extendién
dose también al aijulenle (olio y a la vuelta al Privilegio dal 
Consejo privado de Bélgica (116). Enel folio alguien le ae 
halla el Privilegio para el Reyno da Ndpolea ( t l4 )  y an alai* 
guiante el del Rey de Francla(tt6). A la vuelta de esle Privi- 
kglo enconiramoa la Canaura y aprobedón da loa Teólogos 
da Paría (repetido), lacha a de Abril da 1672 (lió ), y  ar el 
siguiama foho el Privilegio dal Duque y dañado da Vene- 
cia (tl7 ). A le vuelta ai da D. Felipe por el Consejo de Bra
v a le  y a continuación, an el folio sigulanre, Doclorvm vlionim 
Carmina encomtáaiJaa En doa holaa. 6 b al otro folio B. Aria  
Montani Hlapal. ad Chrisrlanvm lecioram da Syriock novi
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T«»(amenll llbris Admonirio. Commnd« un« hola y «n fa 
»iguknie:

Danlali ^oiaber^o i. V. Docf^i Bened. Artaa Monlanva 
5 .  P, 9 . Aniuerpí« lOCalend» lunias 1(70. Una página y a 
La vuaiia Teatimonlvm Colontinaivtn, D a is  XIII Junly an* 
no LXX. Tafrvlarvm m Regiia Bibliis dapiciarvro brevi» expll* 
cario, p««* Chrlmpharvrn PLantlnvin. En irca páginas expika 
el conienldo de cada como, ^gue a la vuelca del segundo 
rollo; Ordo Hbrorvm veierls lesiamenti y conilnúa Ordo libro* 
rvm novi rcaiamenrl. En el folio »iguleme. dacris apparaivs 
parcvm seríes eompactw'ibvs observando y en «I centro de la 
vuelca de «ale folk; De irlbvs malorlpvs D. Hleronyml prolo* 
gía ad propria loca rsferendla. Ai siguienie follo encontramos 
Epieicla B. Híeronymi ad Paviinvm presbirervm de deomnh 
bva divms hieloris libria. Ocupa seis hojas.

Terminados los prellmirtares. entramos ya en la descrié 
cl6n del lexco, encontrando lo primero una lámina como por* 
lada en Qoe se leet Qvingve libri Moy^. Comprende El 
Oénems Que ocupa basca la página iSd. en le que eoconira* 
mos PIflIs libri Céneseos. E x  Regí» Catholicl Mandato Beoe* 
dicius Arlos Monianva D. Th reeeneuli el probauit. Todos 
los captiulos terminan en análoga forma. En el fo lk  1(4 da 
comienzo el Exodo que llega haela el folio S it. Al sigulenre 
empieza el Levüico que comprende hasia el 441. En el 44? ae 
encuenira el Numeri comprcndferMo hasta el 601 y en el al* 
guíente hallamos e) Deuieronomlo que termina en ñn del lomo, 
o sea en la página 745. Al final encontramos:

Ovinqve Mosis libros Hebraice. Cresce, Lallne. cum para* 
phrasi chaldaka &  laiinls ver^onibua. summa dlligentia a 
Piantino excusos Benediecus Ariae Montanos ex PhlMppl Ca* 
rhollcl regis mandalo Legaius. o se cum Complulensi &  cor* 
aedasimis alile exemplaribus coHaios. recensuii &  probaud. 
AniuerplesColend. Manila M . D. LXIX. (1569).

(Firmado por Montano).
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Tomo 2.*

Anrepona. dacrotvm /  &lblÌorvm /  Tomv$ i aecuR(^v$ . v, 
en bl. Lam.

Lônitna: &«nMlciF A n s  Monlmi Hiapalensig In Chat dal* 
earvn p9rai>hra9«in Nbros «t tnterpr«iariones. Praefaiio I  hola 
y oira ean los capdulos In Jdsue.

Signe Porrada Prophet« priores Vuella Incipit liber Joav« 
s - n i .

Liber dopili in av«m ooa judieum appellamua, 112 > 215.
inclplr liber, Rvih. 215-229.
Inçlpll pr6lo2oedeflcil Hieronyinl pre^yierl io libros Re- 

guD) 250* 231. Incipit liber Sainvelís prlmvs, 252 • 367.
Liber aecvndus Pegvm, Semve III 366-431,
Liber I. Melachla. id esi ßegvm III. íS i  • 617
Uber secvnd»» Malachun. id est qvarivs Degvin 613-720. 

(BQüivocadamenre, pues debe ser 721. Vuelia (a aprobación).
B, Hieronymi in llbrvm Dibre • Hafamln. qui est Paralipo* 

menoin, qvod nos dicere posvmvs Verba dlervm, PraelaKo. 
Vueirai Inclpll primvs liber Libre* Haiamin. ld esT Pataiipo* 
menom, 2*97.

Parallpomenom. Liber 11. 97 • 213. A  la vuelTa:
Orailo Manana Regla In Juda qve ueqve ln Hebroo. naqve 

in groce habeivr. (Sn la slguieiice;) t x  fiegis Caihollcll Man
dan» BetiedlcUiS Arlas Moniunua D, Th. recensuii ei apro* 
bavii, (llrms).

Tomo 3.“

Anteporla Sacrarvm , Biblforvtrt /  Toœva /  len iva /  Vueira 
en bl. Lain.

Sancii libri I. (v, cn
Prolog« 6 ,  Hferonyml preabyleil in librvm Eaflr«, pri

mvs 4 - 67-
Esdra II Liber Necmia. 33 • 33.
Liber Bsdra lerpiva. Cmco holas sin follar,
Prolog« B. Hleronytni in  Ifbrum Tobi«. Poi, 73 
Liber ToW«. 73 • t07.
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PrologvsB. HkronyiTil in librvm Jüéirh, 96 
Llb«r Judith 96 • U Ì.
Prolug!V6B. Hieronynl In llbrvm Salher, 146.
Lib«r Ealh«r, 144 18?
Prolo^vs ß , Hieronynii in Job secvndvm IronalVionem 

LXX, 188- Î » .
P ro lo g s  »ecvndv» in Job »««vndvin htbralcvin 189 
Ars’vmintvfl (n llbrrm Job. 189 
U M r  Job. 190-987.
P ro lo ^ a  Beaci Hieronymi preabyteri In paalterivm aep* 

luaS'inta. Pol 988.
Prolo^vs Boail Hieronymi preabyleri in psalterium ovod 

iranatülii in lailnvm iu«iäh«braicvm vtrilalem Pol. 289 
Liber Poslierivm. 990 • 8Ò9.
Bpf»iola Sandl Hieronymi presb. ad Chromaclvm er 

Hellodorvm Bpbcopoa, In libri« Salonionia. 840 
Proioflva In Übtoa eoadem, 841.
Ailvs P ro tone. 841
Liber ProverMorvm, 8aS -691.
Proloffva Beali Hieronymi in llbrvm Ecdesladem, 6?l. 
Uber Scdesiaales. 692 687.
Canikvn oanilcorvm, 688 - 679. (v . cn bl.).
Proiofva In librvm Saplenii«. Pol. I.
Liber Sapleniire 1-85
Prolog«^ libri Jesu fliü Sirach. qui Beclealasilcva ap- 

pdlalvr. 86.
Liber Bacleslaslicva. 37 • I 80.

Tomo 4.*

(Lámina). Domu» isrrael.
Port. Prapheiee posteriores. I *2 .
B HieronyiRl preab. Ptologva In Bsaiam Prophclam. 3. 
Isaías. 4 -1 99
Praelatio in Jeremiani Prophecam 200.
Pro1o8VS in evndem 200 * 201.
Argvmentvm in tvM ein  201.
Hiere misa 209 («ara equivocado) dice 184 y  debe ser 203-437.



- I f t -

Tlirenl, Id esl Lamenr«iIone» H im m is , qu« Clnoth he* 
brdic« in90lbvD(vr, 4d8*4&6, mas Uta páginu foliar.

Prefallo ln Nbrvm &anich. Uns pág. ain foliar, mds de 
la Afi7 a 466, alguen rres Nglftosaln foliar,

Prologv» in Czachietem propheiom 469.
Erechlel, 470*676
Prologvs 5 .  Hioforvymtin Denkktn Prophetam 676 -  677. 
Oanlelem. 676 • 7S6.
Pro1ogv9ln irbrvm duodeoim propheiarvm 737.
AUva prologva, 737.
Prologvs in librvn> Oaea« propheiee, 767 
Argvmentüin ln «vndem, 737.
Hoaae. 736 • 766
Prologvs in Soel PcopKetam. 766.
Alivs protogvs In evitdcm. 767.
Argvmanrvm In evndem, 767.
Soel, 766 - 7 « .
Ptologvs in Arnos Prophetam. 780.
Alivaprtiogva In evndem, 760 
Hem Alivs prologvs, 781.
Arnos. 762 -50S.
Prologva in Abdiam Propheten, 60S • 603 
Argvmentvm. 603.
Abdios, 606 • 609.
Protogvs In loam Prophelein, 610-617.
Prologva in MIcheam Prophelem. 816-619,
Argvmenrvm, 8t9.
Micheaa. 690 836.
Prologva in Naum Prophetam, 644 • 646.
Argvmenivm, 843 
tiabocvc. 846 - 463.
Prologes in Sophoniam Prophetam. 654 - 666. 
5ophonla9.864«663.
Prologvs lu Agg«um Prophelem. 664 - 665.
Argmnenium. 66£.
Aggeeue, 665-671.
Prologe» in Zachariam Propheian, 879*673 
Argumentum, 673.
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Z«charí«9,
P ro loga  in Malachiam Prophnam. 908-
Ar^umenluifi in eundem, 909,
Malachiaa. 90S'919
(A l Anal d« loa profetas) loi«g’tum prophetarum opua. He 

b rice . Or««Í e( Choldake Impraaaum. cutn Ladna irípllcl ver* 
alone, cum opilmEaevemplaribiiseollaiutn. B. Arias Monlanua 
diligenler parlagli, et ax CatKoUcl Pegla mandato recenaliutn 
probavii. (Firma de Montano). 9l9.

Conilotia COA oirá numeracídn.
Prologas B . Hieronyml. preabyieri In libros Macbabeorum 

P o l.I.
Alus Prologus. I.
Líber primus Machabeorum. i  • 7b.
Líber secundus Machabeonim, 76 * 128.
Liber fertius Macheborum qui in Ialino non Itabeiur. 189 

a U l ,
A  le vuelta està «I Colofón en esta forma:
Hanc quarlaiR er uIMmam lo ilus vererls Tesiamentl parlem 

Hebralcs, Creceem, 8  Laiine cuoi paraphrasi chafdalca et La- 
iin ls  ver^onibua, Benedicii A r ia  Montani, ex Philippi Caiho* 
Ile i Regia mandato Legali opera, cutn Complurense a  corree* 
ilswmi a llls  exemplaribus collatum, ei approbatum. suirrna 
dlllgeniia Chrlstophorus Piaminus excudeba i.  Aniuerpis, Pri- 
dle D . lohannls Bapttsie. anno Domini M . D . LXX. (1870).

Tomo 6.®

Novumiesu Chrfstt O. N . Tesiamentum, Bacrorum BIbllo* 
rum lomus quintos. (I ho|a).

Ldmina. (Bautismo de )esús> 8.
Ad Philippum II Poreniladlmum HIpanlarum Regem Guido* 

nis Pabriiil Bederlenl. Spísiola, 8.
Ad Bacrsrum linguarum eiudiosum leeiorem. Oufdonls 

Pabriiil Boderíani natloneCalii, in Novi Tsaiamemi Syriaci 
Latinan mierprelallonem, Prefatlo, i  botas.

Epísrola 9  Hieronyml ad Damasum Papam ln qusiuor 
evangelistas, 8 bolas.
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AllusProbg’USi I  hold 
Prol09’U8 In MatMum, t pd;.
Argunmenium In evangcllum secundum Maiheum, I. 
dancrum |«su Chrlsii Evangelium secunduin Matheum, 

« -I4 3
Prologue Saner Hieronyml in «vangelium secundum Ma^ 

cum, 144* tdS.
Sanefum Evangelium secundum Marcum, 146 *3^1 
Prolagua Sancii Hleronymi in evangeliom secundum Lu

cani, 392-3^3.
Proeemium Basil Lucs in Evangelium suum, 233*233. 
Sancnim Jeeu Chtisil Evangelium secundum Lucam, 

«32 - 386.
Prologas in Evangeiium secundum lohannem, 386 - 38?. 
Sancium |esu Chrisii Evangelium secundum lohannem, 

366 * 499,
Praepliatio Been Hieronyml presbyieri In llbrum Acluum 

Aaosiolorum, foi. I 
Alius Prologue, I.
Acta Apostolorum Basil Luc« Evangelisie, 3 • 166. 
Prsfario Sancii hicronymi presbyleri In oinnee eplslolas 

Beali Paulo Aposfoll 167468.
Prologue recisile in apisfolam ad Pomanos, 169. 
Argumenlum. 169.
Epieiola Bean Psuii Apostoli ad Romanos. t6l-2l7. 
Prologue in primsm e^sTolam ad Corlnililos. 216*217 
Argumenlum 217.
Basil Pauli ad Conmhios prime apfsrola. «18-276. 
Prologus in saeundam aplsiolam sd Corinlhioa. «74 y 275. 
Argamenium. 276.
Epistola Pauli ad Corinihloe secunda. 277-313 
Argumenlum in Epistolam ad Gelalas. 313 
Epistola B. Pauli ad Caíalas. 313 333.
Argumenlum in EpUiolam ad Ephesos. 333.
Epistola B. Pauli ad Ephestoa. 334*333 
Argumentum in Episiolam ad Philippenses 363 
Episiola 8 . Pauli ad Philippenses. 363*367,
Argumenlum In Epistolem ad Colossenaes. 367.
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EpbtoldB PaiíW «d Cales»en»e». d69*38t,
Arg’utnenium In «pisiold «d ThesMlonicens«». ¿S1, 
Epbiois B. Pduil 9d The»S6lonic«n9<9, prlmn. 583*WS. 
Â um«nrum in Episiotam Mcundam 393.
B̂ sToFa B. Pduii ad TheoMtonicanses. 393-40I. 
Ar9um«niuni In epistolam ad Timolhavm ) 401 
Epialola B. Paull ad Ticn«)i«uni prima. 400-4 (7. 
Aivuinrniuin in «pialóla ad Timolheum II. 417,
Epistola B. Paul! ad tlmoiheum secunda. 416-4S7 
AtBuinemum In Epistola B Paull ad Tiluin. 4ÌB-4Ì 9 . 
episrola B. Paul! ad Tllum. 439.
ArBumenlum in Bpioiola ad Phlllmonem. 436 
Epistola B. Pauii ad Phillnonem, 436*439.
Arffumenlunt In Epiotola ad Hebraes 438-439.
Epistole B. Paull ad Habroea. 458*483.
ProloBUS in «cptem Efristolas Canónicas. 463. 
ArBumeniuin in easdem. 483.
ArBumenlum in «pisiolam cationicam Bau lacobi Apos*

foli. 433.
Epistola CoJholica B. lacobi Apostoli. 433-499 
Argumcnium In epistolam B Pein priinam. 499 
Epistola Ceiholica B. Peiri Aposioll Prima. 300 60I 
Esis equivocado, que debe ser 3t7.
ArBumentum In Epístola II. 3 (3 .
Sistola B. PetrJ Apostoli II. 613*619.
Rursum Epistole Jovchanon Apostoli. 6?0 ,
Ar̂ menium in Bplstolam Beati Johennis Apostoli prf* 

mam. 331.
Epístola B. JobannU Apostoli prima 6SI-353. (Debe scf el

rol 636)
Al ñnal en misma página 633 (333), se lee.
Ê o Benedictus Arias Montanus lílspalensla Doctor Tco- 

logus. & Philip  ̂ Calholíci Regís Legatus. hunc novi Te«* 
lammenil llbtum lingua & títaracteribus Syrls eKcasum. 
eiusdemaue liieris Hebralcfa «xcripUomem per Guidonem 
Pabriclum nailon« Qallum Lailnam faciam dlllgenter re- 
censui ei approbavii. Anso OtristI M. D. LXX. (1670). 
Comioua:
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Arfumcnlum In EpUlola eiiudem aecunda. 666. (E>«be 
ser 63? )

Eplaiola B . (orisnnU ApMtoli sscunda. 556. (Det>e s«* 636 )
Argumsnlum in Bpieiolsin eiusdem terliam. 557.
^isiolsm  B. Jortannie Apostoli lertiam 557.
Argumsiuum in Eplsiolam Beali Juds Apdsloli 559. (Equi* 

voeado» que debe ser 5 5 5 ^ . )
Prològus in Apocallpetm. 540 -M I, (Equivocadamente 

dice 551.)
Aliue Proiugus in ApMaltpsim. 541. (Pone por equivoca

ción 5ÓI.)
Arsumeniurn. (En ei mismo follo.)
Apocalipaie Beeil Johannla Aposroll. 542*566.
Al final. Novum Teaiomentun Qroeee. Byriace & Ialine, 

snmina dlil$’entls a Ptanimuo eKCuaum, Benedldus Arias 
Monianua, ex P h ii i^  Caiholici Regia mandalo Legalus, a 
se conipluienai & eorecilssiiois aliis exemplaribua colia* 
lutti, recensuit & probavii. Aniuerpiie Callend. Pebruariis 
M. P. LXXi (1571). Firma de Moniano.

En la fiola siguióle Aniuerpiee excud^ai Chriatophorua 
Planiirrus Peglue Proiothipographua. ^ c u d o  dei impresor). 
Anno M , D, LXXi (1571). Kal. Pebruari.

Tomo 6  *

Porr.
Coitimvnea ; el famiüares /  hebraics linguae idloiiamt /  Om 

niPusKbiicevm iniwpreratlonlbvs/ ac precipuee Laiine, Sanila 
Pagnini versioni accommodatl /  aique ex varila dociorum 
vironim laborious ei abservaiionibus selecil 5  ex plkiidi /  
Benedicti A r is  Moniant Hispalenaia opera/ad aacronum Bl- 
bltorum. (Marca del Impresor). Aniuerppis/excudebat Chris- 
rophorus PianiInua. Protoiypographus Reffius * M. D . LXXll 
(1672).

Benedicli A r is  Monianì in librum de Hebralcls Idlorismis 
Prelario. Eoi. I,

Communes ei Pamillarea hebraics lingus idioHsme, {pis' 
dam prscepMonea, 5*4,
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H«bralc« lín^uee IdioTlemi, S-34. Sigue otre portal«.
UI>erJo99h ' 8lve. de A^anoMrmone'adaacrJ apparerus 

insini / ctlonem a Senedicro Aria Montano .'HiapaUna« concin- 
natu ' Typogfsphu» leclori /  Habes (n hoc opere /  STudIosa 
lectora. prosMr plenacn loilus argumenii auacepll di /  apvUllo* 
nem, vlira vndecln mille aocrs ocrlpiur« loca ap«m esplica
ta, ad que ' catrera qoecunque eluedem generla fuerínr.rererrc 
cerriaaitne poaeit. quod al hoc volumen cum proximo de 
octloae coniungos. perpetuarli aacrorum II ' brorum commeD* 
larivm tibí perauerl«. (Eocudo del luipreoor). Antuerpic/Sx- 
cudebal Chriatophoru» PlanTimue/Pretoilpograpnus Regius,* 
Anno M . P. LXXII (IS73). v , en bl Benedicuis Arlas Monianvs 
Sacramn lirerarvm giudioso leciorls (A la vuelta)

De diviaione reruoi ex quibus arcanus insliluitur senno ac 
sinabols petuniur. Ocupa dos bolas inds. la segunda v. en 
Manco.

Sanadkll Arts Montani Hispaletvsisin lib. Joseph, slve de 
arcani sermonis imerpreiatlone Prcfolio. 1 4  Sigue el rexro 
en la pág. 3 hasta la l i¿.

Rerum quie in hoc libro axpllcaniur. Index priori boia.
Index alter expllcailonum eamm qua m hoc libro disoerun- 

lur. 3  hojas la ùlilmo v en bi. Sigue una hola erv bianco.
Porrada
Liber Jeremía slve,* de actione. ad sacri apparatus Ins 

Irv ' clienem Benedicto Aria Monlauo H<spalensi avetore 
adiios. /  Typogaphus lectori ì  Novi argumenii Mbrum ilb| 
studiose Lector edimus. non modo ad Sacrarvm ; scrlprurorun 
Interpreiallonetn. sedad omnium fereallortini auciorum expo • 
aillonum uiilissimuni el mullorum in sacra scripmra difncllll* 
morum, Indicem expeditissimum, (Escudo del Impresor). An
tuerpia‘excudebat Christophorus Plani lo us ,* Protoiypogra* 
phus Regius ,* Anno M . D. LXXI (t57t). v . en M . Sigue:

Serredicti A ria  Monlanl Hiapalensis in lib, de ociione. 
Prefacio, Sholas y a la vuelia de la segunda empiema <1 texto 
que contioda hasiaila pdgina En la S? y Index Capitu* 
in hoc libro expoailorum.

Portada.
Thubal*Caln * elve < de mensvria sacria liber. /  Tribus
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volURvrnlbu« dí«rindu9 ¡ O f Obito ;  D * Soiho /  I>e dtolo i Be- 
nedkio Ari« Monrdno < Kkpdlensl« «uctm  ! T)'oo^raphus 
leciori ' Exhjbemus tibi, studio««« Lector, non «olum men«ure* 
rum, ponderutn a c  . nuromorun. qum In «dccris indicontur 
librts, ceriom dcpensAnqu« r A t lo n e i i i ,  «ed/esrundem rerun 
ekmenta vere, quibu» a ilo ru m  eliam auclorum Q ui aJlquId in / 
hoc genere scrip«*re, «enlentiam vera s«IÌmailone Tener« pos
si«. (Becudo dei Impresor). Anluetplc> Bsccidebdl Chrialopho- 
ru «  Planrinus Protùrpogr«phus> Pegius; ad aacrorum Biblio- 
ru m  Apperatum. . Anno M . D. LXXH (1572), (A la vuelta), 
Aucror LeciorI; Benedict! Arfa Montani Hispalensia In llbrum 
Thuval'Cain, «Ive de Menauri«, Prelailo. 5>5.

ThuvahCain, «Ive de Mensuris Sacri«. 6-25. A la  vnelia 
«acudo alegórico.

Portada.
Phakg «ive de gentium sedibua/primis, orblsque terre r 

aitu líber Benedict! Arla Montano Hlapalensi auctore. (Bacudo 
ckl Impresor). Aniuerpi«, Eacude bai Chrialophori« Planrinus 
Proiypographw« r Pegia, ad aacii Apparatus inairuceloneni 
Anno M, D. LXXII (1562). v «n bl.

Benedici A ri«  MonlanI Hlspaknnsía in llbrum Phaleg, 
aive de gentium «edibus primla orblsqoe ierre aitu, ac lectores 
Prefatio 3-ó,

Bentdicti A ri«  Montani Hlapalensi« Pitale«, ^ve de gen
tium regtooibus ilber unicua. 7-16,

BenedIctI A r i*  MonianI Hispaknais in llbrum Chakb ska 
de ierre premisas parilrlone, liber unicus. 5-10. Ldmina a 
doble plana.

O rtis tabula Ben. Ària Nomano Auclore. Olra Idmina a 
doble plana.

Benedicil A ria  Moniani Híspetenos in llbrum Chanaann 
dive de duo decin gerritbus. Prelallo. 1-t,

Banadictl Arles Montani Hfspalensls ÌamlN«, sire de cho- 
rographia liber. 5*9. Um lna a doble plana.

Poriada
Exemplar, wve /  de Sacri« fabricia. libar /Benedici© Arfas 

Montano. HIspakttsl «vciore; (Bacudo del Impresor). Antuer- 
I I * , Bxcudebar Chriaiophoru« Plamfnu« Prololypographu« ;
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Res’ks, «d »fieri. Apparfilufi InfitrucdoiKm, Anno M. D. LXXII 
<1572). vuelta en blanco.

&eMdl€tÍ A ris  Moiuanl Hispaienoi» In volumen quod ««m - 
piar. »Ive de^acri» Pabricis inebriUiur, ad diviirocum llbroruin 
studioso» leciore» Preffilio. ^5.

Noah.sjve de Ares Pabrlce er Sructura. 11*15. Siguen 
nueve láminas, doo de ellas o doble plana.

Portada.
Aaron * »ive ¡ áaiKlorum vesJimenlorum /  ornamentotum i 

summa ' descrillo; ad sacri apparatus; Insritccionem . Bene- 
dicio Arla Montano Hipaknsi exposliore (Escudo del Inipte* 
sor). Aninerpis excudebsi O tr iw ^ o ru s  Planiinu» ' Peglus 
ProToryPOg^spbus. M D. LXXU (I67S). A la vuelta Benedicti 
Aris Montani Hispalensis. Prefallo.

Aaron slveSanclonin vesllmenlarum ec ornatus deaeri ptio. 
5*6. Lámina.

Nehemlos, alve de atuiqae lerusakn altu. volumen; a Be
nedicto Arla Montano Hlspalensi descriplum. Beitedtcii Arla 
Montani In Jeroeolytvamorum descrlpiionum Prefailo. A la 
vuelta Hierasolym* velería ^ lu . Dos páginas y una lámina.

Portada.
Daniel i  alve de Ssculls codex i Integer. a ' Benedlcio Ari« 

Montador HispalensI railonem ex aacrisr numeribus aubdu* 
cenre. conKriplua/ Typographus ' Lector! omnia fere qir« de 
leinporum rallone aHrnlficata maloribus autnml» In sacra 
Biniiomm historia nobls credendo proponebantur mlnuiis nu- 
merise pro. pilis h>cis aiglllailtn in hunc codicem relata, iam 
velut demonstrate ienere?llcebii. Expeciabls vero ab auctore 
ipso (lantum Deus Milus voto secundei) malus opos. In quo 
híalorlarcjtn In apecieut circa témpora repunentl« apenisai.ma 
explicatione dlHmantur. (ttierln hia fruere labori» dbl maquoad 
iuocni ; soers leclloni admouandam «sul futurts ; Escudebai 
Otristophorvs Ptaniinus Proioiypographus Regius ad sacri 
Apparaius insiructtonem Anno M . P. UXXH (1572), v. en bf,

Benedicil Ad« Montani Hiapaiensis m Danielem, sive see* 
cuioram todiclm de ternporum v»u. Prefailo. 5*5.

Denedlcii Arie Monlaitl Hispalensis volumen de oorculls. 
6*11. V . en bl.
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Index BibliCM quÍ m  e»s, 4« qulbus in sacrls dlbill» egl* 
lur, «d certa cs^ia, alphabell ordine digesia, revocaras» 
avmma breviiale compleciitur, t*23. v . er> bl.

Meb«0» Chald«a, Cr«ca et Latina nomina virorum mulle* 
nitn» populorum, Idolonim» vrbium, fluviotum» montluin. Cc* 
cerumqus locorum qva in Bibula uirluaque Teaiamenti leguti* 
lur in veten inlerpreie, c u ij i aliquai appellarivia Hebrelcis. 
chakfaicis. & gr«cia vudbus; adiecia eonini expoaiiione 4  
explicalione. Loccorum prsiena deacripMo ex Cosmographie. 
Treinta ho)aa ̂ n numerar y siguen Iremia y una página nume* 
rodasen sentido conlrorlo. que ampíesan: Vari« lecilonea et 
annaloiiuncuiee. quibus Thargum, Id es chaldaica paraphrads 
inflnilis in tocia illualratur el emendaturFranciseu$ Rapphekn* 
giua chaldaica lingua esludiosla. $ .  1*88.

Loca et chaldaica paraphas! reiecia. qu« auparvacanea 
e«se videbantcir. Sd'át. v en bl.

Benedicci Ariac Montani Hlspalensie de varia In Hebralcis 
li&rle lecilone. ac de Mazsoreih ration« aique vau Prefaiio; ad 
Lectorem, l*¿.

Benedicii Ariae MonlanI de Esemplari psaJierll anglicani 
anfmadversio»

Texio. 8«0,
Vortarum In graecis Blblila tectíonum llballus a Oviieimu 

Cantero condnaiua, Prerailo, Sigue el lexio en siele páginas 
y otras aels de] nuevo isaiomenio lodo sin numerar Una bota 
en blanco.

Illusirtss, D. Sirletl 5 . R, E  CardinaHa, annotation« varia- 
run ieciionuni in psalmoe. ad sacro BiMiorum Apparatus 
Insirueiionem l-g , v. en bl.

Varia« («ciiones ln laNnle BibiiFe ediiionls volgala« «* 
velusilala imis manmcrlptia exemplaribua colleeiae, Op^a «t 
industria allgooi Theologorum ln Academia Lovanlense Pre 
Íaílolhoan Hsrlemíi. Stgue el lexfo. pagines. 2-25

(Contittüari)



Lo prehistórico, protohisfórico y 
romano en la provincia de Valladolid

•M

lU A N  A O A P IT O  y  P e v iL L A

iCcBtinasciön)

Se cííín en TwdesHI««, como át procedeneSe román«, 
rcelo» de niurelles (se conserven « l^nos (rozo»)d« horfnlgdn 
y aun «e «uponla del mismo origen I« rampa denominada 
«Smpedraüoi. en que S« quiere ver el slarema de consituccidn 
de las calcadas romanas. Ni aquel hormigón es romano, sino 
de la época éraPe, ni eae empedrado puede considerarse más 
aniíguo que el que hubo en la subida a Roa (Surgoa) desde 
el puenre, también sobre el Duero, como aqui. Si el emplaza* 
miento del puenre romano de Tordeslllaa era muy oiro que el 
actual, puede comprenderse la escasa razón de tal «empe* 
drado*.

Re^fo que le población primitiva fué anilgua, quizé roma* 
na: lo que no puede aíirmar nadie es que fuera fundada por 
Cayo Annio. cómo se ^ce en el D/<G KHt. u a iv é r iG / d e  H is io -  
r ía  y  Q e o g rs íla  de Don Francisco de Paulo Mellada (tomo 
Vil, p, 9 9 ):  m que debiera su origen a Lucio ̂ lo .  como airi* 
buye Fr. Juan de Sen Amonio ( 5 ó fm a n iiB o ). en so Crónica 
<U ¡a  Sra. f> r<>y¡n ina d e  S e o  P a b lo  < i. II. Ilb I, pp, U  y agís ) , 

a Fr. Juan de Jeeds, en un notable sermón dedicado a la villa, 
Que con ser notable no se conoce; ni que se fundara por 
Meiek) entre los aAos 79 y 76 ante dej. C .. dicho p<x  Marineo 
Sfcvio, por Moreri y por Mensas y Michelor, opinión, a«gdn 
Don Eleulerio Feméndec Torres ( fiis /. de TonfeBiUoa.pp. 7, 
9  y S63), «que prevalece to  esta villa» y que lusga como más 
probable dkboseftor, por más que no vea yo el fuodamenlo 
de esia preferencia

£ s  de anotar también, aunque se refleta a cocumenTos



I H  —

l>ontlflc(o$ d« Tm  ut y  mv, que i t  llama a Tordeslllas, 
según «I mismo bisiorisdor locai, Jogcs^/iarun, TurrtstH»- 
rum . rurrts ie /Zas. /ugostt/à ran  de 0/erdeS ie//a j. A g g tn ^  
Uanim y AggereaaUorum, varíantss qua lendcin la mismo 
fuersaque la opinión vulgar qu« deduca la erimologia del 
nombre de Tordesllle» de Tuftia Syllatià o Tarria Sylim. 
Creo yo que iodo eso es lo cobrarlo de lo nalurel; es decir, 
que se laUnleó lo que se decía en romance: Oler de siellos.

Le locaKsadón en Tordesillos de Amallóbriga es muy 
nueva; pero, repiio, no va muy descarriada. 6n  el despoblado 
de Arenillas, sidea entre Vlllaviela y Bercero, que perrenecló 
a Tordesllles, la siluaron $aovedra y Perndndej-Ouerra. 
(Cáscanos... p. 96).

ToimeLOHAiÓN.—Creyó Carreaco (Oaograño  de Eapafía. 
pdglns t l9 )  qcie Torrelobatdn fud una de las enligues v ili»  
prlmidvas. que en los tiempos romanos fué Am ailóbríga. La 
correspondencia de esia población romena ae supone, eoo 
más fundamenio, o el despoblado de Arenllles o Tcrdealliss, 
como acabo de Indicar.

Tupei* M  Dumo.—Parece ser, segdn el Sr, SUsquea 
er I7#a rom anaa de ! vaU t da¡ Duero, que allí estuvo situada 
la tan discutida 7e/a, Bueno serla, clerlamenle, hacer expkr 
radones en loa alrededores, por ver si se encuentren vesti
glos que cónflrnim la antigüedad de la menslón.

UflióN^s) M  Campos.—5 e  ha hallado por los semma- 
riaias de Vafderes en esie pueblo, «Romano, abundame y 
prehistórico; sepulcros romanos, recientes».

U a u B R A .-^ re  el origen de esta viltà, dice Méndez Silva 
(Población genera! da SapaBa, p 64. Madrid, 1649), que fue 
fundada por los vdcceos y aumentada en la época romane, 
ilrulándoseerduMa en tiempos de Pfoiomeo 3e han encon- 
irado muchos sepulcros el pJé de la muraría, en una plasucta.
V monedas romanas, eon el busro de Pompeyo. psrlleular' 
mente.

Don Francisco Perndndes y Gon^lez da como etimdogla 
de Urueftd las palabras vascas, £fru, ciudad, y anna. herma* 
na o da.

Vaoapouo,—Por tratarse de la capirai de la provincia y
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por Ftsber sido s«guldo por inucho ilempo. la cr«enc(a qu« 
lo aniigüo Pialla  de loo vdoceooes/uvo oiiuodo en Valladolid, 
eKienderd qI^o mdo lo noia que loo de oiroa poblaciones.

Bl que halló lo equivelencio de P inua  en Valladolicf, fue 
el hunenisia Perndn Núnez de Toledo i  Qujmén, disiii^uido 
lireroTo vallíaoleiano del siglo xvr, que habla eaiudlodo en la 
Urriveroidod de Bolonia, de donde Irafo profundos coroot* 
míenlos de los lenguas griego y loiina y gron oflclón ol esio* 
dio dé loa geógrofd» de la amigUedad, y quien dedu;o. por 
comparoción de los descripciones de is antigua ciudad vóccea 
Ululada PinUa, que oorre^ondla o Valladolid. To) reducción 
la propagó por palabra y por eseriro y «l mismo se «oKflcó 
t ’ Pioeiaao, dando asi seguridodes de su descubrimiento. 
Como hombre de prestigio y que conocía a fondo lo Geogra
fía aniíguo, f a i  crefdo sin diocu^ón alguna, y muchísimos 
autorea que poco o mucho escribieron de poblacionea anti
guas, dieron por buena la noiicla del vaDIsoleiano Pcrndn 
Núnee de Toledo y Guimán y so extendió y difundió grande* 
menle entre loa escrilONS del siglo xvj.

Ante Unes de Burgos (Misioría da Valladolid, p  |1 y 
sigulenles), desde luego asegura, ain duda de gènero alguno, 
que Vatíadolid en au principio se llamó Piada, y cita o eonll- 
nuaelón. basándose en Ptolomco, que Vslfadolld se fundó en 
el sflo 290 (a. de |. C .), «cerca de Simancas, en las loberos 
de Pisuerga», entre los pueblos vácceos. Apunta también quo 
Bateban de Garibay (Lib. 6 * .  cap. $7, f, |7ó) expresa que en 
e laRoóO(a.deJ.C.}, cuando el emperador Oclouiano. volvió 
a la guerra de los cántabros, y corrieron Ja rierra de loa 
vócceos, que era Cesiiila, Campos y Vallodoiid, «entonces 
ttamado Plncfa*. Y  por Pln/ia  se rovo o Volladolld por Pío* 
rídn de Ocampo: Andrés de Poxa, en d  segundo tratado de 
la antigua población de Espatla; el Maestro Medina (Da laa 
grandazas da EapaBa. Ilb, i  *, cap. 67. f. 2S9); Diego Pérea 
de la Mesa; Ludo Marineo dlculo (Lib. ó.*, f. tb); el P. Ma
riana; Gudiel; Pedro Antonio Beuler (An/hjalia/aa); Sebas- 
lián de CovarruUas (Tesoro da la laagaa eaaiaiiaria. f. SOI); 
Zamalloa (Lib. S, cap. 60): ^ la s a rd e  Mendosa (7/Ás/orfa^/ 
gran cardans! da SapaBa, Ub. S.", cap. 1 .", f. Sól), en



donde 1« llama la célere Plncla de Piofoineo y Plinto: a loa 
que aún hay qu« añadir, ciiados por Sangrador ÍH/»/. 
VoHedoUd, |, 88), Amonio de Nebrina, Alejo de Venena» y 

Ambrosio de Moralea.
Va el cronista/erdplmo Zurlia, estudiando el Itlnecario de 

Antortlno, redujo a Penaflel la f4m am  como romas
veces 90 ha dicho, sin saber en que consistía su fama y cele
bridad, y el holandés Pedro WeseMng’, editor e Ilustrador del 
Itinerario, exprasd haber remdo a la vista un aml^uo manus
crito de Effidio Schudio en el que se señalaban exacilsima- 
mente ias distancias de los pueblos del camino de Aaior^a a 
Zaragoza, del que se deducía la equivocada correspondencia 
de Piniie  y Valladolid: pero no ha sido obaidcuto la imposl* 
bllidad de la reduccidn para que se siguiese creyendo lo que 
4>PitKUno lanro exlendtó y aún que Mldano, en su Diedoaa- 
no.slgiuies« le equivocada noticia y la copiara Anchorlz.

El historiador ¿alterador, por la diferencia de dlslsndas 
de Valladolid a Asror^a, en que se basd Ziirita. rechasa Ja 
reduccldn ya casi tradicional, y dc^ués la han negado cuan* 
tos de esroa estudios se hsn ocupado, siendo casi deflnlilva 
la correspondencia que dieron 5aav«dra y Perrtdndez-Cue* 
rra, sino en el alto, al pié o muy próximo, del cerro de fas 
Pinsas, no muy distante de Peñaflel.

En tiempos modernos, Perndndes*Cuerra, según Oriega 
Rublo f/Astona de Valladolid. I, t8). pensó que Valladolid 
fuese Ploóraco. fundándose en que en 1886 se encontró en 
Casiro-Urdiates una inscripción con el nombre de Nerón que 
marcaba 180 millas a Pisóraco. y que la distancia correspon
día a ValladoKd: pero según Hllbner, Piaóraca indica nombre 
de rio. y lo prueban los dos mlllanoa encontrados en h iedra  
de Rio PIsuerga, no lelos de este rio. uno con el nombre del 
emperador Tiberio v otro coa el de Nerón, marcando ambos 
una milla a  p ia d ra e a . Estos dos Justifican fa distancia si rio 
Pisuerga; pero no señalarían disranciaa a poblaciones por 
camino ninguno; y el de Castro Ufdlaks ¿Iba también a 
marcar distancia al Pisuerga. ya de tanta Importancia? No se 
explica bien la relación de eaaa distancias que se Indican a 

y no se ha hecho aprecio de la supoalclón quePioóraoa
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parec« airevida Mas de í6dM  ihM m , convlen« tomar noia 
dio por si a l^ n  día hfi) Que relacionarlo con oirás explora* 
ciooes V nuevos hali0egos.

Sin embarg^o, no admite duda que en el oaiento de Valla* 
dolid hubo una población, sino váccea, tomatta, o una coto* 
nía, o al^o. en ño, que venia de losiiempos romanos y de|ó 
restos enrerrados, dignos de alguna atenoldn.

El primero que habló de dios fu¿ AnroUnez de Burgos. 
Quien dice que «Cada día se descubren en clnlenios que se 
abren para nuevos edificios, muchas senas o reliquias de su 
amigOeded». cliando en seguida vortos deecubrimienlos de 
que di mismo fue resilgo.

I.—El primero que enumera ocurrió «En 10 de Pedrero del 
aflo fó9b, muddmloo« «I Hospital de los Desampatoüos de 
una case de un particular, que fud donde comenzó, junto 6 la 
parroquia del Señor San Salvador, al lugar que hoy llene 
que es fuera de la puerta del Campo, abriendo unas zanfas 
pora echar clmieoios. en una pieza baja que se disponía para 
Iglesia, se descubrieron muchos sepulcros labrados de «anie* 
ria. y los cuerpos que en ellos eaiaban tenían rodas las sefíos 
de ser romanos; y frente de dicho hospital y en todo aquel 
espacioso campo se han descubierto grart caniidad de enríe* 
rros muy suntuosos, con piedras grandes de bóvedas, y 
algunas de ellas sdomadas con doseles de brocado». Estos 
ertilcrros en grandes bóvedas y doseles de brocado, me hace 
suponer que calificaron mal ios restos, porque cdtnaras mor* 
tuorlas de lan gran Imporiancis en un punto lan Ignwodo, dé 
que sospechar.

I M M * U * «jM i'h  m  •*Sart«i «  ••••viial M  >• líP iw n frU * «  Nna.MNi U«S«
er«««a M  M  S.r»« e>0«rv«. »»•»»»• ••••»••■»•»•.
««••»•I PiMwn. t« -U * U
UM.merUa W r s-“  *  t « t ; *-• •'

4 *m  U t-Ur*» 'U'**» »* -
ét 81 t4mf*. r .  n *  u
m, »«««UMUOPM*« M  B»««.. 4« 
dnmntm» W i  aiim* «• »f*« e»i»<9. «e t*n CéMm

«».MI» cw*.
•.»•»rMtU«'* nowiHi «■ )«* OeMP»»»«"». • « ’  ^
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II —di^ue dktcndo Aniplln«2: cEn un cimlenio que «e 
«brtó en la Iglesia de Ja parroQuIo del SeAor 5«n Estiban ae 
haild una piedra de indrmol, muy bien labrada, en forma de 
peana; era un estado, y «i> ello un ieirero que contenía que 
estaban allf depositadas tas eenieaa de una seflora romana: 
sirve de pifa de agua bendita».

Sangrador (fPsrwio de V^U itkiM , II, 195-6) cita es(a 
piedra, cuya Inacrlpctún copia aal;

T.

M  4  T  B,

Indudablemente, la co^a se hizo muy mal, y eaii incom- 
píela, y ya no puede reciillcarse, pues al deairuirse la i£^sía 
y iraslodarse la parroquia desde su antiguo emplaeamíenlo al 
actual (Iglesia de loa Jeauftas, de San Ambtoalo), desapare* 
ei6 y  ae perdió para siempre.

Por esa dreunsiancia de «alar inn incompletala inscrip* 
ci6n, no a i  inierpreiarla. Con auxilio de fos diccionarios puede 
reservarse que AeUaa debe referirse a A tiia ,  familia 
(Plebeya célebre en loa anU^uoa rtempoai puta no k

relaclottsse con (erusoién, que lamblin se la llamó asi por su 
restaurador el emperador Ello Adriano, de la diada familia. 
Aminem  parece ser genitivo de Am inea, región Italiana de la 
CamparMS, a Ae/rfaltard alguna leira y seria la AeUo men* 
clonada, pues lampoco quiero suponer que fuese de//, ciudad 
de la Arabia feliz próxima al golfo ardbigoi f / /a  lu i  urta ley 
romana voiadapor la plebe a propuesta del tribuno Q . S||ik  
T ubero (Ok. Espasa): e> ani aparece a ti como dos psiabras, 
y no seria E /aa i, pueblo lambió de la Arabia; de Mate, que 
«atarla enlazada con oirás letras, ni de la T. ni P. puedo 
deducir nada. En eonjunio, y  relacionando esos cabos sod
ios, sotamcnie puedo conleiurer que la inecnpddn a t refería 
a una persona de la familia Aaiia. naiural de la Campania, y
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por la lev romana £ //«  tuviera alg’una dlg:nl^d en 
alguna <Ie las colonias latinas que por ella se crearon en 
Copla y Valentía, país de los brucios (Abrunos)

lll —Continúa Amolinee: «En (as ruinas de un pedazo 
de muralla que se cayó en la puerta del Campo (en la calle de 
dantia^ , de DoAa Marta de Molina a Claudio Moyano], 
se descubrió un aposento de labores mosaicas y adornado de 
muchos asuleios del tamaño de habas». Bien se comprende 
que se referia, aun llamándoles azúlelos, a los moselcos lan 
en bo^a en la época romana,

IV, —«y en aquella parle por donde se sube del rio al 
Espolón, se descubrió una cueva tan grande, que un hombre 
d caballo podía entrar por ella, y la dudad hiso todas las 
dlllgenetas de saber hasta dónde se alargaba, y no pudo ser 
hallado d  Ro, porque la inmensidad de malas sabandijas que 
corrían, no corvsentlsn dar paso en ella, y  asi no pudieron 
tomar razón de su profundidad los que Inlentaron su pene* 
tracion. y por esta causa se mandó cerrar; la cual tiene alguna 
semejanza é Isa dos de que se tiene noticia, una en Sevilla y 
oirá en Toledo: la de Sevilla en la igksls del Sehor San 
Nicolás. V la de Toledo en la Iglesia del Sefior 5sn Cinés, 
que son dos cosas de las mas prodigiosas que hoy en loda 
Espada». Es lisilma que hoy no vuelva a aparecer esa cueva: 
ni seria tan prodigiosa, ni tendría, seguramente, imporlancla 
alguna.

V , —«En la nueva fábrica de la Iglesia mayor de esta 
ciudad, abriendo un cimiento pera fundar la cepa de uno de 
los pitares, se descubrió en lo profundo de di, un pedezo 
de sposenio labrado a lo nosdico. con azúlelos de dife* 
rentes colores ton pequeAos que eran menores <?u« habas». 
Otro mosaico romano que, por las seAas, debía s v  tnds 
importante que ei de la muralla de cerca de la puerta del 
Campo (til).

V I, —sEn (a calle de la Parra [hoy del Puque de Lermaj, 
deshaciendo el antiguo cimiento de ucta casa, en lo dlllmo de 
¿I. apareció una piedra grande i  manera de caixhil. y en ello 
mucho número de monedas de diferentes meiaks. lodas de 
emperadores romanos« Aunque cauchil slgnlflca una
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de corredera para el reparlo o conducc)6n de a^uas. una 
eanaltza con rapas de losa», rodo ello somero, bien se eom* 
prende lo que quiso decir Anioliner; una piedra con una cana) 
o vaciado donde se conservaron las monedas

Vil.—6n el Díarío tfe Ka/A ascrilo por el ensainMaüor 
Ventura Peres (p. 44*46). y de ello se hizo eco Sangrador 
(Hi3f. de Valí,. I. 6), se lee, relltlcndos« a la obra del 
sig’lo xvin de la Universidad, empezada en 1716, que «Para 
sacar cascafo. arena y lo demdsque fuese necesario, abrieron 
unos hoyos grandes en la plazuela de Sonta Marfa, en donde 
se encontraron muchos sepulcros antiguos de romanos, 
hechos unos calones con cuatro piedras y doa testeros».

VIII. —Sangrador, en el lugar acabado de citar, apunta, 
además de indicar los hallazgos que expresé Antoltnez. «otros 
monumentos que en distlnias épocas se han hallado»; pero 
noeapeciñea cuáles hayan podido ser.

IX. —Ortega y Rubio (Hist. de Valí., f. teacAa, ademáa 
de los anleriores, este y el siguiente número <7,* y 6.'  ̂de los 
suyo»): «Otros (sepulcros] al hacer las hoyas para la forma* 
clon de un laberinto en medio del Campo Orande a fines del 
siglo xvio».

X . —y . por último. «Los (sepulcros] encontrados en dife* 
rentes épocas al practlcor excavaciones en el espacio que 
actualmente ocupa el colegio de caballería», descubrimientos 
hechos en el siglo xu, pues hs»a esa época no se edillcó el 
Presidio modelo (luego Academia de C^>alteria), siendo de 
observar que estaba el terreno adyacente al Hoapital de &an 
]uan de Dios, a que puede referirse el número I.
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VOCALES NATOS
PrcAMení« de U Provfiiclel.

Don Gdspír Rodrigues Ponto.
Akeiocdele cepIM.

Don Arturo Ylkr» Srcraoo.R n rw  O t  U  Unlvm lded.
Excfijo. Sr. Don Cslixlo Velvent« Volverde. 

Prefeoo se le Pldceeto.
£xcmo. Sr. Don Remigio Qsndáeegui y Oorrocbdregul. 

PrealdetiK Oc 1« Acedemie PrM M el 4« Delee Anea.

Doe itMivIoijee té 1« miena Acede«ii: (VeceMca).Araüretfo erovinnai
Don JocotKk Romero P«rnénd«z.ArgehecK) n w Id N l d< la cepátal.

Timo. Sr, Don )u«n Agaplto y Revfll«.Amuiw«M diecceaM.
Don 5eoll«go Gwdilla de la Sema, 

kfre de lOa Mu««oa d d  &Medo:

D Ire n o f dei Moa«e A r w o U e lM .
Pon Mariano Akocer MarnneL,

D ir td o e  d tí  Hueco de B c l in  A r««.
limo. 3 r . Don Juan Agapilo yRevilla.

»ifONUMeMTOS NACIONALCS
ifteela de N««atra Sckeee de Predo CVeJMMid) -Peal antea de U 

dr Aaeato de ISt7.
Ce CoMgio de Sea Orcporto (ValtadoM) ~Re»l orden de 18 <M AMI 

de lasr.
Igwal« de Naestra SeUora de )a Anlk»* (Vailadodd).—Real ordea

de t i de Meyo de rev.
Caaailo de la M«a OWIm  dei Cara^).—Deei ondea de 8 de No- 

vl«b&fe de 19M.
kleale de Seo Cebrtda de HewW.'Reai ondea de «  de |«»e de idia. 
CaatlUo de Pedelel.^Qeel sedea de i.* de laalo de 1917.

Monu^eNTo AftQurTECrúMCO-AtrrtSTiCO 
tfieaU de la Oaatdn (VenadoidL-Reel onde« de 1« de Mano de 19S&




