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PRÓLOGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n año más, unas Jornadas de Historia más que completan la 

XIII edición. 

 

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Los Santos dio acogida 

a la celebración de estas Jornadas, que tuvieron lugar los días 25 y 26 de 

noviembre de 2022. Previamente y como viene siendo habitual, en la tarde 

del día anterior se hizo la presentación pública del libro de actas de las XII 

Jornadas en la biblioteca pública municipal Aniceto Samino. 

 

El programa de las Jornadas estuvo compuesto por dos ponencias, 

que en esa ocasión versaron ambas sobre la orden de Santiago. La primera de 

ellas, que llevaba por título La Orden de Santiago en la protección de la 

caminería, corrió a cargo del experto don Antonio Céspedes Mimbrero, 

impulsor del camino de la Frontera, que desde Olvera lleva hasta Los Santos 

de Maimona, donde enlaza con el camino de Santiago procedente de Sevilla, 

y cuyo contenido, por sintetizar, está implícito en el propio título de la 

conferencia a partir de la importancia que los caminos tenían en la Edad 

Media para la movilidad de las personas, cualquiera que fuera la causa. 

 

La segunda ponencia fue defendida por el doctor don Felipe 

Lorenzana de la Puente bajo el título ¿Obras son amores? El mantenimiento 

del patrimonio arquitectónico de las encomiendas santiaguistas de la 

provincia de León en el siglo XVIII, quien a través de documentación original 

hace un recorrido por las edificaciones comprendidas en veintitrés 

encomiendas de la provincia de León a partir de las visitas anuales de los 

U 
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obreros mayores de la Orden, comisionados para inspeccionar el estado de las 

mismas. 

 

Completaron el programa un conjunto de intervenciones de variado 

contenido, repartidas entre ambas sesiones, con un denominador común: 

todas trataban temática relacionada con en el medio local en el que se 

celebraban. 

 

Sugerente fue la aportación del licenciado don Manuel Molina 

Lavado con un trabajo a medio camino entre lo anecdótico y lo trascendente, 

sobre la figura de un ciudadano anónimo portugués de nombre José Antonio 

Rei María, que vivió, falleció y está enterrado en Los Santos gracias a su 

matrimonio con una santeña. Este señor, héroe por accidente, descubrió en el 

mar de Huelva un cadáver misterioso que iba a tener gran trascendencia en el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

 

El estudioso Juan Cano Rico presentó una semblanza sobre la vida y 

obras de una conocida saga de albañiles santeños, de origen portugués, cuya 

huella arquitectónica es muy visible y apreciada en la localidad. El trabajo 

llevaba por título Los portugueses y su saga. Una familia de albañiles.  

 

Los doctores Antonio D. Penco Martín y Ángel Bernal Estévez 

desarrollaron al alimón un trabajo que fue una primera aproximación al 

desconocido periodo de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en 

Los Santos de Maimona. 

 

Un edificio emblemático en Los Santos es el denominado Portazgo, 

una industria que ha pasado por varios propietarios y tipos de explotación, 

cuyo contenido desgrana el periodista y experto en historia contemporánea 

local don Lucio Poves Verde. El trabajo llevaba por título El Portazgo, junto 

al camino de Santiago. De almazara y jabonería a fábrica de extracción de 

aceite de orujo. 

 

Una última intervención corrió a cargo del profesor don José Ignacio 

Clemente Fernández, en este caso dando cuenta y anticipo de su libro sobre el 

emblemático hospital de la Concepción. Artistas y oficios (2022). 
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Las Jornadas se cerraron con la presentación del libro Los Santos de 

Maimona. Memoria de sus oficios, del que es autora la doctora doña 

Penélope Rubiano Montaño, que es un trabajo de tipo etnográfico sobre las 

ocupaciones de sus gentes a través de fotografías pertenecientes a las tres 

primeras cuartas partes del siglo XX. 

 

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración en la 

realización de las Jornadas y a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz 

por la financiación de las mismas. 

 

 

 

 
Ángel Bernal Estévez 

Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona 
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LOS SANTOS DE MAIMONA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO 

DE RIVERA 

 
THE SAINTS OF MAIMONA DURING THE DICTATORSHIP OF PRIMO DE RIVERA 

 

 

Ángel Bernal Estévez / Antonio Daniel Penco Martín 
(Doctor en Historia. angelbernalestevez@gmail.com  

/ Doctor en Veterinaria. antoniopenco@hotmail.com) 

 

 

Resumen: La instauración de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera en España 

supuso la liquidación del decadente régimen que llamamos de la Restauración y la 

implantación de un régimen militar que dejó en suspenso la Constitución. Toda la 

administración pasó a estar dirigida por el nuevo orden impuesto por la fuerza. En ese 

contexto el gobierno municipal de Los Santos paso a ser dirigido por unos vecinos 

nombrados por el gobierno militar de la provincia. En la presente comunicación se da cuenta 

de la constitución y problemática de los distintos gobiernos municipales habidos en el 

transcurso de estos ocho años (1923-1931) y de las decisiones que tuvieron que ir tomando 

para resolver los distintos problemas de la gobernabilidad del pueblo. 

 

Palabras clave: Dictadura; constitución; gobierno municipal; gobernabilidad.  

   

Abstract: The establishment of the dictatorship of General Miguel Primo de Rivera in Spain 

meant the liquidation of the decadent regime that we call the Restoration and the 

implementation of a military regime that left the Constitution in suspense. The entire 

administration became led by the new order imposed by force. In this context, the municipal 

government of Los Santos was led by neighbors appointed by the military government of the 

province. This communication gives an account of the constitution and problems of the 

different municipal governments that took place in the course of these eight years (1923-

1931) and the decisions they had to take to solve the different problems of the governance of 

the town.  

 

Key words: Dictatorship; constitution; municipal government; governability. 
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Introducción 

 

Las décadas de 1910 y 1920 vieron cómo la crisis del sistema de la 

Restauración se acentuaba. La guerra de Marruecos era altamente impopular. 

El ejército se hallaba dividido por el sistema de ascensos entre los africanistas 

que defendían los méritos de guerra y los que preferían la antigüedad. Sin 

embargo, el ejército fue determinante en el fracaso de la huelga general de 

1917. Con el paso del tiempo, la suspensión de garantías constitucionales y el 

estado de excepción se fueron haciendo normales como forma de combatir 

otro grave problema como era el pistolerismo. 

 

En 1921, el líder rifeño Abd-el-Krim derrotó al ejército español en 

Annual, en lo que fue un duro revés al dominio español de Marruecos. 

El desastre de Annual motivó una comisión investigadora parlamentaria y la 

redacción de un informe (Expediente Picasso) sobre la situación del ejército 

en Marruecos y las responsabilidades de la derrota que se convirtió en una 

dura crítica al régimen político y que llegaban hasta el rey. 

. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Pistolerismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abd-el-Krim
https://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_espa%C3%B1ol_de_Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Annual
https://es.wikipedia.org/wiki/Expediente_Picasso
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El gobierno municipal 

 

El día 13 de septiembre de 1923 el capital general de Cataluña Miguel 

Primo de Rivera, con el beneplácito del rey Alfonso XIII
1
, da un golpe de 

estado que hace caer al gobierno constitucional. La censura de prensa 

impuesta logró acallar las voces disidentes. El día 15 el rey le nombra jefe del 

gobierno y ese mismo día forma un Directorio militar, se suspenden las 

garantías constitucionales, declarándose el estado de guerra en el territorio 

nacional
2
, ese mismo día las Cortes fueron disueltas y todos los gobernadores 

civiles cesados, pasando a ejercer sus funciones los respectivos gobernadores 

militares. 

 
General Miguel Primo de Rivera 

                                                 
1
 CABRERA, Mercedes (2021). «La sombra marroquí: Consecuencias políticas de las 

campañas norteafricanas». En Daniel Macías Fernández, ed. A cien años de Annual. La 

guerra de Marruecos. Desperta Ferro Ediciones. pp. 383-418, p. 411. 
2
 El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de mayo 

de 1925. Gaceta de Madrid de 17 de mayo de 1925. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Cabrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_guerra
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En ese contexto, el día 1 de octubre y de manera urgente, se realiza 

una convocatoria a la corporación municipal de Los Santos, presidida por el 

comandante del puesto de la guardia civil, en el que se da lectura a un Real 

Decreto de fecha del día anterior, comunicado telegráficamente, para 

proceder al cese en sus cargos de todos los concejales del ayuntamiento con 

su alcalde a la cabeza Alejandro Martínez Aliaga
3
, para a continuación el 

comandante del puesto dar por posesionados a los nuevos concejales
4
, 

quienes, una vez salidos del local los cesados, tomaron posesión de sus 

cargos como concejales. 

 

Según una interpretación de dicho R.D. los asistentes entienden que 

tienen preferencia para el cargo de alcalde quienes ostenten título profesional 

o ejerzan industria técnica o privilegiada, o en su defecto los mayores 

contribuyentes, resultando que el único con título profesional, licenciado en 

Filosofía y Letras, era Enrique Martínez Chalons, que se encontraba ausente, 

por cuya razón se le elige como alcalde a la espera de su incorporación y 

toma de posesión. En el mismo acto se eligen como tenientes de alcaldes con 

carácter interino, primero Fabián Zapata González, segundo Manuel Macías 

Díaz y tercero Marcelino Rodríguez Verde. 

 

Esta elección de alcalde debía ser confirmada por el gobierno civil, 

pero resultó rechazada por no encontrarse presente el interesado, así que al 

día siguiente se ordena correr turno los tenientes de alcalde, siendo elegido 

para este cargo de alcalde a Fabián Zapata González y el tercer teniente de 

alcalde a Manuel Pachón Salas. El día 4 de octubre se incorpora Enrique 

Martínez Chalons y surge la duda de si ya se le puede nombrar como alcalde 

al estar presente, pero desde el gobierno civil dan por válida la elección 

anterior, quedando por alcalde Fabián Zapata y se constituyen tres 

comisiones, las de Hacienda, Gobernación e instrucción Pública. 

                                                 
3
 Archivo Municipal de Los Santos, actas municipales de fecha 1 de octubre de 1923. 

Formaban parte de aquella corporación, y fueron cesados Alejandro Martínez como alcalde y 

el resto de la corporación municipal formada por Felipe Saavedra, Isidro Tinoco, Rafael 

Gordillo, Cristino Acedo, Marcelino Flores, Antonio Rodríguez, Francisco Martínez, Nicolás 

Gordillo, Pablo Suárez y otros tres concejales que no se hallaban presentes (Antonio 

Rubiales Gutiérrez, Juan Valle Murillo y Jerónimo Blanco Blanco) 
4
 Ibi, ibidem. Manuel Macías Díaz, José Moreno Carvajal, José Randos Gordillo, Ángel 

Gutiérrez Flores, Guillermo Robla Becerra, Fabián Zapata González, Marcelino Rodríguez 

Verde, José Pachón Salas, Cesáreo Conejo Pachón, Antonio Cinto Cuesta, Reyes Gordillo 

García, Andrés Cuéllar Moreno y Manuel Pachón Salas. 
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El día 14 de octubre en la sesión ordinaria de la corporación toma 

posesión como concejal Lucio Roldán Gordillo, que se encontraba ausente. 

En esa misma sesión y dado que la mayoría de los concejales son 

agricultores, acuerdan celebrar los plenos en los sábados a las ocho de la 

tarde. 

 

Como hemos podido ver y en congruencia con las medidas 

adoptadas por el Directorio Militar, las sesiones las preside, cuando lo cree 

conveniente, la autoridad militar, la elección de los concejales es a dedo, 

siempre dependientes de la ratificación por parte del gobierno civil y era 

obligatorio aceptar el cargo pues, salvo causa justificada, no se podía 

rechazar, al menos el de alcalde, es decir, eran gobiernos títeres, al servicio 

de las directrices y conformidad de la cúpula militar. 

 

En consonancia con lo anterior el día 3 de enero de 1924 el delegado 

gubernativo de este partido, en este caso un comandante de infantería, 

convoca sesión extraordinaria para dar cuenta de la buena marcha de la 

institución municipal a la cual había girado visita de inspección el día 

anterior, motivo por el cual felicita a la corporación, todo ello dentro de un 

plan diseñado por el gobierno para tratar de erradicar la corrupción de los 

ayuntamientos. 

 

A este respecto hay que decir que el 20 de octubre del año anterior el 

directorio militar procedía a la creación de delegados gubernativos del 

ejército en todas las cabezas de partido judicial. 

 

El Directorio Militar aprobó el 8 de marzo de 1924 el llamado 

Estatuto Municipal con el que pretendía descuajar el caciquismo, que 

provocó el relevo de todos los ayuntamientos. Ello tuvo su reflejo en el caso 

de Los Santos con la convocatoria por parte del delegado gubernativo de una 

sesión extraordinaria y urgente del pleno municipal el día 21 de marzo, en la 

cual y bajo su presidencia se procede a relevar a la corporación municipal 

con la excepción de Fabián Zapata González, que hasta ese momento era el 

alcalde y José Moreno Carvajal, que continuarán en la nueva corporación, a 

la que se unen los nuevos nombramientos de Santiago Gordillo, Fernando 

Valle, Rafael Santana, Joaquín Obando, José María Gutiérrez, Juan Murillo, 
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Juan Felipe, Vidal Merino, Pedro Rico, Ambrosio Martínez, Francisco Flores 

y Juan Rico. 

 

En dicha sesión se procede a elegir los cargos empezando por el de 

alcalde, que recayó en Santiago Gordillo y los tres tenientes de alcalde en 

este orden, Fernando Valle Murillo, Enrique Martínez Chalons y Rafael 

Santana Caraballo. Sin embargo el alcalde presenta su dimisión en reunión 

extraordinaria urgente, con fecha 16 de julio, alegando motivos de salud, 

renuncia que le es admitida.  

 

Con fecha 1 de abril siguiente, de nuevo en sesión extraordinaria, se 

da lectura a un telegrama del gobernador civil sobre el cese de los concejales 

en quienes concurran incompatibilidades, que afecta a dos concejales, sin que 

sepamos la causa, Joaquín Obando y Montero de Espinosa y José María 

Gutiérrez Flores. 

 

La nueva corporación acuerda celebrar anualmente tres reuniones 

ordinarias, empezando por el año económico y en los tres primeros días 

hábiles de julio, noviembre y marzo de cada año, sin que ello sea obstáculo 

para celebrar cuantas reuniones extraordinarias fueran precisas. 

 

La renuncia a la alcaldía de Santiago Gordillo se suplió con la 

elección de un nuevo alcalde en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 4 

de agosto, en este caso por votación secreta de los concejales, resultando 

elegido para el cargo Enrique Martínez Chalons, pero hay que dejar 

constancia que en todo caso se trata de nombramientos gubernamentales y 

nunca por elección popular. Al día siguiente tiene lugar otro pleno 

extraordinario en el que se eligen como tenientes de alcalde primero a Juan 

Murillo Rico y segundo a Ambrosio Martínez Martínez. Estos 

nombramientos tienen su importancia y así se reflejan aquí porque tres meses 

y medio después de su toma de posesión, Enrique Martínez Chalons, en 

sesión extraordinaria celebrada el 21 de noviembre presenta su dimisión por 

escrito argumentando que sus actividades particulares no le permitían atender 

adecuadamente la alcaldía, por lo que el cargo se declara vacante hasta la 

celebración de una nueva reunión plenaria, que tuvo lugar de manera 

extraordinaria y para este fin el día 27 de noviembre, en ella salió elegido 

como alcalde Juan Murillo Rico, que se encontraba ausente por lo que se 

hace cargo de forma interina el primer teniente de alcalde. Pero Juan Murillo, 
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en sesión celebrada cinco días después y ya presente en la sala, manifiesta 

que le resulta imposible aceptar el cargo. Se acepta su renuncia y se procede 

a una nueva votación de la que resulta elegido alcalde Francisco Flores 

Mena, quien en el mismo acto tomó posesión. 

 

Siete meses y medio estuvo Francisco Flores como alcalde; en una 

sesión extraordinaria del día 28 de julio de 1925 presenta su renuncia al cargo 

por motivos de salud la cual es aceptada, no así la renuncia al cargo de 

concejal que presentó Juan Murillo, que no se aceptó porque el cargo es 

irrenunciable, se dice. Después de varios días con el cargo vacante, en una 

nueva sesión extraordinaria el día 11 de agosto es el propio Juan Murillo el 

que es elegido como alcalde y al frente de la corporación municipal 

permanece hasta que el 24 de diciembre de 1927 dimite, junto a Narciso Rico 

Durán que en ese momento era el primer teniente de alcalde, pero la 

corporación no admite ninguna de las dos renuncias por no encontrarlas 

justificadas. Finalmente el 14 de marzo de 1929 tanto el alcalde como los dos 

tenientes de alcalde presentan de forma irrevocable su renuncia, en este caso 

el argumento de Juan Murillo es que se ve obligado a vivir fuera del 

municipio para atender a sus intereses económicos. Se aceptan las renuncias 

de los tres y se procede a la elección de un nuevo alcalde, resultando elegido 

Narciso Rico Durán. 

 

Juan Murillo había permanecido en el cargo de forma continuada 3 

años y siete meses, algo inédito en este periodo de la Dictadura en el que en 

el transcurso de los siete años y medio (desde el 16 de septiembre de 1923 al 

12 de abril de 1931) hay once nombramientos de alcaldes, aunque dos de 

ellos se repiten (Enrique Martínez Chalons y Juan Murillo Rico), con una 

duración de algunos meses cada uno con la excepción de Juan Murillo. 
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Alcaldes de Los Santos durante la Dictadura (1923-1931) 

Fecha de nombramiento Nombre 

16-septiembre-1923 Alejandro Martínez Aliaga 

1-octubre- 1923 Enrique Martínez Chalons 

2- octubre- 1923 Fabián Zapata González 

21-marzo- 1924 Santiago Gordillo Gordillo 

4-agosto- 1924 Enrique Martínez Chalons 

27-noviembre- 1924 Juan Murillo Rico 

2-diciembre- 1924 Francisco Flores Mena 

11-agosto- 1925 Juan Murillo Rico 

14-marzo de 1929 Narciso Rico Durán 

26-febrero- 1930 Mauricio Gordillo Romero 

9-mayo- 1930 Narciso González Macías 

7-junio- 1930 Marcelino Flores Mena 

 

En enero de 1930 el dictador renuncia al poder y es sustituido por el 

general Berenguer, inaugurando un periodo que ha pasado a la historia con el 

nombre de Dictablanda
5
. Este relevo en el poder trajo consigo a su vez el 

relevo de los ayuntamientos. La nueva corporación municipal se constituye el 

26 de febrero de 1930, según establecía el R.D. del 15 de febrero; ello 

suponía el cese automático de todos los concejales, que fueron sustituidos por 

los recién nombrados
6
 y el cambio de alcalde para lo que se tomó como 

criterio elegir al de mayor edad, igual que los tenientes de alcalde, que resultó 

ser, con carácter interino, Mauricio Gordillo Romero, quien renunció el 9 de 

mayo, siendo sustituido en la alcaldía por el concejal de mayor edad, cargo 

que recayó en Narciso González Macías, quien a su vez, en sesión 

extraordinaria de fecha 7 de junio de 1930 es sustituido mediante elección 

por Marcelino Flores Mena. 

 

Diez meses se mantuvo en el cargo Marcelino Flores en cuyo 

mandato se produjo la caída de la dictadura y la proclamación de la II 

República. 

 

                                                 
5
 JULIÁ, Santos (1999). Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid: Marcial Pons. 

6
 Formaron parte de esta nueva corporación Mauricio Gordillo Romero, Mariano González 

Macías, Alejandro Martínez Aliaga, Cristino Acedo Rejano, Catalino López García, Felipe 

Saavedra Pachón, Vidal Merino Monedero, Isidro Tinoco Pachón, Pedro Carrasco Reyes, 

José María Gutiérrez Flores, Marcelino Flores Mena, Antonio Rodríguez Montaño. No 

estaban presentes Juan Rico Durán, Pedro Delgado Felipe, Francisco Martínez Calvet y 

Nicolás Gordillo Tinoco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santos_Juli%C3%A1
https://archive.org/details/unsiglodeespanap0000juli
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Mientras el régimen trataba de reforzarse con la creación en 1924 de 

la Unión Patriótica, la oposición interna crecía entre algunos políticos y en 

las universidades entre algunos destacados profesores y los estudiantes. Por 

otra parte el descontento en la población aumentaba por los fracasos militares 

en Marruecos y la sangría que aquella guerra representaba, mientras los 

partidos republicanos trataban de hacer oír su voz
7
. En ese contexto la figura 

del rey comenzó a cuestionarse por su colaboración y apoyo a la Dictadura, 

lo que produjo un movimiento de afirmación nacional alrededor de la 

monarquía como encarnación de la patria y de las tradiciones, que en Los 

Santos se tradujo en un acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria 

celebrada el día 17 de enero de 1925, promovido por el alcalde, en el que se 

nombran alcaldes honorarios de Los Santos a los reyes "demostrando así la fe 

que se tiene en la monarquía" y para escenificarlo se nombra una comisión 

para ir Madrid a entregar este nombramiento y designar con los nombres de 

Alfonso XIII y reina Victoria las calles Sevilla y Topete.  

 

Las actas municipales recogen los acuerdos adoptados por la 

corporación municipal sobre las cuestiones de su competencia relativas al 

gobierno municipal y solo en contadas ocasiones dejan traslucir aspectos de 

la política nacional como su posicionamiento en favor de la monarquía que 

acabamos de mencionar, o el fervor demostrado por el dictador tras su 

victoria en Alhucemas que a la postre significó el fin de la guerra de 

Marruecos, que dio lugar a que el tres de noviembre de 1925 se acordara 

solicitar del gobierno, a través del Gobierno Civil, el título de Bienhechor de 

la patria para Miguel Primo de Rivera. Seguido dos meses después, el 25 de 

enero de 1926 en otra sesión extraordinaria
8
 y como respuesta a una 

propuesta procedente de un concejal de Almendralejo por la restauración del 

monasterio de Guadalupe a pesar de los agobios económicos derivados de la 

                                                 
7
 El 11 de febrero de 1926 se constituyó la llamada Alianza Republicana, formada por cuatro 

partidos republicanos que sobrevivían en medio de la censura oficial. BARRIO ALONSO, 

Ángeles, La Modernización de España (1917-1939). Política y Sociedad (Síntesis, 2004), p. 

100. 
8
 Sesión extraordinaria de 25 de enero de 1926. 

Se da lectura a un escrito de un concejal de Almendralejo proponiendo que ya que el 

Directorio Militar ha decidido dedicar diez millones de pesetas a la restauración del 

Monasterio de Guadalupe a pesar de los agobios económicos por la campaña de Alhucemas, 

los extremeños debemos hacer algún acto de agradecimiento, para lo cual los ayuntamientos 

deberían reunirse en sesión extraordinaria para nombrar hijo adoptivo al general Primo de 

Rivera. Se acuerda adherirse a esta proposición. 
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campaña de Alhucemas, se procede a nombrar hijo adoptivo del pueblo al 

general Primo de Rivera, por los servicios prestados a la patria. 

No vuelve a aparecer más mención al apoyo a la dictadura hasta el 1 de junio 

de 1929, cuando ésta empezaba a tener verdaderas dificultades para su 

supervivencia, en que el segundo teniente de alcalde, Juan Murillo Rico, 

propone el cambio de denominación de las calles plaza de la Constitución y 

reina Regente, por las de General Primo de Rivera y reina Cristina, así como 

colocar en el salón de sesiones un retrato de Antonio Maura y otro de Miguel 

Primo de Rivera, propuesta que es acordada por unanimidad. 

 

Aunque los procesos electorales quedaron suspendidos con la llegada 

de la Dictadura, el casco urbano estaba dividido en secciones para designar 

los vocales asociados. No tenemos más información sobre tales vocales ni 

sobre sus funciones, pero el acuerdo de 1923 deja entrever que se trataba de 

los contribuyentes comprendidos en el reparto general de utilidades y debían 

estar distribuidos por calles según las cinco secciones que aparecen en el 

cuadro que sigue a continuación. 

 

Esta división en secciones tiene gran parecido con la 

compartimentación del pueblo cuando en 1931 se retoma el proceso electoral 

para las elecciones municipales del 12 de abril, solo que ahora el callejero 

está dividido en tres distritos con dos secciones en cada uno, en total seis 

secciones, con una gran coincidencia entre una división y otra, según se 

detalla en el cuadro adjunto, donde la sección segunda del distrito tercero se 

ha desgajado de la sección quinta de la división de 1923. 

 

 
1923

9
 1931

10
 

 DISTRITO PRIMERO 

Sección Primera Sección Primera 

Plaza de la Constitución Plaza de la Constitución 

Calle Maestro Rasero Calle Maestro Rasero 

Salvador Calle Salvador 

Plaza de Vistahermosa Plaza de Vistahermosa 

 Calle Mérida    

Mártires Calle Mártires 

Moreno Nieto Calle Moreno Nieto 

                                                 
9
 Acuerdo del 1 de octubre de 1923. 

10
 Acuerdo del 15 de marzo de 1931. 
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Plaza de la Fuente  

Calle Méndez Núñez  

Calle Ramos  

Calle Sevilla  

Sección Segunda Sección Segunda 

Plaza de San José Plaza de San José 

Calle Carrera Chica Calle Carrera Chica 

 Calle Reina Victoria 

 Calle Ramos 

 Travesía del Olivo 

 Calle Méndez Núñez 

Calle Tetuán Calle Tetuán 

Calle Castillo Calle Castillo 

 Calle María Cristina 

 Plaza Teniente Carrasco 

 Calle Alfonso XIII 

 Plaza de la Libertad 

 Calle Cánovas del Castillo 

Calle Mérida  

Calle Carrera Grande  

Calle María Gordillo  

Calle Robledillo  

Calle Topete  

Calle Reina Regente  

 DISTRITO SEGUNDO 

Sección Tercera Sección Primera 

Calle Pizarro Calle Pizarro 

Calle Margallo Calle Margallo 

 Calle Carrera Grande 

 Calle María Gordillo 

 Calle Robledillo 

 Calle Valmoreno 

Travesía de Valmoreno Travesía de Valmoreno 

Calle Santísimo Calle Santísimo 

 Calle Cementerio Viejo 

Calle Arroyo Calle Arroyo 

Calle Cánovas del Castillo  

Calle Monte  

Calle San Bartolomé  

Calle General Zabala  

Calle Nueva  

Calle Santocilde  

Plazuela de Prim  

Plazuela deEchagüe  
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Plazuela de la Libertad  

Sección Cuarta Sección segunda 

 Calle San Bartolomé 

 Calle Monte 

 Plaza de Echagüe 

 Calle General Zabala 

 Calle Nueva 

 Plaza de Prim 

 Calle Santocilde 

 Calle Ramón y Cajal 

Plaza de Castelar Plaza de Castelar 

Calle Hernán Cortés Calle Hernán Cortés 

Calle Encomienda Calle Encomienda 

Calle Barco Calle Barco 

Calle Pozo Calle Pozo 

Calle Colón Calle Colón 

Calle Agua  

Calle Parras  

Calle San Miguel  

Calle Doctor Fernández Santana  

Calle Estrella  

 DISTRITO TERCERO 

Sección Quinta Sección Primera 

 Calle Parras 

 Calle Estrella 

Calle Badajoz Calle Badajoz 

 Calle Dr. Fernández Santana 

 Calle Corredera 

Calle Maimona  

Calle Corredera  

Travesía de Isaac Peral  

Calle Isaac Peral  

Calle Zafra  

Extramuros  

 Sección segunda 

 Calle San Miguel 

 Travesía de Isaac Peral 

 Calle Isaac Peral 

 Calle Maimona 

 Calle Zafra 

 Extramuros 
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 Como la población es de 8.451 habitantes, el número de concejales 

que le corresponde elegir es de 16. 

 

Una de las primeras decisiones que adopta la nueva corporación 

municipal nombrada tras el golpe militar es la de resolver el concurso de 

adquisición de un local destinado a casa consistorial, escuelas y otras 

dependencias municipales, con respecto a la oferta hecha por Ezequiel 

Fernández Santana. La idea de adquirir el palacio de la Encomienda venía de 

atrás y era una cuestión negociada entre las partes, por la cual negociación el 

cura pretendía reservarse el piso principal, el bajo respecto a la Corredera, 

para usarlo una parte como casa habitación para él y su familia. 

 

 
 

En sesión extraordinaria del 10 de octubre de 1923, apenas un mes 

después de su toma de posesión, la corporación aprueba la adquisición del 

edificio después de valorar su idoneidad por no existir otro que reúna las 

características pretendidas para los fines antedichos y además ahorrarse el 

importe de la parte que el cura quería reservarse para sí. La operación se hizo 

de forma rápida pues el día 18 de dicho mes se otorgó escritura de compra 
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del edificio de la Encomienda. Un mes después, el 24 de noviembre se 

autoriza, en sesión plenaria, para que se hagan las reparaciones y blanqueos 

para trasladar el Ayuntamiento al nuevo edificio y abandonar el que estaban 

ocupando hasta ese momento en la plaza de España.  

 

El principal instrumento de trabajo de la corporación municipal eran 

los presupuestos, de los que conocemos su montante: 

 

Prepuestos 
Año Importe 

1923 118.650,91? 

1924-25 (16/feb/1924)(16/ab/24) Prorrogado 

118.650,91 (13/mayo/24) 

1925-26 (28/marzo/25) 138.305,02 

(22/Febrero/26) Presupuesto 

extraordinario alcantarillado, 

pavimentación y plaza mercado 

282.427,64 

1927 (2/dic/26) 164.943,78 

1928 (21/nov/27) 189.708,01 

1929 (28/dic/28) 201.323,40 

1930 (9/nov/29) 200.969,69 

1931 (26/nov/30) 202.760,94 

 

Como es bien sabido el capítulo de gastos y el de ingresos debían 

coincidir. Si nos atenemos al gasto, éste va creciendo progresivamente desde 

el año 1923 en adelante, pero se advierte un pequeño parón en 1930, 

probablemente como consecuencia de los efectos de la recesión mundial que 

se produjo en el año anterior. Se remarca en el texto un presupuesto 

extraordinario aprobado en el año 1926, destinado a obras de infraestructura 

y equipamiento (alcantarillado, pavimentación y plaza del mercado). 

 

Sin embargo los presupuestos eran deficitarios, los ingresos no 

satisfacían las necesidades y se va produciendo un progresivo 

endeudamiento, que conceptualmente se recoge como Obligaciones 

Generales, que en 1926 era de 42.870 pesetas (31% del total), y en 1931 

ascendía a 71.389 (35%). 

 

Las principales partidas de gasto, dicho de otro modo las 

competencias municipales que se debían atender eran la vigilancia y 

seguridad, la policía urbana y rural, personal y material de oficina del 
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Ayuntamiento, salubridad e higiene, una partida importante, que superaba el 

15% del total iba dirigida a beneficencia y asistencia social y también era 

competencia municipal la instrucción pública. Finalmente cabe destacar la 

partida dedicada a obras públicas. 

 

Los ingresos procedían en su mayor parte de los impuestos 

municipales, seguido por derechos y tasas y la participación en tributos, que 

suponían más del 95% de la recaudación, seguido del capítulo de rentas. 

 

Sanidad 

 

 En las actas de los plenos municipales existen numerosas referencias a 

temas sanitarios, pues es preciso tener en cuenta que los profesionales de este 

sector eran funcionarios del ayuntamiento, y este organismo tenía la 

responsabilidad de actuar en los asuntos concernientes, tanto a la salud 

pública, como a la atención médica de los vecinos. 

 

Salud pública 

  

 Entendemos como salud pública el conjunto de acciones adoptadas 

por las autoridades, destinadas a promover las condiciones adecuadas para 

prevenir la aparición de enfermedades en la población. Algunas de estas 

medidas preventivas irán apareciendo en las decisiones que toma la 

corporación municipal. Por todo ello, en noviembre de 1925 se le requiere a 

la junta municipal de sanidad que redacte el reglamento sanitario.  

 

 En el mes de diciembre de 1923 se dictaron una serie de normas para 

mejorar la convivencia ciudadana, algunas de éstas tienen un marcado interés 

sanitario, otras no, pero dado su interés para el conocimiento de la vida 

cotidiana, las consignamos todas a continuación: 

 
1.- Se prohíbe que se blasfeme, vitupere o maldiga. 

2.- Que no se circule por las calles en estado de embriaguez. 

3.- Que todos los días antes de las 10 sea barrida por cada vecino su 

parte de la calle, ni quedar charcos de agua. 

4.- Queda prohibido depositar inmundicias en calles y callejas, que se 

arrojen aguas sucias o contaminadas, que se lave en las calles, que se 

tienda ropa; solo se permitirá arrojar a la vía pública el agua cuando 

no contenga miasmas o materias que perjudiquen notablemente la 

salud. 
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5.- Cuando se saque estiércol se haga directamente desde el interior de 

la casa al carro o a la caballería. 

6.- Que los cerdos, cabras, ovejas y vacas no vayan por las calles, a no 

ser que vayan custodiados. Cuando con las cabras o vacas se realice el 

suministro de leche a domicilio habrán de molestar lo menos posible. 

7.- Que las caballerías vayan siempre recogidas con el ronzal, sin 

dificultar el tránsito, que no sean atadas a las rejas o a las puertas de 

las casas. 

8.- Que los perros lleven siempre puesto el bozal. 

9.- Que la marcha de los carruajes sea moderada sin rebasar la 

velocidad máxima fijada. 

10.- Que en la vía pública no se permita a los niños juegos que 

molesten al vecindario, ni los juegos peligrosos ni las pedreas. 

11.- Que los menores de edad no concurran a las tabernas. 

12.- Que los vendedores de artículos de primera necesidad no 

defrauden ni en cantidad ni en calidad, debiendo colocarse el precio de 

los artículos y no emplear otras pesas que las del sistema métrico 

decimal. 

13.- Prohibir cualquier acto que desdiga de la decencia, moral o 

buenas costumbres. 

14.- Que a los contravinientes de estas normas se le imponga una multa 

de 25 pesetas. 

15.- Que los dueños de las tabernas, en el plazo de 10 días, habiliten 

dentro de ella, un lugar con las debidas condiciones de higiene que 

sirva de evacuatorio para los concurrentes. Se hará responsable al 

dueño de la taberna de la falta que se cometa por salir a orinar a la vía 

pública alguno de los concurrentes a la misma. 

 

La canalización de las aguas residuales de las viviendas, industrias y 

vías públicas, para su evacuación fuera del casco urbano, es una de las más 

elementales acciones en beneficio de la salud pública. Al comienzo del 

periodo de nuestro estudio era muy escasa la red de alcantarillado, por ello el 

ayuntamiento se afana, a pesar de sus escasos recursos económicos en 

ampliar esta red, tanto por los motivos sanitarios aludidos, como por crear 

trabajo para proporcionar jornales que dieran de comer a la empobrecida 

mano de obra campesina. Una de las primeras medidas que toma la 

corporación es la de prohibir que se arrojen a la vía pública las aguas sucias 

procedentes del lavado de ropas. Por ello, en el mes de julio de 1925, se 

acuerda que, “dada la importancia suma en el orden higiénico y económico, 

se acuerda realizar un estudio para resolver el problema de alcantarillado”. 

Posteriormente “se aprueba el pliego de condiciones para la contratación de 

las obras de alcantarillado y se nombra a Modesto López Otero se encargue 

de la dirección de obras del alcantarillado y las obras se adjudican a 
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Construcciones & Montajes J. Fernández”. En marzo de 1926 “se aprueban 

el proyecto y presupuesto para las obras del alcantarillado de tres zonas del 

pueblo, sin comprender lo que se halla de carretera para abajo, que asciende 

a 291.081,99 pesetas”. En marzo del año siguiente, como aún no se han 

terminado las obras, “se acuerda conceder un plazo de tres meses a 

Construcciones y Montajes Fernández para la terminación de la plaza 

mercado, alcantarillado, pavimentación y matadero”. En el mes de julio de 

1928 finalmente “se recepcionan las obras finalizadas del alcantarillado”. 

 

 Otro problema sanitario consistía en la evacuación de las basuras y 

estiércol que se acumulaba en las vías públicas y para evitar los daños que 

estas inmundicias causaban a la salud pública, se adoptaron una serie de 

medidas como la adoptada en diciembre de 1923, por la que “se acuerda el 

pago por la retirada de basuras y limpieza de las calles”. Posteriormente “se 

les señala a los barrenderos un lugar distante de la población para depositar 

el estiércol recogido de las vías públicas”. 

 

 El abastecimiento de agua potable para la población es de capital 

importancia sanitaria para cualquier administración pública, si bien en la 

época de nuestro estudio, este suministro se realizaba casi exclusivamente 

con el agua que manaba de las diversas fuentes repartidas por la población, 

siendo cada vecino responsable de su recogida y transporte hasta su 

domicilio. Los plenos municipales se ocupan en muy diversas ocasiones de la 

gestión de este preciado y escaso bien. En el mes de julio de 1928 “se 

acuerda realizar gestiones para estudiar la causa de la escasez de agua de la 

fuente del Teniente Carrasco.” El agua de abastecimiento no sólo debe ser 

abundante, sino que además ha de tener una buena calidad, por ello en el 

mes de noviembre de 1930 “se da cuenta de los análisis químicos y 

bacteriológicos del agua de la fuente Teniente Carrasco, las cuales reúnen 

las condiciones bacteriológicas, pero no las químicas. Se autoriza a la 

comisión permanente para adquirir un pozo abierto en la calle Corredera 

para suministrar agua a los servicios de la plaza-mercado. Se le ordena al 

albañil municipal la colocación de un caño en los pilones del Pilar de 

Vistahermosa para poder limpiarlo”.  

 

Para aprovechar el agua sobrante del uso doméstico, en junio de 

1929 “se acuerda construir un lavadero”. También se concede el sobrante 

de agua a los solicitantes que había presentado unas alegaciones, si bien 
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“reconocen que será ruinoso para las huertas, por lo que vuelven a solicitar 

el aprovechamiento de las aguas sobrantes del pilar que ahora se está 

construyendo al final de la calle Ramón y Cajal, el pleno acepta la petición, 

pero bajo unas reglas”. 

 

 En el ámbito de la sanidad pública es necesario el mantenimiento de 

unas adecuadas condiciones del cementerio, por lo que el ayuntamiento se 

preocupa de él. “Se informa del mal estado de algunas galerías del 

cementerio. La comisión municipal inspeccionará el cementerio y propondrá 

las reformas que sean necesarias. Y también vigilando que los animales no 

entren en el cementerio Viejo”. 

 

 La única enfermedad a la que hace alusión de las actas de los plenos 

municipales, es la rabia, una enfermedad contagiosa que se transmite 

fundamentalmente por la mordedura de animales infectados. En el mes de 

febrero de 1924 “se aprueba un socorro domiciliario para ser atendido un 

vecino por haber sido mordido por un perro hidrófobo”. Un mes más tarde 

“se acuerda realizar un pago por la compra de leña para la cremación de su 

asno que murió hidrófobo”. 

  

 Los médicos y enfermeros pasaban consulta en sus propios 

domicilios, además de en las viviendas de los pacientes que lo necesitaban 

por problemas de movilidad. En noviembre de 1930 “se acuerda crear en la 

casa del ayuntamiento una sala de urgencia en donde practicar las primeras 

curas de heridos o enfermos”. 

 

 

La beneficencia 

 

 La beneficencia es la institución municipal encargada de prestar 

ayuda económica a los más necesitados de la población, para garantizar su 

atención médica y farmacéutica. Una partida de los presupuestos municipales 

se dedica anualmente a hacer frente a los pagos de los gastos causados por las 

enfermedades en los más desfavorecidos económicamente de la población. 

 

 El ayuntamiento redacta una lista de las familias con menos ingresos 

que tienen derecho a ser atendidos médicamente de forma gratuita; dicha lista 

se denomina Padrón de Beneficencia. Para que una persona ingrese en dicho 
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Padrón, ha de reunir una serie de requisitos, que se recogen en el Reglamento 

de Beneficencia. Los médicos, enfermeros y farmacéuticos titulares tienen la 

obligación de atender a las personas incluidas en el Padrón, sabiendo que sus 

facturas serán abonadas por el ayuntamiento. En marzo de 1925 “se 

constituye la Junta de Beneficencia con el alcalde, el inspector de sanidad 

más antiguo y el secretario del ayuntamiento”. 

 

 En numerosos plenos se aprueba la inclusión de determinadas 

personas en la lista de Beneficencia. En el mes de julio de 1925 se dan a 

conocer las “reglas para recluir individuos (enfermos o dementes) en 

establecimientos de beneficencia provincial como el hospital de San 

Sebastián y manicomio del Carmen de Mérida o en la casa de caridad para 

indigentes, siempre que el interesado carezca de bienes y se encuentre 

impedido para trabajar”. 

 

 Pero el ayuntamiento no siempre es puntual a la hora de abonar los 

haberes de los sanitarios originados por la atención de la Beneficencia. En 

enero de 1924 dos farmacéuticos reclaman el abono de las deudas del 

ayuntamiento “por los medicamentos que se suministran a los pobres de la 

beneficencia”, por valor de 972,31 y 1.411,42 pesetas respectivamente, que 

se remontan al año 1915. En otros plenos “se da cuenta de la transferencia 

de crédito para atender al pago de medicamentos que durante el actual 

trimestre se suministren a los enfermos de la beneficencia, pero se les 

advertirá a médicos y farmacéuticos que no se pagaran aquellas recetas que 

no estén contempladas en el acuerdo de la beneficencia”. 

 

Sanitarios 

 

 El cuerpo de sanitarios locales está formado por cuatro médicos, dos 

practicantes, dos matronas o profesoras en partos, tres farmacéuticos y tres 

veterinarios. Para ingresar en este cuerpo de funcionarios municipales, una 

vez declarada una vacante, se convoca a todos los interesados, quienes deben 

aportar sus méritos académicos y laborales. El ayuntamiento, ateniéndose a 

las bases para el concurso, procede al nombramiento del profesional elegido. 

  

En el mes de octubre de 1928 se procede a asignar los haberes que 

anualmente cobrará del presupuesto municipal cada uno de los sanitarios. La 

percepción de estos sueldos no implica su única fuente de ingresos, puesto 
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que todos ellos ejercen la clínica privada, que también les aportan una 

importante cantidad de dinero. Los sueldos oficiales son los siguientes: 

 

- 4 médicos: 2.200 pesetas c.u. 

- 3 farmacéuticos: 507,73 c.u. 

- 1 veterinario inspector de carnes de primera categoría: 1.025 

- 1 veterinario inspector de carnes de segunda categoría: 937,50 

- 1 inspector de sanidad e higiene pecuarias: 365 

- 2 matronas o parteras: 350 

- 2 practicantes: 50 

 

 

Médicos 

 

 En el mes de febrero de 1924 se procede al reconocimiento médico de 

los mozos que han de incorporarse a filas del ejército. Para realizar este 

reconocimiento se nombra a los cuatro médicos titulares de la localidad: José 

Lama Pérez, José Lama Avilés, Román Franqueza Gordillo y Avelino 

Delgado Vargas-Machuca, los cuales recibirán 2,50 pesetas, entre los cuatro, 

por cada mozo reconocido. 

 

 Un ejemplo del mecanismo de provisión de una plaza para un médico 

es el siguiente: en enero de 1930 muere el médico José Lama Avilés y se 

declara la vacante de su puesto de funcionario, estableciéndose las bases para 

el concurso de provisión. Una vez resuelto el concurso, se nombra como 

médico titular con carácter interino a Cristino Acedo Rodríguez, pero antes 

de confirmar este nombramiento, se hace salir del pleno al concejal Cristino 

Acedo Rejano, por la relación de parentesco que une a ambas personas. 

 

 En noviembre de 1923 “se pide que con toda urgencia por parte de 

los médicos se proceda a la vacunación, cuyas dosis se reclamarán a la 

Brigada Sanitaria Provincial”. No se menciona la enfermedad contra la que 

se ha de vacunar. 

 

Farmacéuticos 

 

 Como ya hemos visto, los farmacéuticos, además de su oficina de 

farmacia, tienen la obligación de atender a las demandas de la Beneficencia, 
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cuyas medicinas ha de abonar el ayuntamiento, y no dejamos de encontrar la 

demanda de estos cobros por parte de algunos titulares, trimestre tras 

trimestre. 

 

Los farmacéuticos titulares de este periodo son: Antoliano Marcos 

Armenteros, Carlos Álvarez Mancha, Pedro Carrasco Reyes, por la muerte de 

este último, se nombra para cubrir su vacante a Antonio Carrasco Lemos. 

 

Veterinarios 

 

 Para cubrir la plaza de veterinario titular se sigue el mismo 

procedimiento que en el caso de médicos y farmacéuticos. En octubre de 

1924 se procede a la “provisión de vacante de Inspector de carnes y de 

Higiene Pecuaria con cargo de Veterinario; se aprueban los requisitos que 

han de reunir los aspirantes: publicación de trabajos científicos, destinos 

obtenidos por oposición, títulos académicos, servicios extraordinarios en 

epizootias, etc. Tras concluir el procedimiento de selección se procede al 

nombramiento, con carácter interino a Diego Rosario García. En vista del 

interés del vecino Isidro Bustillo Fontán, se le nombra veterinario interino 

con el sueldo de 750 pesetas”. No se dan más explicaciones de la causa de 

este segundo nombramiento. 

 

 En 1926 “se abre expediente al veterinario Isidro Bustillo Fontán que 

ha incurrido en faltas graves por el sacrificio de una res vacuna en el 

matadero, cuya carne estaba en mal estado para venderse. Respecto a este 

expediente se acuerda que no procede destitución por lo que la resolución se 

traslada a la comisión permanente”. Cuatro años más tarde se acuerda 

“nombrar a Isidor Bustillo Fontán como veterinario titular tras el 

fallecimiento de Diego Rosario. Finalmente se nombra veterinario titular, 

con carácter interino, a Manuel Marcos Marcos”. 

 

Matronas 

 

En enero de 1925 “se acuerda proveer en propiedad las dos plazas de 

Matronas o Profesoras en partos para la asistencia a familias pobres, 

dotadas con unos haberes de 250 pesetas anuales. Dichas plazas se cubrirán 

mediante un concurso, en el que se tengan en cuenta los siguientes méritos: 

los títulos sobre tocología y el tiempo de servicio. En 1928, con vistas a la 
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aprobación de los presupuestos se amplían a 4 las plazas de matronas y de 

practicantes, con un sueldo anual de 440 pesetas”. 

 

Abastecimientos 

 

 El ayuntamiento tiene la obligación de asegurar el abastecimiento de 

productos alimenticios a la población, no solo en cantidad y calidad 

adecuadas, sino también a unos precios no abusivos. Esta obligación es una 

reminiscencia de siglos anteriores, que a lo largo del siglo XX irá 

desapareciendo paulatinamente, a medida que se va desarrollando una 

economía libre de mercado. En este apartado veremos que la mayor 

preocupación de la corporación, en esta materia, es la vigilancia del 

suministro del pan y de la carne. 

  

 Con la finalidad de controlar los precios y las condiciones higiénicas 

de los productos alimenticios, su venta se centraliza en la Plaza de Abastos. 

La inspección, para el cumplimiento de estas condiciones, recaen en los 

veterinarios titulares y en el encargado del Mercado. Para mantener el 

edificio del Mercado, el ayuntamiento “aprueba los presupuestos para las 

obras de urbanización en los laterales de la plaza-mercado, el cierre de la 

plazoleta que se utiliza como cuadra y tinado para albergue de caballerías. 

Posteriormente se aprueban los proyectos para las construcciones aludidas 

en el párrafo anterior, por 21.486,86 pesetas. Finalmente, se recepcionan las 

obras de pavimentación, mercado y matadero, habida cuenta el informe del 

arquitecto”. 

 

 Para cuidar que no suban los precios de los alimentos, en octubre de 

1923 “se da lectura a la circular de fecha 7 sobre abaratamiento de las 

subsistencias, por lo que se nombra una comisión para que propongan 

cuales han de ser las indispensables para la alimentación y la baja de su 

precio que sea justo”. Pero los precios fijados no siempre están conforme al 

deseo de los productores. Por ello el ayuntamiento “desestima la petición de 

varios fabricantes de vino solicitando una rebaja en el gravamen sobre el 

consumo de vinos”. 

 

Con el fin de controlar los pesos justos de los alimentos, existía un 

juego de pesas y medidas a disposición de los clientes que desearan verificar 

la justeza de sus compras. En este sentido, en febrero de 1924, “se informa 
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que la romana que está en poder del arbitrio de pesas y medidas se 

encuentra en mal estado, por lo que debe ser arreglada”. Dos meses más 

tarde “se aprueba la subasta de pesas y medidas, bebidas y puestos públicos 

por 15.226 y 11.005 pesetas respectivamente a las dos primeras y 200 

pesetas a la última”. 

 

El ayuntamiento, por prestar una serie de servicios a los productores y 

vendedores de productos alimenticios, cobra unas tasas a través de unas 

personas que se encargan de hacer efectivo este abono, es la exacción de los 

arbitrios. El cargo de este recaudador se subasta para adjudicarlo a quien más 

alto puje por él. En abril de 1930 el pleno municipal “da lectura a los pliegos 

de condiciones para arrendar, mediante subasta pública, la exacción de los 

arbitrios sobre carnes frescas y saladas, bebidas espirituosas y alcoholes y 

derechos y tasas sobre pesas y medidas”. Poco después “la subasta sobre las 

exacciones queda desierta por no haber licitadores, por lo que se convocará 

una nueva subasta reduciendo los precios.” 

 

En el periodo histórico que estamos estudiando, el comercio de 

productos alimenticios, mayoritariamente, estaba bastante limitado al ámbito 

local, si bien no sería acertado hablar de autarquía. Creemos interesante la 

enumeración de los productos agrícolas que se cosechan en el término 

municipal. En uno de los plenos se citan las producciones agrícolas de la villa 

en el año 1926-27: 

 

Trigo: 26.535,13 quintales 

Cebada: 13.754,85 q. 

Avena: 3.479,66 q. 

Garbanzos: 1.845,86 q. 

Guisantes: 1.581,39 q. 

Almortas: 1.093,34 q. 

Altramuz: 20,52 q. 

Aceite: 1.45,15 hectólitros 

Hay fábricas de aceite de oliva, jabón, aceite de orujo, vinos, 

aguardiente, licores, conservas vegetales, caramelos, electro-

harinera-panificadoras”. No se enumeran las producciones 

ganaderas.  
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Pan 

 

 El pan es el principal alimento de las clases sociales más humildes, y 

en numerosas ocasiones es la única fuente de calorías para muchas familias. 

Como consecuencia de la crisis obrera, el ayuntamiento intenta rebajar, en la 

medida que le es posible, el precio de este bien tan básico. 

 

 A lo largo del mes de octubre y noviembre, “la Comisión nombrada 

al efecto, a pesar de sus esfuerzos ante los fabricantes de pan, no han 

conseguido una rebaja del precio del mismo, ya que compran el trigo a 15 

pesetas la fanega”. A continuación, establecen que “los empleados 

municipales deberán redoblar las funciones para controlar el peso y la 

calidad del pan”. Se acuerda que el pan se venda en piezas de kilo, medio 

kilo y doscientos gramos con los siguientes precios: pan de primera clase a 

45 céntimos el kilo, 25 el medio kilo y 10 los 200 gramos. El de segunda 

clase a 40 y 20. 

 

En el pleno municipal Se presenta un escrito de los fabricantes 

pidiendo que las reclamaciones presentadas por falta de peso en el pan, sean 

subsanadas con bonos canjeables por valor de la cantidad que faltaba. 

Respecto a este escrito, la corporación “acuerda aceptar el dictamen aludido, 

con los siguientes acuerdos: 

 

1.- que sea desestimado el aludido escrito. 

2.- que se prevenga a los fabricantes de pan que las piezas deben tener el 

peso reglamentario. 

3.- que la calidad del pan se controlará rigurosamente.” Dadas estas 

circunstancias, los fabricantes de pan reiteran su petición para que se les 

autoricen a la subida de precios, a lo cual el ayuntamiento acuerda que no se 

les permite dicha subida. 

 

 En septiembre de 1926 la corporación “autoriza a instalar en una 

fábrica de harinas en la calle Ramón y Cajal, un motor diésel, guardando las 

distancias y condiciones previstas en la ley”. 
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Carne 

 

 El suministro de carne a la población, lo mismo que ocurría con otros 

alimentos básicos, estaba bajo el control de las autoridades municipales, que 

regulaban su precio y su peso, realizaban las inspecciones sanitarias 

oportunas y cobraban un arbitrio por su producción y venta. Prueba de la 

regulación municipal de los precios de los productos cárnicos es que en 

octubre de 1923 el pleno municipal manifiesta que “se ha conseguido que la 

carne se bajase 20 céntimos en kilo y 30 céntimos el kilo de tocino y 

morcilla. El azúcar, jabón y otras sustancias fueron imposible de rebajar”.  

 

En marzo de 1924 “se adjudica mediante subasta la exacción del 

arbitrio de carnes frescas y saladas, por 30.506 pesetas hasta marzo de 

1926”. Una vez que finalizan los contratos de estos arrendamientos, si no han 

incluido ninguno de los acuerdos, reciben las fianzas que dieron al 

ayuntamiento. En 1926 se realiza la subasta para adjudicar el arriendo de 

arbitrios, que queda desierta, por lo que la corporación modifica alguna 

cláusula del pliego de condiciones, rebajándose el importe del arrendamiento 

a 24.000 pesetas anuales. 

 

Los animales con destino a la producción de carnes para el consumo 

público han de ser sacrificados en el matadero municipal. Son los veterinarios 

titulares los responsables de la inspección de estos sacrificios y los 

responsables de dar el visto bueno final para liberar al consumo las carnes 

producidas. En octubre de 1923 “los veterinarios municipales manifiestan 

que el local destinado a matadero no reúne las condiciones necesarias, 

proponiendo la adquisición de otro adecuado. Se acuerda que la comisión de 

matadero hable con el propietario del edificio para ver si está dispuesto a 

afrontar las reformas necesaria”. “Una vez inspeccionado el matadero se 

concluye que el edificio no reúne condiciones, por lo que se le requiere al 

dueño del edificio a realizar las obras necesarias, las cuales no puede 

afrontar. Se propone abrir un concurso para adquirir en arrendamiento un 

edificio para este fin que reúna las condiciones necesarias”. 

 

 En vista de las malas condiciones del matadero, en abril de 1924 “se 

aprueba la construcción de un matadero municipal cuyos gastos se 

satisfarán con la venta de la casa del ayuntamiento en la plaza de la 

Constitución. A continuación, se hacen las gestiones para encontrar un solar 
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apropiado para la construcción del nuevo matadero; finalmente se encuentra 

uno “situado en Vistahermosa, con 32 metros de fachada y 15 de fondo, lo 

cual es insuficiente, pero se deberá adquirir otro solar adyacente”. 

 

 En 1925 la corporación “acuerda encargar al arquitecto Francisco 

Vaca el proyecto para la construcción de matadero municipal, cuyo 

presupuesto presentado se aprueba, si bien se modifica una base del pliego 

de condiciones económicas de la subasta para la construcción”. Un año más 

tarde “se nombra a Modesto López Otero para que se encargue de la 

dirección de obras de la pavimentación, plaza-mercado y matadero y las 

obras se adjudican a la empresa Construcciones & Montajes J. Fernández”. 

 

El sacrificio de cerdos para autoconsumo de los productores, estaba 

autorizado para realizarse en el propio domicilio, en lugar de hacerlo en el 

matadero, pero en 1923 “según la circular del Gobernador Civil de dos de 

octubre sobre los sacrificios de cerdos, teniendo en cuenta que el matadero 

no reúne aún todas las exigencias y que los fondos del ayuntamiento no son 

suficientes para realizar las reformas, se acuerda suprimir cualquier 

sacrificio de cerdos en todo el término, sin que cada interesado y por los 

veterinarios municipales se realice el reconocimiento reglamentario en cada 

domicilio, y que estos funcionarios reciban 50 céntimos por cada cerdo 

reconocido”. 

 

El problema obrero 

 

 El principal problema social y económico con el que ha de enfrentarse 

el ayuntamiento durante este periodo de la Dictadura, al igual que ocurría en 

periodos posteriores, como el de la II República, es la denominada crisis 

obrera. Este problema no sólo se debe a los bajos salarios percibidos por los 

trabajadores por cuenta ajena, en su inmensa mayoría jornaleros del campo, 

sino que los bajos ingresos económicos solamente se perciben durante 

algunos periodos del año, aquellos en los que se requiere la contratación 

temporal de jornales para la realización de determinadas faenas agrícolas; el 

resto del año el obrero campesino no percibe jornal alguno. 

 

 El ayuntamiento propone, a lo largo de todo el periodo, diversas ideas 

con la finalidad de proporcionar trabajo a los jornaleros para aliviarlos en su 

desesperada situación económica. La más repetida de estas iniciativas es 
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recurrir a las obras públicas, que por una parte proporcionan mano de obra y 

por otra mejoran las condiciones del pueblo. La corporación, con este afán, 

incorpora a sus esfuerzos a los vecinos más acaudalados para que ellos 

también contribuyan con su patrimonio a aliviar la pobreza de los jornaleros. 

 

En noviembre del año 1923 en el pleno del ayuntamiento se 

manifiesta que “el temporal reinante y la carencia de trabajo habían 

obligado a los obreros a recurrir en demanda de socorro o trabajo para 

atender a las necesidades más apremiantes. Con tal motivo, por la noche, se 

reunieron los mayores contribuyentes que se distribuyeron a bastantes 

jornaleros para darles trabajo, a pesar de lo cual aún hay muchos sin 

trabajo, por lo que se acuerda la reparación y afirmado de las calles Topete 

y Salvador y plaza de Vistahermosa, utilizando piedra de la sierra de San 

Cristóbal, pero para que el reparto sea lo más general posible no se 

permitirá que cada obrero machaque y traiga más de 1,5 metros cúbicos al 

precio de 2 pesetas la piedra traída y 1,25 el de machacada. Este gasto no 

rebasará las 2.000 pesetas. Un mes más tarde se estudia la relación nominal 

de trabajadores habidos en el arreglo de las calles Topete, Salvador y 

Vistahermosa y se informa de los gastos realizados en el arreglo de las 

calles, con lo que se consideran terminadas las obras para remediar la crisis 

obrera”. 

 

En Marzo de 1924 se hace constar que, “debido a la constante lluvia y 

falta de trabajo, las clases obreras se hallan en lamentable situación 

económica y que ésta llegó a límites máximo en el día de la fecha, se acuerda 

que se repartan entre los más necesitados 140 panes, a razón de 33 céntimos 

cada uno”. Ese mismo mes el pleno municipal aprueba que, “debido a la 

crisis de trabajo del elemento obrero, debida a las constantes lluvias, se 

faculta al alcalde para realizar obras públicas en calles a base de que se 

abonen 2,5 pesetas por metro cúbico de piedra puesta en el sitio donde 

pueda ser recogida por carros, siendo vigiladas las obras por personas de 

confianza que cobraran de sueldo 4 pesetas”. 

 

 Año tras año se repite la misma cuestión en referencia a la crisis 

obrera, señal de que no se logra subsanar el problema, ya que se trata de una 

crisis estructural del sistema, y no coyuntural, debido a la injusta distribución 

de la propiedad de la tierra. Por ello “se acuerda la formación del padrón de 

propietarios de rústicas con más de 500 pesetas de líquido imponible para 
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resolver el problema obrero. También un padrón de obreros con las 

siguientes bases: 

 

1.- Lo integrarán los varones mayores de 16 años. 

2.- Con la siguiente proporción: uno cuando la familia no exceda de 

4 individuos, dos cuando pase de ese número pero no de 7, tres 

desde ocho en adelante. 

3.- Que se considere como pobres al obrero que tenga una pequeña 

casa y finca menor de dos fanegas. 

4.- Cuando el cabeza de familia sea una viuda y ésta no tenga hijo 

varón mayor de 16 años, se incluirá en el padrón uno o más de los 

que tenga mayores de 14 años. 

Se aprueba el padrón de obreros del campo para que se les facilite 

trabajo y jornal en épocas de calamidad. 

Se aprueba el padrón de propietarios de rústica, industrial y de 

utilidades y en la proporción en la que han de distribuirse los 

obreros para cobrar el jornal diario. 

Ambos padrones se pondrán en ejecución solo en casos de 

calamidad pública. 

Se asignará un obrero por cada propietario por cada 800 pesetas de 

líquido imponible por rústica, un obrero por cada 500 pesetas por 

industrial, un obrero a cada uno de los individuos de utilidades o 

profesiones liberales. 

Se aprueba que el jornal será de dos pesetas. 

Cuando algún propietario se niegue a cumplir con este acuerdo se 

le exigirá por vía de apremio una multa. 

Dadas las circunstancias de la clase obrera, carente de trabajo 

desde hace largo tiempo, además de que la cosecha de uva, por el 

bajo precio y la época de lluvias que ha dificultado la selección de 

aceituna; por todo ello se declara el estado de calamidad, lo cual 

hace que se active el protocolo acordado”. 

 

 En 1926 se da cuenta de los importes correspondientes a las obras 

proyectadas para contribuir a la solución de la crisis obrera: “La 

pavimentación, incluido el bordillado de las calles se van a alcantarillar 

asciende a 80.608,38 pesetas. El de la plaza de abastos que es de 81.402,47 

pesetas. El grupo escolar de Mariaños: 143.983,28 pesetas y el de 

Vistahermosa 147.089,92 pesetas”. Así mismo “se acuerda la construcción 
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de aceras y conexiones o acometidas al alcantarillado, cuyo coste será 

pagado por los interesados”. 

 

En 1927 la corporación municipal “aprueba la concesión de terrenos 

municipales para la construcción de casas para los obreros”. 

 

Finalmente, la corporación admite no encontrar una solución 

definitiva a este gravísimo problema, por lo que “se discute sobre las causas 

de la crisis de trabajo y los medios para resolverla. Se acuerda nombrar una 

comisión para que ésta proponga al ayuntamiento un proyecto para resolver 

dicho problema. “La crisis obrera ha de calificarse como calamidad pública 

de alto interés general y cuya resolución no es posible con las 

disponibilidades económicas ordinarias. Los propietarios agrícolas son la 

mayoría de los empresarios del pueblo, con un elevado número de obreros, 

la cosecha de aceituna ha sido ruinosa y la general falta de lluvia que ha 

hecho que no germine la mayor parte de la semilla y los precios tan bajo de 

sus producciones, quedando aún en su poder los productos de anteriores 

cosechas; estos agricultores no tienen dónde colocar a los obreros ni dinero 

para retribuirlos. Por todo ello el ayuntamiento no tiene más remedio que 

recurrir a habilitar créditos extraordinarios, aunque sean extralegales, a 

pesar de los cuales los fondos son insuficientes. Se le pide a la Diputación 

que construya varios caminos vecinales (a Hinojosa de Valle, Usagre y 

Ribera del Fresno), aunque tardarán varios meses en hacer proyectos y 

dotar fondos. También se le piden medios al gobierno de S.M.” 

 

 Una consecuencia inevitable de la terrible crisis obrera, es la secuela 

de necesidades apremiantes de una parte de la población y para remediarlas, 

el ayuntamiento concede ayudas económicas puntuales para quien, con 

motivos justificados, la solicita. En las actas de los plenos se mencionan 

constantemente pagos de 20 pesetas por socorro a vecinos por su precariedad 

y por mala salud, así como ayudas por lactancia de niños hasta que cumplan 

un año de edad. 

  

 Otra manifestación de la pobreza que sufre la población la 

encontramos en los mozos de los reemplazos anuales para el ejército, como 

es el caso de un “expediente del Regimiento Castilla 16 de un mozo que 

alega la situación de hijo único, porque su padre está impedido para el 

trabajo y dada la pobreza de la familia, se aprueba la exclusión del 
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reemplazo de dicho mozo”. Otros “expedientes de excepción de mozos del 

reemplazo para el servicio militar, por ser hijos únicos de padres pobres. 

Para establecer un baremo se fija el jornal medio de un bracero en 3,50 

pesetas”. Finalmente “el caso de un mozo, quien, como causa sobrevenida, 

solicita una prórroga por ser hijo de madre viuda pobre, a la que mantiene 

con el fruto de su trabajo”. 

 

Funcionarios 

 

 Los funcionarios son trabajadores fijos del ayuntamiento, por lo que 

ninguna de las problemáticas que hemos visto anteriormente, les afectan, si 

bien, como trabajadores que son, queremos hacer una referencia para conocer 

algunas de sus condiciones laborales. 

 

Recién instaurado el nuevo régimen dictatorial de Primo de Rivera, el 

ayuntamiento realiza una serie de ajustes en la plantilla, para ello “propone 

mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales para que 

los servicios estén en armonía con las exigencias del nuevo Régimen creado 

que tiende a purificar y mejorar todo, por lo cual aprueba separar de sus 

cargos a tres oficiales de la secretaría.  

 

El secretario propone que las personas que se designen para estos 

puestos deberían ser de intachable conducta y moralidad.  

 

Se acuerda separar del servicio a varios miembros de la policía local 

y nombrar a otras tantas personas. 

 

Se acuerda separar al depositario y recaudador, amortizándose esta 

última plaza. Se nombra a una persona para ese cargo de depositario”. 

 

En el mes de octubre de 1928 se procede a fijar los sueldos anuales y 

a detallar el listado del personal funcionario al servicio del ayuntamiento en 

aquellos momentos. En este listado no aparece el personal sanitario que ya 

detallamos en otro apartado:  

 

- “Secretario: 6.000 pesetas 

- Interventor de fondos: 4.000 

- Oficial mayor: 3.500 
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- Jefe de negociado:2.200 

- Oficial de primera clase: 1.600 

- Oficial de segunda clase: 1.500 

- Depositario de fondos: 1.000 

- Administrador del mercado y matadero: 1.000 

- Recaudador municipal: 3,5 % de lo cobrado (sin superar 2.500) 

- Alguacil portero-voz pública: 1.125 

- Alguacil portero:1.125 

- Inspector jefe de la guardia municipal: 1.600 

- Cabo de la guardia municipal nocturno: 1.300 

- 7 guardias municipales: 1.200 

- Guarda sepulturero: 1.200 

- 2 barrenderos: 720 

- Albañil municipal: 1.170 

- Encargado de regir el reloj: 274 

 

Cada uno de estos funcionarios tiene derecho a un aumento del 15 % de su 

sueldo por cada 5 años de servicio”. 

 

Obras públicas 

 

 Como se detalla en otro apartado, las obras públicas que se ponen en 

ejecución por parte del Ayuntamiento, son impulsadas para aliviar el 

problema la penuria económica que afecta a los jornaleros del campo, tal es 

el caso de la construcción del alcantarillado o del matadero municipal, como 

ya hemos visto. A continuación, detallaremos otras obras públicas. 

 

En febrero de 1924 “se faculta al alcalde para proceder a la reforma 

del paseo de la Plaza y arreglo de su pavimento, a cuyo efecto se quitarán 

los árboles del centro y se reemplazarán con moreras los perdidos en la 

línea exterior”. 

 

Una partida cuantiosa, dentro de los presupuestos para obras públicas, 

la acapara la pavimentación de las calles, la mayoría de las cuales estaban, 

hasta ese momento formadas por la tierra y las piedras del propio terreno, por 

lo que en periodos de lluvia eran casi intransitables por el barro que se 

formaba, y en épocas de sequía, cubiertas de polvo, a todo lo cual se unía el 
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estiércol depositado por las caballerías que transitaban por ellas. Por ello “se 

acuerda el empedrado de la calle Cánovas del Castillo teniendo en cuenta la 

situación de los fondos. También se autoriza a la limpieza de las calles y 

callejas de la población. Se acuerda prohibir la permanencia de carros y 

otros vehículos en la vía pública durante la noche, por el peligro que 

suponen para los transeúntes”.  

 

En 1925 “se aprueba el pliego de condiciones para el empedrado de 

la Plaza de la Constitución y de la calle Zafra”. Al año siguiente “se 

aprueba el pliego de condiciones para la contratación de pavimentación, 

plaza mercado y matadero municipal, cuyos proyectos ha realizado el 

arquitecto Modesto López Otero. Finalmente se acuerda un pago a una 

persona que ha cubicado la piedra necesaria para realizar obras en las 

aceras y empedrados”. 

 

 La corporación no se desentiende de la calidad de las obras 

construidas y en junio de 1927 “se da lectura a una moción del alcalde sobre 

la ejecución de las obras públicas, ya que el relleno de las zanjas, con 

tangadas de 20 cm., bien apisonadas y regadas, lo cual no se realiza 

adecuadamente en la pavimentación de las calles, lo cual hace que el terreno 

no quede perfectamente apisonado, con una capa de almendrilla de 10 cm. 

Se llamó la atención al contratista sobre tales incumplimientos, a pesar de lo 

cual se sigue incumpliendo y el pavimento se hunde con solo el paso de un 

carro con dos mulas. Además, la lechada de cemento que une las piedras del 

empedrado es de mala calidad. El número de rejillas y sumideros es 

insuficiente. También el pavimento queda más alto que las aceras y las 

tuberías del alcantarillado no evacuan bien las aguas residuales. También se 

ponen reparos a las obras del matadero municipal, porque no se usan 

piedras con aristas como establece el contrato y los maderos y tejas del 

tejado son viejos. En vista de lo que antecede se propone adoptar una serie 

de medidas. El pleno del ayuntamiento aprueba las medidas”. 

 

 Unos días más tarde “se reúne el pleno para escuchar al arquitecto 

director de las obras públicas, el cual manifiesta que las obras, 

aparentemente están bien hechas, excepto en la pavimentación por los 

hundimientos y baches, así como las rasantes, además las tejas y maderos 

del matadero proceden de derribos. El contratista no ha terminado las obras 

por el aumento de las mismas, por lo que deberá concedérsele una nueva 
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prórroga. Por todo lo expuesto se acuerdan las siguientes medidas: se le da 

un nuevo plazo improrrogable (hasta el 30 de septiembre) para la 

finalización de las obras, así como la corrección de todas las deficiencias 

que se han enumerado anteriormente”. 

 

Al finalizar la legislatura se acuerda que “como se va a pavimentar el 

último trozo de la calle Alfonso XIII, los propietarios de los inmuebles han 

de realizar por su cuenta sus respectivas aceras”. 
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LOS PORTUGUESES Y SU SAGA. UNA FAMILIA DE ALBAÑILES 

 
THE PORTUGUESE AND THEIR SAGA. A FAMILY OF MASONS 

 

Juan Cano Rico 
(canchollo@gmail.com) 

 
Resumen: Fueron una saga de albañiles con prestigio, que supieron transmitir sus 

conocimientos y profesionalidad a las generaciones familiares que les sucedieron. En sus 

obras tanto las ejecutadas bajo dirección facultativa, como las que hicieron bajo su dirección, 

denotan su gran profesionalidad, pues son obras de una gran robustez y sobriedad. En ellas 

pueden apreciarse sus bien trazadas bóvedas y arquerías, así como la ornamentación a veces 

sobria de sus fachadas. En sus obras de pavimentación se observan unas marcadas 

influencias de su Portugal natal, que son hermanas de las que allí reciben el nombre de 

“Calçadinhas”. Por el tipo de obras que ejecutaban podríamos considerarlos maestros 

albañiles de prestigio, pues podemos observar que todas sus obras de particulares fueron 

encargadas por las familias de más poder adquisitivo de esta población de Los Santos de 

Maimona.  

 

Palabras Clave: Profesionalidad; buena ejecución; sobriedad; seriedad y compromiso con el 

buen trabajo. 

 

Abstract: They were a saga of masons with prestige, who knew how to transmit their 

knowledge and professionalism to the family generations that succeeded them. In his works 

both those executed under facultative direction, and those made under his direction, denote 

his great professionalism, since they are works of great robustness and sobriety. In them you 

can see its well-drawn vaults and arches, as well as the sometimes sober ornamentation of its 

facades. In their paving works there are marked influences of their native Portugal, which are 

sisters of those who are called there "Calçadinhas" For the type of works they executed we 

could consider them prestigious master masons, because we can see that all their works of 

individuals were commissioned by the families of more purchasing power of this population 

of Los Santos de Maimona.  

 

Key words: professionalism; good execution; sobriety; seriousness and commitment to good 

work. 
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Introducción 

 

Buenas tardes señoras y señores, quiero agradecerles su presencia en 

este acto de las jornadas de Historia de Los Santos de Maimona, y en la 

presentación de mi comunicación que lleva por título Los Portugueses y su 

saga (una familia de albañiles); quiero también agradecer a la Asociación 

Histórico-cultural Maimona la oportunidad que me brinda de estar de nuevo 

en estas Jornadas, para dar a conocer la historia de esta familia tan conocida 

en esta villa por su labor y buen hacer. Y mi agradecimiento para todos 

cuantos me ayudaron para hacer posible esta idea que rondaba por mi cabeza 

hace tiempo. 

 

 

Motivación 

 

 Siempre sentí gran admiración por aquello que el hombre ha creado y 

crea, aviones, automóviles, barcos, trenes, vías de comunicación, edificios 

para vivir y lugares de ocio. 

 

 Pero para mí siempre tuvo más importancia el palacio, el caserón o la 

modesta casa donde guarecerse y descansar. Todo esto viene a propósito del 

tema que quiero tratar en estas Jornadas de Historia de Los Santos de 
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Maimona. Quiero traer a este espacio que se me brinda, la obra de una 

insigne familia de albañiles de esta villa. 

 

 Gentes laboriosas, sencillas y serias que supieron aplicar sus 

conocimientos a obras solidas e importantes de Los Santos y de algún 

municipio no muy distante de aquí. 

 

 Mi larga relación con Los Santos y mi posterior avecindamiento en 

esta villa, me ha llevado a conocer a infinidad de gentes de todo oficio y 

condición social. Pues bien, al poco de llegar aquí, allá por el año 1974, 

conocí a un gran hombre vecino de mis suegros llamado Juan Guerrero 

QEPD, un albañil de prestigio (como todos los de esta familia) después supe 

que formaba parte de una saga de buenos alarifes; con los años seguí 

conociendo más “Fijos”, así fue como supe de la fama que en dicho oficio 

tenían todos aquellos que llevaban dicho apodo. 

 

 Después conocí más “Fijos”: Miguel, José QEPD, Lucio, Juan QEPD 

y Carlos. Con este comunicado quiero rendir un merecido homenaje a todos 

los que nos dejaron y a los que aun están entre nosotros. 

 

 

 Biografía de la familia 

  

 José Guerrero Roldán (QEPD), hombre culto y meticuloso, nos dejó 

una amplia relación cronológica y abundante documentación acerca de todas 

las obras ejecutadas por sus antepasados y contemporáneos de esta familia de 

alarifes, desde la llegada de los primeros Guerreiro hasta nuestros días. 

 

Lucio Poves Verde, en su día publicó en la revista de la Asociación de 

Empresarios y Autónomos Santeños un exhaustivo y ameno trabajo en el cual 

recoge ampliamente la biografía de la saga de “Los Fijos”, yo como amante 

del Arte, la Arquitectura y la Historia, les expongo un breve resumen de la 

procedencia e Historia de esta conocida familia de los Santos de Maimona, 

cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.  

 

Da comienzo con la llegada de tres hermanos a este municipio, los 

cuales se establecen en él como maestros alarifes, sus nombres eran: Manuel, 

José y Juan Guerreiro Alvés, al parecer sus apellidos debieron de 

españolizarse y pasaron a llamarse Guerrero Álvarez, para así sentirse más 
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integrados en la sociedad santeña; fueron conocidos por el apodo de Los 

Portugueses hasta que en una de las generaciones que les sucedieron dicho 

apodo cambió al de Los Fijos. Su padre murió en Portugal y su madre vino 

con ellos a este municipio, se establecieron en una casa de la actual Calle 

Maimona. Procedían de lo zona noreste de Portugal, de una freguesía del 

concelho de Caminha llamada Vilar de Mouros, en la provincia de Miño. 

 

 

 
Esquema genealógico de la familia (Portugueses-Fijos) 

  

   

Sus obras 

  

Debido a la gran cantidad de obras de esta saga familiar, las vamos a 

dividir en tres categorías: obras municipales de interés público, obras de 

carácter religioso y obras de particulares. 

 

 Obras de carácter público-civil 

 

 La primera noticia documentada sobre la actividad de la saga, es la 

solicitud de construcción de un horno de cal y dos naves para herramientas en 

la Sierra del Castillo, por Juan Guerrero Álvarez al ayuntamiento de esta villa 

se le conceden 60 metros en el sitio solicitado, con la obligación de dar al 

Ayuntamiento por cada hornada una fanega de cal. 16 de junio de 1874. 
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Cementerio 1886
1
 

 

En el capítulo del cementerio hay una gran profusión de datos, 

acuerdos, reuniones, actas y documentos a instancias superiores tanto civiles 

como eclesiásticas, que darles cabida en esta comunicación la haría tediosa y 

nos apartaría del fin de la misma, que no es otro que el de dar a conocer a 

esta saga de albañiles y sus obras. 

 

Me limitare a dar algunos datos y fechas sobre la construcción del 

mismo. 

 

El 14 de julio de 1885 se da cuenta de una real orden autorizando al 

Ayuntamiento para la adquisición de los terrenos dedicados a la construcción 

de un cementerio católico-municipal. 

 

El 26 de junio de 1886 se acuerda visitar el sitio llamado “El Jarete” 

para examinar algunos terrenos de propiedad particular, conviniendo como 

más apropiados los de propiedad de Benito Zapata Díaz, Miguel Gordillo y 

Antonio Verde, tomando del primero 7000 varas cuadradas, 2000 del 

segundo y 1000 del tercero, que hacen un total de 10000 varas cuadradas, o 

sea 6.987 metros cuadrados. 

 

                                                 
1
 El cementerio municipal fue objeto de una comunicación realizada en las VII Jornadas de 

Historia de Los Santos por Mª Ángeles García Martínez, bajo el título "El actual Cementerio 

de los Santos de Maimona", Badajoz 2016, pp. 81-106 
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En una primera adjudicación se concede la obra al oliventino Antonio 

Valentín Núñez, vecino de Badajoz, quien el 3 de octubre de 1886 solicita 

transferir a Juan Guerrero Álvarez la obra de construcción del nuevo 

cementerio. Se acuerda por unanimidad no acceder a dicha transferencia por 

no considerarla conveniente a los intereses de este municipio. 

 

El 11 de noviembre de 1886 se acuerda que por convenir a los 

intereses del municipio y habiendo desaparecido las causas por las que no se 

autorizó la cesión de construcción del nuevo cementerio, se acuerda por 

unanimidad acceder a la citada cesión o traspaso solicitada por Antonio 

Valentín Núñez a favor de Juan Guerrero Álvarez. 

 

El 21 de noviembre de 1886 se autoriza al Sr. alcalde presidente al 

otorgamiento del contrato de escritura del nuevo cementerio, a cuyo efecto se 

citará al contratista Juan Guerrero Álvarez el día 25 del corriente. 

 

El 24 de julio de 1887 al hallarse terminado el nuevo cementerio y en 

vista del mal estado en que se encuentra el antiguo, acuerdan nombrar una 

comisión para que vaya a la ciudad de Zafra donde se encuentra el Excmo. e 

Ilmo. Sr. Obispo, para acordar las condiciones de uso del mismo. 

 

El 15 de febrero de 1889 y una vez terminada la obra de construcción 

de 56 nichos en el cementerio de la villa, cuya subasta se adjudicó a José 

Guerrero Álvarez, aprueban dicha subasta y la elevan a definitiva. 

 

  
 

Plaza de España o de las Barandas 

 

 El 29 de mayo de 1926. Se acuerda la pavimentación del Paseo de las 

Barandas (hoy Plaza de España) debido al pésimo estado de salubridad en 
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que se encuentra. Se acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que concierte 

directamente con el albañil José Guerrero Sánchez trescientos cincuenta 

metros cuadrados de pavimento, a razón de cincuenta céntimos metro 

cuadrado, que hacen un total de dos mil doscientas setenta y cinco pesetas. 

 

Hay una serie de normas a seguir en la ejecución del trabajo de las 

cuales enumeraré las más importantes, el empedrado ha de ser del sistema 

conocido como “mosaico” análogo al existente en la Plaza de San Andrés de 

Badajoz o en el patio de Nª Sª de la Estrella, la piedra ha de ser negra y 

blanca, y tendrá una dimensión de dos a cuatro centímetros (la negra se 

obtuvo de la Sierra del Castillo y la blanca de la Sierra de San Cristóbal) 

 

El 25 de julio de 1926 se acuerda concertar con el albañil Juan 

Guerrero Sánchez el empedrado de los trescientos metros cuadrados de la 

plaza de La Constitución por el mal estado en que se encuentran, al precio de 

seis pesetas cincuenta céntimos cada metro cuadrado y con el fin de que el 

pavimento sea análogo al ya existente en dicha plaza, se le expresa a Juan 

Guerrero que habrá de ajustarse a las bases que constan en el acta de 

veintitrés de mayo anterior y cuya finalización debería ser antes del fin del 

próximo mes de agosto. 

 

 

 

Construcción del grupo escolar Trajano en Mérida 1889 (Palacio Duque de 

La Roca) 

 

 El Arquitecto Provincial, Sr. Vaca redacta el proyecto de un edificio 

de nueva planta en el que se instalaran cuatro escuelas en el solar que 

ocupaba el Palacio del Duque de la Roca. El 25 de enero de 1886 es 

examinado dicho proyecto por el pleno municipal del Ayuntamiento de la 

ciudad de Mérida. Importa el presupuesto presentado por el Arquitecto D. 

Ventura Vaca la cantidad de 159.376,67 pesetas. La subasta de las obras se 

celebra el 23 de mayo de 1887, no habiendo licitadores en Madrid, y si en 

Mérida. Se adjudica la obra a la cantidad más ventajosa para el municipio a 

D. Juan Guerrero Álvarez, vecino de Los Santos de Maimona, por un total de 

90.499 pesetas. 
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Se da cuenta de la adjudicación de las mismas el 16 de junio de 1887 

a D. Juan Guerrero Álvarez, vecino de Los Santos de Maimona, quien 

depositó en concepto de fianza la cantidad de 9.049,90 Ptas. 

  

El 9 de agosto del corriente se da cuenta al Pleno de haberse iniciado 

las obras de derribo del Palacio y se nombra a D. Ventura Vaca arquitecto 

director de las mismas. 

 

8 de junio de 1889. 

 

 En la ciudad de Mérida, reunidos el día de la fecha el Sr. Alcalde 

Presidente D. Pedro Mª Plano, los concejales de la Comisión de Obras 

Públicas D. Manuel Gutiérrez y D. Bonifacio Castilla, el arquitecto D. 

Ventura Vaca y el contratista D. Juan Guerrero Álvarez, se efectúa el 

reconocimiento que previene el Artículo 55 del pliego de condiciones 

facultativas, para dar las obras totalmente terminadas y en buen estado de 

ejecución. 

 

 La certificación final del coste de la obra se resume así, sin contar las 

de conducción de agua y colocación de fuentes. 

 

Suman las obras 135.282,71 

14% de imprevistos, dirección, etc.  18.939.58 

Suma 154.222,29 
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Reformas y arreglo de la Plazuela de Vistahermosa (1924), Juan Guerrero 

Salas. 

 

En 1926 se produce el nombramiento de Juan Guerrero Salas como 

albañil subalterno e interino del Ayuntamiento, nombramiento que ratifican 

con fecha 16 de mayo de 1929. 

 

Santuario de Nª Sª de La Estrella 
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Obras de carácter religioso  

 

Obras en el santuario de Nª Sª de la Estrella 

 

En el año 1874 se efectúan unas obras en el Santuario consistentes en 

la sustitución de la escalera de mampostería que da acceso al camarín por una 

de piedra y se amplió la sacristía. El importe abonado al maestro albañil D. 

Juan Guerrero Álvarez por los trabajos de albañilería y pintura ascendió a 

5.576 reales. 

 

En 1887 se efectúan unas reparaciones en el Santuario a cargo de D. 

Juan Guerrero Álvarez, en las que se menciona un cahiz de cal, el importe de 

las mismas asciende a 60 reales. 

 

 

 Ampliación y pavimentación del Santuario 22/7/1893 Juan Guerrero 

Álvarez. 

 

 En Acta de 1 de febrero de 1893 se acuerda nombrar como 

mayordomo del Santuario de Nª Sª de la Estrella a D. Juan Durán Lemos, el 

cual propone a la corporación municipal se inviertan lo antes posible los 

fondos que tiene el referido Santuario destinados a la obra de ensanche del 

patio de dicho Santuario. 

 

 Acta del 19 de julio de 1893.- En la villa de Los Santos de Maimona 

el 19 de julio de 1893, ante el Sr. Alcalde y Sr. Secretario comparece José 

Guerrero Álvarez, maestro albañil, casado y de esta vecindad, dijo que le 

convenía a sus intereses el traspaso o cesión de la obra de ensanche y 

reparación del atrio del Santuario de Nª Sª de la Estrella rematada a su favor 

el día 15 del presente mes, a su hermano Juan Guerrero Álvarez. 

 

 En Acta del 22 de julio1893, reunidos en las Casas Consistoriales los 

Sres. que componen la Junta, acuerdan por unanimidad acceder a los deseos 

de D. José Guerrero Álvarez, aprobando el traspaso de las obras del 

Santuario, teniendo como contratista de las referidas obras a D. Juan 

Guerrero Álvarez. La Junta reconoce desde este acto a D. Juan Guerrero 

Álvarez como único rematante de dichas obras. 

 

 En dichas obras se construyó el actual atrio con sus columnas de 

mármol, se amplió el patio, el cual tenía unas dimensiones aproximadas de la 
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mitad que el actual, así mismo se edificaron los portales laterales (los que 

actualmente albergan las dependencias de la ermitaña y las cantinas) también 

se pavimentó con baldosines el presbiterio y el camarín. Se demolió una 

amplia portada formada por varias arcadas sobre la que se sustentaba una 

espadaña con campanas, construyéndose en su lugar la espadaña actual, el 

paño baranda y balaustrada de hierro de la fachada. Las obras se adjudicaron 

por la cantidad de 14.263 pesetas. 

 

 

Pavimentación del patio del Santuario 1901 Juan Guerrero Álvarez. 

  

El año 1901. D. José Guerrero Álvarez da comienzo a la 

pavimentación del patio del Santuario de Nª Sª de la Estrella, con empedrado 

“a la portuguesa” (calçadihna) y colocación de gradas de entrada a dicho 

Santuario. Importe total de las obras 13.500 reales. 

 

 Año 1924 se abona a Juan Guerrero Salas 335 pesetas como total 

importe en concepto de encargo directo para las nuevas reformas y arreglo de 

la Plazuela de Vista Hermosa e inmediaciones. 

 

 El 16 de mayo de 1929 Comisión Permanente del Ayuntamiento de 

Los Santos. Se designa a Juan Guerrero Salas para que ejerza el empleo 

subalterno de albañil municipal con carácter interino, ya que se trata de un 

alarife de los más competentes de la localidad.  

 

  

Obras de carácter privado 

 

 Además de las antedichas obras, trabajaron en la construcción de un 

buen número de viviendas particulares de vecinos de la localidad, que son las 

que se citan a continuación: 
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Plaza de España Nº 19, construida en 1886, en 1940 sede de la 

Sociedad de Labradores Hasta 1954 que es adquirida por la familia Murillo 

Tovar. 

 

 Calle Capitán Carrasco Nº 8 (hoy Teniente General García Montaño) 

Propiedad de la familia Sáez González (Portugueses). 

 

 Calle Ramón y Cajal Nº 11, propiedad de la familia Fernández 

Romero (Portugueses). 
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 Calle Tetuán, esquina Avda. Diego Hidalgo, perteneció a la Familia 

Blanco. Construida 1922, maestros Juan Guerrero Salas y Manuel Macías. 

 

 Calle Sevilla Nº 28, propiedad de la familia Rico Álvarez, construida 

en 1910 por Los Fijos. 

 

 Calle Sevilla 39, propiedad hasta hace poco de la familia Muñoz 

Tinoco, construida en 1923 por Juan Guerrero Salas. 

 

 Nº15 Plaza de Vista Hermosa, propiedad actual familia Cidra. 

 

 Calle Ramón y Cajal Nº 10, propiedad de la familia Gómez Rubiales, 

construida en 1941 por Juan y Manuel Guerrero Sánchez. 

 

 Calle Ribera Nº 12, que fue domicilio de los Hermanos Mauricio y 

Alejandro Tinoco, construida en 1956 por Manuel Guerrero Sánchez. 

   

 

Cortijos 

  

Cortijo Pozo Medina, propiedad de la familia Obando Carvajal. 

Construido en 1912 por José y Juan Guerrero Álvarez. 

 

 Cortijo El Horcajo 1932, Juan Guerrero Salas. 

 

 Cortijo Cabeza Quemada, construido en 1957 por Manuel Guerrero 

Sánchez. 

  

1963, Mediante oposiciones se le concede la plaza de Maestro de la 

Villa a Miguel Guerrero Sayago. 

 

En 1977 se hace la casa del Nº 4 de La Calle Ribera. Maestros 

albañiles Lucio y José Guerrero Roldán, junto a Leopoldo y Luis Lavado. 

 

1986, se construye la casa del Nº 12 de la de la Calle Tetuán 

Maestros, Lucio y José Guerrero Roldán con Rafael Mancera Suarez “El 

Sopina”. 
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1993 se construyen tres viviendas en la nueva urbanización La 

Granja, maestro de obras Juan Guerrero Roldán. 

 

1985, Nº 47 de la Calle Zafra, maestros Lucio y José Guerrero 

Roldan. 

 

 

Conclusiones 
  

Sería una ardua terea llegar a definir el estilo empleado por estos 

alarifes en toda su trayectoria, sin caer en la fácil definición de ecléctico, 

aunque buena parte pueda contener. No hallamos en las edificaciones 

realizadas por la saga de albañiles que nos ocupa un estilo definido, una 

corriente que las identifique, aunque podemos encontrar una serie de 

características que se repiten con frecuencia y que de alguna forma se pueden 

considerar como tipología común a la arquitectura santeña. Solo algunos 

elementos de ornamentación pueden considerarse dentro de algún estilo, no 

así en las de uso público, tales como el empedrado del Patio del Santuario 

como el de la Plaza de España, el cual recibe el nombre de estilo a la 

portuguesa (Calçadinha). 

 

El estilo de construcción de estos maestros denota las influencias de 

su Portugal natal, y por otra parte las del estilo de construcción de la Baja 

Extremadura, con acentuadas influencias andaluzas, lo cual podemos 

observar en los laterales del patio del Santuario. La típica construcción local 

con paños de baranda, balcones enrejados, zaguanes y patios ricamente 

alicatados, monteras acristaladas y sobre todo lo más característico de esta 

tierra, los techos de bóveda mudéjar, con una gran variedad de tipos (de 

cañón, de paraguas, de gallo, etc., en lo cual eran unos especialistas. En los 

interiores puede apreciarse la sobriedad y el gusto de la época, columnillas: 

yeserías y arcos ornamentados.  

 

 Por lo general las fachadas guardan cierta simetría, con una puerta de 

hoja doble en el centro del frontispicio, destacando el dintel, jambas y umbral 

que en algunos casos rompían la homogeneidad de la misma utilizando 

mármol o granito. Paños de baranda, ménsulas en tejados saledizos o bajo los 

balcones y remates coronando la parte superior de la portada, como jarrones 

o figuras geométricas. 
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 La distribución de los espacios es bastante funcional, un zaguán 

alicatado y puerta con puerta de rejería que sirve de antesala a la vivienda, un 

pasillo que distribuye el paso a todas las dependencias junto a un patio con 

montera y un techo de cristal. 

 

Y por último, resaltar la maestría y gran conocimiento del oficio, que 

dieron como resultado robustas y atractivas construcciones de una solidez 

rotunda, lo que ha permitido en su mayoría que lleguen hasta nuestros días. 

Se trata en todos los casos de viviendas pertenecientes a familias de buena 

posición social, por lo que podemos decir que los fijos fueron los albañiles de 

la alta sociedad santeña. 
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¿OBRAS SON AMORES? ARQUITECTURA CIVIL Y MECANISMOS 

DE CONTROL EN LAS ENCOMIENDAS DE LA PROVINCIA DE 

LEÓN DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN EL SIGLO XVIII 
 

DO ACTIONS SPEAK LOUDER? CIVIL ARCHITECTURE AND CONTROL 

MECHANISMS IN THE ENCOMIENDAS OF THE PROVINCE OF LEON OF THE 

ORDER OF SANTIAGO IN THE 18
TH

 CENTURY 

 

Felipe Lorenzana de la Puente 

(Sociedad Extremeña de Historia / felilor@gmail.com) 
 

 
Resumen: Con la documentación generada por las visitas del obrero mayor de las 

encomiendas de la provincia santiaguista de León en 1734 y 1757, vamos a hacer un 

recorrido por sus edificaciones administrativas y militares. Compararemos el estado de los 

inmuebles entre ambas fechas y su adecuación a sus funciones originales: defensa, 

residencia, recaudación del diezmo, almacenaje, etc. Aportamos también noticias sobre su 

estado actual, de forma que podremos valorar la gestión de una herencia que en su día fue un 

poderoso instrumento de exacción de la riqueza de nuestros pueblos y que hoy forma parte 

de su patrimonio. 

 

Palabras clave: Orden de Santiago; Extremadura; Encomiendas; arquitectura. 

 

Abstract: With the documentation generated by the obrero mayor (supervisor of buildings) 

of the encomiendas of the Santiago province of Leon in 1734 and 1757, we will go over the 

military and administrative buildings. We will compare the state of the properties between 

both dates and their adequacy to their original functions: defense, residence, tithe collection, 

storage, etc. We will provide news about their current state, so that we will value the 

management of a legacy that at its time was a powerful tool of the seizure of the wealth of 

our towns and that today is part of their heritage. 
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I Las encomiendas y sus responsabilidades patrimoniales 

Las encomiendas fueron en origen unidades administrativas propias de 

los territorios sujetos a las Órdenes Militares, y las rentas resultantes su 

principal fuente de recursos. Fueron también la recompensa que obtuvieron 

de la realeza por su actuación en la reconquista y en los procesos 

repobladores, y las gestionaron como bienes privativos e inalienables. La 

asunción de los maestrazgos por la Corona desde Fernando el Católico y los 

cambios habidos en el tránsito a la monarquía moderna introdujeron 

importantes novedades: las encomiendas perdieron su naturaleza feudal y sus 

capacidades jurisdiccionales ante el empuje de los concejos y del centralismo 
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regio y en beneficio de éstos, al tiempo que trasvasaban rentas y utilidades a 

la real hacienda, tales como el excusado, el subsidio, el situado de los curas o 

el impuesto de lanzas
1
. También las Órdenes estaban perdiendo sus funciones 

originales, ya no había fronteras que defender ni territorios que colonizar, ni 

necesidad de que las encomiendas sufragaran los gastos subsiguientes, razón 

última que justificaba su conservación. Con el tiempo, pasaron a ser 

simplemente propiedad de la Corona, cuando no directamente de la familia 

real, e instrumento de su política beneficial. En palabras de dos especialistas 

en la cuestión, “las características originales con las que habían nacido las 

órdenes militares empezaron a diluirse de forma efectiva para pasar a 

convertirse en un bastión económico de la política monárquica”
2
. Pero el gran 

perjudicado continuó siendo un pueblo hambriento de tierras, pastos y 

jornales, que veía con impotencia cómo se marchaban fuera los principales 

beneficios que generaban las encomiendas, y cómo su patrimonio, erigido 

con sus rentas y con su esfuerzo, pasaba a manos de poderosos señores que 

sólo veían en él un caño inagotable de gastos dispendiosos que intentarán 

sacudirse de encima. 

 

Cierto es que los comendadores nombrados por el monarca a través de 

su Consejo de Órdenes debían responsabilizarse de ciertas cargas, entre las 

que estaba el mantenimiento de los templos, castillos, casas de encomienda, 

casas tercias, bodegas, bastimentos y otros inmuebles vinculados a -o 

propiedad de- la encomienda. Sin embargo, el cumplimiento de estas 

obligaciones distó mucho de ser ejemplar. Peor aún pintaban las cosas en las 

encomiendas vendidas a particulares, que solían excusar su contribución 

alegando que cuando las compraron no asumieron aquellas cargas, y además 

eludieron corresponderse con el Consejo de Órdenes al haber quedado 

establecido el Consejo de Hacienda como tribunal para dirimir las 

controversias que surgieran. Estos fueron, por ejemplo, los argumentos 

                                                 
1
 De la abundante bibliografía sobre las encomiendas, y a modo de síntesis de lo arriba 

comentado, destacamos los estudios de RUIZ RODRÍGUEZ, J.I. Las órdenes militares 

castellanas en la edad moderna, Madrid, 2001, pp. 56-73 y LINARES GONZÁLEZ, H. 

“Las encomiendas de las órdenes militares castellanas (ss. XVI-XVII). Santiago, Calatrava y 

Alcántara: Una aproximación bibliográfica (1975-2017)”, Tiempos Modernos, 34, 2017/1 

(http://tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/ article/view/1546/687), consultado el 22-XI-

22. 
2
 SERRANO MARTÍN, E. y ATIENZA LÓPEZ, Á. “Valor y rentas de las encomiendas de 

las órdenes militares en España en el siglo XVIII”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-

62, 1990 (pp. 139-154), p. 143. 
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esgrimidos por los dueños de la encomienda de Fuente de Cantos al Defensor 

de Iglesias de aquel Consejo, a finales del siglo XVII, cuando fueron 

emplazados a asumir los gastos de las reparaciones que necesitaba con 

urgencia la parroquia
3
. Por estas mismas fechas, Lorenzo Fernández Becerra 

y Felipe Serra, los dueños de la encomienda de Almendralejo, enajenada en 

su día con las de Fuente de Cantos y sus villas hermanas (Montemolín, 

Calzadilla, Medina y Monesterio), respondieron con los mismos argumentos 

a quienes les instaban a asumir idéntico compromiso
4
. Ambas villas hubieron 

de esperar más de cuatro décadas para ver sus parroquias acondicionadas, y 

no faltaron ruidosos pleitos en los que se vieron implicadas las más altas 

jerarquías civiles y religiosas
5
. 

 

Una de las competencias que el Consejo de Órdenes tuvo que arrogarse 

como propia, y donde su autoridad se hizo más necesaria, empleando a fondo 

todo su arsenal judicial, fue precisamente la del reparo de los templos y 

dotación de sus ornamentos. Pero nunca hubo al respecto directrices claras. 

Los Reyes Católicos dispusieron que los gastos fueran asumidos por los 

pueblos, donde por costumbre los cargaban sobre los diezmos que -en tierras 

de Órdenes- recaudaban las mesas maestrales y las encomiendas. Pero los 

procesos privatizadores y las cesiones a la real hacienda atomizaron los 

derechos dezmatorios y redujeron la participación de las parroquias, al 

tiempo que los comendadores cada vez se sintieron, o simplemente se 

ubicaron físicamente, lejos de sus encomiendas. Excusas y pleitos se 

reprodujeron mientras los templos se deterioraban al no llegar, ni saber de 

dónde tenían que llegar, los caudales precisos para las reparaciones. La 

prioridad concedida a las edificaciones militares pasó a la historia; en el siglo 

XVIII las más acuciantes necesidades de mantenimiento en las Órdenes eran 

los templos, en especial las más de trescientas parroquias erigidas a lo largo y 

ancho de sus prioratos
6
. Se dice que las situadas en las encomiendas dadas a 

                                                 
3
 Archivo Histórico Nacional (AHN), sec. Órdenes Militares (OO.MM.), Archivo Histórico 

de Toledo (AHT), lg. 71.169, ff. 13v y 21v. 
4
 ZARANDIETA ARENAS, F. “Encomienda y parroquia de Almendralejo: un conflicto de 

competencias en el siglo XVIII”, Revista de Estudios Extremeños, LXII-1, 2016 (pp. 421-

452), p. 430. 
5
 LORENZANA DE LA PUENTE, F. y VALVERDE BELLIDO, J.M. Arquitectura y poder 

en tierras de Santiago. Fuente de Cantos, la iglesia en obras (1730-1799) (en prensa). 
6
 GIJÓN GRANADOS, J.Á. “La decadencia de la arquitectura militar en los territorios de las 

Órdenes Militares españolas durante el siglo XVIII”, Castillos de España, 167-170, 2012, 

pp. 288-292. 
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los infantes tuvieron más suerte, pues en ellas se desarrolló cierta labor de 

mecenazgo y las instalaciones pudieron modernizarse con la intervención de 

cuadros técnicos cualificados
7
. 

 

Hubo proyectos para que las encomiendas dedicasen un porcentaje fijo 

a los arreglos, y también quiso el Consejo dotarse de medios propios para el 

mismo fin, pero nada fructificó. En 1709 se obligó a las mesas maestrales a 

que aportaran ciertos caudales cada año para la formación de una caja común; 

en concreto, la Mesa Maestral de Santiago, la más espléndida, fue impelida a 

entregar un millón de maravedíes y los salarios de cuatro alcaidías 

suprimidas, en total 36.558 reales, más algunas cantidades de trigo y cebada; 

pero el global destinado al reparo de los templos sólo llegó a sumar 72.012 

reales al año
8
. Con esa cantidad, por ejemplo, sólo se hubiera podido sufragar 

algo más de la mitad del coste de la nueva torre que se hizo en Fuente de 

Cantos, siempre que se considerase que la obra merecía la participación del 

Consejo, que no fue así
9
. Más suerte había tenido el clero de Valencia del 

Ventoso en 1720, al que dotó con 33.246 reales para sus obras, lo que dejó el 

presupuesto común ciertamente mermado para otras necesidades. El propio 

Consejo se quejaba seis años después del mal estado que presentaban en 

general las iglesias y de la falta de compromiso de las mesas maestrales, 

aunque en realidad los mayores problemas se tuvieron con los comendadores. 

Tan solo en el distrito de la vicaría de Tudía, y en concreto en la Encomienda 

Mayor, en la primera mitad del siglo XVIII, hay documentados contenciosos 

entre las parroquias y la encomienda en Arroyomolinos, Fuentes de León, 

                                                 
7
 GIJÓN GRANADOS, J.Á. “La Orden de Santiago en la Extremadura del siglo XVIII”, en 

SEGOVIA SOPO, R. y MIRANDA DÍAZ, B. (Coords.) Las Órdenes Militares en 

Extremadura. I Congreso de la Federación Extremadura Histórica, Almendralejo, 2015 (pp. 

59-96), p. 85. No obstante, el comendador de Bastimentos de León, el cardenal infante Luis 

de Borbón, titular de 35 encomiendas que generaban rentas superiores a los 110 millones de 

maravedíes, se resistió a sufragar los gastos de reconstrucción de la parroquia de la Granada 

de Llerena allá por la segunda mitad de la década de los cuarenta, a pesar del especial 

significado que tenía esta parroquia para la Orden y de la relevancia de los proyectos 

ideados: MATEOS ASCACÍBAR, F.J. y HERNÁNDEZ GARCÍA, Á. La iglesia de al 

Granada de Llerena: parroquia matriz de la Orden de Santiago en Extremadura (El templo 

mudéjar, el proyecto de José de Hermosilla y la iglesia actual de José Gómez), Llerena, 

2022, p. 208. 
8
 GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes Militares en la Ilustración (1700-

1809). Las Reales Encomiendas de la Casa de Borbón, Sevilla, 2011, pp. 36 y 42. 
9
 Vid. op. cit. supra, n. 5. 
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Segura, Cañaveral y Cabeza la Vaca, y poco después hallamos nuevos litigios 

en Valencia de las Torres y Almendralejo
10

. 

 

II. Los mecanismos de inspección. Las visitas del obrero mayor 

 

Los instrumentos en manos del Consejo de Órdenes para gestionar las 

obras que necesitaban los edificios de las encomiendas fueron diferentes en 

función de su naturaleza. Para los templos se creó el Juzgado de Iglesias, 

mientras que los edificios civiles quedaron bajo la supervisión de los obreros 

mayores. 

 

La inicialmente llamada Comisión del Juzgado de Iglesias comenzó a 

funcionar en torno a 1695
11

. La componían los propios consejeros, uno de los 

cuales se erigía en juez privativo en primera instancia; este será el origen del 

Protector de Iglesias. El cargo se consolida con la designación de D. Vicente 

Pérez de Araciel, decano del Consejo, en 1716. Se justificó su nombramiento 

por la necesidad de que existiese una autoridad que supervisara la 

administración, cobro y distribución de los efectos necesarios ordenados por 

el rey, como administrador perpetuo de las iglesias de las Órdenes, para 

acometer los reparos que necesitan las fábricas y dotarlas de los adornos 

indispensables para el culto. En la práctica, su función era entendérselas con 

los párrocos, mayordomos, comendadores y demás interesados en las 

contribuciones requeridas; tenía poderes absolutos para conocer en todas las 

causas y proceder contra todos ellos si fuera preciso, con inhibición de 

cualquier otro tribunal situado en los dominios de la monarquía
12

. Pérez de 

Araciel falleció en 1734, le sucedió D. Tomás Antonio de Guzmán y Spínola 

y a éste D. Miguel Verdes Montenegro, durante cuyo mandato, en concreto 

en 1757, se aprueba un reglamento de régimen interno en el que se da a 

conocer la composición del Tribunal de Iglesias: escribano relator, defensor, 

abogado, tesorero, contador, oficial de pleitos, porteros y, en su cúspide, el 

juez protector. Destaca la figura del defensor, en quien delegaba el protector 

las ocupaciones cotidianas y la ejecución de sus decisiones, y a quien 

                                                 
10

 GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, pp. 43, 329 y 331-332; 

ZARANDIETA ARENAS, F. “Encomienda y parroquia de Almendralejo…. 
11

 GARCÍA DEL REAL MARCO, B. “Fuentes para la Historia del Arte en territorios de las 

Órdenes Militares: el Juzgado de Iglesias (1695-1836)”, Cuadernos de Historia Moderna, 

43-I, 2018, pp. 249-278. 
12

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 71.169, ff. 1-3.  
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consultaba antes de tomarlas; era también el encargado de establecer los 

contactos habituales con las parroquias y hacía de enlace con los 

comendadores. Vigilaba todas las entradas y salidas de caudales y trataba de 

evitar los engaños y corruptelas en torno a las subastas de las obras y otras 

operaciones
13

. 

 

Las edificaciones civiles de las encomiendas nunca tuvieron en el 

Consejo un equipo humano de seguimiento similar al descrito para los 

templos. Amortizados los castillos y fortalezas, restaban las casas y otras 

dependencias utilizadas para cobijar a los administradores y a otros posibles 

empleados del comendador ausente, instalar las oficinas, recoger y almacenar 

los productos del diezmo. Se trata de las casas de encomienda, en primer 

lugar, y de otras instalaciones como las casas tercias (éstas, por lo general, no 

dependían de los comendadores, sino de las mesas maestrales), cillas, 

bodegas, etc. Las primeras eran los edificios titulares de cada encomienda; no 

tenían el interés histórico-artístico ni la impronta popular de los templos; 

cierto es que tampoco carecían de valor arquitectónico y que algunas 

conservaban la prestancia de cuando fueron palacios de sus comendadores, o 

el aire marcial de cuando sirvieron de casas fuertes; y por supuesto que su 

imponencia sobresalía entre el caserío popular donde se inscribían
14

. Pero su 

verdadera misión en el siglo XVIII era la de ser centros administrativos. Su 

mantenimiento no requería las cantidades que exigían las iglesias, ni sus 

avatares levantaban oleadas de protestas entre las autoridades locales, y 

menos aún en el pueblo, es decir, en sus contribuyentes. También la Iglesia le 

extraía los cuartos al común, pero éstos al menos no recaían en manos de 

forasteros. Por otra parte, los comendadores, siempre reacios a aportar dinero 

para los templos, mostraban con los edificios civiles menos recelos, puesto 

que los costes eran más asumibles y su utilidad quedaba fuera de discusión. 

En todo caso, no les quedaba más remedio que ocuparse de ellos: la iglesia 

tenía otras vías de financiación si les fallaba la encomienda (fondos de la 

fábrica o de la colecturía, aportaciones concejiles, donativos particulares, 

etc.), pero las casas de encomienda sólo les interesaban a los comendadores, 

y aun así no faltaron casos de suma negligencia que provocaron la ruina de 

los establecimientos. Para evitar estas situaciones, el Consejo de Órdenes 

                                                 
13

 GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, pp. 37-38. 
14

 AZCÁRATE RISTORI, J.M. “Prólogo” a RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil de la 

Orden de Santiago en Extremadura: la Casa de la Encomienda. Su proyección en 

Hispanoamérica, Madrid, 1985, pp. 11-12. 
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ideó ciertos mecanismos de control que gravitaron en torno al nombramiento 

de obreros mayores. 

 

Los precedentes de estos oficios eran ciertamente sublimes, pues en la 

Edad Media, antes de la incorporación de los maestrazgos a la Corona, existía 

un oficio así titulado, obrero mayor, que era una de las dignidades del círculo 

de los maestres, junto al comendador mayor, el prior mayor y el sacristán 

mayor. A su cargo estaba la dirección de las obras de construcción y 

reparación de los templos, fortalezas y en general de cualquier edificio de la 

Orden
15

. Sin embargo, más próximos a los cometidos de los oficiales que con 

esa misma titulación trataremos en este trabajo fueron los visitadores elegidos 

por el Capítulo General de la Orden para recorrer durante un año las 

edificaciones que le pertenecían y corregir las deficiencias que presentasen, 

volcando sus actuaciones en los Libros de Visita
16

, fuente profusamente 

utilizada por los historiadores. 

 

 En el XVIII el de obrero mayor era un oficio enajenado en favor de un 

particular con conocimientos en edificación, había uno en cada provincia 

eclesiástica y pueden considerarse funcionarios de rango intermedio cuyas 

misiones eran cuidadosamente fiscalizadas por el Consejo. Cobraban un 

salario de cien mil maravedíes por cada visita efectuada, de los que setenta 

mil se situaban en la tesorería de encomiendas de la Corte y los restantes 

treinta mil en la de las mesas maestrales. Para el cobro de estas partidas 

designaban a un apoderado que hiciese las gestiones oportunas ante el 

Consejo de Órdenes. A veces surgían retrasos; por ejemplo, en 1752 el obrero 

mayor reclamaba la parte de la Mesa Maestral no satisfecha de la visita de 

1749, al parecer por no constarle a ésta que hubiese visitado sus propias 

dependencias en las encomiendas, que como hemos dicho antes eran las casas 

tercias. Desde entonces, los obreros añadían un cuaderno separado con las 

visitas a estos establecimientos
17

. El montante salarial podría considerarse 

elevado para un trabajo que se cumplimentaba en poco más de un mes, bien 

de forma continua o discontinua, pero hemos de tener en cuenta los costes de 

                                                 
15

 POSTIGO CASTELLANOS, E. “Santiago, Calatrava y Alcántara”, Seminario 

Internacional para el estudio de las Órdenes Militares, 2002, en 

http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/Castellanas-historia.htm (consultado el 22-XI-22). 
16

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 16. 
17

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 71.692, s/f (año de 1752). 
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desplazamiento, alojamiento y manutención, además de la contratación del 

escribano que le asistía durante toda la visita. 

 

 

Fig. 1: Encomiendas comprendidas en el priorato de San Marcos de León de la Orden de 

Santiago. Siglo XVIII. Mapas e informaciones contenidas: elaboración propia. 

 

En este artículo acompañaremos al obrero mayor de la provincia de 

León en dos de las visitas efectuadas a las encomiendas de su distrito: las de 

1734 y 1757. En total, veinte encomiendas, aunque sus propiedades se 

extendían a treinta y dos poblaciones. Dos de aquellas no eran encomiendas 

propiamente dichas, pero conservaban castillos (Llerena y Montánchez). Las 

demás disponían por entonces de otras propiedades rústicas y urbanas y 

mantenían dependencias con el real Consejo de Órdenes, que las cedía en 

usufructo a particulares muy próximos al círculo real, siempre ávidos de 

obtener una pensión vitalicia consistente en recabar las rentas generadas. No 

eran visitadas por nuestro obrero ni las encomiendas enajenadas ni las 

desprovistas de base territorial y convertidas en juros para pensionar con una 
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renta fija a determinados personajes, que eran otras nueve
18

 (Fig. 1). El 

obrero mayor de 1734 era D. Melchor de Ayala Sotomayor, que había 

comenzado a servir el oficio en 1727; renunció a hacer la visita de 1757 por 

su avanzada edad y consiguientes achaques, por lo que nombró para 

efectuarla, en calidad de teniente, a su hijo D. Pedro Antonio
19

.  

 

La mecánica de las visitas era la siguiente: transcurrido en torno a un año 

desde el inicio de la anterior inspección, el obrero mayor nombraba a un 

escribano que le acompañase; su misión era levantar acta del reconocimiento 

de cada edificación y comunicar oficialmente a sus responsables los 

apercibimientos del visitador en el caso de descubrirse algún estrago. 

Inmediatamente comenzaba la visita, invirtiéndose un día en cada población, 

por lo general, en la que debían reconocer todos los edificios de la encomienda, 

incluso las fortalezas si las hubiere. Cada obrero tenía su propia metodología al 

plantear el itinerario. El de 1734, D. Melchor, dividió la visita en varios tramos 

espacio-temporales, con largos intermedios a veces, por lo que comenzó el 15 

de marzo en Los Santos de Maimona, dos días después de elegir escribano en 

Zafra, Gabriel Montaño, y terminó el 24 de noviembre en Valencia del 

Ventoso. Dejó sin visitar las encomiendas de Ahillones, Granja y Valencia de 

las Torres, y en Segura se conformó con interesarse por el estado de los 

inmuebles de las otras cuatro encomiendas anejadas, pero no llegó a visitarlas. 

Por la forma de organizar sus itinerarios, y por el hecho de que su escribano 

fuese contratado en Zafra, debemos suponer que tenía su centro de operaciones 

en la villa ducal, aunque años después se declara vecino de Guadalcanal (Fig. 

2). Sin embargo, el obrero de 1757, D. Pedro Antonio, su hijo, hizo la visita 

completa de un tirón: la inició el 20 de agosto en Guadalcanal, su lugar de 

residencia, justo después de contratar los servicios de escribanía de Diego 

Medina, y la terminó el 26 de septiembre en Granja, por lo que en poco más de 

un mes terminó su trabajo, no dejando ni una sola encomienda sin inspeccionar 

(Fig. 3). 

 

                                                 
18

 Según la relación de Juan de Ávila GIJÓN GRANADOS (El reformismo de las Órdenes 

Militares…, pp. 436-506), las encomiendas privatizadas o convertidas en juros eran las 

siguientes: Aguilarejo, Fuente de Cantos, Almendralejo, Montemolín, Calzadilla de los 

Barros, Medina de las Torres, Monesterio, Montijo y Lobón. 
19

 Los autos de la visita de 1734 se ubican en AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, y los de 

1757 en ibídem, lg. 67.167. 
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Cuando concluían el recorrido debían formalizar un cuaderno con los 

autos, encomienda a encomienda, con un resumen final de lo obrado y con el 

detalle de las obras que se estaban efectuando y las pendientes. Una vez 

cumplimentado habían de remitirlo al Consejo, donde era examinado por el 

procurador general y después por el fiscal; con las anotaciones de éstos 

pasaba el informe al pleno del Consejo, que tras su aprobación ordenaba el 

libramiento de los salarios del obrero mayor. Los funcionarios de Órdenes 

anotaban los desperfectos detectados en los edificios revisados y se requería 

información sobre la identidad de los comendadores, la fecha de su 

nombramiento, las fianzas que tenían dadas, etc., a fin de proceder contra 

ellos si se adivinaba negligencia u omisión. El tal caso se autorizaba al obrero 

a apremiar con rigor a los comendadores o a sus administradores, incluso a 

embargar los frutos y rentas y con lo procedido ordenar los reparos que 

fuesen necesarios “para hacerlos antes que por la omisión lleguen a ser 

mayores”; en caso de omisión del obrero, se suspendía la paga de sus 

honorarios
20

. 

                                                 
20

 Ibidem, lg. 71.692, s/f (año de 1752). 
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Fig. 2: Los siete itinerarios de la visita del obrero mayor D. Melchor de Ayala en 1734, 

iniciada en Los Santos de Maimona y concluida en Valencia del Ventoso. 

Mapa y contenidos: elaboración propia. 

 

En cada población, el obrero mayor o veedor hacía comparecer al 

responsable de la encomienda para que le franqueara el acceso a las 

instalaciones. Para reparar los desperfectos se concedía un término de dos 
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meses. Sin embargo, en el Consejo advirtieron, tras la visita de 1757, que 

estos requerimientos no eran efectivos, por lo que impelieron al obrero a que 

girase nueva visita una vez cumplidos los plazos a fin de comprobar los 

resultados y, no siendo satisfactorios, proceder a los embargos. Como los 

comendadores, todos ellos poderosos aristócratas, militares y empleados del 

rey, cuando no miembros de su familia, eran absentistas por sistema, los 

veedores tenían que vérselas con los arrendadores, administradores o en su 

defecto sus empleados: los cogedores de granos u otros oficios auxiliares. En 

algunos casos había dos administradores, uno de la casa de la encomienda, 

para los diezmos, y otro de la casa tercia, o tercero, se supone que para 

recaudar la parte que pertenecía a la hacienda pública, las tercias reales. No 

obstante, en algunas encomiendas pequeñas, como las asociadas a la Mayor 

de León, el tercero parece cumplir ambas funciones. Con bastante frecuencia 

los administradores y terceros eran vecinos del pueblo y se les localizaba con 

facilidad, pero también hubo administradores avecindados en otras 

poblaciones; así, en 1757, el de la encomienda de Alcuéscar era vecino de 

Mérida (D. Manuel Reinoso); el de Bienvenida de Llerena, D. Juan de 

Casaus, quien también tenía a su cargo la encomienda de Reina; el de 

Hornachos era de Los Santos, D. Juan Fernández de Hinestrosa; el de la 

encomienda santeña estaba a su vez en Zafra: D. Juan de Torrecillas, 

delegando sus funciones en un operario de la localidad; y el de la casa tercia 

de Ribera era también de Zafra, D. Pedro Bernal. Y aunque no consta así en 

la documentación, sabemos que el administrador de Aceuchal, D. Pedro 

Fernández de Villarreal, era un acaudalado vecino de Mérida. Por lo general, 

los administradores eran oficiales bien pagados; en los casos de encomiendas 

enjundiosas (como la de Fuente de Cantos) sabemos que su salario anual 

rondaba los cuatro mil reales, con posibilidad de añadir incentivos por los 

resultados obtenidos. Como dato curioso indicaremos que el gestor de la 

encomienda de Villafranca era un presbítero, D. Juan Barrero. El detalle de 

los comendadores y de los administradores nombrados en los informes puede 

consultarse en los Apéndices I y II. 
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Fig. 3: Itinerario de la visita del obrero mayor D. Pedro Antonio de Ayala en 1757, 

iniciada en Guadalcanal y concluida en Granja. 

Mapa y contenidos: elaboración propia. 
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III. Las visitas de 1734 y 1757 

 

Vamos a reproducir a continuación lo observado por los obreros 

mayores en sus visitas a cada encomienda, siguiendo el orden con el que se 

recorrieron en 1734; compararemos el estado de las edificaciones entre 

ambas fechas y aportaremos otros datos complementarios, de fechas 

diferentes, obtenidos en otros documentos originales y en trabajos impresos. 

Incorporamos también información sobre su estado actual, si se conociera 

con certeza. 

 

III.1. Los Santos de Maimona. 

 

El 15 de marzo de 1734 inició su visita anual D. Melchor de Ayala y su 

primera misión fue reconocer la encomienda de Los Santos, vacante tras la 

muerte del Conde de Canalejas, tal y como se le informó en la casa titular de 

aquella, que por cierto encontró en muy buen estado: “buenas, bien tratadas y 

reparadas de todo lo necesario”
21

. Dos años después tomó posesión el nuevo 

comendador, D. Tomás Antonio de Guzmán y Espínola, ante el vicario 

general, D. Bernabé de Chaves
22

. 

 

En 1757 era comendador el Marqués de Villena y administrador D. 

Juan de Torrecillas, vecino de Zafra, quien a su vez tenía contratado para 

ejercer sus funciones a Francisco Rey. D. Pedro Antonio de Ayala tampoco 

puso objeciones al estado de la casa de la encomienda, tras examinar las 

piezas altas y bajas, paneras y oficinas. Quiso a continuación ver el estado de 

las casas tercias, dependientes de la Mesa Maestral de Llerena, pero se le 

informó que no existían, utilizando el tercero para sus funciones unas 

dependencias particulares. Finalmente, aprovechó su estancia en la villa para 

instar a D. Juan Fernández de Hinestrosa, arrendador y administrador de la 

                                                 
21

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 1v-2. En un informe de 1719 se dice que la casa de la 

encomienda necesitaba de grandes reparos, por lo que las obras hubieron de hacerse ente ese 

año y el de la visita de 1734: BERNAL ESTÉVEZ, A. y PENCO MARTÍN, A.D. 

“Descripciones de la encomienda de Los Santos de Maimona desde 1604 hasta el 1747 (II)”, 

en Los Santos de Maimona en la Historia, II, 2010 (pp. 63-101), pp. 65-66. 
22

 BERNAL ESTÉVEZ, A. y PENCO MARTÍN, A.D. “Descripciones de la encomienda de 

Los Santos de Maimona desde 1604 hasta el 1747 (I)”, en Los Santos de Maimona en la 

Historia, II, 2010 (pp. 47-75), p. 57 
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encomienda de Hornachos y vecino de Los Santos, a que terminase las obras 

pendientes
23

. 

 

Ni en la visita de 1734 ni en la de 1757 se hace alusión alguna al 

castillo, de lo que se infiere que se hallaba completamente arrasado, pues los 

visitadores no dejaban nada sin reconocer, aunque solo quedasen ruinas. La 

temprana demolición de aquel al poco de edificarse a mediados del siglo XV, 

más el abandono posterior de la primera casa de la encomienda que hubo en 

la villa, justificaron la erección de una nueva, grande y capaz, entre 1515 y 

1550
24

, que alberga ahora las casas consistoriales desde que fueron 

traspasadas al municipio por el párroco D. Ezequiel Fernández Santana en 

1923
25

. De todas las casas de encomienda expresamente erigidas como tales 

que se tratan en este estudio, las de Los Santos son las más antiguas y las que 

mejor se conservan. 

                                                 
23

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 67.167, ff. 17v-18v y 36. 
24

 BERNAL ESTÉVEZ, Á. “La construcción de la casa de la encomienda de Los Santos de 

Maimona”, en SOTO VÁZQUEZ, J. (Coord.) Los Santos de Maimona en la Historia XII y 

otros estudios de la Orden de Santiago, Badajoz, 2022, pp. 15-26.  
25

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 238-240. También sobre este edificio: 

BERNAL ESTÉVEZ, “La Encomienda de Los Santos en el tránsito de los siglos XV al 

XVI”, Cuadernos de Çafra, nº VI, 2007, pp. 152-153;  
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Fig. 4: Casa de la encomienda de Los Santos de Maimona, actual ayuntamiento.  

Fotografía de Ignacio Clemente. 

 

III.2. Ribera 

 

La encomienda de Ribera del Fresno estaba adscrita a la de Aceuchal; 

en origen era Ribera la cabeza de la misma y el comendador tenía su 

residencia aquí, pero en Aceuchal los diezmos eran más suculentos, por lo 

que no es de extrañar que la sede acabara desplazándose, aunque hablar de 

sede cuando su titular está siempre ausente no deja de ser intrascendente. Su 

beneficiario era en 1734 el mariscal de campo Marqués de Grimaldo, según 

una de nuestras fuentes
26

, si bien cuando acudió el obrero mayor se le 

informó que aún permanecía vacante desde el fallecimiento del anterior 

comendador. Ribera contaba con su propio administrador: Juan Alonso Bital. 

                                                 
26

 GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, pp. 491-492. 
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Las casas titulares las encontró el obrero mayor en buen estado, e indicó que 

solo necesitaban algunos reparos de poco calado
27

. 

 

En 1757 continuaba la encomienda de Aceuchal y su aneja de Ribera 

en manos del marquesado de Grimaldo, y la administración de la segunda a 

cargo de D. Pedro Cabeza, que mantenía las casas de encomienda en un 

estado bastante aceptable, mientras que D. Pedro Bernal, de Zafra, gestionaba 

la casa tercia, o mejor dicho sus rentas, pues tal casa no existía y los granos y 

otros productos se almacenaban en silos y locales de particulares
28

.  

 

En ninguna de ambas visitas se hace referencia al castillo que tuvo en 

su día la villa, y del que apenas queda rastro. Tampoco se conserva la casa de 

la encomienda. Aurora Ruiz Mateos la ubica en el nº 5 de lo que hoy es la 

calle del Ayuntamiento; Ángel Bernal defiende que su origen se halla en unas 

casas en las traseras de la parroquia adquiridas por el Concejo y dadas a la 

Orden, y en ellas se instalaron personal de la iglesia y hornos de poya; su 

sitio lo ocuparían hoy el Ayuntamiento y viviendas próximas que bien 

podrían corresponderse con el lugar antes señalado
29

. 

 

 

III.3. Villafranca 

 

El conde de Hornachuelos, último comendador de Villafranca, que lo 

fue desde 1709 hasta su deceso en 1730, no hubiera tenido aposento propio 

donde alojarse en el muy improbable caso de que hubiera estado interesado 

en visitar sus pagos, puesto que de la casa de la encomienda, edificada en su 

día en la plaza mayor, frente a la parroquia, tan sólo quedaba en 1734 un 

cuarto abovedado y una cerca sembrada de forraje por varios vecinos que 

pagaban religiosamente por ello y procuraban malamente habilitar algunos 

otros cuartos desvencijados. El administrador tenía que recoger los frutos en 

una casa particular. En el Consejo, curiosamente, se miraron las fianzas y 

obligaciones de aquellos vecinos por si éstos debían ocuparse de todas las 

                                                 
27

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, f. 2. 
28

 Ibidem, lg. 67.167, ff. 17v y 35v-36. 
29

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 227 y ss.; BERNAL ESTÉVEZ, A. “Martín 

de Tordesillas, comendador de Ribera del Fresno”, en Juan Meléndez Valdés y su tiempo en 

Tierra de Barros en el bicentenario de su muerte (1817-2017). IX Jornadas de Historia de 

Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 2018 (pp. 123-146), pp. 129 y 137. 
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reparaciones necesarias, y sin embargo se consideró que el último 

comendador no tenía ninguna responsabilidad por haber constancia de que 

recibió las instalaciones ya arruinadas
30

. En realidad, las casas habían tenido 

problemas estructurales desde sus orígenes y ya en 1672 estaban 

abandonadas
31

. 

 

En 1757 es comendador el secretario de Su Majestad D. Joseph Ignacio 

Goyeneche, y su administrador un presbítero: D. Juan Barrero. La situación 

había empeorado, pues se dice que las casas están “arruinadas y del todo 

demolidas”, sin referir siquiera a los cuartos que restaban en 1734. Tampoco 

existían casas tercias donde recoger los productos que pertenecían a la Mesa 

Maestral de Llerena, por lo que su responsable alquilaba silos particulares
32

. 

 

III.4. Hinojosa. 

 

En Hinojosa terminó este primer periplo de D. Melchor de Ayala 

iniciado en Los Santos. La encomienda pertenecía al mariscal de campo 

Phelipe de Gomiecourt, a quien para nada se le cita en el texto -como a casi 

ningún otro comendador-, ni tampoco a su administrador. No hizo falta 

porque no había nada que visitar: las casas de encomienda, las terceras que se 

habían edificado
33

, estaban totalmente demolidas y sólo restaba el solar, por 

lo que se utilizaban casas particulares o silos para la recogida de frutos. En 

Madrid echan mano de archivo y comprueban que en la escritura de posesión 

de 1722 se detalla que las casas llevaban por lo menos sesenta años 

arruinadas, pero que el francés había contraído el compromiso de hacer unas 

nuevas, e incluso entregó fianzas. Sin embargo, el procurador general 

opinaba que, al igual que en Villafranca, no podía pedir cuentas a quienes 

posesionaban bienes ya devastados desde mucho tiempo atrás. El Consejo le 

dio la razón y nada se le reclamó, a pesar de la evidencia documental del 

compromiso firmado en 1722, fianzas inclusive
34

. Este caso es muy 

significativo del carácter parasitario de los comendadores del Siglo de las 

Luces, insensibles a las necesidades de las encomiendas e incapaces de 

introducir mejoras en las mismas. Y del escaso énfasis que puso el Consejo 

                                                 
30

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 2v-3 y 51. 
31

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 276. 
32

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 67.167, ff. 17 y 35. 
33

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 101-102. 
34

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 3 y 51-52. 
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de las Órdenes en lograr esos mismos objetivos por miedo a enfrentarse a los 

poderosos paniaguados del monarca. 

 

El caso se revisó con ocasión de la visita de 1750; tras el informe del 

obrero mayor, el fiscal del Consejo, que no debía tener a mano la 

documentación de la visita de 1734, ordenó una investigación para depurar 

responsabilidades por el estado de la casa de la encomienda y averiguar si el 

mismo se debía a la desidia de los comendadores o a algún hecho fortuito. 

Esto es lo que debía averiguar D. Melchor en su próxima visita y, en su caso, 

apremiar a los responsables actuales para que efectuasen las obras; dos meses 

se le dieron al comendador para evacuar el expediente abierto sobre este 

caso
35

. Sin embargo, nada se hizo; la encomienda había pasado en 1757 a la 

marquesa de Benamejí, siendo administrada por D. Francisco González 

Redondo, y el informe del obrero fue un calco de los anteriores
36

. 

 

 

III.5. Segura y la Encomienda Mayor 

 

El segundo itinerario del obrero mayor comenzaba en uno de los 

centros políticos y económicos más relevantes de la Orden de Santiago en 

Extremadura: Segura de León, sede gubernativa y de la Encomienda Mayor, 

a la que estaban anejadas las muy próximas de Fuentes de León, Cabeza la 

Vaca, Arroyomolinos y Cañaveral, y la más alejada de Valencia de las 

Torres.  

 

La visita al único castillo que pudo conocer D. Melchor de Ayala 

prácticamente entero en toda la provincia, junto al de Valencia del Ventoso, 

concluyó con la evidencia de que necesitaba de reparos mayores; por 

desgracia, no se especifican dichos reparos en la documentación porque ya se 

había reconocido y tasado el inmueble el pasado año por alarifes y 

carpinteros por orden del propio Consejo de Órdenes. El hecho de que la 

provisión de la encomienda se hallara en un estado ciertamente ambiguo, 

pues no pertenecía a persona física, sino a la testamentaría del Marqués de 

Leganés desde 1715
37

, quizá sea lo que explique la intervención directa del 

Consejo, que en modo alguno podía permitirse perder una fortaleza muy 

                                                 
35

 Ibidem, lg. 71.692, s.f. 
36

 Ibid., lg. 64.167, f. 26. 
37

 GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, p. 473. 
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próxima a la raya de Portugal e icono del poderío de la Orden en sus 

fronteras meridionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Acceso al castillo 

y casa de la encomienda 

de Segura de León, sede 

de la Encomienda Mayor 

de León. Fotografía del 

autor. 

 

Se visita también la bodega de la encomienda donde se recogía el vino 

del diezmo, que se hallaba en el mismo caso que el castillo: en expectativa de 

obras mayores. La casa de la encomienda hubo de estar ubicada en el castillo, 

pues no se hace referencia a otro inmueble. Así se declara expresamente en la 

visita de 1757. 

 

El visitador de 1734 no se desplazó a las encomiendas anejas, que había 

visitado un año atrás y encontró en buen estado de revista; se limitó a 
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preguntar por ellas al cogedor de granos de Segura, Agustín García, quien 

respondió que se hallaban en la misma conformidad, con los reparos 

necesarios en carpintería y albañilería dispuestos por el administrador del 

comendador -D. Ventura de Viñuela- y a su costa. Raro es que el Consejo no 

le pidiera al obrero que reconociese en persona tales obras
38

. 

 

No hizo lo mismo su hijo D. Pedro Antonio en su visita del 7 de 

septiembre de 1757. Ya para entonces se había dado la encomienda al infante 

D. Luis de Borbón, quien tenía como administrador a D. Manuel Rufel. 

Visitó entonces los cuartos altos y bajos, paneras y oficinas del castillo-casa 

de encomienda y encontró todo en buen estado. Lo mismo la casa bastimento 

del vino. Nada quedaba de otros edificios de la encomienda existentes en el 

siglo XVI y seguramente amortizados con la idea de concentrar todas las 

instalaciones en un castillo que irá perdiendo, como todos, sus funciones 

defensivas: nos referimos a la casa de Monte Mayor, al “palacio bajo” y al 

bastimento del pan; sí sobrevivió el del vino, agraciado con varias 

ampliaciones a lo largo del tiempo, que hubo de estar situado en las 

inmediaciones de la hoy denominada Plaza de España, si no en ella misma, y 

ya desaparecido
39

. 

 

Al día siguiente se desplazó el obrero mayor a Fuentes de León, donde 

se encontró por fin con alguna mejora a costa de un comendador: el infante 

había dispuesto la compra a la villa de unas casas contiguas a la casa tercia y 

se habían hecho obras para instalar habitaciones para residencia del 

administrador y almacén para el vino del diezmo, en sustitución del 

bastimento antiguo, que había ardido. De forma que se habían reunido en un 

mismo espacio bastimento y tercia y además con buen criterio arquitectónico, 

a juicio del obrero mayor. Quiso reconocer también éste el bastimento 

antiguo, extramuros, y lo halló ciertamente arruinado y convertido en cercado 

para sembrar forraje. Tampoco pensemos que en este caso el comendador 

había actuado con desprendimiento y rapidez, pues fueron varios los 

requerimientos que se le hicieron: según noticias extraídas de la visita de 

1750-51, el incendio había tenido lugar durante la vendimia de 1749 y D. 

Luis de Borbón pretendió que costease las obras el Consejo de Órdenes 

recurriendo al caudal del arca de la media anata; en este caso sí que se instó 

al infante a acometer los reparos, o mejor dicho a su administrador, y se 

                                                 
38

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 3v-4v. 
39

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 137-138. 
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facultó al obrero a ordenarlos él mismo a costa de los frutos y rentas de la 

encomienda si fuera necesario, previo embargo de aquellos, “por no ser justo 

que quede ilusoria y sin efecto la determinación del Consejo en justicia”
40

. 

En la visita de 1755-56 se da un nuevo requerimiento, con plazo de dos 

meses para hacer las obras, y esta vez finalmente se ejecutaron
41

. 

 

Invierte Ayala los siguientes cuatro días en reconocer las dependencias 

de la Encomienda Mayor en Cañaveral, Arroyomolinos, Cabeza la Vaca y 

Valencia de las Torres, consistentes en casas tercias en los tres primeros 

casos y en casas de encomienda en el último, encontrando todo en buen 

estado
42

. 

 

En Arroyomolinos existe una Plaza de la Encomienda, situando la 

memoria popular la casa titular en el inmueble que hace esquina con la calle 

Grande, al igual que en Cabeza la Vaca nos encontramos con la calle 

Bastimento, posible ubicación de la casa tercia; en todo caso ambas han 

desaparecido
43

. En Fuentes de León y en Cañaveral no persiste ni memoria 

popular ni toponimia que ayuden a ubicar las dependencias. No es el caso de 

Valencia de las Torres, donde lo que queda de la segunda casa de la 

encomienda que llegó a edificarse permanece en muy buen estado en la calle 

de las Fuentes, a diferencia de otros edificios de la orden, ya extinguidos 

cuando se hicieron las visitas, tales como la primigenia casa fuerte y las de 

bastimentos del pan y del vino. 

 

                                                 
40

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 71.692, s.f. 
41

 Ibidem, lg. 64.167, f. 8v. 
42

 Ibid., lg. 64.167, ff. 22-23. 
43

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 125-126. 
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Figs. 6 y 7: Casa de la encomienda de Valencia de las Torres. Fotografías del autor 

 

 

III.6. Aceuchal 

 

La encomienda de Aceuchal, a Azabuchal, en manos del marquesado 

de Grimaldo, como quedó dicho cuando visitamos su aneja de Ribera, era 

administrada en 1734 por D. Antonio de Soto. Las casas titulares estaban 

necesitadas de reparos menores en sus cuartos altos, bajos y patio, así como 

la fachada, que se halló cuarteada
44

. 

 

En 1757 era administrador el emeritense D. Pedro Fernández de 

Villarreal, y la casa estaba en buen estado, tanto los altos como los bajos
45

. 

En la actualidad se encuentra repartida entre varios edificios de la plaza de la 

Alameda y aún se conservan algunos elementos de su estructura original
46

. 

                                                 
44

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 4v-5. 
45

 Ibídem, ff. 16v-17. 
46

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 230. 
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III.7. Alcuéscar 

 

Para haber sido su comendador consejero de Órdenes y primera 

autoridad de la provincia (fue nombrado intendente en 1711, y después de 

Cataluña, donde aplicó los Decretos de Nueva Planta), el estado de la casa 

principal de la encomienda más septentrional de la provincia de León distaba 

mucho de ser ejemplar. No sabemos si D. José Patiño era consciente de que 

el inmueble, situado en la Plaza Mayor, sólo tenía fachada; los cuartos de 

recoger el vino estaban muy deteriorados y los demás amenazaban pronta 

ruina, si es que no estaban completamente perdidos. Al parecer, ya se había 

solicitado la tasación de los reparos. El Consejo guardó silencio. Mejor 

aspecto tenía la otra casa que se inspeccionó, denominada La Cilla, donde se 

recogían los granos
47

. 

 

Evidentemente, nada se hizo. En la visita de 1757 la casa de la 

encomienda, ahora en manos del conde de Masera y de un administrador de 

Mérida, D. Manuel Reinoso, estaba casi por completo arruinada; devolverlas 

a su antiguo estado sería muy costoso, por lo que se dan prácticamente por 

perdidas. El edificio que hoy se levanta en su lugar -dos palacetes gemelos- 

es moderno, pero se le sigue conociendo como casa de la encomienda
48

. Por 

su parte, la Cilla se había convertido en almacén de todos los productos de la 

encomienda, y seguía en buen estado
49

. 

 

 

III. 8. Montánchez 

 

D. Melchor de Ayala sólo tenía que reconocer en Montánchez, sede de 

uno de los partidos o gobernaciones en los que se dividía la provincia de 

Extremadura, el castillo, pues carecía de encomienda. Encontró el recinto 

defensivo “quasi arruinado”; lo único que se mantenía era la ermita de la 

Consolación, y no por empeño de la Orden, sino por el de la cofradía fundada 

por los vecinos
50

. 

                                                 
47

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 5-6. 
48

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 52. 
49

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.167, f. 28. 
50

 Ibidem, lg. 64.062, f. 6. 
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Fig. 8: Castillo de Montánchez.  

Fotografía del autor 

 

Exactamente lo mismo fue lo que vio su hijo Pedro Antonio en 1757; 

pretendió, además, visitar las casas tercias, dependientes de la Mesa Maestral 

de Mérida y se encontró con que no existían, por lo que su tercero, Juan 

Jiménez, usaba casas particulares
51

. En la actualidad, el castillo conserva 

buena parte de su imponencia en parte de sus lienzos exteriores, aunque el 

interior se muestra muy abandonado; la ermita de la Consolación sigue 

luciendo impecable, y en parte del recinto está instalado desde 1810 el 

cementerio municipal, galardonado en 2015 con el premio al mejor 

camposanto de España por la revista Adiós Cultural, que edita Funespaña
52

. 

                                                 
51

 Ibid., lg. 64.167, ff. 28-29 y 38. 
52

 https://www.revistaadios.es/noticia/1086/el-cementerio-de-montanchez-(caceres),-elegido-

el-mejor-de-espana-por-los-lectores-de-adios-cultural.html (consultado el 22-XI-22). 
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III.9. Mérida 

 

Para ser Mérida uno de los centros gubernativos más importantes de la 

Orden, su única ciudad con voto en Cortes, con un extenso patrimonio 

solariego a su disposición y funcionar como una auténtica “fábrica de rentas”, 

prácticamente nada se conservaba en materia de arquitectura civil. Las casas 

de la encomienda, también llamadas aquí casas buenas, ya estaban 

extinguidas en la visita de 1734: “y no se halló casa alguna”, por lo que el 

administrador del coronel D. Guillermo Lacy, su titular, utilizaba casas 

particulares para la recogida de los frutos
53

. En la visita de 1757, con la 

encomienda aún en manos de los Lacy, se añade el reconocimiento de las 

casas tercias administradas por Francisco Martín, que encuentra el obrero en 

buen estado
54

. 

 

Las primitivas casas de la encomienda fueron parte del recinto de la 

Alcazaba, cuya propiedad perdió la encomienda con anterioridad a la 

erección en este mismo espacio del conventual que se convirtió en sede del 

priorato de San Marcos de León en 1580, aunque retornó a León en 1602. La 

encomienda pleiteó entonces para recuperar la propiedad del recinto, sin 

éxito
55

. En la actualidad alberga la presidencia de la Junta de Extremadura. 

 

III.10. Palomas. 

 

La visita a la encomienda del teniente general D. Antonio Marín 

Gurrea, conde de Bureta, va a ser de las más productivas de toda la ruta, pues 

tuvo ocasión el obrero mayor de reconocer y aprobar las obras de 

reedificación de la casa de la encomienda y revisar toda la documentación 

                                                 
53

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, f. 6v. 
54

 Ibidem, lg. 64.167, ff. 13v-14v y 33-34. Estas casas también aparecen señaladas en el 

Catastro de Ensenada de 1752; “donde se recogen los granos de la Mesa Maestral”: 

BALLESTEROS DÍEZ, J.A. “La propiedad inmobiliaria urbana, su distribución y rentas en 

Mérida a mediados del siglo XVIII”, Revista de Estudios Extremeños, LXI-2, 2005 (pp. 559-

589), p. 560. 
55

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 166-167; LORENZANA DE LA PUENTE, 

F. “De León a La Calera, pasando por las Cortes de Castilla. En torno a la controvertida sede 

del priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago”, Tentudía, Calera de León, 

2022, pp. 35-42. Sobre los orígenes de la encomienda de Mérida y la relevancia de su Mesa 

Maestral, vid. BERNAL ESTÉVEZ, Á. Mérida, capital y encomienda de la Orden de 

Santiago (1490-1530), Badajoz, 2013, pp. 295-312; la expresión “fábrica de rentas” está 

tomada de aquí. 
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que se había generado. La descripción del proceso, por un lado, y de la casa, 

por otro, se puede tomar como un doble paradigma: de los formalismos 

burocráticos y de la organización de estos edificios, respectivamente. Dos 

maestros alarifes de La Zarza, Gerónimo Espinosa y Juan González, fueron 

enviados a Palomas por el abogado emeritense y apoderado del conde, D. 

Andrés Gutiérrez Salguero, y hacen un reconocimiento detallado de los 

cuartos, anotando los materiales necesarios para su reparo. En total recorren 

cinco cuartos en la planta baja, cocina, dos paneras, caballeriza, corral y 

pajar, y en la parte de arriba otras cinco estancias, una alcoba y el corredor. 

Entre otros muchos materiales, sobresale la adquisición de tres mil tejas. La 

tasación se eleva a 4.978 reales. Sin embargo, una segunda tasación de dos 

alarifes de Palomas, Lorenzo Álvarez y Juan Cañuelo, rebajan el presupuesto 

a cuatro mil. Se les adjudicó a éstos, quienes firmaron en Mérida escritura de 

obligación, y afianzaron la obra el 9 de noviembre de 1732, 

comprometiéndose a entregarla en mayo del año siguiente. No sabemos si 

acabaron a tiempo, pero sí que no pudieron saldar cuentas hasta que no 

intervino el obrero mayor; por eso no esperaron a que recalara en Palomas, 

sino que fueron a Mérida, donde aún se hallaba de visita el 10 de abril de 

1734, a solicitarle el reconocimiento. Acude con otro alarife y un carpintero, 

previa notificación al arrendador de la encomienda, Bartolomé García. El 

primero no pone objeción alguna, pero el segundo asegura que se ha 

colocado menos madera que la presupuestada. Para compensar la diferencia, 

el obrero mayor le pide al carpintero que haga puertas nuevas para el corral. 

No descuidó el obrero este compromiso, pues tres meses después se interesa 

desde Zafra por el tema y recibe una respuesta confirmatoria, pues los 

alcaldes y el cura también estaban al tanto de todo lo actuado
56

. 

 

La encomienda había pasado en 1757 al coronel D. Reinaldo 

McDonell, que nombró administrador a Pedro Llorente. Las obras que se 

hicieron treinta y tres años atrás habían sido efectivas, pues el nuevo obrero 

certificó que todo estaba bien reparado
57

. No obstante, tenemos información 

de dos visitas previas, las de 1750 y 1751, en las que se indicó la necesidad 

de acometer ciertas actuaciones
58

. 

 

                                                 
56

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 7-19v. 
57

 Ibidem, lg. 64.167, f. 13. 
58

 Ibid., lg. 71.692, s.f. 
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Estuvo la casa situada frente a la parroquia y ha dado su denominación 

a una de las calles por las que se extendía; los vecinos la conocían como el 

palacio y la rememoran como un edificio enorme en el que se hacían bailes y 

fiestas; ya bien entrado el siglo XX fue troceada y transformada, quedando 

tan solo algunos elementos residuales
59

. 

 

 

III.11. Alange 

 

La villa termal presencia el arranque del cuarto itinerario de la visita de 

1734, tres meses después de terminado el anterior. Fue el más largo de todos, 

pues se recorrió todo el flanco oriental de la provincia. Visitó aquí las casas 

de la encomienda, con sus cuartos altos y bajos y oficinas en buen estado, al 

contrario que el empinado castillo, casi arruinado e imposible de reedificar si 

no era invirtiendo buenos caudales
60

. 

 

 

                                                 
59

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 199. 
60

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 19v-20 
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Fig. 9: Casa de la encomienda vieja de Alange. 

Fotografía del autor. 

Las impresiones del obrero mayor que visitó ambos inmuebles en 1757 

fue exactamente la misma; sobre el castillo en concreto anota: “es solo lo que 

se mantiene unos paredones, y para ponerlo en su antiguo estado es necesario 

mucha cantidad de maravedíes”
61

. En esta situación llevaba ya bastante 

tiempo, puesto que desde mediados del siglo XVI se descuidó su 

mantenimiento al hallarse ya edificada y a pleno rendimiento, y además en la 

propia villa, la casa de la encomienda, que suplía sus funciones 

administrativas (las defensivas dejaron de interesar)
62

. Esta casa fue 

sustituida, ya en el XVIII, por otra nueva junto a la anterior
63

. En realidad, no 

sabemos cuál de ellas fue la visitada en 1734 y 1757; se supone que, al 

indicarse en ambos casos su buen estado, se refieren a la nueva, o a ambas, al 

ser colindantes. No se mencionan en ningún caso los bastimentos del vino y 

de la cebada, que también existieron, junto a varios molinos, una venta y una 

casa para los empleados, también desaparecidos. En la actualidad el castillo 

luce la torre del homenaje consolidada
64

, de la primitiva casa de la 

encomienda solo resta la fachada, y la nueva se mantiene en aparente buen 

estado. 

 

 

III.12. La Oliva 

 

Al escribano del obrero mayor que visitó en 1734 la encomienda de la 

actual Oliva de Mérida, vacante desde la muerte del capitán D. Luis Ramírez 

de Lorenzana en 1731, que la gozaba, pero no la veía, desde 1702, le hubiera 

gustado que las casas titulares estuvieran “totalmente distinguidas”, que es lo 

que anota por error, pues en realidad estaban totalmente extinguidas, ya que a 

                                                 
61

 Ibidem, lg. 64.167, f. 12v-13. 
62

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 39-40. 
63

 CARMONA BARRERO, J. “Arquitectura de las oligarquías locales en el Antiguo 

Régimen: la casa de la encomienda de Alange (Badajoz)”, Actas V Jornadas de Historia de 

Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 2014, pp. 141-156. También sobre esta 

encomienda: LINARES GONZÁLEZ, H. “Los Comendadores de las Encomiendas 

santiaguistas de Alange y Azuaga durante los reinados de Felipe III y Felipe IV (1598-

1665)”, Norba Historia, 31, 2018, pp. 207-234. 
64

 LOZANO BELLOSO, M. “La restauración del Castillo de Alange, encomienda de la 

Orden de Santiago en Extremadura”, en RIVERA BLANCO, J. (Dr.) Arqueología, arte y 

restauración: actas del IV Congreso Internacional "Restaurar la Memoria", Valladolid, 

2006, pp. 645-656. 
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continuación se expone que el administrador recogía los frutos en casas 

particulares. Estudiado el informe en el Consejo de Órdenes, no consta que la 

encomienda tenga casas propias; de hecho, la descripción hecha por quien era 

su comendador en 1644, el Marqués de Mortara, incluye unos solares de 

viviendas que habían sido demolidas; pero también es cierto que en la 

escritura de afianzamiento de cuando tomó la posesión Ramírez, en 1702, 

consta la obligación de asumir todas las cargas, ¿y cuál no era más 

perentoria, nos preguntamos, que dotar a la encomienda de una casa propia? 

Sin embargo, el Consejo dijo lo mismo que en el informe de Villafranca e 

Hinojosa: que no podía pedir responsabilidades a quienes recibían bienes ya 

arruinados
65

. 

 

De hecho, nada había cambiado en 1757: la encomienda seguía sin 

casas, y la Mesa Maestral de Mérida tampoco disponía aquí de casa tercia, 

por lo que en ambos casos se recurría a alquileres
66

. La primitiva casa se 

hallaba a las afueras del pueblo; la toponimia mantiene su recuerdo, pues 

existe el paraje de la Encomienda, donde antes también se señalaba el “sitio 

que llaman Palacio”
67

. 

 

 

III.13. Hornachos, con Retamal, Campillo y Llera 

 

Como casi todos, el castillo que también albergó de casa de la 

encomienda se mostraba casi arruinado cuando fue visitado por Ayala en 

pleno mes de julio de 1734, descartándose su reparación por el coste 

desorbitado que ello significaría, por lo que su comendadora, la marquesa de 

Benamejí, y su administrador, D. Francisco González Redondo, podían 

respirar tranquilos (en el improbable caso de que la visita les inquietase). En 

realidad, la decadencia de la fortaleza se remonta a 1575, cuando sus 

comendadores o alcaides la abandonaron para residir en una casa de alquiler 

en la villa, y ya en 1604 está en parte derribado
68

.  

 

Conoció a continuación el obrero el estado de las dependencias de las 

encomiendas de Retamal y Campillo, en donde no detectó problemas. Y los 

                                                 
65

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 20 y 52 
66

 Ibidem, lg. 64.167, ff. 27v-28y 37v-38. 
67

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 192. 
68

 Ibidem, p. 107. 
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que había en Llera, la tercera de las encomiendas satelizadas por Hornachos, 

estaban en vía de solución, puesto que se estaba edificando una nueva casa; 

comprobó que ya estaba preparada la pared maestra y principiadas otras 

paredes, pero no le pareció que el ritmo fuera el adecuado, por lo que advirtió 

que, si en la próxima visita no estaban las obras concluidas, se tomarían 

medidas. El alarife era Manuel Gordillo y el maestro carpintero Mateo 

González
69

. Sabemos, sin embargo, que las obras se prolongaron unos años 

más
70

. 

 

Tres décadas después, D. Pedro Antonio, tras reconocer que el castillo 

de Hornachos estaba ya totalmente arruinado, con solo algunos paredones en 

pie, que el administrador recogía los efectos en casas particulares, y que 

tampoco había casas tercias de la Mesa Maestral de Llerena, por lo que el 

tercero debía recurrir a un nuevo alquiler, se encontró un panorama distinto 

en las encomiendas anejadas. La casa de Llera lucía en muy buen estado y 

pudo recorrer sin objeciones los cuartos altos y bajos, las paneras y las 

oficinas, pero las de Campillo y Retamal habían empeorado. En esta última 

achacaba el obrero su mal aspecto a no haberse acometido en su momento los 

reparos necesarios, a pesar de haberse procedido el año pasado al embargo 

del diezmo para afrontar los costes de las obras: grietas en las paredes, 

goteras, etc. Le dicen que la culpa había sido del terremoto de 1755, pero 

nuestro visitador, a pesar de su bisoñez, no se dejó engañar, pues como 

decimos le constaba que los daños eran anteriores. Además, su padre ya los 

había reflejado en el informe de 1750
71

. Si acaso, la culpa estaba en “lo 

destruido del pueblo y cortedad de él”; el poco fruto que se recogía del 

diezmo se llevaba de inmediato a Campillo, a solo una legua. La casa de 

Campillo, visitada a continuación, estaba en mejor estado, pero igualmente 

necesitada de algunos reparos.  

 

Las negligencias detectadas apuntaban directamente a los responsables; 

con el comendador titular, D. Ambrosio de Spinola, Marqués de los Balbases 

y Caballerizo Mayor de la reina, ocupado seguramente en menesteres menos 

pedestres, el obrero quiso saber el paradero del administrador, Juan Benítez, a 

quien sitúan en la feria de Mérida con su ganado de cerda. Llegado a esta 

                                                 
69

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 20v-22. 
70

 Puesto que aún en 1746 se habla de las ruinas de la casa en cuyo solar se levantará la 

nueva: RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 109. 
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ciudad en la continuación de su visita pocos días después y llamado a su 

presencia Benítez para hacerle saber los requerimientos oportunos, éste le 

comunica que había cesado en la administración y que le había suplido D. 

Juan Fernández de Hinestrosa, también arrendador de la encomienda y 

vecino de Los Santos. Una vez en esta villa, se le hará saber que tenía un 

plazo de dos meses para fenecer las obras, y que mientras tanto el embargo 

dictado el año anterior continuaba. Así pues, en Hornachos no solo su 

comendador era absentista, sino también el administrador. En Madrid 

tomaron una decisión más drástica: el obrero mandará lo antes posible 

ejecutar directamente las obras costeándolas con los frutos de la 

encomienda
72

. 

 

La casa de Campillo, la más imponente de la villa, y situada en la 

actual calle Encomienda, se mantuvo en pie hasta comienzos del siglo XX; 

fue dividida en varias casas y una de ellas ha repuesto recientemente en la 

fachada un escudo con la cruz santiaguista. La de Retamal estuvo en una 

calle igualmente denominada Encomienda y desapareció, mientras que la 

casa de Llera aún se mantiene
73

. 

 

 

Fig. 10: Castillo-casa de la encomienda de Hornachos. Fotografía del autor. 

                                                 
72

 Ibidem, lg. 64.167, ff. 11v-12, 25v-27v y 37. 
73

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 108-110. 
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III.14. Azuaga y Granja 

 

La encomienda se hallaba vacante en 1734 tras la muerte del duque de 

Veragua el año anterior, con quien había pleitos por los arreglos que 

necesitaba desde hacía ya unos años la casa titular. El Consejo de Órdenes le 

había advertido en 1732, tras el informe del obrero mayor del año anterior, 

que no levantaría el embargo que había ordenado sobre el grano, pero la 

situación no había cambiado. No poco significativo resulta que el duque 

fuese el hijo y sucesor de Pedro Manuel Colón de Portugal, quien fue 

presidente de dicho Consejo entre 1703 y 1710
74

. Se reconoció igualmente el 

castillo, casi arruinado, con solo algún paredón en pie, ya irrecuperable
75

. Su 

deterioro era ya muy acusado en la segunda mitad del XVI, y bodegas y 

bastimentos documentados en siglos anteriores también habían desaparecido 

o se habían reunido en las casas principales
76

. 

 

Las presiones y quizá el cambio de comendador, que desde 1734 era el 

infante D. Luis (sólo seis años de edad entonces), motivaron la feliz 

resolución de las obras de la casa de la encomienda, que pasan con nota la 

revisión de 1757 (cuartos altos y bajos, paneras y oficinas). El castillo ya 

estaba arruinado por completo. 

 

D. Pedro Antonio visitó igualmente la encomienda aneja de Granja, que 

tenía su propio administrador, Tomás Encalao, y cuya casa encontró en buen 

estado
77

. No se conserva en la actualidad, y de la de Azuaga ni siquiera hay 

noticias. 

 

 

                                                 
74

 MARTÍNEZ LÓPEZ, R. “Pedro Manuel Colón de Portugal, duque de Veragua. Un 

consejero de Estado de Carlos II en un territorio en disputa”, Espacio Tiempo y Forma. Serie 

IV, Historia Moderna, 31, 2018 (pp. 43-64), p. 47. También sobre los comendadores de 

Azuaga: MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Felipe V, Azuaga, su encomienda y los 

infantes”, en http://azuagaysuhistoria.blogspot.com/2016/ 09/felipe-v-azuaga-su-

encomienda-y-los.html (consultado el 22-XI-22); LINARES GONZÁLEZ, H. “Los 

Comendadores de las Encomiendas santiaguistas de Alange y Azuaga… (op. cit.). 
75

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 22v-23v. 
76

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 64. 
77

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.167, ff. 30-31. 
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III.15. Guadalcanal 

 

La localidad de la que terminará siendo vecino el obrero mayor era una 

de las que más edificios civiles santiaguistas conservaba de toda la provincia. 

Reconoció las casas de encomienda, hallándolas en buen estado, al igual que 

la bodega y el llamado palacio viejo, cuyos restos tampoco halló mal, pues 

estaban reparados los dieciséis arcos del muro que daba a la plaza, mientras 

que la huerta contigua estaba correctamente cercada y el corral sembrado, 

como era normal, de forraje
78

. 

 

Más problemas halló D. Pedro Antonio, quien inició su gira de 1757 

precisamente en Guadalcanal, donde residía. Recorrió los cuartos altos y 

bajos, granero y oficinas de la casa de la encomienda, que estaban bien 

reparados, pero las dos caballerizas necesitaban sendos umbrales y había que 

calzar un hastial desmentido y correr el tejado del cuarto del horno. El 

palacio viejo, por otra parte, tenía ya arruinada la cerca del forraje, y vio un 

agujero en otra cerca que miraba hacia la almona; también los arcos sobre 

mármoles que hacían fachada con la plaza mayor denotaban cierto deterioro; 

ya en una visita anterior, la de 1750, se habían detectado goteras que el 

obrero consideró urgente reparar antes de que causaran mayores daños; el 

administrador, aunque prevenido, miraba para otro lado, por lo que al año 

siguiente los reparos aún no se habían hecho
79

. Aparte existía un cercado 

propio de la encomienda, una parte de él con pared de piedra que evitaba la 

intrusión de ganado, en la que se hallaron algunos portillos hechos por los 

colonos que lo tenían en arrendamiento. Se había formado en el Consejo 

expediente para subsanar las deficiencias detectadas en Guadalcanal, pero el 

nuevo comendador, el mariscal de campo D. Carlos de la Villa Agüero, no 

disponía aún de apoderado con quien tramitar las diligencias, aunque ya hacía 

dos años de su nombramiento
80

. 

 

El palacio viejo, según deducimos de la documentación reproducida 

por Ruiz Mateos, era el resultado de la transformación de la antigua fortaleza 

en edificio residencial del comendador, y ejemplifica a la perfección los 

cambios habidos en la naturaleza y utilidad de las encomiendas con el declive 

                                                 
78

 Ibidem, lg. 64.062, ff. 23v-24v. 
79

 Ibid., lg. 71.692, s.f. 
80

 Ib., lg. 64.167, ff. 10-11v; GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, p. 

466. 
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de las funciones militares de las Órdenes. Ya no existe, pero se tiene certeza 

de su ubicación, al citársele siempre en la plaza, comunicado con la iglesia de 

Santa María y lindero con la almona. También se conserva la toponimia, pues 

la zona fue rotulada como Paseo del Palacio. La casa de la encomienda, que 

se conserva hoy en parte como casa particular, se adquirió en sustitución suya 

-creemos que a comienzos del XVIII- y enfrente de ella estuvo la bodega 

donde se instalaron las tinajas del Palacio Viejo
81

. Posiblemente se trate de la 

bodega aludida en la visita de 1734, pero que no se cita en la de 1757. Hemos 

hablado antes de la almona, un edificio del siglo XIV propiedad de la Orden 

que fue en su día casa tercia y bastimento y que aún se conserva, pero que no 

es citada en ninguna de las visitas por haberse vendido por la corona en 1540, 

junto a la mitad de los derechos de la encomienda y todas las rentas que tenía 

aquí la Mesa Maestral de Llerena, al Hospital de las Cinco Llagas de 

Sevilla
82

. 

 

                                                 
81

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 93-94. Sobre la identificación de la casa de la 

encomienda, pueden consultarse las indagaciones efectuadas por el equipo de investigación de 

la Asociación Cultural Benalixa: “La última Casa de la Encomienda” 

(http://guadalcanalfundacionbenalixa. blogspot.com/ 2008/11/la-ltima-casa-de-la-

encomienda.html) y el artículo de Ignacio GÓMEZ (a quien agradecemos sus certeras 

orientaciones): “Encomienda de Guadalcanal” (https:// benalixaguadalcanal.es/ encomienda-

de-guadalcanal/). Ambos trabajos consultados el 22-XI-2022. 
82

 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “La villa y encomienda santiaguista y extremeña de 

Guadalcanal”, Revista de Estudios Extremeños, LXVI-2, 2010 (pp. 753-788), p. 760; GÓMEZ 

DE TERREROS GUARDIOLA, Mª V. y GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, Mª G. 

“Casas tercias o de bastimento de la Orden de Santiago en Andalucía: La Almona de Guadalcanal 

(Sevilla)”, Temas de Estética y Arte, XXIV, 2010, pp. 113-142. 
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Fig. 11: Zona 

donde se ubicó la 

casa de la 

encomienda de 

Guadalcanal, de 

la que se 

conservan 

algunos 

elementos. 

Fotografía de 

Eugenio Santos 

Rafael. 

 

III.16. Reina 

 

El castillo y casa de encomienda de esta villa, otrora el centro 

neurálgico desde el que se organizó la repoblación y administración territorial 

del sur extremeño
83

, presentaba en 1734 un estado ruinoso, y en su recinto 

tan solo se tenía en pie, y gracias a los vecinos, la ermita de la patrona: “sólo 

lo que al presente se mantiene en él es una ermita de Nuestra Señora de las 

Nieves, pues si no fuera por el cuidado que tienen con dicha ermita o capilla 

ya se hubiera también arruinado”
84

. Se admite que el abandono de la antigua 

villa, inscrita en la fortaleza, y el asentamiento de la nueva montaña abajo se 

inició en el siglo XVI y se prolongó hasta el XIX
85

, pero a raíz de lo descrito 

en la visita está claro que el traslado hubo de concluir mucho antes. Por otra 

parte, no hay referencia alguna al edificio que en la nueva villa se utilizó para 

depositar los frutos del diezmo. La respuesta la tenemos en la visita de 1757, 

                                                 
83

 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Términos y jurisdicciones en el territorio de la 

primitiva encomienda de Reina”, Revista de Estudios Extremeños, LXIX-3, 2013, pp. 1.563-

1.590. 
84

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 24v-25. 
85

 Así se explica en el resumen histórico de la web del Ayuntamiento de Reina: 

https://reinaturdula.es/plantilla.php?enlace=Municipio- (consultada el 22-XI-2022). 
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en la que el obrero mayor, tras constatar nuevamente el aspecto desolador de 

la fortaleza, aclara que el administrador del comendador, el Conde de Ricla, 

era un vecino de Llerena, D. Juan de Casaus, y que éste se llevaba a su 

ciudad todos los frutos de esta encomienda
86

. 

 

  
Figs. 12 y 13: Restos del castillo y (en su propio recinto) de la casa de la encomienda de 

Reina. Fotografías del autor. 
 

III.17. Ahillones 

 

En 1734 el obrero mayor no visitó Ahillones porque no había nada que 

reconocer; en realidad, esta encomienda estaba anejada a la de Reina y no 

poseía edificios de administración; de hecho, acabamos de ver que tampoco 

los había en la propia villa que hacía de sede. Si aparece en la visita de 1757 

es porque la tesorería de las mesas maestrales obligó al obrero a reconocer las 

instalaciones que tenía en los distritos de Mérida y de Llerena si quería 

cobrar la parte del sueldo que le libraban. Las casas tercias de Ahillones 

tenían como administrador a D. Fernando Rangel y no estaban en buen 

estado: había que rehacer la pared que daba a la calleja y reparar las grietas 

que asomaban en el primer y tercer cuerpo del edificio; la excusa fue que la 

casa estaba repleta de trigo y se conceden dos meses para solucionarlo
87

. No 

hay noticias sobre la existencia de esta casa; en el callejero actual no ha 

dejado huella toponímica alguna. 

                                                 
86

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.167, ff. 29v-30. 
87

 Ibidem, lg. 64.167, ff. 39-40. 
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III.18. Llerena 

 

La capital santiaguista, sede gubernativa, de una tesorería de rentas 

reales, del Santo Oficio y de una de las mesas maestrales extremeñas, amén 

de asiento de uno de los provisoratos de la provincia de León y residencia 

oficiosa habitual de sus vicarios generales y del mismísimo prior, no tenía 

encomienda, ni por tanto casa de la encomienda. Si acaso estaba asociada, 

por su condición capitalina (al igual que Mérida y Montánchez), a una 

encomienda ubicua, con jurisdicción en toda la provincia, la de Bastimentos, 

en origen destinada a las provisiones de los maestres, y que fue otra de las 

muchas adjudicadas al infante D. Luis. La única edificación en Llerena que 

dependía de esta instancia era lo que quedaba de la fortaleza, o “castillo que 

llaman de Requesta que está en la plazuela de la Inquisición”. Lo encuentra el 

obrero casi demolido, lo único en pie eran unos paredones y el arco principal, 

“y lo demás que es la muralla que cerca dicha ciudad por unas partes está 

arruinada y por otras amenazándola”
88

. Prácticamente lo mismo se dice en la 

visita de 1757: que se encuentra aportillada por diferentes partes; pero se 

añade ahora el reconocimiento de la casa tercia de la Mesa Maestral, que se 

encontraba bien reparada
89

; estaba ubicada (y conservada hasta la segunda 

mitad del siglo XX) en el número 9 de la calle Pósito, antes Bastimentos
90

. 

En cuanto a la Mesa Maestral, su edificio lo ocupó después la Cámara 

Agraria y hoy es la sede de la Universidad Popular. 

 

III.19. Usagre 

 

La encomienda usagreña estaba a punto de estrenar casa por decisión 

del Consejo, puesto que la anterior se había arruinado. Las obras aún no 

habían terminado cuando se recibió la visita del obrero en 1734, mientras que 

la casa tercia no presentaba desperfectos
91

. Pero en 1757 se manifiesta que 

los maestros no debieron ser demasiado hábiles, ya que aquellas casas pedían 

una urgente intervención en cuartos altos y bajos; el obrero mayor, que sabía 

que su padre, en la visita de 1755, ya había establecido la necesidad de 

reparos, constata que lo único que se ha hecho ha sido correr los tejados y 

“algunos otros reparillos cortos”. Claramente contrariado, Ayala busca al 

                                                 
88

 Ibid., lg. 64.062, f. 25. 
89

 Ib., lg. 64.167, ff. 20v-21, 29 y 38v-39. 
90

 GARRAÍN VILLA, L. Llerena. Sus calles, historia y personajes, Llerena, 2010, p. 410. 
91

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, f. 25. 
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administrador, D. Ventura Fernández de Quirós, para apremiarle, y éste le 

transmite entonces que los trabajos estaban rematados por el Consejo de 

Órdenes y afianzados en dos maestros llerenenses: el alarife Nicolás Montero 

y el carpintero Bernardo Franco, a quienes localiza y otorga un plazo dos 

meses para finiquitar las obras, actuación que quedó luego refrendada por el 

Consejo.  

 

Por su parte, las casas tercias continuaban en buen estado, a pesar de 

que una espantosa tormenta caída un mes antes, en la que murieron siete 

vecinos, había producido algunos daños
92

. También se reconocieron dos 

molinos que tenía la Orden en la Rivera de Usagre y la presa, en la que 

estaban laborando varios maestros de obra; lo molinos se encontraron 

reparados en lo tocante a albañilería, pero a uno de ellos le faltaban las 

puertas
93

. Se conserva en la actualidad el llamado Molino de la Orden y 

también la casa de la encomienda, muy próxima a la plaza mayor. 

                                                 
92

 El suceso, que afectó a toda la comarca, se narra en un extenso romance coetáneo y 

anónimo; en el caso concreto que nos ocupa reza lo siguiente: “las ventanas de la Tercia / 

que otros llaman Bastimento / al impulso de las piedras / las aldavillas rompieron / y 

arrancándolas el ayre / el más del trigo perdieron”: recopilado por Antonio RODRÍGUEZ 

MOÑINO, “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, Revista de Estudios 

Extremeños, XVI-2, 1960 (pp. 319-380), p. 360. 
93

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.167, ff. 18v-21 y 36v-37. 
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Fig. 14: Casa de la encomienda de Usagre. 

Fotografía del autor. 

 

III.20. Fuente del Maestre 

 

No poco trabajo tuvieron los dos obreros mayores con las casas de la 

encomienda en ambas visitas, incluso antes, pues en 1734 Ayala buscó en su 

archivo y exhibió la declaración tomada al maestro alarife de nombre Juan 

Francisco sobre el estado de aquellas dos años antes. Nos interesa la 

descripción del inmueble: en la planta de abajo se encuentra el zaguán, un 

pasillo, dos salas (una con chimenea necesitada de reparación), una alcoba, 

cocina, despensa, caballeriza, pajar y corral, en el cual se considera necesario 

levantar un nuevo cuarto. Arriba sólo se mencionan los doblados, con varios 

cuartos. Presupuesta los arreglos en 1.821 reales y 17 maravedíes. A 

continuación, el maestro carpintero Diego Sánchez Torrado reconoce la casa 

y tasa su parte en 2.626 reales. El obrero intuía que en La Fuente no iban a 

encontrarse otros maestros que presentaran mejoras, por lo que sacó las obras 
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a pregón en la plaza mayor de Zafra, donde en efecto se reciben varias 

posturas, y más económicas, y se remata la obra finalmente en el alarife 

Manuel Gordillo y en los carpinteros Mateo de Cepeda Saavedra y Pedro 

Chinarro, aunque el primero murió y no pudo asistir a la inspección de los 

trabajos. Ésta se realiza en la visita de 1734 con la asistencia de otros 

maestros, que otorgan su placet a las intervenciones, incluso alaban que el 

alarife había hecho más de lo inicialmente previsto. Eso sí, luego se 

reconocieron los “cuartos de esta dicha encomienda” y se advirtió que las 

techumbres amenazaban ruina; imaginamos que se refería a los cuartos del 

doblado que dos años antes no merecieron ninguna objeción. Otras dos 

dependencias se visitan ahora: la casa bastimento y la casa tercia, ambas en 

buen estado
94

. 

 

Nuevas intervenciones en marcha en la casa titular se citan en la visita 

de 1750
95

, y en la de 1755 se ha pasado a mayores, con el apercibimiento al 

responsable de la encomienda, que parece ser el mismo que en 1734, D. 

Gregorio Álvarez como administrador del Conde de Labagna. Poco resultado 

hubo de dar, pues en 1757 el obrero mayor ve muy deteriorada la maderación 

en ambos cuerpos del inmueble, pues estaba apolillada, y además una pared 

traviesa amenazaba ruina. Ahora se cita incluso un tercer cuerpo, pero su 

estado era bueno. Este dato no coincide con el aportado por Ruiz Mateos para 

1748, cuando, en su opinión, se sustituyeron los techos de madera por 

bóvedas, lo que obligó a una recomposición de la casa
96

. El caso es que 

Álvarez tendrá ahora dos meses para acometer las obras, de lo cual se da por 

enterado, pero el Consejo reduce el plazo a un mes, pasado el cual impele a 

su obrero a actuar en derechura. El desinterés de los comendadores puede 

deberse a los magros resultados económicos que se obtenían en esta 

encomienda, que solía otorgarse, al menos en los siglos anteriores, a 

componentes de la baja y media nobleza poco acaudalados
97

, circunstancia 

que podría haberse producido también en otras encomiendas. Vuelven a ser 

inspeccionadas las casas tercias de la Mesa Maestral de Llerena, a cargo de 

                                                 
94

 Ibidem, lg. 64.062, ff. 26-44v. 
95

 Ibid., lg. 71.692, s.f. 
96

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 88. 
97

 LINARES GONZÁLEZ, H. “Los Comendadores de la encomienda de Fuente del Maestre 

en los siglos XVI y XVII”, Revista de Estudios Extremeños, LXXIII-1, 2017, pp. 469-500, p. 

491. En efecto, en el XVIII, la renta media obtenida por esta encomienda rara vez superaba 

los 5.000 reales líquidos: GIJÓN GRANADOS, J.Á. El reformismo de las Órdenes…, p. 

432. 
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D. Diego Becerra, y las del bastimento, donde se deposita el vino del diezmo, 

y las dos pasaron airosamente el reconocimiento
98

.  

 

La casa de la encomienda, tras convertirse en casino en 1872, se 

mantiene en la calle Corredera con -como poco- la fachada reformada
99

. De 

los otros inmuebles no se tienen noticias. 

 

III.21. Bienvenida 

 

La casa de la encomienda, dividida en dos pisos y que incorporaba 

paneras y oficinas aparte de los cuartos, no presentaba en 1734 ningún 

problema
100

, pero en 1757 la visita detectó deficiencias en la campana de la 

chimenea que, de no atajarse, podrían provocar un incendio, y en la panera 

apareció una rafa corta. El obrero da instrucciones al responsable para tratar 

con ladrillo la chimenea y con cal la rafa. Lo del responsable era otro 

problema, porque aquí eran absentistas tanto el comendador, D. Juan 

Gregorio Muniaín, quien en poco tiempo será nombrado capitán general de 

Extremadura, como el administrador, D. Juan de Casaus, vecino de Llerena, 

por lo que a pie de obra se hallaba, por mandato de éste, Domingo Méndez. 

Comoquiera que estas obras ya estaban aprobadas desde tiempo atrás, el 

Consejo redujo el plazo para acometerlas a un mes
101

.  

 

Erigida a finales del XVI o comienzos del XVII, y con varias e 

importantes reformas a sus espaldas, la más trascendente en 1927
102

, la casa 

de la encomienda es actualmente el Ayuntamiento, y en sus corrales se 

ubicaron las escuelas y después el pabellón deportivo municipal. No poco 

provecho, a diferencia de otras villas, han obtenido aquí de la antigua 

encomienda. 

                                                 
98

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.167, ff. 14v-15v y 34-35. 
99

 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, p. 88. 
100

 AHN, OO.MM., AHT, lg. 64.062, ff. 44v-45v. 
101

 Ibidem, lg. 64.167, f. 21. 
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 RUIZ MATEOS, A. Arquitectura civil…, pp. 74-75. 
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Fig. 15: Casa 

de la 

encomienda 

de 

Bienvenida, 

actual 

ayuntamiento. 

Fotografía de 

Isabel Viñuela 

Cortés. 

 

III.22. Puebla de Sancho Pérez. 

 

Francisco de Olmos, alarife de Zafra, acababa de reparar la casa de la 

encomienda de esta villa y el obrero mayor aprovechó la visita anual para 

aprobar o no las obras, por lo que se lleva a los maestros Manuel Domínguez 

y Pedro Chinarro a fin de reconocer la albañilería y la carpintería, 

respectivamente. El documento contiene una descripción detallada de las 

reparaciones efectuadas, que obtendrán el visto bueno de Ayala, pero también 

una inspección del resto de la casa, la no reparada, en la que se recomienda 

efectuar algunas intervenciones
103

. 
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Consta en la visita de 1750 que se estaban reparando de nuevo las 

casas
104

, sabemos que se volvieron a pedir obras en 1755, y que la inspección 

de 1757 comienza con el reconocimiento de actuaciones recientes tendentes a 

mejorar su habitabilidad y sus capacidades para conservar granos y otros 

efectos. El obrero se dispone a ejecutar los mismos trámites que su padre, 

reclamando la presencia de alarifes externos, pero el administrador, D. Blas 

Torrente, apoderado del comendador, el mariscal D. Juan José de Palafox, se 

niega a ello alegando que la obra ya había sido reconocida por la justicia 

local. Contrariado, el obrero opina que deberían revisarse los hacimientos, 

posturas y remates para comprobar si los maestros habían cumplido las 

condiciones. Debía tener sus dudas, pues deja escrito que la nueva cerca 

contigua a las casas de la encomienda, lo único que había podido atisbar, no 

estaba bien ejecutada. El Consejo comparte el malestar de Ayala y le comete 

que efectúe las reparaciones que fuesen necesarias, que se le permita 

consultar los autos de todo el proceso y que reúna a los maestros que habían 

dado por buena la obra para volver a reconocerla. De esta forma se 

cumplimentarían todos los trámites habituales y, sobre todo, se amparaba la 

jurisdicción del obrero mayor
105

.  

 

Después de algunas modificaciones, como la mutilación de la torre en 

1887, la casa se dividió en tres y sus corrales fueron ocupados con nuevas 

construcciones, por lo que solo conserva de su traza original una parte del 

patio, la bodega y algo de la torre
106

. La calle contigua conserva la toponimia: 

Huerta del palacio. 

 

 

III.23. Valencia del Ventoso 

 

La ruta de nuestro primer obrero mayor termina en una villa con 

extraña jurisdicción, pues en lo civil era santiaguista, del partido de Llerena, 

con encomienda propia, y en lo religioso pertenecía al obispado de Badajoz. 

Ayala refiere en 1734 a unas casas de encomienda que deben corresponderse 

con el castillo, pues en la visita posterior de su hijo así se establece: “casas-

castillo de la encomienda”. Necesitaba reparaciones en el primero de los 
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casos, y así se lo hace saber al administrador del infante D. Luis -D. 

Francisco Soriano-, que también era el titular de aquella, en concreto señala 

al cuarto junto al pozo del patio, hundido por el peso de los granos, y a una 

pared que amenazaba con caerse
107

. Se habla poco después de “la ruina que 

acaeció” el 18 de diciembre de este mismo año, no sabemos de qué clase, 

pero sí que obligó a obras importantes en 1737
108

. Ninguna objeción puso D. 

Pedro Antonio en la visita de 1757: decía de las casas que eran “muy buenas 

y bien reparadas”
109

. Levantadas en el siglo XV, en la actualidad se 

conservan con una distribución idéntica a la original y con algunos cambios 

en la estructura y en las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: 

Castillo y 

casa de la 

encomienda 

de Valencia 

del Ventoso. 

Fotografía 

obtenida en 

internet. 

 

IV.- Conclusiones 

 

Los obreros mayores, dependientes del Consejo de Órdenes, 

recorrieron en sus visitas veinte encomiendas comprendidas en treinta y dos 

poblaciones. En el territorio del priorato de San Marcos de León había, según 

nuestros datos, otras nueve encomiendas que habían sido enajenadas o 

convertidas meramente en juros o renta vitalicia; no dependían ya del 

Consejo y, por tanto, no fueron visitadas por sus oficiales. Nuestro estudio se 
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ha centrado, pues, en los edificios civiles de aquella veintena de encomiendas 

dadas por la Corona en usufructo a reconocidos miembros de la nobleza y 

altos funcionarios a su servicio, y también a familiares directos del rey, como 

fue el caso del infante D. Luis, titular de cuatro de las encomiendas aquí 

tratadas. Todos fueron perfectos absentistas, depredadores de rentas que 

delegaban en administradores y otros empleados la gestión de los frutos del 

diezmo, y ninguno asumió de buena gana sus obligaciones en la conservación 

de los edificios a su cargo, mucho menos quienes no obtenían rendimientos 

elevados. Cuando no les quedó más remedio se limitaron a ejecutar las obras 

imprescindibles, sin plantearse el enriquecimiento patrimonial de las 

encomiendas ni labor de mecenazgo alguna. 

 

 Los obreros del Consejo en los que hemos centrado el estudio 

reconocieron entre 1734 y 1757 un total de cuarenta y nueve edificios, a 

saber: nueve castillos, cuatro de los cuales eran también o habían sido casas 

de encomienda; veintidós casas de encomienda propiamente dichas; nueve 

casas tercias y otras nueve edificaciones diversas: dos bodegas, dos 

bastimentos, dos molinos, una cilla, un cercado y una presa. 

 

De los nueve castillos, sólo dos se mantenían enteros, Segura de León y 

Valencia del Ventoso, aplicados ya a funciones residenciales, de 

administración y almacenaje. Los demás presentaban un estado ruinoso desde 

hacía mucho tiempo y en ningún caso se propuso nadie recuperarlos, viva 

demostración de que sus facultades defensivas habían pasado a mejor vida. 

Amortizadas las fortalezas, los obreros centraron su interés en el estado de 

conservación de las casas de encomienda, también conocidas en los pueblos 

como palacios, edificios polivalentes que acabaron centralizando las 

funciones que otrora desempeñaron los castillos, bastimentos, cillas y 

bodegas (los tres últimos también en trance de prescripción). Por este motivo, 

estos inmuebles precisaban de instalaciones capaces sujetas a obras de 

mantenimiento regulares. Por su parte, las casas tercias eran administradas 

por las mesas maestrales y eran silos sin otra función, salvando algún caso, 

que el almacenaje de la parte real del diezmo. Sus instalaciones eran más 

sencillas, apenas plantearon problemas de mantenimiento y su escaso valor 

patrimonial les ha conducido al extravío en la memoria de los pueblos una 

vez cesaron sus cometidos. 
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Los obreros se encontraron con seis casas de encomienda arruinadas 

por completo desde hacía muchos años, incluso siglos, entre ellas las de 

Mérida y Hornachos, encomiendas muy notables por su significación en la 

historia de la Orden y por el volumen de rentas que generaban. Tampoco en 

estos casos se hizo gran cosa por edificar nuevas casas a costa de los 

comendadores, gente muy poderosa, como decíamos, algunos muy próximos 

al Consejo de Órdenes, con la que éste no quiso enfrentamiento alguno, 

resignándose en tal caso al uso de edificios en alquiler. 

 

En los demás sí que hubo una actuación decidida por parte de los 

obreros y de sus superiores por conservar a toda costa las edificaciones en 

buen estado, incluso procediendo al embargo de los frutos y rentas de los 

comendadores y administradores morosos. Podemos decir que la labor de los 

veedores fue muy positiva, por cuanto la práctica anual de sus inspecciones 

impidió que las casas se deteriorasen progresivamente hasta hacer inútiles los 

reparos. De hecho, ninguna se arruinó por desidia de sus custodios en el siglo 

XVIII, a diferencia de lo ocurrido antes y después. Cuando hubo que afrontar 

situaciones especialmente graves, por falta de capacidad o menoscabo 

manifiesto, tanto que la recuperación del edificio era demasiado costosa, se 

tomó la decisión de erigir uno nuevo, y esto fue lo que ocurrió en Palomas, 

Alange, Llera, Usagre y Fuentes de León (en este último caso fue una casa 

tercia). Así pues, estando en lo cierto quien percibió que “el Consejo se 

arrogó el control de las encomiendas ante el absentismo de los 

comendadores”, sin embargo, yerra al afirmar que no atendió a la 

preservación del patrimonio por haberse centrado en la defensa del fuero de 

los caballeros y en el crecimiento del poder real
110

. Algo sí se hizo en este 

sentido. 

 

Ninguna de las casas de encomienda ha llegado al tiempo presente sin 

alteraciones más o menos importantes. Tal y como se observa en el Apéndice 

III, y siempre según nuestra personal apreciación, ocho de aquellas se 

conservan con sus estructuras originales reconocibles, al menos en parte; si 

salvamos el caso de los dos castillos-casas de encomienda ya comentados, 

han corrido mejor fortuna las casas reconvertidas en edificios públicos, tal y 
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como ha ocurrido en Los Santos y en Bienvenida, razón por la cual, y por su 

antigüedad, podemos considerar sus actuales casas consistoriales auténticas 

joyas de la arquitectura civil extremeña. Otras nueve casas conservan algunos 

de sus elementos originales (portadas y arquerías, sobre todo) y las tres 

restantes se perdieron en la época contemporánea. 

 

Finalmente, y respondiendo a la cuestión planteada en el título, las 

obras en el territorio santiaguista no fueron amores, pero sí buenas acciones, 

aunque su propósito no fuera otro que disponer de infraestructuras mínimas y 

mantener bien engrasada la maquinaria que posibilitaba la exacción de los 

diezmos a los sufridos productores extremeños. 
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APÉNDICE I: COMENDADORES
111

 

 

ENCOMIENDA 
AÑO 

VISITA 

COMENDADOR 

Aceuchal y Ribera 1734 1757 Mariscal de campo Marqués de Grimaldo 

Alange 1734 1757 Marqués de Castelar 

Alcuéscar 
1734 D. José Patiño 

1757 Conde de Masera (o Macera) 

Azuaga 

1734 Almirante duque de Veraguas (fallecido, 

vacante) 

1757 D. Luis Jaime de Borbón, infante  

Bienvenida 
1734 Brigadier D. Joseph de Córdoba y Alagón* 

1757 Brigadier D. Juan Gregorio Muniain* 

Fuente del Maestre 
1734 D. Gregorio Álvarez Castañón 

1757 Conde de Labagna* 

Guadalcanal 
1757 Mariscal de Campo D. Carlos de la Villa 

Agüero 

Hinojosa 1734 Mariscal Phelipe de Gomiecourt* 

Hornachos / Retamal / 

Campillo / Llera 

1734 Marquesa de Benamejí 

1757 Ambrosio de Spinola, Marqués de los 

Balbases* 

La Oliva 

1734 Capitán D. Luis Ramírez de Lorenzana* 

(vacante) 

1757 Coronel Joseph de Sobremonte* 

Llerena (Bastimentos) 1734 y 57 Infante D. Luis de Borbón* 

Los Santos 

1734 Juan Manuel de Aguilera, Conde de 

Canalejas, capitán de granaderos (fallecido, 

vacante) 

1757 Felipe López Pacheco, XII Marqués de 

Villena* 

Mérida 
1734 Coronel D. Guillermo Lacy* 

1757 Capitán D. Francisco Antonio Lacy* 

Palomas 

1734 Tte. Gral. Antonio Marín Gurrea, Conde de 

Bureta 

1757 Coronel D. Reinaldo McDonell 

Puebla de Sancho Pérez 
1734 Capitán D. Joseph Bermúdez de Castro* 

1757 Mariscal D. Juan José de Palafox* 

Reina 1757 Teniente general conde de Ricla* 

Segura de León (Mayor de 

León) 

1734 Testamentaría Marqués de Leganés* 

1757 D. Luis Jaime de Borbón, infante 
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Usagre 

1734 Teniente coronel Enrique Fernández de 

Medrano* 

1757 Brigadier Juan de O’Brian y O’Connor* 

Valencia del Ventoso 1734 y 1757 Infante D. Luis de Borbón* 

Villafranca 
1734 Conde de Hornachuelos*, fallecido. Vacante 

1757 D. Joseph Ignacio Goyeneche, secretario real* 

 

 

APÉNDICE II: ADMINISTRADORES
112

 

 

ENCOMIENDA 
AÑO 

VISITA 

ADMINISTRADORES DE LA 

ENCOMIENDA (E), DE LA CASA 

TERCIA (CT) Y ARRRENDADORES (A) 

Aceuchal o Azabuchal 
1734 D. Antonio de Soto (E) 

1757 D. Pedro Fernández de Villarreal (E) 

Ahillones 1757 Fernando Rangel (CT) 

Alcuéscar 1757 D. Manuel Reinoso, de Mérida (E) 

Arroyomolinos  1757 D. Juan Hurtado (CT) 

Azuaga 1757 D. Diego Cavanes (E) 

Bienvenida 1757 
D. Juan de Casaus, de Llerena/Domingo 

Méndez (E) 

Cabeza la Vaca 1757 Pedro Muñoz (CT) 

Cañaveral  1757 Juan Gómez (CT) 

Fuente del Maestre 1757 
D. Gregorio Álvarez (E) / D. Diego Becerra 

(CT) 

Fuentes de León 1757 D. Alonso Ortuño (E) 

Granja  1757 Tomás Encalao (E) 

Hornachos 
1734 D. Francisco González Redondo (E) 

1757 D. Juan Fernández de Hinestrosa (E) (A) 

La Oliva 1757 
D. Pedro González (E)/Alonso Macías Cortés 

(CT) 

Los Santos 1757 
D. Juan de Torrecillas, de Zafra/ Francisco 

Rey (E) 

Mérida 1757 Francisco Martín (CT) 

Montánchez 1757 Juan Jiménez (CT) 

Palomas 
1734 

D. Andrés Gutiérrez (E)/Bartolomé García 

(A) 

1757 Pedro Llorente (E) 

Puebla de Sancho Pérez 1757 D. Blas Torrente y Bustamante (E) 

Reina 
1734  [vacante] 

1757  D. Juan de Casaus, vecino de Llerena (E) 
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Ribera (aneja a Aceuchal) 

1734 Juan Alonso Bital  

1757 
D. Pedro Cabeza (E) / D. Pedro Bernal, de 

Zafra (CT) 

Segura de León  
1734 D. Ventura de Viñuela (E) 

1757 D. Manuel Rufel  

Usagre 1757 D. Ventura Fernández de Quirós (E) (CT) 

Valencia de las Torres  1757 Diego Joseph Fernández (E) 

Valencia del Ventoso 
1734 D. Francisco Soriano (E) 

1757 D. Pedro Cortés (E) 

Villafranca 1757 D. Juan Barrero, presbítero (E) 

 

 

 

APÉNDICE III: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CASAS DE 

ENCOMIENDA
113

 

 
ENCOMIENDA 1 2 3 4 5 

Aceuchal   x    

Ahillones     x 

Alange x x    

Alcuéscar   x   

Arroyomolinos     x 

Azuaga    x  

Bienvenida x     

Cabeza la Vaca     x 

Campillo  x    

Cañaveral     x 

Fuente del Maestre  x    

Fuentes de León     x 

Granja    x  

Guadalcanal  x    

Hinojosa   x   

Hornachos   x   

La Oliva   x   

Llera x     

Los Santos x     

Mérida   x   

Palomas  x    
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Puebla de Sancho Pérez  x    

Reina  x    

Retamal    x  

Ribera  x    

Segura de León x     

Usagre x     

Valencia de las Torres x     

Valencia del Ventoso x     

Villafranca   x   

 
1- Se conservan en la actualidad y son reconocibles sus elementos originales. 

2- Se conservan parcialmente, con algunos elementos originales. 

3- Ya estaban arruinadas con anterioridad a las visitas 1734-1757. 

4- Existían en el XVIII, pero no se conservan en la actualidad. 

5- Tuvieron casa tercia, pero no casa de encomienda. 
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JOSÉ ANTONIO REI MARÍA. UN HÉROE POR ACCIDENTE 

 
JOSÉ ANTONIO REI MARÍA. A HERO BY ACCIDENT  

 

Manuel Molina Lavado 
(Licenciado en Historia/Arqueología) 

 
 

Resumen: A veces la fortuna hace que un día, la monotonía ritual diaria se rompa y de lugar, 

sin que uno quiera o lo perciba, a convertirse en un héroe por accidente. Esto es lo que le 

pasó a este ciudadano de origen portugués pescador de profesión, en abril de 1943, día en 

que no solo sacó peces del mar, sino algo mucho más importante para el devenir de la 

contienda en la Segunda Guerra Mundial.. 

 

Palabras clave: José Antonio Rei María; Operación Carne Picada; el hombre que nunca 

existió; William Martin; Ewen Montagu; Segunda Guerra Mundial; Punta Umbría; Los 

Santos de Maimona; Sicilia. 

 

 

Abstract: Sometimes fortune makes one day, the daily ritual monotony is broken and place, 

without one wanting or perceiving, to become a hero by accident. This is what happened to 

this citizen of Portuguese origin, a fisherman by profession, in April 1943, the day he not 

only took fish out of the sea, but something much more important for the future of the 

conflict in World War II. 

 

Key words: José Antonio Rei María; Operation Mincemeat; The man who never was; 

William Martin; Ewen Montagu; Second World War; Punta Umbría; Los Santos de 

Maimona; Sicily. 
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Introducción 

 
 La historia que voy a contar a continuación podía pasar por un 

chascarrillo de bar, por una anécdota dentro de una historia mucho más 

grande. Pero las grandes historias están llenas de otras más pequeñas sin las 

cuales muchas veces no se entenderían bien las otras. Esta sería una de ellas, 

una pequeña historia que nos gustaría que tuviese difusión en el pueblo, 

donde ahora mismo creo que sólo unos pocos la conocemos, y con ello 

también hacer que perdure y no se pierda reproducida en el libro de actas de 

nuestras Jornadas de Historia. 

 

 Los acontecimientos se desarrollarán durante la segunda Guerra 

Mundial, y lo voy a contar de la forma más visual y entendible para todos, 

tanto para los que ya saben algo de ella como para los que no la conocen en 

nada. 

 

 Voy a contar la historia de un hombre, que fue héroe sin quererlo, 

un héroe por accidente, y que de alguna manera está relacionado con la 

localidad, con Los Santos de Maimona, y por eso vamos a hablar de él. Pero 

aún no, lo vamos a dejar para más adelante, desgranando poco a poco lo que 

sucedió aquel día y los meses previos a los sucesos que tuvieron lugar en 

aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que llevaron a salvar la 
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vida de miles de personas y a acortar la guerra y todo gracias a un engaño, a 

un tremendo y gigantesco engaño. Nos vamos por lo tanto como he dicho, a 

los años de la Segunda Guerra Mundial en Europa y más concretamente a 

1942. 

 

 
*Europa 1942. Foto Internet. 

  

Alemania y sus aliados siguen controlando prácticamente todo el continente. 

Sólo las Islas Británicas en el Oeste y la Unión Soviética en el Este le plantan 

cara. Pero solamente hay un frente abierto, el del Este y por tanto es 

únicamente el ejército soviético el que carga con toda la dureza y el gasto de 

retener y combatir a los alemanes. 
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*Winston Churchill y Iósif Stalin. Foto Internet 

 

 En esta situación el dirigente soviético Stalin pide una y otra vez a 

su homólogo inglés Churchill que lleve a cabo alguna acción para crear un 

segundo frente contra los alemanes para aliviar la posición en el Este. 

 

 
*Invasión aliada del norte de África. Operación Torch. Foto Internet. 

 

 En noviembre de 1942, en África, las tropas aliadas han 

desembarcado en territorios de los actuales Marruecos y Argelia para derrotar 

y expulsar a italianos y alemanes, y efectivamente en mayo de 1943 son 

derrotados y consecuentemente se rinden. Allí en África, los líderes aliados 

se reunieron en la llamada Conferencia de Casablanca (Marruecos), todos 

menos uno, Stalin que se encontraba muy ocupado en la gran batalla de 

Stalingrado donde se iba a decidir buena parte del futuro de la guerra, y por 

tanto donde las vicisitudes exigían su presencia en la URSS. 
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*Conferencia de Casablanca, sentados Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Foto 

Internet. 

 

Será aquí en Casablanca donde se planeará la estrategia a seguir por 

los aliados en el escenario europeo. Así, se decidió entre otras cosas, llevar a 

cabo la invasión de Europa primero por el Sur, a través de Sicilia e Italia, y 

así abrir un segundo frente. Será algo que Churchill tenga siempre en mente, 

y hará lo imposible para llevarlo a cabo, acuciado siempre también por las 

continuas prisas y exigencias de Stalin. 

 

 En esta situación, el MI5 

inglés (Servicio de 

seguridad y de 

inteligencia) y más 

concretamente un grupo 

especializado en 

contraespionaje, 

desinformación y 

operaciones de engaño, se 

puso manos a la obra para 

intentar llevar a cabo un 

plan mediante el cual 

engañar a los alemanes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
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hacerles creer que las tropas aliadas de África invadirían Europa por el 

Peloponeso (Grecia) en vez de por Sicilia, que era lo más lógico. 

 

¿Cómo hacer que los alemanes debilitaran sus defensas en la isla de 

Sicilia y así facilitar el desembarco aliado y tener el menor número de bajas 

posible? 

 

Pues es aquí donde tiene lugar la llamada Operación Mincemeat (o 

sea, Carne Picada) un nombre dado muy propio del humor británico. El 

encargado de llevar a cabo dicho engaño, de prepararlo todo, fue el Capitán 

de corbeta Ewen Montagu, junto a otro oficial Charles Cholmondeley, y la 

idea era sencilla, pero había que cuidar un montón de detalles. Como 

curiosidad decir que Ian Fleming el autor de las novelas de James Bond 007, 

era un oficial de inteligencia en este momento y se encontraba trabajando en 

el mismo lugar, donde ya en 1939 participó en un escrito llamado 

Memorando de Trout donde se pretendía realizar algo parecido a lo que ahora 

iba a tomar forma. 

 

 

 
*Los oficiales Ewen Montagu y Charles Cholmondeley. Foto Internet. 

 

Había que coger el cuerpo de un hombre de mediana edad, ahogado, 

disfrazarlo de alto oficial inglés, colocarle unos documentos “secretos” en un 

maletín que llevaría con una cadena atada al cuerpo y dejarlo caer en un lugar 

fuera recuperado y de alguna manera los papeles llegaran al alto mando 

alemán. En dichos documentos de alto secreto se detallarían los planes 

aliados para invadir Europa por la isla de Cerdeña y sobre todo por Grecia, 
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documentos totalmente falsos, ya que la invasión sería por Sicilia como 

hemos comentado. 

 

 Para hacerlo más creíble al cadáver se le dio un nombre inventado, 

comandante William Martin, de los Royal Marines, se le inventó una novia 

Pam, la cual era una mecanógrafa del MI5 que prestó su propia fotografía y 

todo se completó con cartas, entradas para el teatro, facturas, llaves…en fin 

todo cuidado al detalle. Un oficial cuyo avión en vuelo hacia África, habría 

sido derribado, pudiendo así explicar el por qué del cuerpo en el agua, esa era 

la idea.  

  
 

*Carnet de identificación de William 

Martin. 

*Inventario de objetos del cuerpo al 

encontrarlo. 

*Fotografía de Pam, la supuesta novia. 

 

 

Fotografías de Internet 

  

 Se dice que el cuerpo que 

usaron fue el de un vagabundo que 

había muerto de neumonía y que 

nadie demandaría. Otra teoría afirma que el cuerpo en realidad pertenecía a 

un marino ahogado en el hundimiento por accidente del portaaviones Dasher. 

Lo que es seguro es que el cuerpo fue introducido en un contenedor y a bordo 

del submarino Seraph se dirigió a su destino, siendo el lugar finalmente 

elegido la costa sur de España, frente a Huelva, pero ¿por qué? 
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*Submarino Seraph y mapa de la costa de Huelva. Internet 

 

  Pues es muy sencillo, aunque España era neutral, en ese momento 

simpatizaba con Alemania e Italia, y además Huelva estaba llena de espías 

tanto aliados como alemanes, los cuales tenían muy buenos contactos con las 

autoridades españolas. Si el cuerpo llegaba a la costa y era rescatado, es 

seguro que los documentos, aunque finalmente entregados a las autoridades 

británicas, pasarían antes por las manos alemanas. 

 

 A eso de las 04:30 horas de la madrugada del 30 de abril de 1943 el 

cadáver fue depositado en el agua para que la corriente la llevara a la costa. 

La Operación Mincemeat se completaba, y ahora lo que cabía era esperar que 

los alemanes picaran el anzuelo. Es aquí donde entra en acción José Antonio 
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Rei María, un pescador de origen portugués que vivía en Punta Umbría, y 

que junto a otros salió a pescar como todos los días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*José Antonio Rei María. 

Fotografía Internet 

 

 

A las 07:30 horas de la mañana el cuerpo fue descubierto frente a la 

playa de El Portil y ese día José Antonio hizo posible el éxito de la operación 

Carne Picada, al convertirse accidentalmente en pieza clave del engranaje de 

la operación. Aquel día salieron a pescar doce marineros enrolados en un 

barco, La Calina, bajo las órdenes de Pepe Cordero, y cuando llevaban varias 

horas, un joven marinero desde la patera de reserva La Ana, dio la voz de 

alarma, había un cuerpo a la deriva. Pero, y aquí está lo importante, ni el 

patrón ni la tripulación se atrevieron a coger el bulto, ya que temían que eso 

les diera luego problemas con las autoridades en Huelva. El único que se 

atrevió a agarrar el cuerpo, a mantenerlo a flote y llevarlo a tierra fue José 

Antonio Rei, por lo que si el plan inglés salió adelante, es gracias a este 

hombre. 
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*Cuerpo y curiosos en la playa.  

Fotograma de la película El 

hombre que nunca existió, de 

1956. 

Internet 

  

 

 

 

 

A veces los planes por muy bien que estén preparados, pueden fallar 

en el último momento y venirse todo abajo. Si ese día no hubiera salido a 

pescar, no sabemos qué hubiera pasado, por lo pronto sus compañeros no lo 

habrían traído; pero si llegan a ser otros, a lo mejor en aquella España 

hambrienta de los años 40, igual al ver un oficial con un maletín atado, 

hubieran podido creer que tuviera algo de valor, habiéndoselo arrancado y 

dejado el cuerpo a la deriva. O, simplemente un barco hubiera pasado por el 

cuerpo y lo hubiera destrozado con la hélice. Pero no, la fortuna quiso que 

aquel día José Antonio Rei saliera a pescar. Se dice que hubo un premio para 

él por lo que hizo, se habla de un millón de pesetas de los de entonces, pero 

desde luego él no vio nada, e incluso parece ser que recibió presiones para 

que no reclamara el dinero; al fin y al cabo era un marinero portugués sin 

papeles que entró en España a pescar y se quedó. 

 

Inmediatamente el líder de los espías en Huelva Adolf Clauss hizo 

todo lo posible para hacerse con los datos tras la autopsia realizada allí 

mismo en el pueblo. Pero esto también lo tuvieron en cuenta los ingleses, que 

al cuerpo se le haría una disepción, y que al ser un pueblo pequeño de la 

costa, el médico no sería de grandes conocimientos y daría por bueno la 

muerte por ahogamiento de varios días en el agua. Pues casi fracasan. Porque 

por esos días estaba precisamente en esa zona el médico forense titular de 

Huelva Eduardo Fernández del Torno que le practicó dicha autopsia. 

Resultado: asfixia por ahogamiento, pero en su informe decía que el cuerpo 

llevaba en la mar entre ocho y diez días, y esto se contradice con él mismo 
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que le llamó la atención que con todos esos días en la mar no tuviera las 

típicas mordeduras de peces y cangrejos en las partes blandas del cuerpo, y 

que la piel y el calzado no presentaran la rugosidad característica de tanto 

tiempo en el agua. Tampoco el uniforme estaba amorfo y blando, y por ello 

llegó a comentar a su hijo que aquel muerto estaba muy bien vestido.  

 

     
  
*El espía Adolf Clauss, el cuerpo encontrado y el forense Eduardo Fernández del Torno. 

Fuente Internet 

 

 Si los alemanes hubieran tenido en cuenta estas opiniones, igual todo 

hubiera acabado, pero no, los alemanes primero en España y posteriormente 

en Berlín, dieron por buenos los papeles descubiertos, y así Churchill fue 

informado: “los alemanes se han tragado la carne picada”. 

 

Lo que ocurrió a continuación era lo que cabía esperar. Primero el 

cuerpo del hipotético comandante Martin fue entregado a las autoridades 

británicas y enterrado con todos los honores el 4 de mayo en el cementerio de 

La Soledad de Huelva, donde aún permanece. 

 

 
 

*Entierro del comandante Martin. 

Fotograma de la película El hombre 

que nunca existió, de 1956. 

Internet 
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  Por su parte Hitler convencido al cien por cien de la autenticidad de 

los falsos documentos, ordenó reforzar las islas de Cerdeña y Córcega y 

envió al todopoderoso mariscal Rommel a Atenas para preparar la defensa de 

Grecia con más fuerzas desviadas de otros lugares donde también hacían 

mucha falta. 

 

La invasión de Sicilia, la llamada Operación Husky comenzó el 9 de 

julio, y aunque pasaron dos semanas, los alemanes seguían creyendo que era 

un engaño y que el ataque principal sería en Cerdeña y Grecia. Así, los 

aliados encontraron relativamente poca resistencia y Sicilia cayó totalmente 

en solo un mes, salvándose así la vida a miles y miles de personas gracias al 

engaño del soldado sin nombre y a un humilde pescador que salió a faenar el 

día perfecto, en el lugar y la hora indicada. 

 

Sobre esto se ha dicho y escrito mucho. En concreto, el creador de la 

operación, Ewen Montegu escribió en 1953 “El hombre que nunca existió”, 

llevada al cine sólo tres años después con el mismo nombre. 

   
*Libro y película con el mismo título. Fuente Internet 

  

Otro ejemplo, Ben Macintyre y su “Operación Mincemeat” en 2010, 

y a esto hay que sumarle una nueva película en 2021 “Operación 

Mincemeat”, la cual aconsejo ver, pues describe muy bien la historia. 

También podemos hablar de otro libro, “Los secretos del HMS Dasher” de 
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Jhon Steele, donde habla del portaaviones hundido del cual quizás se extrajo 

el cuerpo para la operación Mincemeat.  

 

Pero en España también tenemos obras que hablan sobre aquellos 

sucesos, como por ejemplo “Espías y neutrales: Huelva en la II Guerra 

Mundial”, de J. Ramírez Copeiro del Villar (1996) o “Las caras ocultas de 

Huelva en la II Guerra Mundial. Willian Martin, el hombre que nunca 

existió”, de Diego Lopa Garrocho (2011).  

 

A esto hay que sumarle documentales, revistas, reportajes, etc, 

algunos de los cuales podemos encontrar en la plataforma youtube. En 

televisión, el programa Cuarto Milenio y una serie de Televisión Española, 

El Ministerio del Tiempo, también le dedicaron programas a estos hechos. 

 

 *Portadas de libros y película dedicadas a la Operación Mincemeat. Internet 
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*Dos libros dedicados a estos hechos y de autores españoles. Internet 

 

 Pero si existe algo que es común a todos estos trabajos, es la 

importancia que se le concede al pescador que descubrió el cuerpo flotando y 

lo rescató. El nombre de José Antonio Rei María aparece siempre en todos 

ellos ya sea por su nombre o en imágenes. Por ejemplo, en el libro de “El 

hombre que nunca existió”, pudimos comprobar en su original en inglés en 

un viaje a Londres, como en este superventas en Reino Unido, en la primera 

página del primer capítulo ya comienza así: 

 

“José Antonio Rey María no tenía intención de hacer historia cuando 

remó hacia el Atlántico desde la costa de Andalucía, en las afueras de 

España, el 30 de abril de 1943. Simplemente buscaba sardinas”. 

 

O sea, ya desde la primera página se nos habla de él, y esto es algo 

que tenemos que tener en cuenta para darle su justa importancia. 

 

 Y bueno, todo esto ¿por qué? ¿Por qué hablamos de este hombre para 

que podamos incluirlo en las Jornadas de Historia Locales? 
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Pues la contestación es sencilla, 

José Antonio Rey María conoció 

a una mujer que resultó ser de Los 

Santos de Maimona, Joaquina 

Mancera Orejón, con la que 

acabaría casándose y con el 

tiempo viviendo en la localidad de 

Los Santos de Maimona para 

pasar la vejez. Más concretamente 

en la calle Lope de Vega número 

3 en la barriada de Santo Ángel. 

El pescador dejaba el mar de 

Punta Umbría y se adentraba en tierras extremeñas para vivir en nuestro 

pueblo. O sea que durante varios años tuvimos entre nosotros conviviendo a 

una persona que tuvo una importancia accidental, pero no por eso menos 

importante, en uno de los acontecimientos más afamados y conocidos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Pasado el tiempo podemos afirmar que es un auténtica pena no haber 

coincidido con él, y así haber podido hablar de todo aquello que pasó esos 

días e intentar obtener más información de una persona que directamente los 

vivió y que de hecho fue la última con vida que participó directamente en 

ellos. Pero no pudo ser, y el 20 de junio de 1998 a los 77 años falleció en su 

casa de Los Santos. Por cierto, un buen amigo mío Juan Felix, que lo tenía de 

vecino lo conoció de primera mano, ya que en tiempos pasados estuvo 

invitado a su casa de Punta Umbría, y cuando murió, fue el encargado de 

llevarlo desde el sillón donde falleció hasta la cama donde doña Joaquina le 

tenía preparado en el armario un traje nuevo, con la etiqueta aún puesta, para 

que Juan Felix terminara colocándoselo ante la imposibilidad de que pudiera 

llevarlo a cabo su mujer.  

 

Se decía que era un hombre parco en palabras, y que apenas hablaba 

de cosas del presente y menos aún del pasado. Se le solía ver tomando vinos 

en el antiguo bar Sanse I Michey en el mismo barrio donde vivía, juntándose 

con otros parroquianos, especialmente el suegro de Venancio, antiguo 

trabajador del Ayuntamiento, y era conocido como “el portugués” o “el 

pescadero”. No dejó hijos en Los Santos, pero pasado un tiempo tras su 

muerte, parece ser que apareció en la localidad un hipotético hijo de origen 
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portugués reclamando la herencia de José Antonio, desconocemos si de 

verdad era su hijo o no. 

 

Terminamos mostrando la tumba del oficial británico en el cementerio 

de la Soledad de Huelva, donde se añadió posteriormente el nombre del 

posible vagabundo utilizado en la Operación, Glynddwr Michael, aunque 

hoy en día se duda que sea él, e incluso de que haya alguien allí enterrado y 

esté vacío el lugar. La tumba la compró entonces el gobierno británico por 

700 pesetas y desde entonces no se puede abrir, ni lo permiten, es una tumba 

de guerra.  

 

Y por otra parte la tumba de José Antonio Rey María, ya con la “Y” 

griega al castellanizar su apellido, junto a su mujer Joaquina en la calle 

Virgen de Fátima número 281 en el cementerio de Los Santos de Maimona. 

Descanse en paz el héroe por accidente.
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Gracias a que José Antonio fue un paisano más en el pueblo, el autor 

de uno de los libros que he indicado antes, Diego Lopa Garrocho en su “Las 

Caras ocultas de Huelva en la Segunda Guerra Mundial” nos habla de 

nuestro personaje, al cual no pudo entrevistar pues había fallecido ya, pero 

sabiendo de la relación indirecta de la localidad con la Operación Mincemeat, 

nos visitó y dejó uno de sus libros en la biblioteca con una curiosa 

dedicatoria. 

 

Me gustaría que aquellos interesados en este tema, y si tienen la 

ocasión, no dejen de ver un documental colgado en internet, en Youtube, 

perteneciente a un trabajo de Canal Sur Televisión del programa “Los 

Reporteros”, emitido en octubre de 1993, donde podemos ver y oír a nuestro 

personaje durante tres minutos más o menos. Es interesante también para 

aquellas personas del pueblo mayores o no, para poder verlo y así poderlo 

identificar y conocer como un santeño más por las calles del pueblo. 
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Para finalizar, sólo recordar que si alguien alguna vez les habla de la 

Operación Mincemeat o Carne Picada, recuerden que uno de sus 

protagonistas vivió, murió y descansa para siempre en Los Santos de 

Maimona. 
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LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA PROTECCIÓN DE LA 

CAMINERÍA 

 
THE ORDER OF SANTIAGO IN THE PROTECTION OF TRAVEL ROUTES IN THE 

MIDDLE AGES 

 

Antonio Céspedes Mimbrero 

(Camino de Santiago) 
 
 
 

Resumen: A partir de la caída del Imperio Romano, los viajes podían emprenderse por 

múltiples razones, desde un comerciante a un correo diplomático, desde un cruzado hasta un 

delincuente huyendo de la justicia, hasta podríamos decir que también los peregrinos ya sean 

ciudadanos en pago a promesas o transeúntes de las órdenes religiosas en su caminar de 

convento a convento. La gente dejaba su entorno cercano y se embarcaba en viajes, largos y 

cortos, que no contaban, sin duda, con las mayores comodidades. Estaban marcados siempre 

por la dureza de las vías, las infraestructuras poco desarrolladas o las largas jornadas de 

camino (siempre dependiendo de las propias fuerzas o de las de un animal, lo que reducía 

notablemente la capacidad de movimiento con respecto a lo que hoy día estamos 

acostumbrados). Es por ello, que el viaje, sin ser inhabitual en el periodo medieval, no era 

una cuestión cotidiana. Fuera cual fuese la razón para emprender un viaje era, sin duda, 

importante. Pero los viajes en la edad media no tenían por qué responder solo a una cuestión 

puramente terrenal. El auge de las peregrinaciones tiene su origen en este mismo periodo. 

Aquí la religiosidad y la propia conciencia pasa a ser un acicate suficiente para que la gente 

también dejase su tierra y sus gentes para realizar largos desplazamientos. Personas que 

describieron relatos que nos hablan de la propia mentalidad del “viajero” como de la noción 

que se tenía del viaje. De esta forma son muchos los aspectos que nos interesa en este asunto, 

diversas aspectos interpretativos que pueden permitirnos analizar y profundizar en el 

conocimiento de lo que viajar podía significar en el periodo medieval en cuanto a: Viajeros, 

eregrinos, comerciantes y ganadería, diplomacia, geografía: real o imaginada, exiliados y 

caballería y cruzada. De todos ellos, tendríamos que destacar el grupo cuasi militar que los 

protegía: la corona, las Ordenes Militares, etc. En este sentido habría que destacar la 

protección dada por la Orden de Santiago desde el momento de su creación, así como su 

devenir histórico, considerando que el salvoconducto medieval de la Orden se convierte 

actualmente en la credencial del peregrino. 

 

 

Palabras claves: Viajeros; peregrinos; comerciantes; ganadería; diplomacia; caballería; 

Cruzada.  
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Abstract: There were many reasons to travel after the fall of the Roman Empire, from 

commerce to diplomacy, from crusades to criminals fleeing from justice. Such reasons 

included pilgrims travelling in payment of a promise or member of religious orders making 

their way from convent to convent. People left their homes to embark on journeys — long 

and short — that were undoubtedly uncomfortable. They were inevitably marked by the 

difficulty of the route, poorly developed infrastructure, or the long day’s travel on the way 

(always dependent on one's own strength or that of an animal, which significantly reduced 

the distance one could travel compared to what we are accustomed to today). That is why 

travel, without being unusual in the medieval period, was not an everyday occurrence. 

Whatever the reason for taking a trip, it was, without a doubt, important.But travel in the 

Middle Ages was driven not only by purely earthly matters.The rise of pilgrimage began in 

the ninth century, when strong religious feelings or beliefs and one's own conscience become 

sufficient incentives for people to leave their lands and communities to travel large distances. 

People who described stories that speak to us of the "traveller's" mentality and the notion that 

one had of the journey. There are many aspects of interest in this matter that allow us to 

analyze and deepen our knowledge of what traveling might have meant in the medieval 

period with regard to: Travellers, Pilgrims, Merchants and livestock, Diplomacy, Geography: 

real or imagined, Exiles and Chivalry and Crusades. Of all of them, we would highlight the 

quasi-military group that protected the traveller: the Crown, Military Orders, etc. In 

particular, we should highlight the protection given by the Order of Santiago from the 

moment of its creation, as well as its historical evolution, considering that the Order’s 

medieval safe-conduct has been converted into the pilgrim's credential of today. 

 

Key words: Travellers; pilgrims; merchants; livestocks; diplomacy; Chivalry and Crusades. 
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El tema que he elegido para esta presentación ha 

sido la Orden de Santiago en la protección de la 

Caminería.  

 

En la Edad Media, apenas se viajaba al menos en 

el sentido que lo entendemos actualmente. Este uso restrictivo refleja un 

mundo medieval bastante sedentario. Porque para el común de los mortales, 

los viajes solían estar muy limitados en el espacio, el trabajo, el ocio, la vida 

en general se desarrollaba en un entorno limitado a unos 5-10 km. 

 

 Para la gran mayoría de los campesinos, la vida estaba confinada a 

los límites de la tierra, es decir, el pueblo y los campos que lo rodeaban. En 

resumen, el espacio habitable se limitaba al horizonte. Nacían y morían en su 

pueblo.  

 

Sólo viajaban de vez en cuando para ir al mercado local a vender 

nuestros excedentes de cosecha, a moler trigo en el molino o para casarse con 

una chica de un pueblo vecino. Pero los viajes siempre eran cortos. Baste 

decir que, para la gran mayoría de la población, el término viaje no tenía 

absolutamente ningún significado. 

 

Sin embargo, si el mundo medieval parece relativamente sedentario, 

no es en modo alguno, ni mucho menos, porque bulle por todas partes, se 

mueve sin cesar, pero en un espacio limitado, sencillamente, es un mundo 

real en movimiento, pero la idea a recordar aquí es que viajar no era accesible 

para todos. Entonces, ¿quién viajaba en la Edad Media? ¿Necesitaban 

protección? ¿Quién los protegía?  

 

Los comerciantes obviamente eran los primeros 

interesados (A principios de la Edad Media, se les llamaba 

los "pies polvorientos"); Artesanos que iban en compañía 

en grupos, vendedores ambulantes, más raramente 

trabajadores agrícolas que buscan trabajo, pero, sobre todo, 

caballeros y clérigos. Eran las clases acomodadas las que más viajaban. 

Cuanto más alto estuviera en la jerarquía social, más a menudo viajaría. 
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Viajar en la Edad Media ofrecía grandes dificultades, pese al poco tráfico que 

había, existían múltiples motivos para viajar: comercio, peregrinaciones, 

relaciones diplomáticas, desplazamientos militares, deseos de conocer 

mundo, etc. 

 

 

Los caminos, en general, eran de tierra y estaban 

muy deteriorados. Los desplazamientos se hacían a pie, en 

caballerías, carros, y más tarde, en coches, literas, etc. El 

viajero tenía que sortear numerosas dificultades y 

peligros: atravesar bosques, ríos y montañas, enfrentarse a 

los ataques de bandidos, soportar incontables peajes a veces abusivos, 

alojarse en incómodas e inseguras ventas y posadas. Pero no todo eran 

calamidades, también el viajero obtenía compensaciones de variada índole: 

económicas, culturales y personales. En este asunto la Orden de Santiago 

sabía proteger sus intereses. 

 

Para la caballería, las causas de los viajes 

parecen obvias: expediciones militares, torneos, por no 

hablar de los jóveness escuderos o cadetes que deambulan 

en busca de un señor. Para la caballería es deambular 

voluntariamente, sobre todo porque se consideraba que los 

viajes traían aventuras y por lo tanto fama.  

 

 

Un buen caballero era el que ha visto el país. No 

olvidemos tampoco, que en su momento, para ser 

conocido, y por tanto reconocido, había que ser visto. En 

cuanto al clérigo, el viaje era una obligación porque el 

hombre de iglesia debía difundir la buena Palabra, por 

tanto, moverse entre su rebaño. Sin olvidar al peregrino de rostro familiar que 

recorría los caminos en busca de su salvación (o la de otro), y cuanto más 

difícil era el camino, más llevaba a Dios. Del mismo modo, también estaban 

los viajeros forzados por “promesas” o redención de penas.  

 

Para la gran mayoría, el trayecto se realizaba a 

pie. Para algunos era una obligación como los peregrinos 

que a veces iban completamente descalzos, también y 
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dependiendo su estatus, usaría un equino: mula, burro, caballo.  

 

Tener en cuenta que, según el rango social, no se 

usaba un mismo caballo, dependiendo de la misión se 

usaría un caballo para lucimiento y desfile; otro caballo 

para la guerra; mientras que el rocín era el caballo de 

batalla de los campesinos.  

 

También cabía la posibilidad de utilizar un coche, una carreta, 

tanques desvencijados o incluso una litera. Estos medios de transporte sobre 

ruedas eran poco prácticos y sobre todo francamente incómodos porque el 

estado de los caminos dejaba bastante que desear. En los siglos XI y XII, la 

red de carreteras era simplemente lamentable, rústicos, angostos, frágiles, los 

caminos se convertían fácilmente en montones de lodo cuando llovía. De 

ninguna manera facilitaba el desplazamiento rápido y no fue hasta el siglo 

XIV que la red de carreteras mejoró. 

 

Viajar en la Edad Media fue restrictivo, no era una tarea fácil, ni 

mucho menos. Los medios de transporte no eran muy rápidos, las distancias 

son increíblemente largas y una serie de obstáculos o incluso peligros 

aguardan al viajero. Dígase a sí mismo que alguien que se está preparando 

para un viaje largo haría bien en testar. 

 

De todas formas, nunca se viajaba solo en la Edad Media, salvo en 

casos muy especiales (ermitaños, peregrinos, etc.), dependía del rango social: 

cuanto más alto era, menos viajaba solo. Un noble viajaba con su corte, un 

caballero con su escudero, un comerciante con sus congéneres. Viajar solo 

era vulgar, en cualquier caso, era peligroso. Cualquiera que viajase solo era 

sospechoso. Con el mismo razonamiento, se evitaba viajar de noche. Una de 

las principales limitaciones de los viajes era la distancia. Los viajes son 

largos e incluso francamente interminables. 

 

Es muy difícil para nosotros apreciar plenamente la importancia de 

la noción de distancia en la Edad Media, en que las velocidades podían ser 

muy variables. Algunos viajeros “profesionales”, como los 

correos/mensajeros reales, viajaban hasta 150 km por día, la media general es 

de 25 a 35 km diarios, algunas veces más. 

 



Antonio Céspedes Mimbrero 
 
 

 
142 Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 

 

Obviamente, la velocidad varía según la "profesión", un soldado 

podía recorrer 45 km por jornada, mientras que un comerciante que tenía que 

arrastrar su carro de productos viajaría a 30 km/día como máximo. 

 

El primer obstáculo era la naturaleza, una montaña, un acantilado o 

incluso un simple arroyo podían constituir verdaderos obstáculos. El bosque, 

que todavía dominaba el paisaje, podía resultar muy difícil de atravesar. 

 

Pero el principal obstáculo eran los hombres, los 

impuestos y la inseguridad: 

 

* Impuestos: cualquier ruta digna se gravaba a su 

paso, estos impuestos y peajes, denominados “montazgos, 

portazgos etc. representaban un importante recurso para los señores, estos 

también afectaban a los puentes e incluso a las entradas de las ciudades. En 

resumen, viajar podía ser costoso. 

* Inseguridad: Ya se ha especificado que viajar a la Edad Media 

podría ser una empresa peligrosa. Las carreteras no eran seguras, ni mucho 

menos, y viajar solo era bastante suicida. Porque los bandoleros siguieron 

existiendo, siendo ya desde la antigüedad, la Edad Media y aún en nuestros 

días. 

 

No faltan las anécdotas de bandoleros, saqueadores, desolladores, 

degolladores o degollados, granujas que deambulan por las carreteras y no 

dudan en violar o matar. Tengan en cuenta que la inseguridad depende de la 

sensación de desamparo y desprotección donde las principales víctimas eran, 

por supuesto, los comerciantes, pero los hombres de Iglesia no son inmunes a 

la agresión. Y los peregrinos, aun gozando de un estatus especial de 

protección también sufrían las mismas penurias. 

 

Entenderemos la importancia que tiene para los viajeros ir 

acompañados de una escolta u obtener lo que se llama un “Salvoconducto”, 

pasaporte o como diríamos hoy CREDENCIAL, que acredita que goza de la 

protección de la Iglesia y de la Orden de Santiago. 
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LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA 

PROTECCIÓN DE LA CAMINERÍA 

 

Camino de Santiago! Por él ejerció España 

su maestrazgo sobre Europa en la Edad Media y por 

él recibió luego, transformadas las primeras materias 

ideales literarias o artísticas que había antes exportado allende el Pirineo... 

Por él fueron llevados al "Midi" francés algunos manuscritos de los 

Comentarios del Apocalipsis de San Juan, del Beato de Liébana, cuyas 

maravillosas y extrañas miniaturas iban a inspirar las primeras 

manifestaciones de la escultura románica europea: de Cluny, de Moissac y 

de Toulouse...  

 

Por él escaparon muy sugestivos temas épicos hispanos, que iban a 

ser transformados por la poesía francesa, en cuya Canción de Rolando sólo 

figuran nombres geográficos del camino francés de Compostela y se cantan 

las luchas de Carlomagno con los moros españoles; pasaron las formas 

métricas y los ideales del amor caballeresco de la lírica de Al Ándalus, que 

iban a fecundar la lírica romance de allende el Pirineo, y llegaron, quizás, 

hasta los trovadores y los Minnesinger las armonías de la música oriental, 

transmutadas en la música hispano-musulmana. 

 

¡Camino de Santiago! Por él vinieron a estudiar en la llamada 

Escuela de Traductores de Toledo, eruditos de todos los pueblos de Europa, 

desde las costas de Dalmacia, las ciudades de Italia, las orillas del Elba, los 

canales de Brujas o las brumas de Escocia; por él volvieron todos a sus 

patrias respectivas cargados con el tesoro de las versiones latinas de las 

obras maestras de los grandes filósofos o científicos de la España 

musulmana, y cargados también con los originales de los estudiosos 

toledanos: cristianos, moros o judíos, que escribían tratados como los del 

Arcediano de Segovia, asombro todavía de los doctos. 

 

¡Camino de Santiago! Por él volvieron a España el arte románico y 

el gótico, el rito y la jerarquía eclesiásticos, las instituciones romanas y las 

letras francesas, la escolástica italiana y el Derecho de la Escuela de 

Bolonia... Poblado de romeros y truhanes, de santos y de picaros, por sus 
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CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ 

Españoles ante la Historia, 1958. 

múltiples rutas el Hijo del Trueno realizó el mayor de los milagros: el íntimo 

contacto de España y Occidente." 

 

 

 De todos es sabida la impronta en España de 

las Órdenes Militares a lo largo de toda la Edad Media. 

Pero, que fue lo que hizo que fuesen tan importantes, 

entendemos que fue su voluntad. Voluntad de ser 

mejores personas y combatir entre otros a la injusticia 

recogido en su REGLA DE SAN AGUSTIN Y DE 

NUESTRO SEÑOR SANTIAGO. 

 

Tradiciones y leyendas hay innumerables, sin embargo, es nuestra 

intención detenernos en un aspecto que sin él estos no hubiesen sido tan 

importantes ni necesarios, como pudiera ser la protección de los viandantes 

por los caminos, ya sean peregrinos, religiosos, comerciantes, y toda una 

constelación de personajes que abundaban en estos, y por supuesto no todos 

nobles ni leales, sino todo lo contrario, pícaros, pedigüeños, mujeres de vida 

alegres, penitentes, etc. etc. 

 

Para ello nos centraremos en la Orden de Santiago y su esfuerzo 

para mantener libres y seguros sus itinerarios de tránsito en los caminos bajo 

su responsabilidad y que ponían en contacto sus propiedades. Empecemos. 

 

 

CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 

ORDEN DE SANTIAGO 

 

La Orden de Santiago se inició en la 

protección de los peregrinos del Camino de Santiago, 

Se remontó varios siglos atrás y diré que algunos 

historiadores apuntan que la Orden de Santiago fue creada por el rey Ramiro 

I de Asturias (790-850), a raíz de la victoria en la Batalla de Clavijo, fechada 

el 23 de mayo de 844, y que, supuestamente, tuvo lugar en La Rioja, cerca de 

Clavijo en un lugar que posteriormente se llamó Campo de las Matanzas, en 

recuerdo de esta batalla. 
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En la obra, Noticias de las Ordenes de Caballería de España, Cruces 

y Medallas de Distinción. Impresa en Madrid en 1815 por la Imprenta de 

Collado, podemos leer sobre la Orden de Santiago: 

 

"Orden Militar de Santiago de la Espada. Ignorase el año cierto en 

que fue instituida esta Orden, aunque su mucha antigüedad, y que en el año 

1030 estaba ya fundada y tenía maestre, encomienda y comendador, según 

aparece en un privilegio original del rey Fernando I (¿?-1065), concedido a 

las monjas del monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca. Algunos creen 

que trae su origen desde los años de 848, en la donación que el rey Ramiro I 

hizo a la iglesia de Santiago, en memoria de la victoria alcanzada contra los 

moros en la célebre batalla de Clavijo". 

 

Más, a día de hoy la mayoría de historiadores coinciden en que, esta 

batalla nunca se libró, habiendo sido inventada por el imaginario popular 

cosa que habría que debatir más a fondo y no es objeto de esta disertación. 

Atribuyéndose la creación de la Orden de Santiago tras dicha batalla, a la 

devoción profesada hacia el apóstol Santiago, al que la leyenda atribuye una 

crucial intervención en dicha batalla. Mostrándolo como Santiago, «el 

Matamoros». 

 

Años después, en agosto de 997, el caudillo 

Abu Amir Muhammad ben Abi ʿAmir al-Maʿafirí (939-

1002), más conocido como Almanzor, ayudado por 

algunos traidores gallegos, arrasó Compostela, siendo 

tan sólo respetada la tumba del apóstol Santiago. Como 

apunte, entre la historia y la leyenda, decir que, el caudillo musulmán hizo 

que las campanas de la basílica fuesen llevadas por prisioneros cristianos 

hasta Córdoba, donde fueron instaladas en su nueva mezquita y que fueron 

devueltas por San Fernando en 1236. 

 

Tras el citado saqueo, los monjes agustinos que vivían en el 

convento de San Loyo o San Eloy de Loyo, cerca de Compostela, (fundado a 

imagen de la Orden de Calatrava), fueron los primeros que decidieron velar 

los caminos que llevaban a los peregrinos hasta la tumba de Santiago, 

provenientes mayoritariamente del sur de la península, para que estos 

estuvieran libres de cualquier tipo de amenaza. 
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Este valiente acto de los monjes agustinos, 

hizo que el rey Fernando II de León (1137-1188), y el 

obispo de Salamanca, Pedro Suárez de Deza (¿? -

1206), el 1 de agosto de 1170, encargaran a un grupo 

de trece caballeros, que fueron conocidos como los 

Fratres o Caballeros de Cáceres, la defensa de la 

misma. Comentar que Cáceres por su estratégica situación geográfica de paso 

entre el sur y el norte de la península en la parte oeste de la misma, fue una 

de las ciudades más disputadas durante la Reconquista. 

 

Podríamos decir que fue el germen de la Orden de Santiago, aunque 

en ese momento, el 1 de agosto de 1170 lo que creó el rey Fernando II de 

León fue la Orden de los Frates de Cáceres. 

 

En la fundación de la Orden participaron Cerebruno (¿?-1180) y 

Pedro Gundesteiz (¿?-1206), arzobispos de Toledo y Santiago de Compostela 

respectivamente. Juan, Fernando y Esteban, obispos de León, Astorga y 

Zamora, también respectivamente. Y el delegado papal, el cardenal Jacinto 

Orsini (1106-1198). 

 

Desde Compostela hasta los Pirineos, se fundaron un gran número 

de hospitales para atender a los peregrinos, y para que estos tuvieran una 

defensa más eficaz, los Frates, o Caballeros de Cáceres, se unieron a los 

monjes agustinos. Con esto se obligaron por voto solemne a defender esos 

caminos. Fue en ese momento de unión del ámbito religioso y militar, cuando 

los Freires de Cáceres cambiaron su nombre al de Freires de Santiago, siendo 

este un segundo paso para la creación de la Orden de Santiago. 

 

Con respecto al extremo de que la Orden de Santiago se creó, entre 

otros deberes, para la defensa de los peregrinos que iban a Santiago, hay 

historiadores que no están de acuerdo, pues no hay constancia en ningún 

escrito ni tampoco en las memorias de la Orden, que lo exprese 

explícitamente. Además, las crónicas del Comendador de Villahermosa Pedro 

de Orozco de 1486, y de fray Francisco de Rades y Aranda de 1572, no 

mencionan en ningún momento la tarea de defender a los peregrinos, ni más 

concretamente, los que iban a la tumba de Santiago, aunque habrá que 

reconocer la defensa de los caminos en defensa de sus posesiones y beneficio 

del comercio. 
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Ahondando en este extremo, cabe comentar que el origen de la 

Orden en Cáceres, así como la ausencia de casas de la misma a más de 200 

Km del Camino Francés a Santiago, indica con bastante claridad, que velar 

por los peregrinos que iban a Santiago, no era uno de sus principales 

cometidos. Pero, por el contrario, el origen de la Orden en Cáceres, donde 

tuvo su primera sede, sí que nos confirma su carácter con el cual contener la 

expansión de los moros en la península. 

 

Además, muchos años antes de 1170, Galicia y León ya se habían 

liberado de la dominación musulmana, y los musulmanes que quedaban, eran 

principalmente moriscos, es decir, moros bautizados y convertidos al 

cristianismo. 

 

La Orden de los Fratres de Cáceres sobre enero o febrero de 1171, se 

convirtió finalmente, en la Orden de Santiago, gracias al obispo de Santiago 

de Compostela, Pedro Godoy, y a que Pedro Fernández de Castro Potestad 

(¿?-1184), también llamado Pedro Fernández de Fuentencalada, caballero que 

lideraba a Los Trece, y toda su milicia, se declararon caballeros del apóstol 

Santiago. 

 

Ya que la Orden lleva en su nombre el nombre 

de Santiago Apóstol, procede comentar brevemente 

sobre el mismo. Santiago de Zebedeo o Jacobo de 

Zebedeo (5 a. C.-44), llamado «el Mayor», o «el 

Matamoros», nace en Betsaida, Galilea, y fue discípulo 

de Jesús (c 4 s. C.-30-33). Algunos años después de 

abandonar Jerusalén, vuelve a ella, siendo el primer apóstol que derramó su 

sangre a causa del rey judío Herodes Agripa I, llamado «el Grande» (11 a. 

C.-44).  

 

Posteriormente, a principios del siglo IX, los discípulos de Santiago, 

trasladaron sus restos a España y lo enterraron en Iria Flavia, la actual 

Galicia. Y durante el reinado del rey Alfonso II de Asturias (759-842), 

llamado «el Casto», siendo Teodomiro obispo de Iria Flavia, se inició la 

peregrinación a su sepulcro. Ya en el siglo XII las reliquias del Apóstol 

fueron trasladadas a Compostela. 
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Continuando con la Orden de Santiago, apuntamos algunos de los 

nombres de los primeros trece caballeros: Pedro Arias; Conde Rodrigo 

Álvarez de Sarriá; Rodrigo Suárez; Pedro Muñiz; Fernando Odoarez, señor 

de la Varra y Arias Fumaz, señor de Lentazo. 

 

La bula de confirmación de la Orden dice que estos caballeros, eran 

arrepentidos de la vida licenciosa que hasta entonces habían llevado. 

 

Un año después, en 1172, la Orden de Santiago ya se había 

extendido a los reinos de Castilla, Portugal, Aragón, Francia, Inglaterra, 

Lombardía y Antioquía, aunque fue en los reinos de León y Castilla donde 

tuvo su mayor poder. 

 

En 1184 los caballeros santiaguistas, ayudaron al rey Fernando II de 

León a recuperar Cáceres, pero en 1196 volvió a manos musulmanas. 

 

Cáceres se convierte en una obsesión para el rey, por ser un enclave 

fronterizo fundamental para salvaguardar su reino. Y para la Orden de 

Santiago por ser la ciudad donde se fundó. Así, para recuperar Cáceres de 

manos musulmanas, en 1213, en 1218, en 1222 y en 1223 hubo intentos 

infructuosos de reconquistarla. Mas, hubieron de esperar hasta el 22 de abril 

de 1229, víspera de San Jorge, para reconquistar Cáceres de manos 

musulmanas. 

 

Los Trece caballeros de la Orden de los Frates, perduraron en la 

Orden de Santiago con el nombre de Trecenazgo, y debían asistir a los 

capítulos con capas negras y bonetes, como lo hacían los priores, y en ellos 

recaía la elección del maestre, además de ayudarlo con su consejo. 

 

La autoridad del Trecenazgo, sobre la Orden ha 

variado según las épocas, así, en 1246 le fue 

enormemente restringida por el papa Inocencio IV 

(1195-1254) a petición del 17 maestre de la Orden, 

Pelayo Pérez Correa (1205-1275), para ser de nuevo 

restablecida su autoridad por el papa Alejandro IV 

(1199-1261). Mas, la autoridad que siempre tuvieron, fue la facultad de 

destituir al maestre. Cabe comentar que la dignidad de Trece cayó en desuso 
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por mucho tiempo, hasta que el 8 de junio de 1906 se volvió a restablecer 

gracias a una bula del papa Pío X (1835-1914). 

Como apunte histórico comentar que, Los Trece, constituyeron las 

primeras dignidades de la Orden después de los priores de Uclés y de San 

Marcos de León, pero lo cierto es que hasta 1212, 42 años después de la 

creación de la Orden de los Frates de Cáceres, nunca se menciona 

documentalmente a Los Trece. 

 

Los caballeros santiaguistas tuvieron posesiones en los reinos de 

León, Castilla, Aragón y Portugal; pero el rey Fernando II de León y el rey 

Alfonso VIII de Castilla (1155-1214), querían que la sede de la Orden 

estuviera en sus respectivos reinos: en San Marcos de León y Uclés 

respectivamente, pues Cáceres, donde se creó la Orden, se encontraba en el 

reino de León. Y en el reino de Castilla fue donde se refugió la Orden tras la 

pérdida de Cáceres. 

 

De ahí surgió un largo conflicto que hizo que la Orden, por muchos 

años, tuviera dos sedes, una en San Marcos y otra en Uclés, hasta que, 

finalmente, en 1230, el rey Fernando III de Castilla (1199-1252), llamado «el 

Santo», unió ambas coronas, pasando desde ese momento a ser el Castillo de 

Uclés, en la provincia de Cuenca, la sede de la Orden, es decir, la Caput 

ordinis, la Cabeza de la Orden, aunque la de León mantenía su autonomía y 

capitalidad en Llerena. 

 

Así, el 9 de enero de 1174, según consta en la Escritura Real, tuvo 

lugar en Arévalo el acto solemne por el cual Alfonso VIII entregó el castillo 

y la villa de Uclés, con todas sus tierras, viñas, prados, pastizales, arroyos, 

molinos, portazgos, etcétera, al maestre de la Orden, Pedro Fernández de 

Fuentencalada. 

 

Ya con el nombre definitivo de Orden de 

Santiago, durante el reinado del rey Alfonso VIII de 

Castilla fue aprobada la Orden por medio de una bula 

dada en Ferentino, cerca de Roma, por el papa Alejandro 

III (1100-5-1181), el 5 en julio de 1175. Desde este 

momento ya se conoció por siempre como Orden de Santiago y a sus 

caballeros, santiaguistas. En uno de los párrafos de dicha bula se dice 

textualmente: 
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"...y para remedio de la flaqueza humana, se permite el matrimonio 

a los que no pudieran ser continentes; guardando a la mujer la fe no 

corrompida y la mujer al marido, porque no se quebrante la continencia del 

tálamo conyugal, según la institución de Dios y la permisión del Apóstol San 

Pablo." 

También en la mencionada bula, dejó a la Orden exenta de la 

jurisdicción a los frailes comunes, ratificando posteriormente este extremo, 

los papas Lucio III (1100-1185), Urbano III (1120-1187), e Inocencio III 

(1161-1216), mediante diversas bulas que fueron conformando el devenir de 

los caballeros y los religiosos. 

 

La Orden de Santiago fue la primera en la península que permitía 

que sus caballeros se casaran, además, a diferencia de las órdenes de 

Calatrava y Alcántara que seguían la severa Regla benedictina, siguió la 

Regla más suave de los agustinos. Esto hizo a la Orden de Santiago muy 

popular entre los caballeros guerreros. 

 

Los caballeros santiaguistas estaban obligados a los votos de 

pobreza y obediencia, pero no al voto de castidad, prometiendo la misma 

antes del matrimonio o acabado el mismo, junto a la fidelidad conyugal 

mientras estuvieran casados. Comentar que la citada bula del papa Alejandro 

III recomendaba el celibato. 

 

 La Orden estaba compuesta por varias clases de miembros: 

 Canónigos: Encargados de la administración de los sacramentos. 

 Comendadoras: Ocupadas en el servicio de los peregrinos. La Orden 

de Santiago fundó conventos femeninos de comendadoras, apelativo 

utilizado para nombrar a las monjas. Las mujeres asumían la educación de 

las hijas de los caballeros, aunque algunas comendadoras sí estuvieron al 

frente de alguna encomienda. 

 Caballeros religiosos: Los que vivían en comunidad. 

 Caballeros casados: Los cuales vivían con sus hijos y esposas. 

 

Los caballeros santiaguistas estuvieron 

presentes en todas las campañas de la Reconquista, 

siendo su primera acción militar sobresaliente en 

1177, ayudando al rey Alfonso VIII, en la toma de 

Cuenca. También participaron en la guerra de 
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Portugal en 1179. Contra los musulmanes en Cáceres en 1184. En la batalla 

de las Navas de Tolosa en 1212.  

 

El Capitulo General de la Orden tenía lugar el día de Todos los 

Santos en la Casa Mayor, que en unos casos era San Marcos de León y en 

otros, sobre todo a partir del siglo XII, en Uclés. El primer Capítulo General 

se reunió en San Marcos en 1199. 

 

La Orden de Santiago llegó a ser muy poderosa y tener muchos 

bienes, en España, esos bienes eran 83 encomiendas, 2 ciudades, 178 

condados y aldeas, 200 parroquias, 5 hospitales, 6 conventos y la Universidad 

de Salamanca. Además, también tenían posesiones en Portugal, Francia, 

Italia, Hungría e incluso en Palestina 

. 

Algunos de esos cinco hospitales fueron: 

 

 Hospital de peregrinos de Santa María de las Tiendas. 

 Entre Carrión de los Condes y Sahagún, fundado en 1190. 

 Hospital de Loyo: Donado en 1254 al arzobispado de Santiago por un 

intercambio de bienes, por los que la Orden recibió Mérida y varios 

hospitales en la Aquitania, como los de Toledo, Talavera, Teruel y 

Cuenca. 

 Hospital de San Marcos de León, fundado en 1442. 

 Hospital de Villamartín, que atendía a pobres y leprosos. 

 

También comentar que, Abrantes fue la primera encomienda de la 

Orden de Santiago en Portugal, datada en 1172 durante el reinado del rey 

Alfonso I (1109-1175), más conocido como Alfonso Enríquez, pero el rey 

Dionisio I de Portugal (1261-1325), llamado «el Labrador», gracias a una 

bula del papa Nicolás IV (1227-1292) la separó de la Orden de Santiago, 

separación que fue efectiva en 1290. 

 

El maestre Pelayo Pérez Correa, fue uno de los 

que mayor esplendor dio a la Orden. Convenció al rey 

Fernando III llamado "el Santo" para sitiar a Sevilla, y, 

cuenta una leyenda, que, durante dicho sitio, 270 

caballeros santiaguistas, se internaron en la sierra, y al 

anochecer sin haber obtenido la victoria, se les apareció 
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la Virgen María, a la que rogaron que detuviese el curso del sol pronunciando 

la deprecación: "Santa María, detén tu día". Pasados los años, en recuerdo de 

esto, se construyó en ese lugar, la ermita de la Virgen de Tentudía, es decir, 

Detén-tu-día. También en Dos Hermanas en el barrio de Fuente del Rey para 

el cerco a Sevilla en 1247 se apareció la virgen denominada de Valme. 

(váleme Señora). 

 

Las órdenes entre ellas tenían ciertas 

diferencias, tierras, dominios, competencias, pero en 

1240, se resuelven las mismas gracias a un acuerdo 

tomado en Las Posadas de Albenfut. Y, a primeros de 

1254, se fijan las lindes para las dos Ordenes, 

acordándose como ejemplo esta: 

 

"Y otorgamos que el castillo de Argalet, que no sea poblado nunca e 

que fique mojón para la una e para la otra como vierte las aguas contra 

Ornachos e contra Reyna finque a la Orden de Santiago; é de parte e 

Benquerencia á Magacela que finque a la Orden de Alcántara". 

 

Tras la muerte del 25º maestre de la Orden, Vasco Rodríguez de 

Coronado (1278-1338) en 1338, el consejo de los Trece, eligió como maestre 

al sobrino de éste, Vasco López, pero no contaba con el favor del rey Alfonso 

XI de Castilla (1311-1350), llamado «el Justiciero», así pues, fue acusado de 

traición y de haber acuñado moneda falsa, y el rey nombró maestre a su hijo 

bastardo, el infante Fadrique Alfonso de Castilla (1334-1358), hijo de Leonor 

Núñez de Guzmán (1310-1351) anulando la elección de Los Trece. 

 

Vasco López ese mismo año 1338, huyó a Portugal llevándose 

ganado y alhajas que pertenecían a la Orden. 

 

La injerencia del rey en la norma sucesoria de la Orden provocó 

disputas en la misma, y, además, duros comentarios del papa Benedicto XII 

(1280-1342), hasta tal punto, que se convirtió en enemigo del rey Alfonso XI 

de Castilla. 

 

Fadrique Alfonso de Castilla, en Sevilla, en 1358, fue acusado de 

traición por su hermanastro el rey Pedro I de Castilla (1334-1369) llamado 

«el Cruel» por sus detractores y «el Justo» o «el Justiciero» por sus 
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partidarios, el cual, mandó matar a su hermanastro, muriendo este ensartado 

por las flechas de sus ballesteros. Tras esto, tuvo la Orden siete maestres que 

pasaron por su maestrazgo sin pena ni gloria. 

 

Todo esto cambió al llegar el 37º maestre de la 

Orden Lorenzo Suárez de Figueroa (1345-1409), el cual 

en un largo maestrazgo de 22 años, fundó el convento 

de Santiago de Sevilla, y le dio a la Orden una nueva 

época de esplendor. 

 

En 1275 la Orden tenía seis conventos de monjas, denominadas 

comendadoras. Según la regla de la Orden, las mujeres e hijas de los 

caballeros y comendadores, mientras estos se hallaban en la guerra contra los 

moros y si estos morían, podían vivir por cierto tiempo en los conventos de 

monjas. Pero como las mujeres sólo profesaban castidad conyugal, y no 

perpetua, una vez viudas, podían salirse del convento y volverse a casar. Pero 

a partir de 1600 se les prohibió a los conventos admitir mujeres seglares. 

Estos conventos fueron: 

 

1. San Salvador de Destriana en León, fundado en 1181. 

2. Santa Eufemia de Cozuelos en Olmos de Ojeda (Palencia), fundado 

en 1186. 

3. Santos-o-Velho en Lisboa, fundado en 1194. 

4. San Vicente de Junqueras en Barcelona, fundado en 1212. 

5. Sancti Spiritus en Salamanca, concedido a la Orden en 1233. 

6. San Pedro de la Piedra en Lérida, fundado en 1260. 

 

Ya con el maestrazgo de la Orden por la Corona Española, tenemos los 

conventos de Membrilla, en Ciudad Real, y las Comendadoras de Madrid en 

1650. 

 

Llegamos a 1453, año en que el rey Enrique IV de 

Castilla (1425-1474) se hizo cargo del maestrazgo de la 

Orden hasta que el infante Alfonso de Castilla (1453-

1468), alcanzara la mayoría de edad, nombrando a 

Beltrán de la Cueva (1443-1492) maestre provisional 

entre 1462 y 1463, año este en que rey Alfonso de 
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Castilla llamado «el Inocente», alcanzó la mayoría de edad, y fue nombrado 

el 43 maestre de la Orden. 

 

En 1474, Juan Fernández Pacheco y Téllez Girón, 44º Maestre de la 

Orden y I marqués de Villena (1419-1474), tras siete años de maestrazgo, 

cesó voluntariamente en el cargo en favor de su hijo Diego, pero esto 

provocó un cisma en la Orden, ya que incumplía la norma de elección de 

nuevo maestre. A su vez, Rodrigo Manrique (1406-1476) y Alonso de 

Cárdenas (c. 1423-1493) luchaban por el maestrazgo. Finalmente fue 

nombrado Alonso de Cárdenas 45º maestre en San Marcos, en León, y 

Rodrigo Manrique 46º maestre en Uclés, en Castilla. 

 

Estas luchas por ser maestre desprestigiaban a la Orden. Así pues, al 

morir el maestre Rodrigo Manrique en 1476, los Reyes Católicos, el rey 

Fernando II de Aragón (1452-1516), y la reina Isabel I de Castilla (1451-

1504), decidieron solicitar al papa Alejandro VI (1413-1503) que les 

concediese el maestrazgo de la Orden, y este se lo concedió mediante una 

bula ese mismo año. 

 

Así, pusieron término a las disputas y a los dobles maestrazgos, 

quedándose los reyes con el maestrazgo de la Orden durante un tiempo que 

creyeron prudencial, pasado el mismo, nombraron como 48º maestre de la 

Orden, de nuevo a Alonso de Cárdenas. 

 

Al finalizar la Reconquista, la Orden tenía un impresionante poder, 

tanto territorial, pues se podía ir desde Uclés a Portugal caminando por los 

dominios de la Orden, como económico, pues el maestre de la Orden llegó a 

obtener una renta anual de 64.000 florines de oro, una cantidad muy 

importante para la época. 

 

Al morir el rey Fernando II de Aragón, le sucedió el rey Carlos I 

(1500-1558), llamado «el César», y durante su reinado, en 1523, el papa 

Adriano VI (1459-1523) unió para siempre a la Corona de España los 

maestrazgos de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. La Orden de 

Montesa se mantuvo independiente hasta el 8 de diciembre de 1587, año en 

que su último Gran Maestre, Pedro Luis Garcerán de Borja y Castro-Pinós, 

(1528-1592), más conocido simplemente como Garcerán de Borja, negoció 

con el Rey Felipe II de España (1527-1598), llamado «el Prudente», para 
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incorporar también esta Orden a la Corona de España, cosa que sucedió, 

gracias a una bula del papa Sixto V (1521-1590). 

 

En sus inicios ingresar en la Orden no era difícil, siempre que se 

acataran los votos y la Regla, pero a partir de mediados del siglo XIII cada 

vez se hizo más complejo, debiendo los candidatos a ingresar en la Orden, 

demostrar en sus cuatro primeros apellidos ser hidalgo, o hijodalgo de sangre 

a fuero de España y no hidalgo de privilegio, extremo que también debían 

probar su padre, madre, abuelos y abuelas. Además, también debía probar 

que ni él ni sus padres ni sus abuelos habían ejercido oficios manuales ni 

industriales. 

 

También es preceptivo anotar, que tampoco podían ingresar en la 

Orden, las personas que tuvieran mezcla de musulmán, judío, converso, 

pagano, hereje, o quien hubiera sido o descendiera de penitenciado por actos 

contra la fe católica, o hubiera sido o sus padres o abuelos, prestamistas, 

procuradores, mercaderes al por menor, escribanos públicos, o hubieran 

tenido oficios con esfuerzo manual. Tampoco podían ingresar en la Orden 

quien hubiera sido infamado, faltado a las leyes del honor, ejecutado 

cualquier acto impropio de un perfecto caballero, o no disponer de dinero 

suficiente para vivir con holgura.  

 

A pesar de lo antedicho, quien lograba ser admitido debía servir tres 

meses en galeras y luego residir un mes en un monasterio de la Orden para 

aprender la Regla. 

 

Todos estos requisitos, hicieron que la Orden, 

comenzara a ser muy elitista, tanto, que atrajo el interés 

de personas de la alta nobleza, como Gregorio María de 

Silva y Mendoza (1649-1693), duque de Pastrana, o, 

José de Armendáriz y Perurena, (1670-1740) marqués 

de Castelfuerte. Y personas altamente relevantes en 

cada época, como el pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-

1660) más conocido como Diego Velázquez, o, el poeta Francisco Gómez de 

Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (1580-1645), más conocido como 

Francisco de Quevedo. 
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Posteriormente se eliminaron cierta cantidad de estos requisitos, 

aunque no todos, siendo aún en la actualidad una Orden muy elitista a la hora 

de seleccionar los candidatos al ingreso en la misma. Así pues, desde el siglo 

XVII hasta la actualidad, ingresar en la Orden de Santiago constituye la meta 

de cierto colectivo de personas de gran poder. 

 

En 1869, los archivos de la Orden que estaban en Uclés, pasaron al 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. Pocos años después, la primera 

República Española, que se extendió del 11 de febrero de 1873, al 29 de 

diciembre de 1874, el día 9 de marzo de 1873 suprimió esta y todas las 

órdenes por decreto de Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), y, aunque fue 

restablecida en 1875 durante la Restauración Borbónica, por el Ministro 

Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885), la Orden quedó reducida tan 

sólo a un instituto nobiliario de carácter honorífico regido por un Consejo 

Superior que dependía del Ministerio de la Guerra, el cual fue extinguido tras 

la proclamación de la segunda República Española que estuvo en vigor desde 

el 14 de abril de 1931, hasta el 1 de abril de 1939. 

 

Durante el reinado del rey Juan Carlos I (1938), las Órdenes de 

Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, se reinstauraron, pero como una 

asociación civil con carácter de organización nobiliaria, honorífica y 

religiosa, y como tal permanece en la actualidad. 

 

La insignia actual de la Orden es una cruz de gules simulando una 

espada, flordelisada en la empuñadura y en los brazos. Los caballeros 

portaban la cruz en el estandarte y en la capa blanca, mas, en un principio se 

cree que estaba acompañada de alguna señal del santo, como la venera, la 

cual siempre ha sido en España la insignia del apóstol Santiago. 

 

En los sellos antiguos de los maestres, así como los de los 

conventos, se ve una espada no flordelisada, y encima de la espada y bajo la 

guarnición una venera. 

 

La Orden de Santiago desde sus comienzos ha tenido una clara 

estructura jerárquica: 

 

 Maestre 
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 Priores de Uclés y San marcos. Hasta 1502 sus mandatos eran de por 

vida, y posteriormente fueron trienales. 

 Los Trece 

 Grandes Cruces de Castilla, León y Montalbán. 

 Freires o caballeros casables. Bajo el mando directo del maestre. 

 Caballeros estrechos. Profesaban el celibato y vivían en comunidad. 

Estaban bajo la dirección de los superiores eclesiásticos. 

 Religiosos y religiosas 

 Canónigos regulares o monjes santiaguistas. Su cometido era la 

celebración del culto, la asistencia espiritual y regentar las parroquias 

del priorato. 

 

Años más tarde, los reyes Carlos I y Felipe II dieron a la Orden la 

jerarquía que ha llegado hasta nuestros días, compuesta por: 

 

 Presidente 

 Ocho ministros togados 

 Un fiscal 

 Un secretario 

 Un contador general 

 Un alguacil mayor 

 Un tesorero 

 Cuatro procuradores generales 

 Y Cuatro fiscales 

 

(Estos dos últimos cargos pertenecen a cada una de las cuatro órdenes 

militares de España). 

 

Se puede decir que de todas las Ordenes que se establecieron en la 

península en la época medieval, la más rica e importante fue sin ninguna 

duda la Orden de Santiago, con cierto paralelismo a la Orden del Temple. 

 

Los tres votos que hacían los caballeros al ingresar en la Orden eran: 

 

1. Obediencia a sus superiores. 

2. No tener nada propio sino con licencia del gran maestre. 

3. Castidad conyugal. 
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A los cuales añadió en 1655, un cuarto voto, el cual era defender la 

Inmaculada Concepción de María. 

 

Además, los caballeros, cuando redactaban su testamento, estaban 

obligados a dejar su taza y mula, es decir, sus bienes civiles, al maestre y su 

caballo y armas, es decir sus bienes de guerrero, al comendador mayor. 

 

La Orden de Santiago hasta el año 1493, que pasó a formar parte de 

la Corona Española, tuvo cuarenta y ocho maestres, y no todos dejaron 

huella. Incluso hubo uno, el 16 maestre, Rodrigo Yáñez, que dejó el 

maestrazgo de la Orden voluntariamente sin que a día de hoy, se conozcan 

los motivos que lo motivaron a ello. 

 

El traje de ceremonia de los santiaguistas consiste en una capa 

blanca con una cruz roja en forma de espada flordelisada en la empuñadura y 

en los brazos. En cuanto al vestuario, se conserva un documento que lo 

describe: 

 

"Los caballeros no pueden vestir ni traer ropas de colores salvo 

prietos ni pardos e blancas nin enforros de mantas, grises o armiños, ni 

qamarras, ni pueden traer collares, cadenas e guarniqiones de oro e plata e 

otras cosas semejantes." 

 

La Orden de Santiago posee todavía en España ciertos territorios, 

como el Campo de Montiel, León de la Orden de Santiago, Tentudía y el 

Valle de Ricote, en los que hoy ejerce solamente la jurisdicción eclesiástica, 

o el derecho de patronato. 

 

ARQUITECTURA MILITAR  

 

La frontera o Banda Morisca, dejó también, a 

uno y a otro lado, un conjunto de fortalezas y castillos, 

de ciudades amuralladas y, también, de numerosas 

torres, de tipología muy variada, que cumplían la 

misión de vigilar y defender los caminos de acceso a 

uno u otro territorio y de avisar, mediante señales 

ópticas (ráfagas de espejos y, sobre todo, de ahumadas), de una incursión del 

enemigo o de una concentración de tropas fuera de lo normal. La frontera 
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creó también un tipo humano –el hombre fronterizo– habituado a la violencia 

y que había hecho de la violencia un medio de vida.  

  

La paz en la frontera de Granada estaba regulada por tratados de 

treguas y paces, como se les Llamaba; tratados que no eran en modo alguno 

perpetuos sino que se fijaban por un periodo concreto de tiempo, más o 

menos largo, pero concreto al fin. Durante estos años o meses de paz, la 

frontera adoptaba un aspecto de normalidad aunque con muchos peligros. 

  

Los comerciantes y viajeros transitaban de un lado al otro, 

protegidos por Salvoconductos; las mercancías iban y venía de un lado al 

otro: ganado y trigo en dirección a Granada; productos artesanales de lujo, 

sedas y telas caras, y especias, en dirección a las tierras del lado andaluz.  

 

Estaba expresamente prohibido exportar a Granada metales 

preciosos, armas y caballos.  

 

Productos todos ellos considerados de valor estratégico. Durante las 

treguas se producía también el rescate y canje de cautivos, interviniendo en 

este singular comercio las órdenes religiosas de los trinitarios y mercedarios, 

con fuerte implantación en Andalucía, o profesionales laicos llamados 

alfaqueques.  

  

Uno de los principales resultados de la violencia frontera fue el 

fenómeno de la esclavitud y del Cautiverio, que llegó a convertirse en 

Andalucía en un verdadero problema social entre cuyas causas podemos 

atribuirlas a actos de bandidaje y/o bandolerismo. 

  

A lo largo de todo el siglo XIII, pero especialmente a mediados del 

mismo, las grandesconquistas militares llevadas a cabo por Fernando III y 

Alfonso X en el Valle del Guadalquivir, y sobre todo la paulatina y 

sistemática ocupación e integración de estas nuevas tierras a la Corona de 

Castilla, no sólo habían originado el "nacimiento de Andalucía" sino también 

el definitivo establecimiento del reino nazarí de Granada, teóricamente 

vasallo del castellano. Resultado de todo ello fue la existencia de una primera 

frontera entre ambos reinos; frontera que no sólo fue territorial y política sino 

cultural, lingüística, religiosa, etc. (GONZALEZ JIMENEZ, M., 1980; 

TORRES DELGADO, C., 1974).  
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Esta primera frontera sufrió, evidentemente, diversas modificaciones 

durante los reinados de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI. Pero a la 

muerte de este último monarca en 1350 la frontera de Granada fue 

paulatinamente encontrando ciertos cauces de estabilización y fijación 

geográfica que perduraron en líneas generales hasta el inicio de la Guerra de 

Granada a fines del siglo XV (MACKAY, A., 1981). En cualquier caso, el 

análisis detallado de su ubicación geográfica resulta harto complejo 

(MARCHENA GOMEZ, M., 1987).  

  

Dos factores contribuyen principalmente a ello. 

En primer lugar, la inexistencia de una línea geográfica 

fronteriza, tal como la entendemos hoy, apoyada con 

precisión sobre accidentes naturales. En segundo lugar, 

la creciente movilidad fronteriza durante el reinado de 

Alfonso XI hasta 1344. Efectivamente, una extensa 

tierra de nadie despoblada, tanto en Granada como en Andalucía, y sometida 

a las acciones militares destructivas de los ejércitos castellanos y granadinos 

constituía lo que podríamos llamar "la frontera viva y real" de los dos reinos 

que en cualquier caso posibilitaba la existencia de una tierra sin ley, sujeta a 

actos de vandalismo, robos u bandidaje muy violentos.  

  

A niveles locales, cada pueblo, castillo o aldea, conocía 

perfectamente donde terminaba la jurisdicción de su propio territorio y donde 

comenzaba la del vecino más próximo al otro lado de la frontera. Pero, en la 

práctica, esta teórica delimitación apenas si era respetada; lo que ocasionaba 

muchas veces graves fricciones fronterizas entre unos y otros. La existencia 

ocasional de algún accidente geográfico importante (ríos, montes, valles, etc.) 

contribuía a aclarar la delimitación de los respectivos términos fronterizos, 

pero cuando éste no existía, todo se dejaba al arbitrio de los "moros viejos 

sabidores" del lugar o de los "cristianos viejos" en su caso.  

  

La frontera geográfica debía arrancar en las proximidades de la costa 

del Estrecho de Gibraltar, en torno a la desembocadura del río Palmones, 

cuya posesión castellana era evidente tras la conquista de la ciudad de 

Algeciras en 1344; y del río Guadarranque, cuyo control era ya mucho más 

dudoso, especialmente tras la pérdida en 1333 de la plaza de Gibraltar y el 

fallido intento de su recuperación en 1350. La zona más occidental de la 
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Bahía de Algeciras permaneció teóricamente bajo dominio cristiano hasta la 

destrucción de esta ciudad en 1369.  

  

En cuanto a la estructura defensiva de la frontera de Granada, la 

existencia del reino de Granada no sólo motivó la aparición y consolidación 

de una frontera geográfica, sino que ocasionó la conversión de toda 

Andalucía en una auténtica tierra de frontera fuera de la ley de la que, 

evidentemente, fueron conscientes los andaluces de la época.  

 

En este sentido, esta situación impulsó también la consolidación de 

un modelo singular de sociedad regional organizada para la guerra. Esta 

organización bélica se en tiempos de Alfonso XI mediante el establecimiento 

de un complejo sistema de fortificaciones, distribuidas por toda Andalucía, 

que respondía a una ordenación previa de la defensa territorial. 

Fortificaciones que presentan desde el siglo XIII unas peculiaridades propias 

que la determinan y caracterizan frente a otros sectores del reino, que ponía 

en comunicación todo el sistema del reino desde la Banda Morisca hasta la 

Banda Portuguesa, objeto también de atención. 

  

Tales peculiaridades devienen motivadas por las necesidades 

específicas de la Frontera. No se trata, evidentemente, de la construcción de 

un nuevo sistema de fortificaciones defensiva según los criterios coyunturales 

de cada momento histórico; sino más bien de consolidar un vasto sistema 

estructural ya latente en la región desde la conquista y ocupación del Valle 

del Guadalquivir.  

  

Ahora bien, en la organización del sistema los particularismos 

regionales, comarcales y locales. 

 

Tuvieron una especial relevancia. Cada reino, cada comarca o 

señorío, e incluso cada municipio, había organizado su propia defensa 

atendiendo a las necesidades, características, usos y costumbres del lugar, 

según lo había vivido y experimentado desde el siglo XIII. La diversidad 

geográfica regional acentuó también la existencia de tales particularismos 

locales; pues junto a las regiones llanas de las Campiñas aparecen casi sin 

continuidad otras zonas abruptas de difícil acceso en las Serranías 

Subbéticas.  

  



Antonio Céspedes Mimbrero 
 
 

 
162 Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 

 

Naturalmente, la estructura defensiva de unas y de otras no podía ni 

debía ser idéntica. Por el contrario, sus edificaciones castrales variaron por 

este motivo en complejidad defensiva, distancia, profusión, materiales, etc.  

  

Así pues, los sistemas de fortificaciones andaluces del siglo XIV 

dependieron de factores como la tradición local, las necesidades particulares 

de cada sector fronterizo, el grado de ocupación del territorio, la orografía, la 

poliorcética, etc., así como la defensa contra algaradas en busca de botín ya 

sea ganado, cereal y/o esclavos.  

  

En este sentido, a nivel de toda Andalucía se detecta desde el siglo 

XIII la existencia de un complicado sistema estructural defensivo, organizado 

mediante la articulación de dos líneas de construcciones castrales y otra 

tercera de ciudades y villas bases con fines logísticos que se escalonan desde 

la margen izquierda del río Guadalquivir hasta las primeras estribaciones de 

los montes del Sistema Subbético y el Estrecho de Gibraltar.  

 

TERCERA LINEA DE DEFENSA 

 

  Las tierras más inmediatas a la Vega del río 

Guadalquivir configuraban la tercera línea defensiva y 

los centros de apoyo logísticos de la región. Esta zona 

era la más alejada de la frontera geográfica; lo que 

garantizaba en gran medida su relativa seguridad, propiciando una mayor 

densidad de población y mayor abundancia de recursos.  

  

Importantes ciudades como Sevilla, Córdoba y en menor medida Jaén 

junto con la cabecera de la Orden Santiago, se habían convertido desde fines 

del siglo XIII en auténticas bases logísticas de hombres, recursos y pertrechos 

en la defensa de sus respectivos reinos; ya que únicamente en ocasiones muy 

especiales de extrema gravedad y peligro unificaban sus esfuerzos. Por el 

contrario, la complejidad defensiva de algunas áreas geográficas alejadas de 

estos grandes centros logísticos hizo resaltar cada vez más la importancia 

estratégica de otros núcleos de población de menor entidad urbana, pero 

mucho más cercanos a la frontera.  

  

De modo que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIV, estos 

núcleos de población favorecieron la génesis de un entramado defensivo y 
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logístico constituido por pequeñas ciudades y villas bases fronterizas, que 

alternaban su primitiva misión de enclave fortificado ofensivo-defensivo con 

otras funciones de organización, almacenaje y aprovisionamiento de recursos 

y pertrechos desde las bases principales. En el caso de la Orden de Santiago 

desde la retaguardia y Capital, Llerena, apoyada en sus encomiendas incluida 

la de Los Santos de Maimona dotando de recursos a esos núcleos fronterizos 

más avanzados y distantes de las grandes ciudades del Valle del Guadalquivir 

usando los caminos establecidos como elementos estratégicos para ello. En 

este sentido, la invasión de los benimerines, hizo que esta zona de frontera 

fuese castigada por las razzia desde 1275, se destacó la ciudad de Jerez de la 

Frontera, paso obligado para todos los ejércitos cristianos que bajaban a la 

defensa de la frontera del Estrecho de Gibraltar y que provocaba una serie de 

problemas sociales habida cuenta la desestructuración de la sociedad dando 

lugar a una serie de maleantes, salteadores y bandoleros a los largo de toda la 

Eda Media y que venia dándose ya desde la época romana, aprovechándose 

estos de la orografía del terreno. 

 

Asimismo, en la Campiña de Sevilla y Córdoba, trágicamente 

saqueada por las algaradas de los granadinos, desde el siglo XIII resaltó la 

importancia estratégica de Carmona y, sobre todo, de Écija y Estepa; los 

baluartes defensivos y logísticos más importantes de la comarca.  

  

Por último, en el Alto Guadalquivir, actuaron también en este 

sentido las poblaciones de Úbeda y Baeza y en menor medida Arjona, si bien 

se encontraban un poco más retiradas de la frontera geográfica que las 

primeras (FERIA TORIBIO, J.M., 1984). 

 

 SEGUNDA LINEA DE DEFENSA  

 

 La segunda línea defensiva estaba constituida por un complejo 

entramado de castillos que formaban parte de un conjunto de fortificaciones, 

alcázares, alcazabas, cercas, murallas y torres, con autonomía suficiente para 

resistir en caso de peligro durante algún tiempo (COLLANTES DE TERAN, 

Fr. , 1953).  

 

Otras veces, aparecen ubicadas a la sombra protectora de los montes 

Subbéticos del Alto Guadalquivir; o escondidas en los profundos valles de 

los ríos que defienden; o elevadas sobre las pequeñas lomas de las campiñas 
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que protegen. En todo caso, su situación fue siempre muy estratégica y de 

segura defensa ante posibles ataques granadinos.  

  

Su importancia fue muy considerable durante los siglos XIV y XV 

porque constituían la primera resistencia seria en caso de agresión enemiga. 

Así que sufrieron frecuentes cercos y sitios durante la Baja Edad Media. De 

su cruda y difícil supervivencia diaria fueron conscientes los propios 

contemporáneos, especialmente la Corona, que decretó toda una serie de 

medidas tendentes a conseguir su definitiva consolidación como enclaves 

fronterizos de gran relevancia defensiva en áreas de especial conflictividad.  

  

En efecto, la situación poblacional deficitaria de las tierras del 

Estrecho y del río Guadalete, paso obligado de los ejércitos norteafricanos 

hacia el interior de la Baja Andalucía, obligó a la Corona a promocionar el 

poblamiento de esta segunda línea defensiva cuyos núcleos más importantes 

del litoral eran los de Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Más al interior estaban las 

plazas fuertes de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Arcos de la 

Frontera, que cerraban por el sur las vías de penetración hacia Jerez de la 

Frontera. En las primeras estribaciones del Sistema Subbético destacaban las 

plazas de Olvera, Teba y Cañete la Real que cerraban los pasos desde Ronda 

y Antequera.  

 

Del mismo modo, en las áreas geográficas colindantes a la Campiña 

de Sevilla y Córdoba, resaltaban núcleos fortificados de especial interés ya 

desde el siglo XIII como los de Morón de la Frontera, Estepa, Osuna y La 

Puebla de Cazalla que defendían el camino hacia Écija y Carmona, siendo 

estos indispensables para el mantenimiento de la ley y el orden, incluida la 

fuerzo militar en apoyo de la primera línea de defensa, en este caso las 

Ordenes Militares fueron imprescindibles como es el caso de Estepa y la 

Orden de Santiago. 

 

Constituida por un complejo entramado y mejor articulada de 

edificios castrales que, según los especialistas, estaba casi exclusivamente en 

poder de la nobleza, tanto laica como eclesiástica, se pueden clasificar en dos 

modalidades: castillos urbanizados o asociados a un hábitat rural permanente, 

es decir, fortalezas considerables con fuerte amurallamiento, foso, portillos, 

aljibes, patio de armas y torre del homenaje, y castillos cotas o ciudadelas, 

consistentes en pequeños fortines urbanos (alcazabas), ubicados en sitios 
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altos y preferentes de la villa para facilitar su aislamiento en caso de peligro. 

Estas plazas fuertes tenían autonomía suficiente para resistir durante algún 

tiempo en caso de ataque y, aun así, se hallaban rodeadas de baluartes 

defensivos auxiliares, como atalayas y castillos aislados próximos. Ubicadas 

generalmente en las inmediaciones de los antiguos pasos y caminos, 

dominando y controlando las múltiples vías de acceso y penetración de 

Granada a Castilla, su importancia fue considerable no sólo porque protegían 

dichos pasos, sino porque aseguraban el pleno desarrollo de las actividades 

agrícolas y ganaderas en sus respectivas comarcas y, sobre todo, porque 

constituían la primera resistencia seria en caso de agresión. Desde el Estrecho 

de Gibraltar hasta la Sierra de Segura, la segunda línea de defensa fronteriza 

pasaba por Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Arcos, Alcalá de 

Guadaíra, Morón, Cazalla, Villanueva del Camino, Osuna, Estepa que 

perteneció a la Orden de Santiago.  

 

 

PRIMERA LINEA DE DEFENSA 

 

Por último, la primera línea defensiva estaba integrada por un sin fin 

de pequeñas edificaciones castrales (torres, castillos rurales, atalayas, etc.) 

distribuidas por toda la frontera.  

 

Muchas de ellas no son, evidentemente, fortificaciones 

inmediatamente fronterizas; por el contrario, aparecen ubicadas más al 

interior configurando una especie de cinturón fortificado , visible y bien 

comunicado, en torno a los núcleos defensivos más relevantes de segunda 

línea anteriormente estudiados.  

  

Se trataba, por tanto, de fortificaciones aisladas, con una organización 

más o menos compleja  

y que, al menos teóricamente, se bastaban para su autodefensa. Era el caso de 

los castillos de Torre Estrella, Gigonza, Tempul, Matrera, Las Aguzaderas, 

Cote, etc. en el reino de Sevilla. Así como los de Rute, Benamejí, Carcabuey, 

etc. en el reino de Córdoba. Y también los de Locubín, Albánchez, Tíscar, 

etc. en el reino de Jaén. 

 

Por último este vasto sistema defensivo, articulado mediante estas 

tres líneas de fortificaciones, se organizaba atendiendo a dos modelos 
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estructurales, uno general y otro radial. La estructura paralela general se 

basaba en la mera yuxtaposición arbitraria de las tres líneas fortificadas, que 

descienden escalonadamente desde el Valle del Guadalquivir hasta las 

primeras estribaciones de los montes Subbéticos.  

 

 Por su parte, la estructura radial regional se basaba en un tipo de 

organización defensiva que atendía principalmente a las necesidades 

específicas de cada uno de los tres reinos andaluces.  

 

Por lo que cada sector se encargó de su respectiva frontera, actuando 

como cabecera del mismo la capital del reino: Sevilla, Córdoba y Jaén 

aunque en el caso de la Orden de Santiago, ésta tenía plena autonomía. Se 

pretendía, pues, con todo ello un auxilio mucho más rápido y eficaz contras 

las fricciones cotidianas, dejando únicamente para ocasiones muy 

excepcionales la unificación de los esfuerzos militares.  

 

A lo largo de los siglos XIV y XV se impuso esta organización 

radial de la defensa de la frontera; lo que determinó la aparición de grandes 

marcas fronterizas regionales e incluso comarcales con caracteres geográfico-

defensivos propios (FERIA TORIBIO, J., 1984). 

  

Por su parte en el reino de Córdoba encontramos con misiones 

similares a las plazas de Cabra, Luque, Priego y sobre todo Aguilar de la 

Frontera. Mientras que en las tierras del Alto Guadalquivir esta segunda línea 

de fortificaciones defensivas quedaba representada por la plaza de Alcalá la 

Real y por los castillos de Martas, Cazorla, Segura, Jódar y Bédmar.  

 

A lo largo de este siglo se fue estructurando el señorío de la Orden 

hasta conformarse con los rasgos básicos que lo definirán al iniciarse el siglo 

XV, y la delimitación del área de influencia eclesiástica en el reino Sevillano 

no estuvo exenta de tensiones, derivadas de los intentos del obispo de Sevilla 

y del arzobispo de Santiago de percibir los diezmos en las villas 

santiaguistas, lo que hace que el estudio de las instituciones eclesiásticas en 

el señorío revista ciertas particularidades, debidas a la independencia que la 

Orden mantuvo respecto a la autoridad episcopal.  

  

Las villas del territorio, en general estuvieron exentas de jurisdicción 

episcopal en primera instancia en todos aquellos lugares en los que las 
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iglesias habían sido edificadas por los de Santiago, y lo que era mucho más 

importante, las rentas decimales se recaudaban para sus comendadores, 

monopolizando el espacio religioso del señorío y evitando la aparición sobre 

él de otras órdenes religiosas o poderes episcopales, aparte de los que 

consiguieron instalarse en el momento de la conquista en el siglo XIII, como 

es la Orden de San Juan de los Hospitalarios de Setefilla en Lora del Río.  

 

El estricto control que los santiaguistas ejercieron en materia religiosa 

impidió el desarrollo de conventos, que no consiguieron implantarse en villas 

de la Orden hasta bien entrado el siglo XVI, la Orden de Santiago poseía 

desde los tiempos de Fernando III un amplísimo señorío, donde los freires 

santiaguistas controlaron todo el flanco oriental de la frontera granadina.  

 

Pero no era éste el único dominio que la Orden leonesa poseyó en la 

frontera del siglo XIII: en marzo de 1253 Alfonso X le concedió los castillos 

de Benamejí y Vierbén, y en septiembre de 1267, el castillo de Estepa.  

  

El motivo de la primera donación estaba relacionado con los “muchos 

seruicios que me fizo don Pelay Pérez, maestre de la Cauallería de Santiago, 

e su Orden, e sennaladamientre por el seruiçio que me fizieron en la 

conquista del regno de Murçia”.  

  

La entrega del castillo fronterizo de Estepa no sólo se hacía para 

recompensar a la Orden por los servicios militares ya prestados, como en el 

caso anterior, sino también para asegurar la defensa de la plaza en el futuro, 

tal y como recoge el documento de la concesión: “por seruicios que nos 

ficieron e farán”. 

 

La Orden de Calatrava se vio también favorecida con la entrega de los 

núcleos fronterizos de Silibar, alquería “que es çerca de Cot”, en mayo de 

1255, Mathet-Madafil y Caniellas,“dos aldeas en término de Arcos”, en 

octubre de ese año84, la villa y castillo de Matrera, en junio de 1256, la villa 

de Sabiote, en mayo de 1257, la villa y castillo de Osuna, con la condición de 

que se estableciera allí el Convento Mayor de la Orden, en diciembre de 

1264, la villa de Alcalá de Abenzaide (hoy Alcalá la Real), cuando fuera 

conquistada, en enero de 1272, la villa y castillo de Cazalla, en diciembre de 

1279. Por otra parte, la entrada del castillo de Cazalla en el señorío calatravo, 

hay que interpretarla como una medida más de la reacción defensiva de 
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Alfonso X tras el llamado desastre de Algeciras, recibiendo además la villa y 

castillo de Cazalla, perteneciente a la Iglesia de Sevilla desde 1260, a cambio 

de la aldea de Cerrajas (con la excepción de los molinos allí existentes), y los 

demás heredamientos que la Orden poseía en el término de Alcalá de 

Guadaíra. Al día siguiente, Alfonso X otorgaba al cabildo de la catedral 

hispalense las villas de Almonaster y Zalamea en compensación por la 

renuncia a Cazalla.  

  

Por último, destaca la donación de la villa de Osuna a la citada Orden, 

efectuada con la condición indispensable de que “el maestre e todos los 

freyles de la Orden sobredicha an de mudar e de tener su conuento en Osuna 

de aquí adelante para siempre jamás, así como lo tuuieron fasta aquí en 

Calatraua la Nueua, e que allí sea su conuento e non en otro lugar, e el 

comendador mayor de toda la Orden que se llame de aquí adelante 

comendador de Osuna”.  

  

Para el profesor González Jiménez, la entrega de Osuna a Calatrava 

hay que encuadrarla en el marco de la sublevación mudéjar de 1264. En la 

primavera de ese año, los mudéjares andaluces y murcianos iniciaron una 

revuelta contra la corona de Castilla apoyada e instigada por el emir de 

Granada. De resultas de esa insurrección, que venía fraguándose desde hacía 

tiempo y cogió completamente desprevenido al rey don Alfonso, los 

mudéjares y granadinos pasaron a cuchillo a las guarniciones cristianas de 

unos cuantos castillos, como fue el caso de Jerez, esclavizaron a muchos 

pobladores cristianos y saquearon a placer el territorio fronterizo.  

  

Ignoramos qué pudo suceder en Osuna o en qué medida se vio afectada por la 

revuelta, pero una cosa es cierta: en diciembre de 1264 el rey otorgaba a la 

Orden de Calatrava la villa ursaonense con todos sus términos, “ansí como 

mejor los hubo en tiempo de moros”.  

  

Las razones que da el monarca para justificar dicha concesión son 

variadas: “por el alma del muy noble rey don Fernando, nuestro padre, e de 

la reyna donna Beatriz, nuestra madre”, “por remisión de nuestros 

pecados”, “por amor de la Virgen Santa María cuya es la Horden del Cístel 

onde salió la de Calatraua”, “por el seruicio que nos fizieron en la guerra 

quando el rey de Granada se nos alzó en la tierra”, e incluso, “por gran 

amor que auemos a don Pedro Ybánnez, maestre desta Orden sobredicha”. 
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La entrega de señoríos en la frontera responde al compromiso regio de 

distribuir entre los vencedores las recompensas de que se habían hecho 

acreedores por su esfuerzo y tenacidad en la conquista de la Andalucía bética, 

pero también, y sobre todo, a la intención del rey de defender un territorio 

recién invadido y por ello constantemente amenazado.  

  

La militarización de la frontera con las instituciones que acabamos de 

ver ha de entenderse, en consecuencia, como un apoyo del que se vale el 

monarca al no disponer de fuerzas suficientes para la defensa de las fronteras 

meridionales de su reino.  

  

Ahora bien, este panorama creado por el propio soberano acabaría 

volviéndose contra la Corona, pues en los años finales del siglo XIII se 

consolidará el proceso de señorialización que había iniciado Alfonso X y que, 

al menos para el caso de las órdenes militares, se traducirá en la 

patrimonialización de las encomiendas por parte de sus respectivos 

comendadores.  

  

En relación a este asunto, el profesor González Jiménez ha escrito lo 

siguiente: “a estas alturas del siglo XIII las órdenes militares, todas ellas, eran 

grandes empresas económicas en torno a las cuales se habían ido aglutinando 

muchos intereses personales, nobiliarios principalmente”, de tal manera que 

la tendencia natural de este proceso será “la aristocratización de las órdenes y 

el peso dentro de las mismas de los grandes linajes nobiliarios” donde la 

diócesis de Sevilla sólo mantuvo el derecho de visita de la pila, sacramento y 

óleo y crisma, negándoseles cualquier otra jurisdicción sobre las iglesias de la 

Orden.  

  

A pesar de ello, los pleitos entre ésta y los freires, provocó que el 

señorío se estructurara eclesiásticamente en vicarías y parroquias 

dependientes del maestre y del convento mayor o priorato de Uclés.  

  

En cada villa se configura una iglesia parroquial, constituyéndose 

con varias de ellas las vicarías, las cuales ejercen poder judicial sobre las 

villas dependientes.  

  

Para fines del siglo XV, el señorío se estructuró en vicarías dirigidas 

por clérigos del convento de Uclés, y los curas que dirigían las parroquias 
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eran nominados por el prior de Uclés, pero para poder tomar posesión del 

cargo necesitaban la presentación maestral y la colación del arzobispo de 

Sevilla, según la zona.  

  

Todas las parroquias del señorío, a excepción de las más alejadas 

estaban en manos de clérigos de la Orden, sometidos a la autoridad del 

maestre por vínculos vasalláticos que se reforzaban con el juramento de 

fidelidad.  

  

No se puede afirmar que existiera un auténtico celo espiritual por 

surtir a todo el señorío de clérigos santiaguistas, siendo constatable que 

aquellas villas más pobres -las mudéjares-fueron atendidas por clérigos de 

otras órdenes bajo la iniciativa de las autoridades locales.  

  

Las iglesias parroquiales funcionaban como organismos autónomos, 

que mantenían sus propias fuentes de renta y cuya administración compartían 

los concejos y los párrocos. Tuvieron unos niveles de renta muy bajos, siendo 

los concejos y el vecindario de cada localidad mediante repartimientos 

quienes tuvieron que sufragar los gastos que originaban los cultos, la compra 

de órganos y retablos, las grandes reparaciones e, incluso, las obras de 

ampliación y edificación de nuevos templos.  

  

La Orden de Santiago monopolizó el servicio espiritual y religioso, 

controlando las rentas de las iglesias y la actividad de los clérigos, pero no 

ofreció a cambio ninguna contraprestación económica, como lo hacía en 

otros campos de la vida laica. Fueron las comunidades las que debieron 

soportar exclusivamente ese peso, es el caso de Guadalcanal cuando en 1239, 

siendo maestre Rodrigo Íñiguez de la Orden, presidió el capítulo general en 

el que se acordó conquistar algunas plazas fuertes que aún quedaban en 

Extremadura bajo dominio musulmán.  

 

El código de honor que regía la vida del caballero medieval fue una 

conquista relativamente tardía -durante el S. XII, aproximadamente-, lograda 

principalmente por la Iglesia para controlar los desmanes de los primitivos 

guerreros combatiendo por el honor, la Fe y contra el Islam, pero también 

contra todo tipo de salteadores y bandoleros que ponían en peligro su propia 

supervivencia favoreciendo la despoblación de los lugares bajo su amparo. 

Sigamos. 
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ROMA 

   

Ya desde la antigüedad, la gestión de la 

sociedad es cosa pública (res pública) y tiende a 

realizarse a través de una serie de instituciones que 

dimanan de la clase-estado y que se basan 

fundamentalmente en el monopolio de la fuerza física, 

que se transforma así en legal. Cualquier violencia 

que no sea la legal pone en peligro al Estado y con ella a la comunidad a la 

que sirve. Con vistas a la preservación y fuerza del grupo, todo Estado 

procurará eliminar de su interior la violencia incontrolada, que de todas 

formas tenderá a surgir cuando las condiciones de vida o las inclinaciones 

guerreras de una parte de la población le empujen a ello. Es en este apartado 

donde se consideran los bandidos, de los cuales tenemos normalmente una 

visión negativa porque su conocimiento se suele deber a los enemigos que los 

combaten. 

 

No obstante debemos recordar que la lingüística nos deja claro, por 

ejemplo, que la palabra griega “pirata” tiene el sentido de emprendedor y no 

tiene en principio una connotación negativa, sino que se refiere al valiente 

que es capaz de tomar como botín, para sí y para su grupo, la riqueza que otro 

ha acumulado y no ha sido capaz de defender. El desarrollo del Estado irá 

convirtiendo esa violencia en no legal cuando no se subordine al interés 

colectivo representado por el jefe; pero cuando la sociedad no funciona como 

conjunto, enseguida algunos de sus elementos más dinámicos actúan en 

provecho propio obviando el carácter obsoleto de la organización pública. 

 

Tengamos presente, además, que la apropiación de lo ajeno es la 

forma más natural de adquisición además del trueque, y en sociedades donde 

el trabajo no tiene la consideración de virtud (las de pensamiento antiguo) 

suele ser la primera etapa del proceso de abastecimiento, como demostraron 

los romanos en Hispania en relación a sus minas. No estaba descaminado el 

historiador romano Tácito cuando decía de ellos mismos que “al expolio, la 

matanza y el saqueo los llaman por mal nombre hegemonía, y allá donde 

crean un desierto, dicen que hay paz” (Agricola). 
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La ventaja técnica y organizativa de los romanos les dieron cierta 

ventaja frente a los hispanos, a los que se enfrentaron sobre todo cuando 

desplazaron de la Península a los cartagineses, que sabemos que funcionaban 

fundamentalmente a base de soldados mercenarios, enrolando para ello a 

muchos hispanos que verían, como los antiguos griegos respecto a los 

ejércitos próximo-orientales, la posibilidad de mejorar, vendiendo sus 

esfuerzos a jefes que los retribuían y daban gloria, una manera de aliviar las 

condiciones de vida en el marco de sus propias comunidades. 

 

Para los romanos, en cuanto que los indígenas no se sometían después 

de ocupar ellos un territorio, eran simplemente latrones (ladrones), personas 

al margen de la ley que había que combatir para someterlos o aniquilarlos. 

Por ello es muy difícil saber en qué ocasiones se trataba de auténticos 

bandidos a la manera que nosotros tendemos a entender esa palabra. 

 

Debemos tener en cuenta que para los antiguos romanos, como para 

tantos otros pueblos, los que no vivían de acuerdo con las costumbres de su 

civilización no eran auténticos hombres, sino algo inferior, barbaros 

(extraños). 

 

Así, por ejemplo, frente al mundo de las ciudades, basado en la 

ganadería y la agricultura, estaban las tierras de monte, incultas (no 

cultivadas), incluso en el seno de sus dominios. A estos espacios los 

denominaban saltus y a ellos pertenecen los animales salvajes, y se entiende 

que los hombres que viven entre ellos no son mucho más refinados. Son los 

salteadores, los hombres del saltus, aquellos de los que hay que guardarse por 

ser contrarios a la vida civilizada, esos “esclavos feroces y agrestes 

desparramados por las extensas fincas de monte (saltus)” de los que habla 

Tácito.  

 

Es decir, contrarios a los que llevaban el tipo de vida urbana que 

Estrabón —hacia el cambio de Era— contraponía muy bien en esa Geografía 

que se presumía que había de ser el símbolo y guía de unos provinciales 

necesitados de una nueva identidad y un nuevo pasado. Como diría E. 

Hobsbawm: “En la montaña y los bosques bandas de hombres fuera del 

alcance de la ley y la autoridad (tradicionalmente las mujeres son raras), 

violentos y armados, imponen su voluntad mediante la extorsión, el robo y 

otros procedimientos a sus víctimas. De esta manera, al desafiar a los que 
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tienen o reivindican el poder, la ley y el control de los recursos, el 

bandolerismo desafía simultáneamente al orden económico, social y político. 

Este es el significado histórico del bandolerismo en las sociedades con 

divisiones de clase y estados” (Bandidos, 2001). 

 

Así pues dejaremos de lado la consideración de “bandidos” que los 

invasores romanos dieron a pueblos que se les resistían, como sucedía con los 

habitantes de Astapa (Estepa) en 206 a. C. de los que Tito Livio (28.22) dice 

que “el carácter de los de la zona, proclive al latrocinio, los impulsaba a 

realizar incursiones contra los campos de los vecinos aliados del pueblo 

romano y a capturar a soldados romanos solitarios, a cantineros y 

comerciantes”.  

 

O la misma consideración que tenían de los lusitanos que, en el siglo 

II a. C., realizaban expediciones de saqueo en las tierras del valle del 

Guadalquivir (o buscaban pasar a África para trabajar como mercenarios de 

Cartago), y en particular a las huestes del pastor Viriato, “jefe de 

bandoleros”. 

 

En concreto, Apiano nos habla de un cierto “Connoba, capitán de 

bandidos”. Fuera de la ley. Más ajustado al concepto clásico de salteadores 

se nos muestra el testimonio que nos da Cicerón (Ad fam. 10.33.3) de que los 

correos que le enviaba el general Asinio Polión desde Córdoba, en 43 a. C., 

eran atacados por los bandidos que entonces abundaban en el Saltus 

Castulonensis, en la Sierra Morena jiennense. Para entonces está claro que la 

inestabilidad producida por las guerras civiles de Roma y los graves 

problemas económicos de la población podían estar empujando a muchas 

gentes fuera de la ley, buscándose la vida en el saqueo y los asaltos en las 

carreteras. 

  

En este sentido sabemos que César instituyó 

reformas laborales dirigidas a la reducción de lo que 

podríamos llamar la tasa de desempleo. Si se podía —

como sucedía— sustituir con esclavos a los 

trabajadores libres a los que había que pagar sueldos, 

dado el alto grado de actividad económica agrícola, que 

fue al menos el 70% de la economía si no más, la competencia entre los 

esclavos y los pobres era un problema grave. Para este tema, el populista 
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César promulgó una ley contra los dueños de los latifundia (latifundios) que 

les obligaba a contratar en los pastos a un tercio de sus empleados de entre 

los hombres libres. 

 

No es que estuviera promocionando el trabajo libre per se, sino que 

buscaba apartar de la pobreza y de la desesperación a grandes masas de 

hombres libres, lo que facilitaría a su vez la libre circulación por las vías al 

no haber salteadores empujados por la miseria. 

 

El heredero de César, el apodado Augusto (27 a. C.- 14 d. C.), 

mantuvo y desarrolló la política de su antecesor y, entre otras cosas, asentó 

en estas tierras del sur una gran cantidad de colonos a los que asignó, aparte 

de una casa en la ciudad colonial fundada para ellos, unas parcelas de terreno 

para que viviesen de su trabajo. 

 

Cuando con la nueva estructuración urbana del territorio el antiguo 

poblado fortificado indígena desaparece o es reducido a una mínima 

expresión por el asentamiento de colonos, hay que pensar que su población 

quedaría desprotegida económicamente y habría de constituir un elemento de 

inestabilidad hasta que encontrase acomodo en las nuevas unidades de 

producción, convirtiéndose los montes en zonas donde abundaba la gente que 

vivía al margen de la ley y sólo los pastores, confundidos con ellos por su 

régimen de vida (solían ir armados) transitaban con cierta fluidez por ellos, 

causando el desasosiego entre las poblaciones agrarias. 

 

Finalmente la crisis económica (y con ella la social) estalló con toda 

su virulencia en la etapa final de siglo II, durante los reinados de Marco 

Aurelio y su hijo Cómodo. Una crisis que se llevó por delante todas las 

estructuras de la época más brillante del Imperio romano, que no volvería a 

levantar cabeza nunca más en los términos anteriores. La plata faltó, la 

moneda se descontroló y los precios, hasta entonces estables, se dispararon 

sin parar. La población humilde sufría enormemente y la inseguridad se 

adueñó del ambiente. El fenómeno del bandolerismo sabemos que se hizo 

general y la población abandonaba las casas de campo para refugiarse en 

torno a los cortijos fortificados (villae) de los señores o de las ciudades, que 

refuerzan sus murallas. 
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Grandes bandas de facinerosos recorrían el Imperio (fue famosa la de 

Bulla, a fines del s. II y comienzos del III), muchas veces engrosadas por 

soldados desertores que veían más provecho en la propia iniciativa que en 

mantener el orden por parte del Estado. 

 

La época de angustia duró mucho y de ella saldría fortalecido el 

Cristianismo, que, a la larga, sería el que impulsaría el desarrollo de un nuevo 

orden. Lo que llamamos Edad Media había comenzado ya en el siglo III, 

antes de las invasiones bárbaras. 

 

PERIODO VISIGODO 

El período visigodo, desde principios del siglo V 

hasta el comienzo del siglo VIII, ha ganado y ha perdido 

a causa de los cambios que se han producido 

recientemente en la metodología y los gustos de los 

expertos. Hay que reconocer que las guerras sufridas por 

la población hispanorromana bajo el reinado de los diferentes “reyes godos” 

produjeron claramente unos resultados. Como ejemplo y siguiendo el relato 

de Juan de Biclaro, surge algo parecido a una pauta. La primera campaña de 

Leovigildo se sitúa probablemente en el año 570 y en ella se incluye una 

incursión en la región de «Bastania» (la Bastitania de los clásicos) y la 

derrota de las fuerzas imperiales procedentes de Málaga que intentaron frenar 

su avance. En el año 571, una expedición similar dirigida hacia el sur terminó 

con la reconquista de Assidona (la Medina-Sidonia actual), tras la derrota de 

la guarnición imperial, que al parecer fue exterminada en una horrible 

matanza. El año siguiente corresponde a la reconquista de Córdoba, que no 

había estado en manos de los godos desde los tiempos de Agila. Juan de 

Biclaro añade que Leovigildo tomó además muchas otras ciudades y 

fortalezas, quizá en el valle del Guadalquivir. También señala que «se dio 

muerte a una gran cantidad de campesinos», en este caso ajenos a la 

autoridad visigoda.  

 

No se da explicación alguna sobre este hecho, pero es obvio que se 

trataba de una característica lo suficientemente importante como para que 

valiera la pena incluirla en el informe, por otra parte muy condensado, de 

Juan de Biclaro. 
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Aunque esto pudo ser un acto de intimidación destinado a persuadir a 

otras comunidades rurales para que no ofrecieran apoyo alguno a las fuerzas 

imperiales, también es interesante contemplar la posibilidad de que los 

campesinos de Juan de Biclaro fueran lo que las fuentes del siglo V hubieran 

llamado bagaudas. En otras palabras, eran elementos de la población rural 

que, por la penuria económica o las condiciones de desorden que generó la 

guerra entre los visigodos y el Imperio, se hubieran visto impelidos a formar 

bandas armadas que saqueaban las propiedades de los grandes terratenientes 

y los asentamientos urbanos. 

 

EL ISLAM 

 

Después de la invasión islámica, esta situación 

no siendo objeto de este trabajo, continuó con altibajos 

a partir del 711 d.C., en que para intentar comprender 

las etapas finales de la historia del reino visigodo en 

Hispania, sería de gran ayuda hacerse una idea sobre la 

naturaleza y el alcance del desafío militar que se 

enfrentó a dicho reino, llevándolo directamente a su hundimiento. Al mismo 

tiempo, es igualmente importante buscar cualquier otro factor que pueda 

contribuir a explicar por qué aquella derrota resultó tan completa e 

irreversible, y ver qué otros elementos pudieron estar implícitos en tan 

tremendo desenlace. 

 

Según az-Zurqânî , autor de una obra de explicación de al-Muwatta' 

de Mälik b. Anas, al-gihad "es el sustantivo del verbo gahada, luchar, 

combatir, esforzarse".  

 

Se distinguen dos tipos de gíhad: (perdón por la grafía)  

 

El primero, llamado "la lucha mayor" (algihad al-akbar) que es la que 

libra el creyente contra sí mismo para dominar sus pasiones e impulsos y para 

aprender las enseñanzas de la religión, aplicarlas y difundirlas; es la lucha 

contra el mal, contra el demonio para alejarlo de uno; es el combate contra la 

mala conducta pública. Se puede llevar a cabo con la mano, la lengua y con 

el corazón.  
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El segundo tipo, es "la lucha menor" (algihäd al-asgar) que consiste 

en combatir contra el no-creyente; por ello hay que usar la mano (símbolo de 

fuerza), la hacienda, la lengua y el corazón. Sin embargo, estas observaciones 

versarán únicamente sobre "la lucha menor" ya que sólo a ella se refería el 

tratado de al-Tafñc. Su objetivo principal era hacer la guerra para difundir la 

religión islámica e implantar su ley en el mundo entero, ft sabil Allah (por la 

senda de Dios), y su recompensa era el Paraíso. Si el ánimo del combatiente 

fuera únicamente conseguir la victoria por la gloria o por el botín, su lucha se 

consideraría fallida.  

 

Según el concepto de la Guerra Santa, se podría dividir el mundo en 

"Tierras del Islam" (Dar al-Isläm), en las que vivían musulmanes y no 

musulmanes bajo dominio del Islam y "Tierras de la guerra" (Dar al-harb), 

cuyos habitantes se llamaban "los de la guerra" {harbiyyün). Se establecían 

relaciones entre los dos tipos de territorios concediendo un salvoconducto 

(aman) que garantizaba la protección de los harbiyyün en tierras islámicas; se 

convertían entonces en lo que se llamaba "Los poseedores del aman" 

{musta'minün), que podían transitar y hasta residir en "tierras del Islam" un 

período fijado por el jefe militar. Este aman garantizaba el mantenimiento de 

relaciones comerciales. La situación inversa, es decir, el musulmán que 

frecuentaba "las tierras de la guerra" no era, sin embargo, fácilmente 

aceptada. La postura de las distintas escuelas respecto de esta cuestión no fue 

unánime.
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La guerra santa se llevaba a cabo contra varios tipos de 

enemigos: 

 

1) Contra los politeístas e idólatras y los que no creían 

en ningún Dios. A la hora del enfrentamiento, se les 

ofrecía una alternativa: o aceptar el Islam o morir 

luchando; no se podía tolerar su presencia en "tierras del Islam". Tampoco 

había unanimidad entre las escuelas jurídicas sobre este punto. 

 

2) Contra los apóstatas: es decir los que rechazaban la fe musulmana después 

de haberla practicado. El castigo era la muerte. 

 

3) Contra los disidentes: por tanto contra otros musulmanes si negaran la 

autoridad establecida. Este llamamiento a acatar la autoridad establecida lo 

vemos claramente en los escritos de muchos alfaquíes como al-Turtüst. Al 

disidente musulmán no se le podía matar, ni confiscar el armamento, las 

propiedades o el botín de guerra. Todo se le tenía que devolver después de 

someterse al poder imperante. 

 

4) Contra los salteadores de caminos y los ladrones: por causar perjuicios a la 

comunidad islámica.  

 

5) Contra ahí al-kitäb o la gente de las Escrituras: es decir judíos y cristianos. 

Recibían el mismo trato los llamados magas, los zoroastristras, que fueron 

incluidos en la categoría de ahí al-kitäb por decisión del Profeta. Se les 

planteaban tres opciones: bien acogerse al Islam, bien pagar un tributo 

(algizya) 22 y adquirir el status de protegidos (dimmiyyün) o padecer la 

guerra. Su presencia se toleraba en tierras musulmanas salvo en Arabia. 

 

6) La guerra santa del ribát: era la que llevaban a cabo los que vivían en las 

zonas fronterizas con los pueblos no-musulmanes; su objetivo principal era 

combatir, en caso de necesidad, para defender las tierras del Islam. Se 

consideraba como una de las guerras más apreciadas, nobles y de mayor 

recompensa en el otro mundo. Este tipo de gihäd era inherente a la realidad 

andalusí y así lo reflejaba cIsa b. Gebir en su "Suma de los principales 

mandamientos". 
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Siguiendo las enseñanzas más tardías de la escuela maliquí, Ibn al-Callâb 

reproducía esa norma y en el manuscrito mudejar quedaba así reflejada:  

 

[i no-pasa que maten las mujeres ni-los moçuelos en-la-guerra ni maten a 

los viejos desfallecidos sino-que sea viejo que dará crebanto con-su consejo 

a los muslimes i no sean matados los de las ermitas i monesterios ni sean 

prendidos sus algos sino-que sea que aya en ellos mucha demasía de algos 

mas de lo-que les basta pues pasa que les prendan lo que les sobra... i bien-

pueden en-que quemen la-tierra de los enemigos i cortar sus arboles i sus 

fruytos i deribar sus fraguaçiones i matar sus bestias i todo lo que ay 

crebanto a ellos i no-sean quemadas las abejas ni-afogadas]. 

 

En tierras del enemigo, el combatiente podía aprovechar, incluso sin 

permiso del jefe, la comida, el ganado, las armas y los caballos que 

encontrara: [de sin-liçençia del=al-imäm i asimismo todo lo-que es-

neçeçidad a ello i loabran-menester los guerreantes de caballos i armas]^. 

Pero, una vez terminada la guerra, y si ya no se necesitaban armas y caballos, 

había que devolverlos al conjunto del botín. 

 

Estas actuaciones podrían producir tres consecuencias entre los 

hispano-romanos y visigodos: 

 

1º.- Luchar contra la nueva potencia 

2º.- Convertirse al islam y/o someterse para subsistir  

3º.- Huir de la zona de influencia del islam, a los montes donde se convertían 

en bandoleros y/o bandidos dedicados al pillaje o la zonas cristianas bajo la 

protección del incipiente reino de Asturias, provocando con este aumento 

demográfico la potencia necesaria para el inicio y continuación de la llamada 

Reconquista. 

 

LOS MOZÁRABES  

 

Los Mozárabes eran los cristianos viviendo bajo 

el dominio musulmán en la Península Ibérica (Emiratos, 

califato, Taifas).Este nombre fue atribuido después de la 

Reconquista por los Cristianos del Norte, en referencia a 

la cultura árabe que tenían desde siglos (lengua, vestido, 

costumbres, hábitos de alimentación). 
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Después de la conquista árabo-bereber de la Península Ibérica (711-713), los 

Cristianos (Visigodos y descendientes de poblaciones locales romanas y 

celtíberas,…) se convirtieron masivamente y bastante rápidamente: les 

llamaron los Muladies y fueron integrados en la sociedad andaluza, en 

algunos casos con las mejores posiciones como los príncipes visigodos cuya 

descendencia, los Banu Qasi, se conviertió en emires de Zaragoza. Un 

fenómeno que los historiadores documentaron y analizaron muy bien. 

 

Sin embargo, los Mozárabes son los que siguieron en la religión 

cristiana y no se convertieron al islam, pero la apelación mozárabe se 

prolonga para definir las personas procedente de Al Ándalus que emigraron 

más al Norte y conservaron durante siete décadas aproximadamente 

costumbres, ritos, hábitos distintos de los demás cristianos. 

 

Durante el periodo de dominio musulmán (711 a S.XIII en 

Extremadura y la mayor parte de Andalucía; 1494 en Granada), los 

Mozárabes vivían bajo el estatuto jurídico islámico de Dimmies, con sus 

propias leyes y jurisdicciones, lugares de culto (iglesias, conventos), clérigos, 

ritos, etc. pero pagando un impuesto especial y sin posibilidad de 

proselitismo (no tocar las campanas) y jamás convertir a musulmanes en 

cristianos. 

 

Las evidencias arqueológicas de los mozárabes son muy pocas en el 

Sur andaluz y extremeño: Ahora destacamos la iglesia Santa Lucia del 

Trampal de Alcuéscar en dicha categoría: después de investigaciones 

arqueológicas recientes, se atribuye la construcción del edificio actual a los 

mozárabes, es a decir posteriormente a la conquista musulmana de 711-714. 

Esta iglesia monacal parece cesar de ser activa después de 850, por razones 

que no se conocen. 

 

La historia de los cristianos de Al Ándalus está muy bien 

documentada pero muy discutida; tuvieron periodos de convivencia pacífica 

y fructífera, llegando a altos cargos como visires, participando en los debates 

filosóficos y teológicos que gustaban tanto a los musulmanes. 

 

Además, sus situaciones dentro de la sociedad de al Andaluz podían 

ser muy diferente de una ciudad a otra, o entre zonas urbanas y rurales,... 

estos mozárabes pasaron tiempos difíciles: empezando con las “polémicas 
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internas” a la sociedad mozárabe, siglo IX, entre los partidarios de la 

aceptación de las reglas del dominio musulmán, mientras otros llamaron a la 

rebelión, la profanación del Corán y el mártir, como el famoso Eulogio de 

Córdoba (800-859) que provocó una gran persecución y diaspora. 

 

A propósito de la muy compleja situación de los 

cristianos siglo IX en al-Ándalus y sus debates, en sus 

relaciones con los Cristianos del Norte fueron también 

complicadas: por ejemplo cuando los reyes cristianos 

negociaron el traslado de reliquias de Santos del Sur a 

territorios cristianos del Norte. Como lo cuenta Jesús Sánchez Adalid en 

varia novelas, los mozárabes se veían así privados de los restos de sus Santos 

y mártires venerados. Entre otros, se destaca el traslado de Santa Eulalia de 

Mérida a Oviedo, de San Torcuato de Guadix. 

 

Así es muy probable que, el Camino Mozárabe fuera también un 

Camino de tránsito de reliquias, por ser el más la vía más practicable entre 

Andalucía y León y Galicia a través de los viarios romanos de la Vía de la 

Plata. 

 

La huella de los mozárabes en Al Ándalus disminuye a partir del siglo 

XI. El avance de reinos cristianos limitó el territorio musulmán, y ofreció 

territorios que repoblar más al Norte: en León, Zamora, valle del Guadiana 

(siglo XI), como lo veremos luego. 

 

La presión militar de los reyes cristianos crecientes, puso también a 

los mozárabes en posición de “enemigo del interior”, acusados de abrir las 

puertas de las ciudades a los ejércitos cristianos, lo que ocurrió a veces (como 

durante de la bajada a Andalucía de Alfonso I de Aragón en 1125). 

 

La llegada de los Almorávides en 1090, y luego los Almohades de 

cultura muy distinta de la Andaluza, también puede explicar esta migración 

de los Mozárabes al norte, con sus obispos con nombre árabes, Biblias, 

reliquias, liturgia propia, costumbres (como por ejemplo no comer cerdo). 

 

Las condiciones de la migración (voluntaria o forzada) de esta 

población, su amplitud, lugares de destinos, etc. no están bien documentadas. 

Y tratando de exilios, hay que mencionar también por otra parte los exilios 
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documentados de poblaciones mozárabes por los Almorávides en el siglo XI 

I en Magreb como castigo pero también para colonizar del Magreb con 

Andaluces. 

 

En su tesis publicada en editorial Casa Velázquez, el especialista 

francés contemporáneo de los Mozárabes, Cyril Aillet analiza (entre otros) 

las Biblias encontradas con comentarios escritos en árabe, es decir por 

clerigos o monjes mozárabes por el Camino Mozárabe, el Beato de Tabara. 

 

Pasados setenta años, es a decir varias generaciones, estas personas 

nacidas en Al Ándalus y repatriadas quedaron con sus hábitos y cultura árabe 

después de 3 siglos de estancia en Al Ándalus. Hubo varias zonas, entre las 

cuales destacamos León de Zamora, Tábara, la comarca de Tera, por donde 

pasa el Camino Mozárabe, siendo frontera durante dos siglos entre reinos 

cristianos y Califato, "Tierra de nadie", esta zona estaba devastada cada 

verano por el bando cristiano o musulmán. Así, el siglo XI era realmente 

"Tierra SIN nadie" que se debía repoblar y el peregrino puede todavía sentir 

la escasez de pueblos que hacen largas etapas en esta zona. 

 

El rey y los nobles cristianos dieron terrenos y ayudaron a los clérigos 

en establecerse en estas tierras. No se sabe bien como se desarrolló esta 

instalación y durante casi un siglo los mozárabes seguían con sus costumbres, 

distintas de los cristianos del Norte. 

 

Así hubo obispos en León que se llamaban Habib, que seguían con 

ritos propios, con población árabe hablante, cocinando con aceite de oliva, 

vestidos como árabes, y no comiendo cerdo. 

 

Se conocen temas teológicos discutidos entre Mozárabe y Cristianos 

del Norte y sobre la liturgia por ejemplo, por ser aislados en Al Ándalus, 

perdieron varios Concilios y cambios teológicos oficiales. Fueron entonces 

acusados de no ser buenos católicos, casi herejes por la jerarquía oficial y 

también por no consumir cerdo. De esto se defendieron los mozárabes, por 

haber resistido varios siglos siendo cristianos, con dolores y martirios. 

 

En finales del siglo XI, se produjo una "hispanización" obligatoria 

casi forzada con cambio de nombres, de costumbres y lengua. Explicada en 
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su tesis, Cyrille Aillet indica que hubo, para resumir, dos tipos de situaciones 

para los Mozárabes  

 

1.- Durante el Al Ándalus en territorios todavía musulmanes; 

2.- En territorios recientemente reconquistados, donde vivían o donde 

emigraron viniendo del Sur para repoblarlos. 

 

Lo que constata el peregrino es que el Camino Mozárabe reúne los 

lugares de esta "situación" histórica entre Andalucía y León. Los mozárabes 

quizás tuvieron otro papel para la peregrinación a Santiago posiblemente 

importándola en su exilio hacia el Norte así como otras de sus creencias, usos 

y costumbres. 

 

Hay que notar primero que los mozárabes tenían larga experiencia y 

costumbre de las peregrinaciones: los herederos de los Romano-hispanos de 

Mérida organizaron la primera gran peregrinación cristiana, desde siglo V, 

desde todos los países europeos a Santa Eulalia de Mérida. De esto tenemos 

unos importantes testimonios. La primera mención de Santiago en España 

data del siglo VII, anteriormente el hallazgo de la tumba en Galicia, y se 

encuentra en Mérida, la gran capital romana, centro espiritual, destino de 

peregrinación a Santa Eulalia de mayor importancia. 

 

También es aquí donde se conserva la más antigua representación de 

Santiago en peregrino, en Santa Marta de Croya en iglesia la “Mozárabe” de 

peregrinación importante (como atestiguan el desgaste de las columnas por 

acariciadas por millares de peregrinos. 

 

Hay que subrayar que el mundo musulmán llevaba un gran interés 

por el fenómeno de la peregrinación cristiana a Santiago de Compostela, 

como lo relata el apasionante artículo "La peregrinación jacobea en la 

literatura árabe medieval", Ana María Carballeira Debasa de Escuela de 

Estudios Árabes CSIC, Granada. Así este itinerario dibuja toda la historia de 

los Mozárabes similar a un árbol, desde sus raíces escondidas al Sur, llegando 

al tronco de la Vía de la Plata, a través de diversos caminos incluido éste 

CAMINO DE LA FRONTERA hacia sus ramas en Castilla y León, que 

repoblaron, llevando sus leyendas y cultura y, después de una acogida difícil, 

se mezclaron. 
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LA EDA MEDIA CRISTIANA 

 

La Edad Media en la denominada Hispania fue un 

periodo turbulento donde muy a menudo los distintos 

agentes políticos lucharon por imponer sus decisiones. 

Reyes, nobles, ciudades, Ordenes Militares e incluso 

prelados eclesiásticos tomaron las armas para defender lo 

que entendían sus derechos, ganar fama o ampliar su patrimonio. 

 

Las guerras fronterizas entre cristianos y musulmanes, así como los 

múltiples conflictos internos que vivieron los reinos peninsulares, hicieron 

que en nuestro territorio abundaran las cabalgadas, razzia o algaradas, tropas 

de a caballo que salían a correr y saquear las tierras del enemigo en una 

sucesión continua de golpes y contragolpes.  

 

Una magnífica descripción de este tipo de operaciones nos lo da el 

llamado Romance de los Caballeros de Moclín. Hecho al calor de las guerras 

con Granada, narra la toma de un molino y termina con un verso significativo 

de lo que era la vida en la frontera y el intercambio sucesivo y casi 

permanente de acciones entre unos y otros. Le dice un padre a su hijo que 

quiere vengar una cabalgada o razzia de los granadinos: 

 

No vayedes allá, hijo 

si mi maldición os venga 

que si hoy fuere la suya 

mañana será la vuestra. 

 

 

Sufrir este tipo de acciones era por tanto algo normal y esperable. Los 

hombres de la época debían vivir con la esperanza de no ser muy dañados por 

las mismas y obtener un futuro desquite. 

 

Otro de los objetivos de las operaciones o 

razzias en este periodo era la eliminación de los jefes 

militares contrarios o la captura de los monarcas 

rivales. Esto podía suponer un duro golpe al rival, 

provocar la descomposición del ejército enemigo u 

obtener una ventaja política decisiva. Muy a menudo 
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las operaciones especiales pertenecen a un tipo de guerra donde el engaño y 

la traición están muy presentes, algo que no dejaba de generar algunas dudas 

en los tratadistas de la época. Santo Tomas de Aquino consideraba que no se 

debía mentir ni romper juramentos en una guerra justa, si bien aceptaba el 

uso del subterfugio bajo ciertas circunstancias. Honore de Bauvet 

consideraba que estos medios podían llegar a ser contraproducentes a la larga 

por ir contra el honor y fama de quienes lo usaban.  

 

Durante la Edad Media, resultaba muy frecuente la presencia de 

ladrones en cualquier camino y en especial en el Camino de Santiago. Según 

recoge Arribas Briones, gran estudioso español de la picaresca en la Ruta 

Jacobea, probablemente en el siglo XI los peregrinos ya eran víctimas 

frecuentes de robos. El expolio a estos viajeros ha constituido uno de los 

episodios comunes y desagradables de la historia de todas las peregrinaciones 

(también a Roma y Jerusalén) y ha ocupado abundantes episodios en la 

literatura odepórica jacobea, esto es a narraciones realizadas por los viajeros 

relatando sus periplos y aventuras. así como referencias en el Códice 

Calixtino, donde se retrata a los ladrones como una amenaza que acecha al 

peregrino.  

 

También desde muy temprano, los nobles se emplearon en sustraer a 

los peregrinos sus pertenencias y ofrendas e incluso llegaron a detenerlos o 

matarlos, lo que puede considerarse esta otra modalidad de robo. Fue en 

Galicia donde estuvo más extendido este fenómeno del bandolerismo 

nobiliario. 

 

Los asaltantes sabían que el peregrino solía viajar con dinero para 

poder hacer frente a los gastos, pero sobre todo era portador de limosnas y 

ofrendas, no sólo para la basílica compostelana, sino también para otros 

santuarios del Camino.  

 

Conocedores de que podían ser atracados, algunos romeros recurrían 

al truco de portar las monedas en los pliegues del sayal o en bordones huecos. 

Otro tipo de ladrón del Camino fueron aquellos que lejos de peregrinar por 

quasi causa orationis, se disfrazaban de peregrinos y se mezclaban con ellos, 

ganándose su confianza para después atacarles. Esto extendió una 

desconfianza general hacia los falsos peregrinos a partir del siglo XIV, que se 



Antonio Céspedes Mimbrero 
 
 

 
186 Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 

 

prolongó en las centurias posteriores. Uno de ellos es Barholomeus Cassanu, 

quien fue ajusticiado de manera severa en Asturias. 

 

El modo de actuar de los ladrones podía ir desde la forma del furtum 

[hurto], hasta la sustracción violenta o rapiña, ambas modalidades muy 

frecuentes en el Camino de Santiago. Solían asaltar en las zonas despobladas, 

en los caminos y en las ventas, aunque sus guaridas preferidas eran los 

montes y los pasos quebrados y angostos de la ruta. Esta delictiva actividad 

de los ladrones del Camino ha dado lugar a topónimos como es el caso de 

Valdeladrones, Auctares o un valle entre Valvanera y San Millán, como 

Umbría de Fuente Ladrones y a refranes populares como el que reza: “Si 

quieres robar, vete a los montes de Oca”. También en Santiago, 

aprovechándose del barullo y cosmopolitismo de la ciudad gallega, camparon 

a sus anchas este tipo de delincuentes. 

  

Como respuesta a la crónica inseguridad en los 

caminos, en España se promulgaron normas y leyes 

que castigaban severamente este tipo de actividades 

que, según estudia Elías Valiña, constituía una de las 

más serias preocupaciones del legislador civil y 

eclesiástico, encargado de velar por la seguridad 

personal de los peregrinos. Algunos penalistas que han analizado la historia 

del derecho en aquellos tiempos, coinciden en apreciar una extraordinaria, 

dura, intensa y desproporcionada sanción de estos delitos contra el 

patrimonio. 

 

Las Siete Partidas, promulgadas en el siglo XIII bajo la dirección 

personal de Alfonso X el Sabio, recogían una detallada descripción de los 

supuestos de robo, con penas que iban desde la multa a la muerte. Así en el 

caso del milagro del gallo y la gallina acontecido en Santo Domingo de la 

Calzada, no parece ser exagerado que la pena por haber robado una copa de 

plata fuese la horca, con la exposición pública del cuerpo del acusado. 

Y en el siglo XVII, con Felipe IV, se establecía el homicidio impune de los 

ladrones y asaltantes de Caminos “dando además derecho a reclamar un 

premio y su ahorcamiento, descuartizamiento, y exhibición posterior de los 

restos troceados en los lugares públicos, si eran detenidos por las 

autoridades”. 
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La Iglesia también era contundente con los ladrones del Camino. El 

papa Nicolás II, en una carta de 1059 dirigida a los obispos de Galicia, 

Aquitania y Vasconia, les exhorta a sancionar con pena de excomunión a los 

que roben o hagan daño a los peregrinos; las disposiciones del Concilio de 

Letrán, en 1123, imponían idéntico castigo a quienes robasen a un peregrino. 

A pesar de esta rígida y contundente justicia, al peregrino le siguieron 

robando; posteriormente, los productos extraídos eran vendidos con gran 

facilidad a lo largo del Camino, sobre todo durante la Edad Media. 

 

Tenían especial fama los ladrones ingleses, acusados incluso de 

suministrar brebajes a los peregrinos para adormecerlos. Estos también se 

empleaban en los primeros tiempos de la peregrinación a Compostela como 

piratas que abordaban los barcos de peregrinos, aunque hay constancia 

también de ladrones de mar de origen normando y árabe. Según Arribas, los 

coquillards franceses, mendigos o vagos que sobrevivían en el Camino 

habrían sido autores de varios hurtos. 

 

Para luchar contra estos frecuentes robos y asaltos, los peregrinos 

solían caminar en compañía. Para facilitar su unión, había ciertas localidades 

que eran lugar de encuentro de peregrinos en el que se formaban grupos de 

jacobitas para andar juntos. Por este mismo motivo se fundaron hospitales en 

zonas abruptas por personas conocedoras de esta situación, como fue el caso 

de Allard de Flandes, Juan de Ortega y el hijo del rey trovador Teobaldo II de 

Navarra. 

 

El peregrino fue víctima en muchas ocasiones, aunque también 

ejerció como delincuente. Muchos de los hurtos que se realizaban, 

protagonizados por los propios peregrinos, eran para abastecerse de comida y 

así aliviar las penurias del hambre, robaban gallinas, frutas, etc., estropeaban 

los huertos y se escondían en los bosques. 

 

El fenómeno del bandolerismo es universal y 

muy antiguo; Su origen tuvo lugar en regiones donde 

la pobreza y la injusticia hicieron mella en la 

población, arrojándolos, por no hallar otra salida a su 

miseria, al contrabando, el robo y el crimen. 
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En España hubo cuatro grandes zonas donde el bandolerismo tuvo 

más protagonismo: Andalucía, Cataluña, Galicia y los Montes de Toledo. 

 

La práctica del bandolerismo en España se remonta a los tiempos 

antiguos y de la dominación musulmana en la península. A lo largo de los 

siglos se pusieron en práctica varias medidas y leyes para luchar contra esta 

forma de delincuencia. 

 

Desde el Rey Enrique II de Castilla, hasta Fernando VII, pasando 

por Fernando el Católico, infinidad de monarcas han tratado de eliminar el 

bandolerismo, no consiguiendo ninguno este propósito ya que continúo hasta 

después de la Guerra de la Independencia contra la Francia de Napoleón. 

Es en este período, que abarca desde finales del siglo XVIII, hasta el primer 

tercio del siglo XIX (acabada la Primera Guerra Carlista), fue donde tuvo 

lugar el apogeo de este fenómeno social. 

 

En el Camino de Santiago y sobre todo en 

cualquier camino que no dispusiera de supervisión y/o 

vigilancia equivalía a que desde el comienzo mismo 

de la peregrinación se diesen las circunstancias más 

favorables para el desarrollo de la picaresca en sentido 

amplio y en una doble faz: la de los que pasaban como 

romeros y la de los que acechaban su tránsito. 

 

El Fuero Real hacía distinción entre los que robaban en el camino o 

fuera de él: al ladrón del camino la pena era la de muerte. 

 

La Iglesia también endurecía sus penas a los ladrones del camino así 

en carta del año 1059 por el Papa Nicolás II, a los obispos de Galicia, 

Aquitania y Vasconia, para que excomulgasen a los ladrones que roben o 

hagan daño a los peregrinos, siendo refrendado en el Concilio de Letrán en 

1123; como ejemplo el que aparece en el Libro de los Fueros de Castilla, en 

el cual se dice o comenta como ejemplo el ahorcamiento de Pedro; hijo del 

alcalde Johan el Grande, por robar el equipaje de unos alemanes peregrinos a 

Santiago y en este sentido debemos aclarar que se establecían posadas, 

albergues a cargo delas distintas órdenes militares y conventos para dar 

cobijo a los transeúntes, en la que la Orden de Santiago ejercía la labor de 

policía cuyos exponentes fueron la creación de la Santa Hermandad por los 
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Reyes Católicos en 1476 para controlar la seguridad de los caminos en el 

Reino de Castilla y a los nobles indisciplinados. Fue la primera unidad militar 

permanente que existió en España y una de las primeras tropas regulares 

organizadas de Europa. Cuy descendiente directo hoy es la Guardia Civil. 

 

Tenían jurisdicción en todo el territorio salvo en el interior de las 

ciudades, que tenían su fuero propio y estuvo en funcionamiento, con 

diferentes cambios, hasta que fue disuelta por decreto de 7 de mayo de 1835. 

Unos diez años más tarde, en 1844, se crearía la Guardia Civil como 

sustituto. 

 

Uno de los motivos por lo que padecían robos 

los peregrinos, era por ser portadores de limosnas que 

llevaban a Santiago como óbolo de ellos mismos, o por 

encargo de otras instituciones provenientes de 

testamentos. 

 

Nadie era libre de sufrir robos así lo cuenta el Papa Calixto II en el 

tercer párrafo de la carta que sirve de presentación al Códice que lleva su 

nombre, relata los avatares del Codex y como este es lo único que le quedó 

cuando lo asaltaron despojándole de todas sus pertenencias, estos mismos 

bandidos fueron los que se ensañaron en el trayecto Sahagún/ Burgos año 

1117 aproximadamente. 

 

A pesar de que las penas establecidas para los robos en el camino 

fueron extremadamente duras (la mayoría de las veces se llegaba al 

ahorcamiento) estos continuaron debido en la mayor parte porque era muy 

fácil el vender esos productos conseguidos de manera ilegal; para ello en el 

derecho navarro del camino francés; como así mismo, en el Libro de los 

Fueros de Castilla, que recoge el derecho de tierras de Burgos, dice que si el 

peregrino quiere vender o desprenderse de alguna de sus pertenencias debía 

de presentar al comprador el fiador (autor) que exigían las leyes del país, para 

dar fe de que era de su propiedad. Esto producía muchos problemas a los 

peregrinos o comerciantes que procedían de lejos. Por esto el Fuero de 

Estella del 1164 resuelve ambos casos de la siguiente manera bastaba 

presentar testigos de que la había comprado y llevaba esportilla y bordón 

(cum spera et baculo), así también lo recoge o dispone el Libro de los Fueros 

de Castilla, dando fe de que la palabra del peregrino estando en el camino 
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siempre que lo jurase. No siempre esto se llevó a la realidad, duró mientras 

no aparecieron en el camino los falsos peregrinos. Y a partir del Siglo XIV 

que empezaron a desconfiar de los que usaban bordón, llegando a pagar 

justos por pecadores.  

 

Parece ser que los que adquirieron fama fueron 

los ingleses, pues en 1219 ya se tienen noticias de un 

arresto y ahorcamiento de un inglés, Drocón de Meldis 

preboste de Estella anduvo persiguiendo a Johan de 

Londres que había robado en esa villa a unos peregrinos 

mientras dormían en el hospicio de Domingo, llamado 

el Gallego. En 1319 también le llegan quejas al Merino de Sangüesa, Odin de 

Ferry, que unos ingleses recorrían los caminos como romeros, y por la noche 

en las posadas los robaban, esperó a que volvieran de Santiago para 

prenderlos en Pamplona y ahorcarlos en Villaba. En 1337 fue juzgado y 

ahorcado Thomás de Londres por el robo a un peregrino. Otra de las tretas 

usadas era que se les daba a beber un brebaje que los dormía para poderles 

robar impunemente. 

 

Un conocido ladrón era Marín de Castro, natural de Castilla que fue 

capturado en Cantabria y siguió la misma suerte que los otros y fue ahorcado. 

 

En el libro de los Fueros de Castilla se cuenta la historia de Andrés, 

hijo de Arnalte, "el Tafur", robó el dinero así como el equipaje de un 

peregrino. Siendo capturado y preso, confesó que se lo había mandado o 

instigado su hermano el abad D. Esteban de San Pedro, viéndose descubierto 

se refugió en el sagrado de la iglesia de San Pedro, devolviendo al peregrino 

su dinero.  

 

Andrés siendo ya reincidente no tuvo la piedad que tuvieron con su 

hermano y fue ahorcado, el obispo Don Mauricio, de ascendencia inglesa, 

rigió durante 25 años como primer obispo de la nueva catedral gótica de 

Burgos, lo sucedido no debió gustarle mucho ya que le privó de oficio y de 

beneficio, solo cuando dicho abad hubo hecho dos peregrinaciones a Roma y 

a pesar de esto tuvieron que pasar cuatro años y muchos ruegos de gente 

buena para que dicho obispo le perdonara.  
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Llega el momento en que los ladrones deciden adoptar el hábito de 

peregrino con sus atributos bordón y concha, pues era un pasaporte en 

cualquier sitio y al mismo tiempo se ganaban la confianza de los peregrinos 

al caminar junto a ellos, tanto se dio que algunos escritores de dicha época 

dice que la peregrinación se está convirtiendo en refugio de vagos, gallofos y 

belitres, como ejemplo: como el hierro del bordón sirvió al peregrino genovés 

Bartholomeus "Cassanu" para descerrajar en la noche del 11 de abril del 1586 

la puerta de la iglesia de Zarauz, robando diversos objetos que escondió 

debajo de un tejado de una casa abandonada, continuó su peregrinación y en 

Salas (Asturias) volvió a repetir la historia robando diversos objetos siendo 

pillado con las manos en la masa, juzgado declaró bajo un sutil interrogatorio 

también su hazaña de Zarauz, siendo ahorcado y descuartizado según la 

sentencia dictada.  

 

Uno de los mayores enemigos que tuvo el peregrino fue el de 

"Portzgueros" (paso de puentes) y barqueros como decíamos en el principio, 

ya que se dedicaron al expolio de todos los que iban a Santiago, desde 

cuadriplicar el precio, hasta exigirlo por medios violentos, siendo este el 

único paso que había uno puede comprender dicha situación y más si 

tenemos en cuenta que dichos tributos eran compartidos por los señores 

feudales del momento, debido a esto los Santos San Domingo de la Calzada, 

San Juan Ortega y San Jesús construyeron puentes en el camino precisamente 

para evitar dichos abusos, así también contribuyeron a paliar estos Alfonso 

VI de Castilla y León, Sancho Ramírez en Navarra y Aragón. Donde no era 

posible se decretaban exenciones de paso y se extendían credenciales. 

 

 Debido a estos abusos aparecieron las exenciones a los peregrinos 

dados por el Rey Alfonso VI, también en el primer Concilio Lateranense 

(1123) presidido por el Papa Calixto II condena con la privación de la 

comunión cristiana a todo aquel que despojase aun peregrino o le robase en el 

cobro de tributos o portazgos. 

 

Otros enemigos de los peregrinos eran los 

cambistas o banqueros ya que una peregrinación podría 

necesitar cambiar entre siete u ocho veces las monedas 

que por ejemplo podían traer los peregrinos salidos de 

Francia o Italia. 
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No digamos de las trampas de los cambistas en el peso ya que usa 

distintos pesos según su conveniencia (tiene pesas grandes para comprar y 

pequeñas para vender).Asimismo venden lo dorado como si fuera oro, 

dándole oro y plata no contrastada o sin marca. 

 

No deja indiferente la sentencia final de Aymérico Picaud: Os habéis 

engañado con vuestras mismas trampas. Pues vuestras propias obras os llevan 

a los infiernos, con la misma medida con que hayáis medido se os medirá a 

vosotros. Pero sobre peso, marca sobre marca, libra sobre libra, están en 

vuestra mesa: Oíd lo que os dice cierto Sabio: "Peso y peso, medida y 

medida, uno y otro abomina a Dios "Pues vuestras mesas en otro tiempo el 

señor derribó en el templo, como esta escrito en el Evangelio: "La mesas de 

los cambistas y las sillas de los que vendían palomas tiró por el suelo ".  

 

"Es sabido por todo o mundo, logo acudirán tantas genes que era 

milagro; e daban sendos (dinerios) e escmolas auos crgos; e traigan tantos 

dinerillos de plata e de ouro que non eran consoscidos. E moitos malditos 

homes mataba e roubaban as romeiros asi nancidades como fora de edella" 

(Preámbulo del Libro de la Cofradía de cambiadores, hacia el 1300). 

 

 Como también se producían muchos fraudes con relación a las 

conchas o vieiras el arzobispo Don Pedro Suárez, dictó las órdenes oportunas 

para que fueran unas tiendas determinadas las autorizadas para su venta, 

estando también controlados los que las vendían, aunque más tarde quiso que 

las conchas solamente lo gestionase la Iglesia encontrándose con la oposición 

de los antes citados, llegando a un acuerdo que terminó en el veintiocho por 

ciento para la Iglesia y el resto para los demás. 

 

Enterándose que en el camino se expedían falsas conchas o vieiras, 

obtienen del Papa Inocencio III que el 18 de junio de 1207, dirija Letras 

Apostólicas a todos los obispos de España y Gascuña, encargándoles, bajo 

pena de excomunión, impidiesen la venta y fabricación de dichas conchas 

"Adulterina insignia beati Jacobi que conchae dicuntur in animarum suarum 

periculum cudere non verentur" También esto lo corrobora Gregorio IX en 

1228. 

 

Aparte de los peregrinos que viajaban por el camino para cumplir su 

promesa no podemos olvidar lo que Pablo Arribas nos describe en su trabajo 
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lo cual paso a describirlo: (Una desordenada, chillona, ruidosa, sucia, alegre, 

pendenciera compañía de pícaros, giróvagos, gallofos, tunantes, gitanos, 

adivinos, nigromantes, pseudos alquimistas, bribones, trotamundos, belitres, 

bordoneros, coquillards, buhoneros merodeadores, saltimbanquis, 

embaucadores, vagabundos disfrazados de peregrinos, volatineros, 

holgazanes, farsantes, truhanes con llagas falsas, mendigos profesionales, 

falsos tullidos, parejas amancebadas, charlatanes, mimos, histriones, 

prestidigitadores, bufones, salteadores, comediantes, bailarinas, 

contorsionistas, prostitutas, estafadores, predicadores ambulantes, desertores, 

fanfarrones, pobres vergonzantes, frailes girovagos, goliardos, 

clericivagantes, hidalgos venidos a menos, desheredados, ermitaños, etc., 

visto lo anterior descrito uno se da cuenta de que el pobre peregrino 

(auténtico) era la parte más insignificantes del camino que se podía encontrar 

en él. 

 

Una vez descrito todo lo que se podía encontrar en el camino 

pasamos a ver unos pocos personajes de los que hubo en el camino. 

 

Pícaro peregrino, también llamado gallofo, bordonero o 

"coquillard", bribones, trotamundos, todo lo que eran lo podíamos describir 

como: carencia de honor, pobreza, astucia e ingenio para acallar el hambre. 

Es hombre que se mueve a lo largo del camino, vive de las limosnas que 

recibe, esto ya se dice en el Liber Sancti Jacobi "el peregrino que se mueve 

con dinero en el camino de los santos se excluye del reino de los peregrinos 

verdaderos", siguiendo con esta premisa, añadida por los pocos 

impedimentos que había para circular por el camino favorecido por los 

Reyes, añadido a ello los hábitos que usa el peregrino todo esto sirve para 

que el pícaro peregrino van a permitir que abunden en el camino, debido a 

ello durante el reinado de Juan II empiezan a penetrar también los gitanos, 

también empezaron a aparecer los peregrinos mercaderes, falsos 

penitenciarios, vendedores de bulas y reliquias. 

 

Una de las características por el cual se distingue el pícaro es su 

movilidad, y en esto qué mejor que el camino, el objeto de dicha movilidad 

no es otra que el encubrimiento de sus fechorías pasa mas desapercibido, se 

esconde en el anonimato de la masa o gran ciudad, ya que no se puede estar 

timando siempre a la misma gente. 

 



Antonio Céspedes Mimbrero 
 
 

 
194 Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 

 

A los pícaros otra característica común es el apego que tienen a la 

libertad tanto de movimientos como de ataduras sentimentales. 

 

Otro factor que los atrajo fue que el camino estaba jalonado de 

instituciones caritativas, en el pícaro el hambre era algo que le acompaña en 

su vida, esto era acallado con la sopa caliente, pan, vino, algún extraordinario 

no infrecuente y lecho gratis, amén de limosnas que se prodigaban en la 

calzada santiaguesa. 

 

La palabra pícaro aparece como "Pícaro de Cozina" en el libro de 

Guisados, Manjares y Potajes de Ruperto Nola en 1525. 

 

No es de extrañar que hubiera gentes de poco trabajo, a continuación 

se exponen ejemplos de diferentes peregrinos a lo largo del camino. 

 

Falso peregrino aquel que explota la caridad de la gente con falsas 

historias de desgracias familiares, falsas enfermedades, todo esto para recibir 

lo que el camino daba en aquellos momentos como era alimentos y 

alojamientos, además de las limosnas que eran habituales. Guzmán de 

Alfarache cuya vida fue como una peregrinación en las ciudades Santas y 

demás, en el dice que su Maestro fue Micer Moscón "Príncipe de Poltronia", 

el cual le enseñó a fingir lepra, hacer llagas, hinchar una pierna, tullir un 

brazo, teñir el color del rostro, alterar todo el cuerpo y así como otros 

artilugios del arte de pedir para evitar que los dijesen que trabajasen. 

 

Mesoneros que podemos decir de su fama, era una gremio que nunca 

fue bien mirado, pues ya desde la antigüedad aparecen en los escritos, como 

"caupones" (hosteleros, posaderos, taberneros) en la Roma pagana a 

referencias de San Jerónimo y San Gregorio de Nissa, en la epístola 2a y 

canon 24 del Concilio de Nicea, sobre hostelerías y peregrinos en Oriente. 

 

El jurista Gregorio Lopes les llama "Homines rapaces et vulgares" 

en el siglo XVI, así como "Farsantes y Canallas", Baltasar Gracián. 

 

Justo es reconocer que durante siglos la figura del Mesonero 

equivalía a "ladrón y trapisondista", así lo dice Eugenio de Salazar en sus 

Cartas "Si un día coméis en una venta donde el ventero cariacuchillado, 

experto en la seguida y en lo rapado, ahora cuadrillero de la Santa 
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Hermandad, os vende gato por liebre, el macho por carnero, la cecina por 

rocín de vaca, y el vinagre aguado por vino puro etc." ya nos podemos 

imaginar lo que tenían que soportar todo aquellos que decidían hacer el 

camino, de algunas podían prescindir pero del mesonero no, ya que entonces 

no existían los "Super" y no tenían mas remedio que ir a parar a sus manos y 

ahí era donde si tenían suerte y caían en buenas manos recibían las atenciones 

que habían pagado, pero sino al mesonero solamente la faltaba el antifaz ya 

que de lo otro no te escapabas. Que duda cabe que su mala fama se la 

ganaron a pulso ya que en el ramo encontramos asesinos, alcahuetes, 

ladrones, falsarios, estafadores, y era gente que en la cual también abundaban 

los honrados, justo es reconocerlo pues esta fama no se extendía tanto como 

la otra y seguro que no pasaran a la historia como los otros. 

 

Algunas quejas quedaron reflejadas al "Locus Sancti Jacobi", 

cuando más alta es la posición del perjudicado mas airadas son sus quejas por 

los precios que tienen que pagar por los alimentos y alojamiento, así aparecen 

el noble Arnald von Harff, el flamenco Jean de Tournai. 

 

Otra de las actividades que ejercía era la de intermediario en las 

compras y ventas, y no nos costará mucho imaginar cuales eran los resultados 

para el mesonero y para el peregrino. 

 

En la carta del Santo Papa Calixto que sirve de prólogo al Codex, se 

recoge como divina inspiración el mandato de reprender "Los crímenes de los 

malos hospederos asentados en el camino del Apóstol", pues se pueden ver 

las argucias o tretas que tenían, como darles veneno para apoderarse de sus 

pertenencias, colocarle alguna pertenencia suya con el objeto de robarles 

luego. Esto no era exclusivo del Camino de Santiago ya que también era 

práctica habitual en los otros caminos. Aparecen ya en el año 1274 en Oviedo 

ordenanzas regulando ya sus actividades. 

 

También aparecen en el Libro de los Fueros de Castilla, el Fuero 

Real y Las Partidas, dedican una ley completa con el título "como deuen ser 

puestos en recabdo los bienes de los romeros e de los peregrinos quando 

muren sin manda" precisamente tratando de evitar que se quedaran con las 

pertenencias de los peregrinos alegando falsas deudas, y haciendo que 

retrasaran el viaje los demás compañeros del muerto. 
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Los fraudes y abusos de los hospederos son anatematizados en el 

Codex Calixtinus, son múltiples las referencias que se hacen en la antigüedad 

en el año 1133 aparece en la "Historia Compostelana" coetánea del Codex en 

el aparece el acuerdo tomado entre los posaderos, monedores, cambias, así 

como los ciudadanos para ver los precios a cobrar por los alimentos o 

servicios. Pasados cien años nos cuenta López Ferreiro en su Historia de la 

Iglesia de Santiago que todo sigue igual a pesar de las sucesivas ordenanzas 

que van apareciendo con el objeto de que no ocurrían, en el intervienen 

Reyes como Alfonso IX (llamado el protector de los peregrinos) en 1226 

recuerda a todos sus vasallos en las penas que podían incurrir si continuaban 

con sus argucias, otro Rey como Alfonso X el Sabio en un privilegio del 6 de 

noviembre de 1254 vuelve a insistir sobre la seguridad en las posadas, 

también aparece en el fuero Real, Partidas, etc. Es significativo que el Fuero 

de Estella, de 1164, en su parte II, bajo el epígrafe "De romípetas", lo 

dedique a regular el robo en las posadas, y lo haga de manera minuciosa: 

 

"1. Si algún romero o mercader se hospedare en una casa y perdiere allí su 

equipaje, y dijere a su huésped o a su mujer o a sus hijos o hijas; "Tú tuviste 

mi equipaje y por eso eres ladrón y cómplice" y él responde: "no", debe jurar 

y justificarse éste por duelo (judicial); y si es vencido, devolverá lo robado 

por priplicado (sic) al dueño del equipaje, y pagara 60 sueldos al rey por el 

hurto, 60 sueldos por el duelo. 

2. Item, de estos últimos 20 sueldos serán para el merino, otros 20 para el 

alcalde, y los otros 20 para el señor de la villa. 

3. Empero, si no es vencido en el duelo, los romeros o mercaderes pagarán 

los 60 sueldos al señor de la villa. 

4. Asimismo, si el hospedado hurtare bienes al dueño de la casa, debe 

responder por el juicio sobredicho. 

5. Item, si por ventura el acusado no tuviere los bienes, y fuere vencido en el 

duelo, debe darse por ladrón paladinamente, con cuanto tiene de bienes 

muebles y raíces, con juramento de que no tiene más". 

 

En el libro del fuero Viejo de Castilla se aplicó principalmente como 

Estatutos de la Ciudad de Burgos en el siglo XIII, en el se regulaba que si un 

huésped se quejaba al hospedero de que le había faltado algo, debía jurarlo 

por su viaje antes de abandonar aquella, pagaba el patrón, pero si presentaba 

la reclamación una vez había abandonado aquella el posadero se veía libre. 
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A causa de la cantidad de peregrinos o mendigos profesionales que 

apreciaron en el camino, en el Libro I del Codex Calixtinus es anatemizado 

en el celebérrimo sermón "Veneranda dies". 

 

Estos peregrinos o mendigos aparecía en el camino sentados en 

enseñando sus miembros unos las piernas y otros sus brazos, teñidos estos 

con sangre de liebre, o escoriados con ceniza de la corteza del álamo blanco, 

aparentando gran dolor. Otros tiñen sus labios o sus mejillas de color negro, 

otros pintan sus manos y cara con unas bayas de los bosques para tener la 

apariencia de enfermos, otros a los cuales les han cortado la mano o pie por 

algún delito cometido, con sangre animal para aparentar haberlo perdido por 

enfermedad, a otros que se les sacaron los ojos por algún robo, etc. 

 

Origen de los mendigos desnudos, según cuentan, un peregrino que 

iba en su nave se encontró con que le había desaparecido su bolsa que 

contenía cierta cantidad de joyas y dinero, intercedió a Santiago que si 

recuperaba sus bienes haría la peregrinación desnudo (año 1456), en ese 

momento otro peregrino encontró dentro de su bolsa la del otro peregrino, 

habiendo encontrado la bolsa hizo efectiva su promesa con lo que desnudo 

inició su peregrinación a Santiago. 

 

Como vieron que era una forma de inducir a la caridad de la gente 

muchos de los "peregrinos", falsos, mendigos, pillos etc. Copiaron tal forma 

de conseguir que les dieran prenda (en aquel entonces tenían un gran valor) 

que inmediatamente vendían. 

 

Vemos en testamentos que se hacían en el Hospital de Real de 

Santiago lo primero que dejan en legado o mandas es la ropa, ejemplo: María 

López (1565) vecina de Granada que la ropa que hubiera dejado en su casa es 

el único caudal que posee y manda. 

 

De ver la gran importancia que tenía la ropa nos lo da que llega un 

momento en que los harapos o ropa vieja que se quemaba en el pilón al lago 

de la "Cruz de los Farrapos" (Compostela) se acuerda su venta (hay que 

imaginar el tipo de ropa dejada en tal lugar conociendo el valor que tenía). 

 

Una forma de pedir es "andando a la cardobanera" Covarrubias lo 

define como "Andar en cueros es una de las flores que traen algunos bellacos 



Antonio Céspedes Mimbrero 
 
 

 
198 Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 

 

que se hacen los pobres, los cuales es medio del invierno se salen desnudos 

por las calles habiendo forrado primero el estómago con muchos ajos y vino 

puro". Según nuestro refranero "Ajo y vino puro, pasa el puerto seguro" y "Al 

que trabaja y anda desnudo, ajo y vino puro". 

 

Hay un hecho en el limosnero de los Reyes Católicos, en una de 

ellas hay anotado que dieron en el mismo Santiago a una mujer de Flandes 

desnuda "cuatro varas y dos tercias para una saya a cien maravedís las vara, 

hay anotado que "costó de fechurras dos Reales". 

 

 

LA TRASHUMANCIA 

Los caminos de la trashumancia constituyeron 

canales de intercambios socioculturales entre las 

regiones del norte peninsular y Extremadura y Sierra 

Morena en cuya documentación hay muchas lagunas 

aunque por ellos hubo un continuo tráfico de ideas, de 

costumbres, de devociones religiosas, quizá también de 

formas lingüísticas, romances y leyendas, de todo tipo de tradiciones, además 

de otras manifestaciones más materiales y por tanto visibles tanto en el 

espacio como en la gastronomía y ciertos útiles que hoy día se han convertido 

en piezas de museo y en esto debo señalar el excelente trabajo de 

documentación histórica a cargo de esta Asociación Historico Cultural 

Maimona y a D. Angel Bernal, asi como el apoyo de sus instituciones locales 

y autonómicas celebrándose con esta XIII jornadas de Historia en relación 

con la Orden de Santiago.  

 

Si profundizamos hemos de encontrar muchas 

más huellas. Este trabajo tiene además la pretensión de 

estimular eso, de tomar conciencia de una realidad en 

cierto modo subyacente a nuestras vidas, que es deudora 

de unas formas de vida hoy perdidas, que en el pasado 

tuvieron un gran peso e influencia en la economía, el comercio y el mestizaje 

humano y cultural y que merecemos conocer con más profundidad de lo que 

hoy sabemos, porque en buena medida constituyen parte de nuestras señas de 

identidad. 

 



La Orden de Santiago en la protección de la caminería 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 199 

 

Cuando hace 10.000 años la mayor parte de Europa permanecía aún 

afectada por los hielos de la última glaciación, en la Península Ibérica se 

operaba un paulatino ascenso del clima que ocasionó una sequía estival, 

característica del actual clima mediterráneo. 

 

La singular orografía peninsular, con 

alineaciones paralelas de grandes cordilleras orientadas 

en sentido este-oeste, alternando con profundos valles 

fluviales y altas mesetas, permitió sobrevivir a una 

gran cantidad de herbívoros salvajes, que con sus 

migraciones estaciónales aprovechaban los pastos 

frescos de las montañas durante las épocas de sequía, retornando a los valles 

abrigados del sur o de las templadas áreas costeras durante los meses de 

invierno. 

 

En libertad, el ganado se desplaza continuamente en busca de 

mejores pastos; sometido al hombre es este el que se preocupa de favorecer la 

tendencia natural y de asegurar a sus ovejas, cabras o vacas pastos para el 

invierno y el verano. Surge así la costumbre de las migraciones semestrales. 

 

La trashumancia en la península se remonta al 

tiempo de los godos, e incluso al tiempo de los 

aborígenes iberos, cuyos pastores andariegos prestaron 

valiosa ayuda a los cartagineses en sus marchas a 

través de España. 

 

Sin embargo, la verdadera causa que obligaba a la migración 

ganadera, se apoyaba en los rudos contrastes topográficos y climáticos que 

hacían necesario el cambio semestral. 

 

El clima obliga a cambiar de lugar de pasto: en verano, con el calor, 

a los pastos de altura; en invierno, en cambio, a las tierras bajas. Según esto, 

se hacen tres tipos de pastoreo. En el primero hay que hacer largos trayectos 

en busca del pasto. En éste los rebaños suelen ser grandes y en los trayectos 

se llegan a hacer hasta a 140 Km. 

 

En el segundo tipo, los trayectos son más reducidos y los rebaños 

menores. En el último, los rebaños son todavía menores y no suele haber un 
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pastor dedicado a ellos en exclusiva. Generalmente, se alterna el trabajo de la 

tierra con el del pastoreo y el rebaño suele estar en los terrenos de la casa o 

del pueblo. 

 

En los dos primeros casos, los pastores suben con sus rebaños a 

primeros de mayo a los pasos altos, a los lugares donde están sus refugios y 

rediles, y allí pasan el verano y el otoño. 

 

El topónimo «Cameros» parece tener su origen en el nombre de los 

más antiguos pobladores de la zona: los cántabros y los iberos. El territorio 

que habitaban tomó nombre de unos y otros, sintetizando la denominación 

«Camberos«, que el paso del tiempo y la evolución natural del lenguaje 

simplificó en el actual «Cameros«. 

 

Aquellos primeros pobladores de Cameros eran pastores. Ya en el 

Neolítico practicaban un pastoreo trashumante, aposentándose durante el 

verano en las zonas elevadas de la sierra al provecho del pasto fresco y 

emigrando durante el invierno a las tierras más templadas de los Valles del 

Ebro y del Duero, en busca de alimento para sus ganados. 

 

La Alta Edad Media es la época en la que se empieza a forjar lo que 

hoy conocemos como Territorio Municipal. El desarrollo del Régimen Feudal 

vería cómo los Reyes recompensaban a sus Nobles con Señoríos sobre 

determinadas zonas, o ampliaban las posesiones de la Iglesia con extensas 

donaciones. 

 

Tales repartos de tierras, grados de dominio y, en general, 

estructuras de población forjadas a lo largo de la Edad Media han pervivido 

con gran fuerza hasta el momento actual, como demuestra el hecho de que las 

entidades de población que existen en el siglo VII son las mismas que se 

encuentran en el siglo XVIII. Así, en aquel siglo, la mayor parte de las tierras 

de la zona de Cameros eran Señorío de los Duques de Aguilar; el resto se 

repartía entre villas de realengo, villas de abolengo y propias de los vecinos. 

 

En la búsqueda de pastos, las fronteras políticas no fueron obstáculo 

insuperable como lo demuestran los acuerdos firmados por Segovia, Ávila y 

Escalona, entre otros. Este sentido también se observa en la política de 

adquisición de tierras que realizan algunas Órdenes Militares. 
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Menos afortunados y obligados a compaginar agricultura y 

ganadería dentro de sus términos municipales, los Concejos buscan una 

salida a la ampliación del territorio, a costa de los musulmanes o en perjuicio 

de los Concejos limítrofes. Los conflictos por el aprovechamiento de los 

pastos llegarían a ser numerosos como consecuencia de la aspiración a ser 

autosuficientes y poder disponer de tierras propias desde la montaña a los 

valles sureños. 

 

Se hace necesario proteger estos recursos, 

incluso con las armas, y solo quienes tienen medios 

pueden hacerlo y logran mantener esta riqueza. Los 

mayores propietarios del ganado son los monasterios-

iglesias, los grandes nobles y, desde el siglo XI, los 

caballeros de los Concejos surgidos a lo largo del valle 

del Duero. 

 

Estos propietarios crean e impulsan las Mestas Locales o 

Agrupaciones de Ganaderos. Las constantes escaramuzas, roces, pleitos y 

luchas por los pastos y los tributos abusivos que se exigían acabo por hacer 

ver la necesidad y el interés de lograr acuerdos de carácter general y para 

todo el reino. Este proceso culmino con la creación del Honrado Concejo de 

la Mesta, al ordenar Alfonso X, que en cada villa o tierra de las Ordenes 

Militares se fijara un lugar y sólo uno para recaudar el Montazgo en la 

siguiente proporción: «dos vacas o su valor, ocho maravedís, por cada mil; 

dos carneros o un maravedí por cada mil ovejas, y dos cerdos o veinte 

sueldos por cada millar de puercos, dejando a elección del dueño el pago en 

animales o en dinero. 

 

Aunque la trashumancia se ha mantenido hasta 

el día de hoy, al llegar rebaños de varios puntos de 

España huyendo de las frías temperaturas del norte 

peninsular, lógicamente la tradicional trashumancia, 

salvo casos aislados, ya no se efectúa a través de las 

cañadas, sino por carretera a bordo de camiones que 

trasladan estos rebaños en un tiempo mínimo, perdiendo así todo el 

romanticismo de antaño. 
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En la actualidad se llevan a cabo movimientos tendentes a la 

recuperación de estas históricas cañadas. Estas fértiles tierras y la riqueza de 

sus pastos llegaron a tener tal fama que se acuñó la frase de Las ovejas 

lamiendo engordan. Fueron tierras sin dueño, tierras de vaivén; ejércitos de 

mil banderas avanzaron y retrocedieron sobre ella a lo largo de los siglos; fue 

lugar de paso y asentamiento de cartagineses, romanos y árabes hasta que, 

por fin, los monjes-guerreros de la Orden de Calatrava, tras dura pugna, 

pusieron fin a la dominación sarracena empujándolos hacia el sur, haciéndose 

la paz y dando lugar a la invasión de otros lanudos y parsimoniosos ejércitos 

que inundan el valle durante seis meses al año. 

 

Para ello, se creó El Honrado Concejo de la 

Mesta de Pastores fue creado en 1273 por Alfonso X el 

Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y de 

Castilla en la Real sociedad de ganaderos de la Mesta y 

otorgándoles importantes privilegios como la exención 

del servicio militar, de testificar en los juicios, derechos 

de paso y pastoreo, etc. 

 

La Mesta se encargó basicamente de la organización de los caminos 

y las cañadas para la práctica de la trashumancia. Se ocupó Del 

mantenimiento de los caminos existentes, de su custodia, ampliación y 

mejora. Existían tres grandes cañadas que aseguraban el tránsito de los pastos 

de invierno a los pastos de verano y cruzaban el reino de norte a sur. La 

leonesa partía de León, recorriendo las tierras de Zamora y Salamanca, hasta 

alcanzar los pastos de Plasencia y Badajoz; la segoviana partía de Logroño, 

atravesaba Burgos, Palencia, Segovia, Madrid, Toledo y Cáceres, para llegar 

a los pastos de Andalucía. 

 

En esto hemos de resaltar la celebración de una reunión en Lora del 

Río en la que se unificaban los criterios para el pago de los impuestos 

“portazgo y montazgo” de interés para el comercio y la Mesta. La principal 

finalidad de este trabajo es dar a conocer el contenido de una concordia 

acordada en 1434 entre la Mesta y la Orden del Hospital en Castilla con el 

resto de Órdenes Militares. Desde el siglo XII los hospitalarios castellanos 

eran propietarios de ganado. A partir del siglo XIII la Orden empezó a cobrar 

derechos a los rebaños trashumantes que pasaban por su señorío de La 

Mancha. Esto fue la causa de un conflicto con la Mesta ya en el siglo xv, que 
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fue resuelto gracias al acuerdo de 1434. Sin embargo, los pleitos del prior del 

Hospital con la Mesta resurgieron a fines del siglo xv. Curiosamente, por la 

misma época la Orden puso mucho menos interés en defender los intereses de 

los concejos de su señorío frente a las demandas de la Mesta. 

 

En 1494 algunos vecinos de Tocina se 

negaron a acudir a la reunión de la asamblea de mesta 

a Carmena. Entonces Gonzalo Gómez de Castroverde, 

alcalde de Mesta de Carmona, les tomó ciertas 

prendas. Tecina era una localidad de señorío 

sanjuanista, por lo que intervino el conservador de la 

Orden o juez eclesiástico permanente designado por el Papa para preservar el 

patrimonio y los privilegios hospitalarios. Éste excomulgó al alcalde de 

mesta y a sus hombres. Gonzalo Gómez reaccionó pidiendo al Concejo de 

Carmona que le defendiese contra el citado conservador. Desconocemos el 

resultado final de este conflicto, que hay que entender en el contexto de los 

enfrentamientos por cuestiones de límites y de jurisdicción entre el gran 

municipio andaluz y la vecina encomienda sanjuanista de Tecina en esta 

época ya que el monarca había establecido que las Órdenes y los concejos 

sólo recaudasen portazgo y montazgo en un solo lugar, esto viene a coincidir, 

en gran parte, con los datos al respecto contenidos en los cuadernos 

conservados de las Cortes celebradas por Alfonso X en Sevilla en 1252. Aquí 

también se estipuló que la Orden del Hospital, al igual que las otras Órdenes 

Militares, sólo podría cobrar montazgo en un lugar sobre los ganados 

trashumantes. Asimismo, se regularon las tarifas que debían cobrar, las 

cuales son bastante parecidas a las proporcionadas por el en el pago lo 

encontramos en 1232, en un acuerdo de delimitación de términos entre los 

señoríos de las Órdenes del Hospital y de Calatrava. Una de sus cláusulas 

disponía respecto a los montazgos que cada una de las dos Órdenes lo 

cobrase en su territorio. En 1237 se vuelve a citar este montazgo en otro 

acuerdo de delimitación de términos de los freires sanjuanistas con la Orden 

de Santiago, en el que se prescribe la exención de su cobro a los ganados 

santiaguistas. 

 

Sin embargo, hay que esperar hasta el año 1250 para encontrar 

información detallada acerca de este montazgo. En dicho año el rey Fernando 

lll reunió en Sevilla unas Cortes con objeto de limitar las tarifas que se 

cobraban a los ganados en los portazgos y montazgos. Las nuevas tasas 
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establecidas en dichas Cortes fueron comunicadas a través de una carta por el 

gran comendador de la Orden del Hospital en España, frey Fernando 

Rodríguez, al comendador sanjuanista de Consuegra, frey Rodrigo Pérez: 

 

dos vacas de cada mil u ocho maravedís, dos carneros por cada mil ovejas ó 

dos maravedis por cada cabeza y dos cerdos de cada mil o dos maravedis 

por cada cerdo. Frey Fernando Rodríguez mandó al comendador que 

castigase a todos los freires de la Orden que en lo sucesivo cobrasen más de 

lo establecido en estas nuevas tarifas. También le ordenó que de los dos 

montazgos que solía percibir, uno en Consuegra y otro en Peñarroya, que no 

cobrase más que un montazgo en Consuegra y que no exigiera la asadura 

que solía tomar. Asimismo, frey Fernando Rodríguez dispuso que si el 

comendador percibiera portazgo en algún lugar del término de Consuegra, 

que no se lo volviera a cobrar a ninguna persona en otra localidad del 

mismo territorio, puesto que el monarca había establecido que las Órdenes y 

los concejos sólo recaudasen portazgo y montazgo en un solo lugar. 

  

Como podemos observar y para terminar, hemos 

de decir que la Orden de Santiago fue preponderante en 

la exención de pagos de impuestos, pero en 

reciprocidad establecía una protección militar y de 

apoyo a los viandantes, cuyo documentos hoy es la 

credencial del peregrino, salvoconducto para poder viajar por toda la 

geografía hispana. 
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EL PORTAZGO, JUNTO AL CAMINO DE SANTIAGO. DE ALMAZARA 

Y JABONARÍA A FÁBRICA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE 

ORUJO 

 

EL PORTAZGO, NEXT TO THE CAMINO DE SANTIAGO. FROM OIL MILL AND SOAP 

FACTORY, TO POMACE OIL EXTRACTION FACTORY 

 

 

Lucio Poves Verde 
(Periodista) 

 

 
Resumen: La historia y los distintos usos de la actual fábrica de extracción de aceite de 

orujo de oliva, son el objetivo de este trabajo que arranca con la denominación del 

‘portazgo’, como se le conoce popularmente en el pueblo. La situación de la factoría, junto al 

camino de Santiago en la Vía de la Plata y cerca de donde se ejercía no hace tanto tiempo el 

‘pago del portazgo’ de las mercancías, sin duda tiene que ver con que se haya perpetuado en 

el tiempo esta denominación tan popular en el pueblo. Antes que fabrica de extracción de 

aceite de orujo, a través de los deshechos de las almazaras de aceite de oliva, fue eso, una 

almazara que estuvo en manos del empresario santeño Mauricio Gordillo Romero quien, a 

principios del siglo XX, levanta en este lugar - ¿o adquiere de un propietario anterior?- el 

molino de Aceite llamado “San Antonio” y su jabonería. Posteriormente, en los años 

cuarenta, se transforma en fábrica de extracción de aceite de orujo pasando a manos de los 

hermanos Gallego, empresarios sevillanos, quienes hacen una importante inversión. Tras la 

quiebra de esta empresa, la retoman unos aceiteros de la zona, creando la Cooperativa 

NUSESA- Nuestra Sra. de la Estrella- y además de aceite de orujo de oliva fabrican jabones, 

comprando una moderna máquina italiana. Con la aparición de los detergentes, el jabón deja 

de fabricarse y aquella Cooperativa pasó a manos de un cuñado de los Gallego, Francisco 

Carrasco, casado con una hermana del niño millonario. Actualmente, en el Portazgo, solo se 

fabrica aceite de orujo de oliva por procedimientos físico químicos partiendo del llamado 

‘alperujo’ que llega de las almazaras.  

.  

 

Palabras Claves: Almazara; jabonería; aceite de orujo.  
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Abstract: The history and different uses of the current olive pomace oil extraction factory 

are the objective of this work that begins with the name of the 'portazgo', as it is popularly 

known in the town. The location of the factory, next to the Camino de Santiago on the Vía de 

la Plata and near where the 'portazgo payment' of merchandise was exercised not so long 

ago, undoubtedly has to do with the fact that it has been perpetuated over time this 

denomination so popular in the town. Before it was a factory for the extraction of pomace 

oil, through the waste from the olive oil mills, it was that, an oil mill that was in the hands of 

the businessman from Santeño Mauricio Gordillo Romero who, at the beginning of the 20th 

century, built in this place - or did you acquire from a previous owner?- the oil mill called 

“San Antonio” and its soap shop. Later, in the 1940s, it was transformed into a pomace oil 

extraction factory, passing into the hands of the Gallego brothers, Sevillian businessmen, 

who made a significant investment. After the bankruptcy of this company, it was taken over 

by some oil producers from the area, creating the NUSESA Cooperative- Nuestra Sra. de la 

Estrella- and, in addition to olive pomace oil, they make soaps, buying a modern Italian 

machine. With the appearance of detergents, soap was no longer manufactured and that 

Cooperative passed into the hands of a brother-in-law of the Gallegos, Francisco Carrasco, 

married to a sister of the millionaire boy. Currently, in Portazgo, only olive pomace oil is 

manufactured by physical-chemical procedures, starting from the so-called 'alperujo' that 

comes from the oil mills.. 

 

Key Words: Oil mill; soap factory; pomace oil. 
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I. Una aproximación a la historia: la denominación El Portazgo 

 

¿De dónde proviene la denominación del Portazgo que nos ha llegado 

a nuestros días? Está claro que la palabra “portazgo” nada tiene que ver con 

lo que se ha venido haciendo en este edificio en los últimos años. Habría que 

remontarse a muchos siglos atrás. 

 

Portazgo.- Impuesto medieval derivado del antiguo tributo romano-

visigodo llamado portaticum o teloneum, que se cobraba por los portazgueros 

en beneficio de los reyes o de los señores feudales a los que el monarca había 

cedido su percepción. Dicho impuesto gravaba la conducción de mercancías 

a un mercado y su venta en el mismo, y se pagaba por el tránsito de las 

personas o de ganados y otros bienes por determinados lugares aduaneros, 

como los puertos de montaña, marítimos o fluviales, los puentes, las puertas 

de las ciudades y poblaciones, el lugar mismo del mercado, las aduanas 

interiores establecidas en algún punto del territorio o en los albergues y 
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posadas. También se llamaba “portazgo” al edificio donde se cobraba tal 

impuesto. 

 

 La Cañada Real Occidental atravesaba por el Puerto de la Plata, paso 

natural situado en la prolongación hacia el este de la Sierra del Castillo, entre 

dos elevaciones de considerable altura. En él se ha localizado un yacimiento 

arqueológico, alguno de cuyos edificios podría haber servido para el control 

de los rebaños trashumantes y la percepción del correspondiente portazgo. 

 

 El Camino de la Plata pasaba entre la Sierra de San Cristóbal y la 

Sierra del Castillo. 
 

 En el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1790, al 

referirse a Los Santos, se dice que junto al lugar donde se halla actualmente 

“El Portazgo” existía un puente sobre el arroyo Robledillo en el que se cobra 

la encomienda de esta villa por las caballerías que pasan por este término con 

cargas, carreterías y muletadas”. 

 

 Con motivo de las obras de la Autovía de la Plata A-66, en 1999, se 

descubrieron, junto y a escasos metros de lo que hoy es “El Portazgo”, dos 

yacimientos arqueológicos, precisamente en la zona por donde pasaba la 

calzada romana, pegada a la carretera N-630, que bien pudieran haber sido 

lugar de cobro del portazgo de mercancías. Tal denominación habría 

permanecido desde tiempo remoto en la memoria popular hasta el momento 

de la construcción y puesta en funcionamiento de la fábrica de aceite y 

posteriormente de la jabonería; de ahí su nombre actual de “El Portazgo”. 

 

 

2.- Primero molino de aceite  

 

  Antes que fábrica extractora de aceite de orujo y de jabones, el 

Portazgo fue una almazara o un molino de aceite tal vez asentado – según 

cuenta la leyenda- en un antiguo oratorio de monjas y, con toda seguridad, 

junto al “Portazgo”. 
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La fábrica en los años cuarenta del pasado siglo. Archivo empresa 

 

Las amplias bóvedas de algunas de sus estancias podrían dar pié a ese 

rumor popular que no se sostiene en ningún documento escrito, pero que 

introduce un punto de misterio en torno al primitivo edificio.  

 

Más bien, la historia verdadera apunta a Mauricio Gordillo Romero 

quien, a principios del siglo XX, levanta en este lugar - ¿o adquiere de un 

propietario anterior?- el molino de aceite llamado “San Antonio”. Hay 

documentación escrita de que en 1920 el molino existía y, a partir de esa 

fecha Mauricio Gordillo- quien más tarde llegó a ser alcalde de Los Santos 

tras la Dictadura de Primo de Ribera- monta una jabonaría.  
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Patio de la fábrica llena de orujo para su transformación. Archivo empresa 

 

  Las piedras del molino y las prensas utilizadas para la extracción del 

aceite en aquella primitiva almazara y la primitiva jabonaría, han 

desaparecido por completo debido a que el siguiente propietario del Portazgo, 

Francisco Gallego -a quien en Los Santos se le conocía como “el niño 

millonario”- transformó aquella vieja almazara en una autentica fabrica de 

extracción de aceite de orujo en la década de los cuarenta. Bueno, para ser 

mas exactos, la empresa era de la familia de los ‘Gallego’ – de Sevilla- pero 

la figura mas visible de estos empresario fue uno de los hermanos Gallego 

mas jóvenes- Francisco Gallego- que hoy cuenta mas de noventa años y 

mantiene su mismo espíritu de joven. 
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Arriba uno de los coches del ‘niño millonario y debajo su despacho en el Portazgo. Archivo 

Familiar 
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Francisco Gallego, el ‘niño millonario’ propietario del Portazgo. Foto Archivo familia 

 

 

 

3.- Después fábrica de extracción de aceite de orujo y jabonería 

 

  El calificativo para Francisco Gallego de “niño millonario” le venía 

como anillo al dedo: se comportó como un empresario muy generoso que 

pagaba a sus obreros por encima de la media en el sector, les llegó a regalar 

una bicicleta a cada uno, para que el trayecto entre Los Santos y la factoría lo 

realizaran con mayor prontitud, ya que unos iban andando y otros en burros.  



El Portazgo junto al Camino de Santiago… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 217 

 

 
Camión cargado de aceite de orujo procedente del Portazgo. Archivo empresa 

 

Siempre estuvo rodeado de una aureola de hombre de dinero y llevó a 

cabo profundas modificaciones, tanto en el edificio como en la maquinaria. 

En su época mandó construir la excelente chimenea de ladrillos que aun se 

conserva y otra más pequeña, también de ladrillo, dando un cierto empaque a 

la fábrica que contaba con la planta extractora del aceite del orujo, la 

jabonaría y una pequeña refinería de aceites.  

 

Estas dos chimeneas las construyó el maestro albañil de Los Santos 

Juan Sayago. De la construcción de la grande, tenemos constancia de que las 

llevaron a cabo el maestro Copín, Manolo ‘el Toro Pio’, su cuñado Oti y 

Wenceslao, que era hermano del Toro Pio. 

 

Francisco Gallego estaba respaldado por su padre que, como el resto 

de sus numerosos hermanos, vivían en Sevilla. Cuentan del “niño del 

Portazgo o niño millonario” que cuando iba a Zafra en automóvil, atravesaba 

la peatonal calle Sevilla y si le multaban por ello, pagaba el doble para volver 

por el mismo sitio. 
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La antigua maquinaria para hacer jabón, ya oxidada e inservible. Lucio Poves 

 

 
Aspecto de los patios de la factoría. Archivo empresa 
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El aceite de orujo 

   

La obtención del aceite de orujo se lleva a cabo tomando como base el 

orujo: un subproducto procedente de la molturación de las aceitunas en las 

almazaras compuesto por parte de la pulpa, piel y hueso que, en tiempos de 

los molinos antiguos, llegaba a retener un buen tanto por ciento de aceite y 

poca humedad. Ese aceite -a través del disolvente orgánico hexano- es 

extraído mediante un proceso fisicoquímico y el producto resultante es el 

“aceite de Orujo”. Este aceite, es necesario enriquecerlo refinarlo y luego 

‘encabezarlo con aceites de oliva virgen que le confieran propiedades 

organolépticas (olor, sabor y color). De esa mezcla sale el llamado ‘aceite de 

orujo de oliva’. 

 

 
En esta instantánea se ven las dos grandes chimeneas del Portazgo. Archivo empresa 

 

  La utilización del aceite de orujo está muy generalizada para la 

obtención del aceite de Oliva que no es más que una mezcla- en distintas 

proporciones- del Oliva Virgen con otros refinados obtenidos bien a través 

del orujo o rebajando la acidez de aceites de oliva con menor calidad 

llamados aceites lampantes que contienen una elevada acidez. En el mercado, 

y según su procedencia, se encuentran como ‘aceites de oliva’ o bien aceites 

de orujo de oliva’. 

   

En El Portazgo existió siempre una pequeña refinería de aceite para 

rebajar el grado de acidez, tanto de los obtenidos a través del orujo, como a 
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otros, altos de grado, que luego serian enriquecidos con el de Oliva Virgen. 

Tengamos en cuenta que no hace muchos años – por culpa de una tardía 

recolección de las aceitunas o un manejo inadecuado en los patios de las 

almazaras, donde se dejaban mucho tiempo las aceitunas amontonadas- 

resultaban aceites de muy alto grado de acidez que, necesariamente, había 

que rebajar. Hoy en día, además del aceite de Oliva se consiguen aceites de 

Oliva Virgen Extra con un grado de acidez optimo y extraordinario sabor que 

constituyen el autentico jugo de la aceituna, sin añadir otros. 

 

 
En esta fotografía se ve parte de la refinería de la planta. Foto empresa 

 

4.- La primera modernización 

  

  La presencia de la familia Gallego al frente de la fábrica del Portazgo, 

finalizada la guerra civil española, fue, sin lugar a dudas, providencial. 

Cuentan que desde Sevilla trajeron a familias para trabajar como mecánicos 

en la factoría; entre ellos los Montoya, los Gallardo y Reina- quien llegaría a 

ser entrenador de fútbol de La Estrella-. Los maestros jaboneros vinieron 

desde Valencia- hermanos Tarazona- . Era la única gran empresa de Los 

Santos de Maimona antes de la Fábrica de Cementos. A pesar de la larga 

tradición aceitera de los Gallego, la empresa de Los Santos presentó 

suspensión de pagos por algo más de 18 millones de pesetas a principios de 
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los años 50. Y decimos que quebró la empresa, aunque no los Gallego que 

continúan con sus negocios aceiteros en Sevilla.  

 

Una lástima que la fabrica del Portazgo de Los Santos no entrase en 

los planes de Francisco Gallego quien, tras el cierre de la factoría no volvió a 

aparecer por aquí aunque si su familia ya que en la actualidad, un cuñado 

suyo, Francisco Carrasco, es quien lleva las riendas del Portazgo tras la 

compra a la Cooperativa Virgen de la Estrella que siguió a los Gallego. Y la 

tradición sigue porque José Alemán Carrasco, un nieto de Francisco 

Carrasco, acude al Portazgo en épocas de campaña aceitera y se aloja en la 

casa que se conserva en los altos de las oficinas.  

 

  En la actualidad un hermano de Don Francisco Gallego - Miguel - es 

propietario de MIGASA el segundo grupo aceitero de España después de 

Koipe. Lo que nació como una empresa familiar hoy tiene en su seno a 

Aceites La Masía, adquirida a Unilever, y a los grupos Ybarra, Mueloliva y 

Salgado mediante una política de sociedades conjuntas. Común denominador 

ha sido su capacidad para aglutinar, en una sola mano, empresas en crisis de 

un sector con problemas. Esta política de compras y, sobre todo, de acuerdos 

con otras empresas en dificultades, ha supuesto a la firma sevillana la 

posibilidad de formar un grupo aceitero con una facturación de entre 450 y 

500 millones de euros, solamente por detrás de Sos (Koipe-Carbonell). 

 

5.- La Cooperativa Ntra. Sra. de la Estrella  

 

Tras la suspensión de pagos de los Gallego, la Junta de Acreedores 

creada al efecto se hizo con la empresa en el año 1955, tras cinco sin 

actividad y con las instalaciones ya muy deterioradas. De esta manera el 

Portazgo inicia una nueva etapa, pero siempre relacionada con la obtención 

de aceite de orujo y la fabricación de jabones. Entre los nuevos socios- todos 

relacionados con el negocio del aceite- encontramos a : Joaquín Obando- de 

Los Santos- Adrián Barroso- de Villafranca – Lorenzo Álvarez- de 

Almendralejo, Juan Antonio Muñoz Gallego de Fuente del Maestre y otros 

más -hasta catorce- de poblaciones cercanas como Puebla de Sancho Pérez, 

Medina de las Torres o Solana de los Barros.  

 

Nace así la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella- más tarde, en 

1961, convertida en Sociedad Anónima Ntra. Sra. de la Estrella, NUSESA- 
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cuyo presidente fue D. Joaquín Obando quien, a diario, acudía a la factoría en 

unos momentos de modernización y reparación de edificios y de toda la 

maquinaria: tanto de la refinería, como de la planta extractora de aceite de 

orujo y la jabonería. El gerente y químico, en aquellas fechas, fue el 

entrañable Lino García Ávila. 

 

 
Ciertamente el Portazgo, en los años 60, parece un barco. Archivo empresa 

  

Por esta fecha entra a trabajar en la empresa la familia Merino de Los 

Santos. Nos cuenta ahora Emilio Merino que él formó parte de la empresa – 

como aprendiz- muy pocos meses después de que se hicieran cargo de ella 

los nuevos socios que conformaban la Cooperativa, luego convertida en 

NUSESA: 

 
Mi padre entró también a trabajar y vivía allí en la misma fabrica con mi madre y 

alguno de mis hermanos; yo también llegué a vivir pero en el exterior; en una de 

las dos casas- ya arrumbadas- que están al otro lado de la carretera y que 

también pertenecían al Portazgo. En una de ellas nació mi hijo el mayor; en ellas 

también vivió mi maestro aceitero y un oficinista y, en la vivienda que está en la 

torreta que se ve desde la carretera – dentro del edificio central del Portazgo- 

vivía el gerente y químico de la planta D .Lino. 
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   En la época de campaña – de noviembre a marzo- se llegaba al mayor 

número de empleados, unos quince, y el resto del año permanecían solo dos o 

tres junto con Merino. 

 
Yo siempre estuve trabajando en la empresa: primero como oficial de tercera 

ascendiendo a segunda y primera: luego pasé a maestro y terminé mi vida laboral 

con el actual propietario D. Francisco Carrasco como encargado general. 
  

  Tras toda una vida en el Portazgo, Merino se conocía bien los 

procesos. 

 
Yo llegué a controlar la acidez de los aceites en los distintos depósitos, el secado 

del orujo antes de unirle el disolvente y los movimientos de entrada de materia 

prima y salida de aceites y jabones; últimamente los orujos traían muy poca 

cantidad de aceite, y mucha humedad, debido a los modernos procesos de 

extracción en las almazaras; pero hace no muchos años eso no era igual; yo me 

he llegado a encontrar hasta con un 16 por ciento de aceite en los orujos y muy 

poca humedad. Lo normal era entre un cinco y un diez por ciento. 

 

El orujo llegaba, en tiempos de la Cooperativa Ntra. Sra. de la 

Estrella, de los propios molinos de los socios y de otras almazaras de la 

comarca, mientras que el aceite de orujo obtenido salía para refinerías más 

potentes que la que funcionaba en la fábrica del Portazgo de Los Santos.  
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Arriba, imagen aérea de la factoría y abajo planos de NUSESA. Archivo empresa 
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6.- Los jabones  

 

El jabón es un producto que se obtiene al mezclar, en las adecuadas 

proporciones, una grasa – animal o vegetal- con sosa cáustica -Hidróxido de 

Sodio, NaOH- y agua. Para conseguir el Hidróxido de Sodio es necesario 

mezclar el Carbonato Sódico- la sosa o piedra de barrilla-, que se puede 

encontrar en las droguerías, con agua. La combinación del agua con 

carbonato sódico desprende el hidróxido de sodio necesario para la 

saponificación y por tanto la obtención del jabón, que es una mezcla del 

aceite líquido, el carbonato sódico y el agua en proporciones adecuadas.  

 

 
Estado ruinoso de las viviendas para trabajadores. Lucio Poves 

 

El proceso se llama saponificación. Una vez obtenida la emulsión, se 

deja reposar y se corta antes de que solidifique, mediante unos hilos, para que 

salgan las pastillas de jabón. O se deja todo el bloque y luego se trocea con 

un objeto cortante.  
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El procedimiento para hacer la saponificación con aceite de oliva, 

consigue jabones más finos- Sapo hispaniensis (jabón hispánico) o Sapo 

castilliensis (jabón castellano) debido a sus orígenes.-. En lugar del color 

blanzuzco de los jabones que se obtienen con sebo, los de aceite de oliva son 

de color verde. El jabón de Castilla comenzó a elaborarse en España en el 

siglo XV siendo exportado a numerosas regiones tanto de Europa como de 

América durante la Edad Moderna y posteriores. La peculiaridad del jabón de 

Castilla es que está hecho con aceite de oliva como única grasa. Esta es la 

formula  

 

 1000 gramos de aceite de oliva (en cualquiera de sus variantes) 

 126 gramos de sosa 

 330 gramos de agua 

 

El agua es la tercera parte del peso del aceite de oliva. 

 

La primera noticia de fabricación de jabones en el Portazgo la recogemos 

de un acta del Pleno del Ayuntamiento de 31 de agosto de 1920 antes de que 

“el niño millonario” lo comprase. 

 
A petición de Mauricio Gordillo Romero, dueño de la fábrica de aceite “San 

Antonio”, sita en “El Portazgo”, el cual pretende instalar en ella la fabricación de 

jabones, y vista la legislación vigente, ACUERDAN por unanimidad autorizarle 

para que, en la forma que solicita y expresa el plano que acompaña, construya la 

pared adyacente al camino vecinal denominado “El Cañito”. 

 

Firman el acta el Alcalde Narciso Rico Durán y los concejales Rafael Gordillo 

Castillo, Felipe Saavedra Pachón, Serapio Saavedra Lemos y Francisco Álvarez 

Panizo. Da fe el Secretario de la Corporación D. Juan Blanco Guisado. 

 

Siete años después, en 1927, desde el Ayuntamiento se nos describe 

con cierto orgullo el movimiento industrial de Los Santos en el que se 

incluye la elaboración de aceite de orujo y jabones. 
 

El 14 de octubre de 1927 los componentes del Pleno municipal del Ayuntamiento 

de Los Santos  

 

ACUERDAN por unanimidad aprobar la moción presentada al Gobierno de S. M. 

para que conceda a Los Santos el tratamiento de Ciudad y a su Ayuntamiento el de 

Excelencia. Entre las numerosas razones que se aducen, en su apartado 1º se dice: 

Además, en la actualidad, en el aspecto industrial, hay varias e importantes 
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fábricas de aceite de oliva, de jabón, de aceite de orujo, de vinos, de aguardientes, 

licores, conservas vegetales, caramelos y dos electro-harineras-panificadoras. 

 

Firman el acta el Alcalde Juan Murillo Rico y los concejales Enrique Martínez 

Chalons, Ambrosio Martínez Martínez, Vidal Merino Monedero, José Moreno 

Carvajal, Ángel Durán Candalija, Narciso Rico Durán, Luis Montaño Rodríguez, 

Joaquín Obando Montero de Espinosa, Cristino Acedo Rejano, Fabián Zapata 

González, Alejandro Martínez Aliaga y Antonio Ortiz Gordillo. Da fe el 

Secretario D. Juan Blanco Guisado.  

 

Por tanto deducimos que la primera jabonería artesanal data de 1920 y 

que en 1927 estaba en pleno apogeo. 

 

Dicha jabonaría era muy primitiva y el jabón se hacía prácticamente 

de manera manual. Sobre unas bateas de madera, de aproximadamente treinta 

centímetros de profundidad, se vertía el jabón liquido – mezcla del agua, la 

sosa cáustica y el aceite de mala calidad o los sebos- cocido en una caldera. 

Antes se habían colocado unas cuerdas para que, al tirar de ellas, obtener 

bloques de jabón –sin solidificar totalmente- que luego era troquelado, 

cortado y envasado.  
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La novedosa maquinaría italiana de jabones. Foto familia Merino 

 

7.- Maquinaria italiana  

 

Se trataba de un jabón blanco o verde- este último obtenido del aceite 

de orujo- de excelentes cualidades que se siguió produciendo en el Portazgo 

hasta la década de los setenta aunque, la entrada de los nuevos gestores de la 

Cooperativa, con D. Joaquín Obando a la cabeza, propició un giro a la 

modernidad adquiriendo una maquina jabonera italiana que era el último 

grito en su época- principios de los años sesenta del pasado siglo- y que costó 

más de ocho millones de pesetas. Uno de los representantes con los que 

contaba NUSESA para vender jabón fue Ángel Montaño Camacho quien 

vendía a los comercios de Los Santos y alrededores. 

 
 En aquel tiempo- cuenta Emilio Merino- el jabón se fabricaba durante todo el 

año y existía la figura del maestro jabonero quien elaboraba la mejor mezcla que 

se introducía en una gran caldera y de ahí el jabón ya elaborado pasaba por 

distintos segmentos de dicha maquina hasta que, al final, se envasaba y 

etiquetaba con sus nombres comerciales: La Estrella, La Hortensia… y la de 
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aquellos distribuidores que nos compraban el jabón- Sevilla o Cáceres y Badajoz-

. Era un jabón de excelente calidad: verde, blanco e incluso transparente”. 

  

De la jabonaría del portazgo también salieron bolsas de escamas de 

jabón verde “La Estrella” que empezaron a surgir en el mercado para 

lavados, a mano y a máquina, antes que los detergentes industriales acabaran 

con el negocio del jabón. 

 

Y en este punto recuerda Merino la figura de Paco Álvarez, hijo de 

uno de los socios de la empresa- de Almendralejo- quien tenía una gran 

pasión por la fabricación y venta del jabón de Los Santos.  
 

Llegamos a vender camiones enteros que se cargaban en el Portazgo y salían 

para distintos puntos del país: luego este muchacho, Paco, murió muy joven y ya 

las cosas no fueron igual. 

 

Es decir se dejó de promocionar y las ventas descendieron hasta el 

punto que los socios de la Cooperativa comenzaron ya a pensar en la venta de 

la costosa maquinaria. 

 
Nosotros, asegura Merino, fabricamos jabones en aquella moderna maquina 

jabonera hasta finales de los años 60 poco antes de que se decidiera vender toda 

la fabrica del Portazgo. Lo primero que se desmontó fue esa gran máquina 

adquirida por una empresa sevillana y yo mismo estuve en Sevilla tres meses 

montándola, hasta dejarla en funcionamiento ya que esa era una de las cláusulas 

de la venta. 
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Aspecto actual de la factoría. Lucio Poves 

 

8.- Nuevo propietario Francisco Carrasco  

 

En el año 1971 compra el Portazgo su actual propietario, Francisco 

Carrasco, quien conserva en su despacho el cuadrante de la fabricación del 

jabón que se obtenía de aquella maravillosa maquinaria. Francisco, que 

cuenta ya 93 años, continúa hasta la fecha con la fabricación del aceite de 

orujo modernizando las instalaciones y adaptándose a los nuevos tiempos en 

un mercado muy complicado. Francisco Carrasco era uno de los tres socios 

de NUSESA que habían comprado las acciones al resto. Con él quedaban en 

la sociedad Ernesto Rey y Manuel Sánchez. 

 

 Pero el procedimiento para la obtención del aceite de Orujo de Oliva 

es similar a como se hacía hace setenta años; lo que ocurre es que las 

almazaras envían a las extractoras un orujo mezclado con el alpechín, es 

decir con mucha humedad. Esa humedad hay que reducirla en un horno 

secador hasta que el orujo retenga solo la humedad necesaria. Entonces se 

inicia el proceso de extracción a base del potente disolvente Hexano (C6H14) 

que disuelve el aceite y, por destilación, se separan el disolvente y el aceite 

de Oliva de Orujo. Este aceite, en la actualidad, es enviado a las refinerías ya 
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que la del Portazgo está en desuso. Como materia de deshecho resulta el 

llamado “orujillo” que se utiliza como combustible- biomasa- para alimentar 

los hornos de la propia factoría o bien se vende al exterior para calefacciones. 

En el laboratorio del Portazgo se lleva a cabo, en pequeña escala – y solo 

como referente estadístico- lo que industrialmente es el proceso. El aceite de 

Orujo de Oliva se almacena en la llamada “bodega”. 

 

 
Aspecto actual del horno que alimenta las factorías. Lucio Poves 
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De las dos chimeneas antiguas, solo queda esta. Lucio Poves 

 

Desde que Francisco Carrasco dejó de venir a Los Santos para dirigir 

personalmente la empresa, delegó esta responsabilidad en una de sus hijas, 

Isabel Carrasco, farmacéutica quien, durante unos años estuvo al frente de la 

factoría. Uno de sus nietos vivió por temporadas durante las campañas en la 

vivienda de que dispone el Portazgo. También tiene una enfermería, para 

atender al personal que, en la actualidad, está convertida en almacén.  
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  Desde 2018, el gerente es José Punta. Tiene 32 años y es ingeniero, 

novio de una nieta de Francisco Carrasco que se llama Isabel Bonafe 

Carrasco. 

 

 
Alimentando los tanques con el orujo. Lucio Poves 

 
Entre las novedades introducidas en el laboratorio- donde empezamos la visita con 

José Punta en 2022- tenemos una analizadora para determinar las características 

del orujo que recibimos en las instalaciones. En escasos minutos tenemos el 

resultado a diferencia del procedimiento manual que antes se usaba, del cual 

puedes ver que mantenemos el procedimiento y, cuando no hay mucha premura de 

tiempo, también lo usamos. 

 

Uno de los problemas que actualmente sigue teniendo el orujo que 

entra en la factoría del Portazgo es que llega con un alto contenido en agua y 

sin la parte del hueso que se quedan en las almazaras para procesarlos como 

biomasa. 
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Arriba una perspectiva de la fábrica y abajo oficinas y vivienda. Lucio Poves 

 

 
 

El agua se la seguimos quitando en el gran horno de la factorial. Pero al no 

llevar la parte del hueso, resulta un polvo muy complicado de gestionar en el 

segundo proceso de unión con el disolvente que le extrae el aceite que todavía 

contenga. Por eso hemos instalado recientemente en la planta, una pelletizadora 

que convierte ese polvo en bolitas de pellet. Estas bolitas consiguen que haya más 

espacios y que el disolvente pueda entrar perfectamente entre ellas y conseguir 

una perfecta disolución en los depósitos correspondientes. La pelletizadora se 

instaló en el año 2018. 



El Portazgo junto al Camino de Santiago… 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia XIII. 2023 235 

 

 
La ampliación que se hizo para jabonería y bodega. Lucio Poves 

 

Desde que el orujo comenzó a entrar en el Portazgo con grandes dosis 

de agua se tuvieron que hacer unas balsas para su almacenamiento antes de 

iniciar el proceso de extracción. Dichas balsas tienen una capacidad de 

almacenamiento de 44 millones de kilos. 

 
Actualmente tenemos dos grandes balsas perfectamente impermeabilizadas: 

Antiguamente, cuando las almazaras extraían el aceite de oliva en 2 fases, lo que 

llegaba a la factoría era el orujo solido, en polvo con una humedad del 50 por 

ciento y se podía almacenar en los patios de la fábrica. Hoy día y por los nuevos 

modelos de extracción en tres fases, ese orujo viene mezclado con mucha agua –

hasta un 73 por ciento- y se convierte en una especie de barro que hay que 

gestionar en estas balsas que cumplen con la reglamentación medioambiental. 
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Una de las balsas para recoger el orujo de las almazaras. Lucio Poves 

 

También la chimenea metálica cuenta con un filtro exigido por Medio 

Ambiente. La chimenea de ladrillo es ya un patrimonio industrial Está 

embridada para reforzarla y se utiliza para la carburación del horno, 

alimentado por el orujillo, que calienta la caldera en el proceso de 

deshidratación del orujo. 

 

Mauricio Gordillo Romero, alcalde en la “dictablanda”  

 

La investigación sobre la fábrica del Portazgo nos ha llevado a 

conocer detalles del pionero de dicha empresa, Mauricio Gordillo y sus hijos 

que fueron personajes muy conocidos en el pueblo. La sagacidad 

investigadora de Aniceto Samino, y de otras fuentes consultadas, nos permite 

abundar en la familia de “Don Cayetano”. 

 

 Al margen de su actividad empresarial aparece también su nombre el 2 

de enero de 1925 como uno de los 64 mayores contribuyentes con casa 

abierta de Los Santos de Maimona con derecho a elegir compromisarios para 

la elección, a su vez, de Senadores por la Provincia de Badajoz. Más tarde, el 

27 de febrero de 1930, Mauricio Gordillo Romero tomó posesión como 

alcalde de Los Santos de Maimona tras la celebración de las elecciones en 

tiempos de la ‘dictablanda’ del General Dámaso Berenguer. Unos meses 
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después, el 1 de mayo de 1930 – y sin que se especifiquen los motivos- causa 

baja, junto con otros tres concejales más, según se desprende del acta de la 

reunión ordinaria de la Permanente Municipal:  

 
[…] quedan enterados de que, por expresada superior autoridad -Gobernador 

Civil- se han aceptado las renuncias que D. Mauricio Gordillo Romero, D. 

Francisco Martínez Calvet, D. Catalino López García y D. Pedro Carrasco Reyes 

tenían formuladas de su respectivo cargo de concejal en este Ayuntamiento, en el 

cual se les considera cesados, causa por la cual no asiste ya a esta sesión D. 

Mauricio Gordillo Romero que, hasta el 19 del pasado abril, ha venido ejerciendo 

con un acierto insuperable y con una asistencia ciudadana poco común. Por tal 

motivo, ACUERDAN se hiciera constar en acta el sentimiento de la Corporación 

por verse privados de una Presidencia que era una absoluta y completa garantía 

para administradores y administrados, ya que encarnaba en una persona cuyas 

altas condiciones éticas y conocimientos jurídicos nadie podrá superar (de esta 

última expresión parece deducirse que tendría el título de Licenciado en 

Derecho). 

 

Un sacerdote jesuita 

 

Mauricio Gordillo Romero –que aunque nació en Sevilla su 

ascendencia era puramente santeña- residía habitualmente en la capital 

andaluza, ejerciendo como prestigioso abogado y en donde su familia era 

propietaria de un hotel; está claro que vino a Los Santos a poner en 

explotación la almazara de aceites primero y la fábrica de jabones después. 

Era el padre de Cayetano, José María y Mauricio Gordillo Carrasco. Este 

último, el más pequeño, sacerdote jesuita que llegó a ser – según información 

de Fernando Acedo- representante de la Santa Sede para la Iglesia Católica 

Oriental y en verano, por vacaciones, venia a Los Santos y celebraba la misa 

en la Iglesia – en la capilla del Sagrario- por este rito, comulgando bajo las 

dos especies; algo que llamaba mucho la atención. Murió unos 2 años antes 

de celebrarse el Concilio Vaticano II. 
 

 

Don Cayetano  

 

  D. Cayetano Gordillo Carrasco, el mayor de los tres hermanos, nació 

el año 1889, y estaba casado con María Rico Durán, domiciliado en la Plaza 

de España n.º 3. 
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 D. Cayetano ayudó a su padre en la fabricación de aceites y jabones 

en el Portazgo. Fue concejal de nombramiento gubernativo y tercer teniente 

de alcalde desde el 9 de mayo de 1930 hasta el 16 de abril de 1931, en que 

cesó con motivo de las elecciones municipales del 12 de abril de ese año. 

Ocupó el mismo cargo, también por nombramiento gubernativo, en 

representación del partido Republicano Radical, desde el 18 de octubre de 

1934 hasta el 21 de febrero de 1936, fecha en que cesó por destitución 

gubernativa. Tras la ocupación de Los Santos por las tropas franquistas, el 5 

de agosto de 1936, fue nombrado miembro de la Comisión Gestora 

Municipal, que las autoridades militares constituyeron para ejercer las 

funciones inherentes al Ayuntamiento, permaneciendo en su cargo de gestor 

hasta el 10 de agosto de 1940, cuando el Gobernador Civil resolvió renovar 

referida Gestora Municipal.  

 

Don Cayetano será siempre recordado en Los Santos por su magnífica 

labor como fundador, director y profesor de la Academia de 2.ª Enseñanza 

que dirigió en su casa de la Calle el Agua, a partir de mediados de los años 

40. Era Licenciado en Ciencias Químicas, ayudaba a su padre en el 

laboratorio del Portazgo y daba clases de ciencias y matemática. En la 

academia de Don Cayetano daban también clase otros profesores de Los 

Santos: Julio Llerena, Antonio Manzano Garías, Ana Aguado, Lama…  
  

 

En el callejero  
 

  José Mª Gordillo Carrasco había nacido en Sevilla el año 1900 – 

posteriormente vecino de Los Santos de Maimona, con domicilio en la Plaza 

de España n.º 7- ingeniero industrial, casado con Concepción Cevallos 

Zúñiga y sin hijos.  

 

  Como dato curioso José Mª Gordillo Carrasco fue soldado requeté 

voluntario del Ejército franquista y Secretario de la Junta Carlista de Guerra. 

Falleció el 7 de noviembre de 1936 cuando conducía un carro de asalto en un 

combate en las inmediaciones del Manzanares, en el frente de Madrid. En la 

sesión de Pleno del 26 de noviembre de 1936, el Ayuntamiento de Los Santos 

de Maimona tomó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo: “Que 

para perpetuar su memoria, en lo sucesivo la calle Zafra sea denominada 

“Calle José María Gordillo”. 
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XIII Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona 

 
Programa de actividades 

DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 (jueves) 

 
- 20:30 h. Presentación del libro de Actas de las XII Jornadas de Historia, en la 
Biblioteca Pública Municipal. La presentación correrá a cargo del profesor don 
José Antonio Gordillo Lavado. 
 

DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (viernes) 

 
- 17:30 h. / 18:00 h. Inauguración oficial de las XIII Jornadas. 
- 18:00 h. / 19:00 h. Primera ponencia: D. Antonio Céspedes Mimbrero, 
impulsor del camino de la Frontera. La Orden de Santiago en la protección de la 
caminería. 
- 19:00 h. / 19:30 h. Descanso. Pausa café. 
- 19:30 h. / 20:30 h. Comunicaciones y coloquio.  

- D. Manuel Molina Lavado, Arqueólogo. José Antonio Rei María, un héroe 
por accidente. 

- D. Ángel Bernal Estévez y D. Antonio D. Penco Martín (Doctores). Los 
Santos de Maimona durante la Dictadura de Primo de Rivera. 

- D. Juan Cano Rico. Estudioso. Los portugueses y su saga. Una familia de 
albañiles. 
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DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 (sábado) 
 
- 11:00 h. / 12:00 h. Segunda ponencia: D. Felipe Lorenzana de la Puente, 
doctor. ¿Obras son amores? El mantenimiento del patrimonio arquitectónico de las 
encomiendas santiaguistas de la provincia de León en el siglo XVIII. 
- 12:00 h. / 12:30 h. Descanso. Pausa café. 
- 12:30 h. / 13:20 h. Comunicaciones y Coloquio. 

- D. Lucio Poves Verde, periodista. El Portazgo, junto al camino de Santiago. 

De almazara y jabonería a fábrica de extracción de aceite de orujo. 

- D. José Ignacio Clemente Fernández, profesor de historia. El hospital de 

la Concepción. Artistas y oficios (2022) 

 
- 13:30 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona, Memoria de sus oficios, de la 
Doctora Dª Penélope Rubiano Montaño (se obsequiará a los asistentes con un 
ejemplar). 
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ANTONIO CÉSPEDES MIMBRERO 

 

La Orden de Santiago en la protección de la caminería 
 
 
 

En la Edad Media, apenas se viajaba al menos en el sentido que lo 

entendemos actualmente. 

 

Este uso restrictivo refleja un mundo medieval bastante sedentario. 

Porque para el común de los mortales, los viajes solían estar muy limitados 

en el espacio, el trabajo, el ocio, la vida en general se desarrollaba en un 

entorno limitado a unos 5-10 km. Para la gran mayoría de los campesinos, la 

vida estaba confinada a los límites de la tierra, es decir, el pueblo y los 

campos que lo rodeaban. En resumen, el espacio habitable se limita al 

horizonte. Nacían y morían en su pueblo. 

 

Sólo viajaban de vez en cuando para ir al mercado local a vender 

nuestros excedentes de cosecha, a moler trigo en el molino o para casarse con 

una chica de un pueblo vecino. Pero los viajes siempre son cortos. Baste 

decir que para la gran mayoría de la población, el término viaje no tenía 

absolutamente ningún significado. 

 

Sin embargo, si el mundo medieval parece relativamente sedentario, 

no es en modo alguno, ni mucho menos, porque bulle por todas partes, se 

mueve sin cesar, pero en un espacio limitado, sencillamente, es un mundo 

real en movimiento, pero la idea a recordar aquí es que viajar no es accesible 

para todos. Entonces, ¿quién viaja a la Edad Media? ¿Necesitaban 

protección?¿Quién los protegía?  

 

Los comerciantes obviamente que son los primeros interesados, los 

artesanos que les hacen su compañía, vendedores ambulantes, más raramente 

trabajadores agrícolas que buscan trabajo, pero sobre todo, caballeros y 

clérigos. Son las clases acomodadas las que más viajan. Cuanto más alto esté 

en la jerarquía social, más a menudo viajará. Viajar en la Edad Media ofrecía 

grandes dificultades, pese a todo el tráfico que había, existían múltiples 
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motivos para viajar: comercio, peregrinaciones, relaciones diplomáticas, 

desplazamientos militares, deseos de conocer mundo, etc. 

 

Los caminos, en general, eran de tierra y estaban muy deteriorados. 

Los desplazamientos se hacían a pie, en caballerías, carros, y más tarde, en 

coches, literas, etc. El viajero tenía que sortear numerosas dificultades y 

peligros: atravesar bosques, ríos y montañas, enfrentarse a los ataques de 

bandidos, soportar incontables peajes, alojarse en incómodas e inseguras 

ventas y posadas. Pero no todo eran calamidades, también el viajero obtenía 

compensaciones de variada índole: económicas, culturales y personales. En 

este asunto la Orden de Santiago sabía proteger sus intereses. 

 

Para la caballería, las causas de los viajes parecen obvias: 

expediciones militares, torneos, por no hablar de los jóvenes escuderos o 

cadetes que deambulan en busca de un señor, es deambular voluntariamente, 

sobre todo porque se consideraba que los viajes traían aventuras y por lo 

tanto fama. Un buen caballero era el que ha visto el país. No olvidemos 

tampoco que en su momento, para ser conocido, y por tanto reconocido, 

había que ser visto. En cuanto al clérigo, el viaje era una obligación porque el 

hombre de iglesia debía difundir la buena Palabra, por tanto, moverse entre 

su rebaño. 

 

Tampoco olvidaremos, el peregrino de rostro familiar que recorría los 

caminos en busca de su salvación (o la de otro), y cuanto más difícil era el 

camino, más llevaba a Dios. Del mismo modo, también estaban los viajeros 

forzados por “promesas” o redención de penas. 
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Antonio Céspedes Mimbrero es natural de 

Villanueva del Río (Sevilla). Cursó estudios básicos 

en Ghlin (Bélgica). Ingresa en la Academia Militar 

de Ferrocarriles en 1978, donde se licencia e ingresa 

como agente civil en la Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles en 1981. En enero de 1987, 

pasa a desempeñar las funciones de jefe de Personal 

de la Base de Tracción o Deposito de Locomotoras 

de Sevilla Santa Justa. Desarrolla las labores de jefe 

de Personal en la unificación de las Bases de 

tracción de Sevilla San Jerónimo y Sevilla Santa 

Justa, así como la organización del Personal de la 

construcción de la línea de Alta Velocidad entre 

Sevilla y Palma del Rio. Ha sido Jefe de Personal y 

organización del Personal de conducción durante la exposición Universal de 

Sevilla entre mayo y diciembre de 1992. Forma parte del equipo de 

Desarrollo CERCANIAS /2000 en que se fabrica el tren de cercanías de altas 

prestaciones CIVIA actualmente en explotación en todos los núcleos de 

Cercanías de España. Asciende a Jefe de Maquinistas el 1 de enero de 1993 

el más joven de España. Asume las competencias de Jefatura de 

Mantenimiento de Trenes y Seguridad en la Circulación de cercanías en 

Sevilla Santa Justa en 1997. Asume las competencias de Seguridad en la 

Circulación en Andalucía de la Gerencia de Servicio Público Andalucía en 

2015. En 2018 asume las competencias de coordinación de Seguridad en la 

circulación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles de Andalucía. 

Actualmente y sin dejar sus responsabilidades, es delegado de Seguridad en 

de la Red Nacional Españoles en Andalucía, formando parte del equipo de 

Investigación de Accidentes. 
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FELIPE LORENZANA DE LA PUENTE  
 

¿Obras son amores? El mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico de las encomiendas santiaguistas de la 

provincia de León en el siglo XVIII 
 

 
 

Uno de los asuntos más espinosos con los que tuvieron que lidiar los 

miembros del Consejo de Órdenes fue delimitar las responsabilidades de los 

comendadores en la conservación de los edificios patrimoniales. Para ello se 

establecieron distintos mecanismos de inspección y de gestión de las obras de 

mantenimiento, unos para los templos, el Juzgado de Iglesias, y otros para los 

inmuebles de uso civil y militar: las visitas anuales de los obreros mayores. 

Con la documentación que nos proporcionan los autos de dos visitas del 

obrero mayor y veedor de las encomiendas de la provincia santiaguista de 

León en 1734 y 1757, vamos a hacer un recorrido por las edificaciones 

comprendidas en veintitrés de aquellas encomiendas, las que habían 

sobrevivido al proceso de enajenaciones, si bien con unos comendadores 

absentistas, normalmente ajenos a otra cosa que no fuera la percepción de las 

rentas y reacios a aportar caudales para la conservación de las instalaciones. 

Compararemos el estado de los inmuebles entre ambas fechas y su 

adecuación a su misión original: la defensa y la recaudación del diezmo. 

Aportaremos también noticias sobre su estado actual, de forma que nos 

aproximaremos a la gestión de una herencia que en su origen fue un poderoso 

instrumento de exacción de la riqueza de nuestros pueblos y que hoy forma 

parte de su acervo cultural. 
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Felipe Lorenzana de la Puente es 

profesor de Historia en el instituto Alba Plata 

de Fuente de Cantos. Licenciado y doctor en 

Historia Moderna por la Universidad de 

Extremadura. Ha sido presidente de la 

Sociedad Extremeña de Historia en tres 

períodos (2003-2008, 2012-2016 y 2018-2019). 

 

Su principal línea de investigación es la 

historia de las instituciones en la España 

moderna, especialmente las Cortes y los 

Ayuntamientos. Es autor de seis libros: Inventario de los archivos históricos 

de Tentudía. Fuentes documentales para la Historia de la comarca (Zafra, 

CEDECO, 2001); Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Fuente de 

Cantos. Inventario (Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2008); La 

representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-

1834 (Madrid, Congreso de los Diputados, 2013); Extremadura, voto en 

Cortes. El nacimiento de una provincia en la España del siglo XVII (Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018) y Crónica de un siglo. 

Fuente de Cantos, 1917-2017 (Fuente de Cantos, Sociedad Extremeña de 

Historia, 2018), y con Ángel Bernal: Ordenanzas de Usagre (1539), Badajoz, 

Ayuntamiento de Usagre, 2021. Tiene en prensa un nuevo libro sobre las 

reedificaciones de la parroquia de Fuente de Cantos en el siglo XVIII, trabajo 

que le ha puesto en contacto con el funcionamiento de las encomiendas de las 

Órdenes Militares, sobre lo que trata el trabajo que aquí presentamos, aunque 

enfocado en la arquitectura civil. 

 

Ha coordinado la edición de una treintena de monografías colectivas, 

entre las que están dos libros sobre Zurbarán y buena parte de las actas de las 

Jornadas de Historia en Llerena y de Fuente de Cantos (2000-2019). 

También tiene buen número de artículos y capítulos de libros. Sus últimas 

publicaciones tratan temáticas diversas: las revueltas urbanas en el Antiguo 

Régimen, la defensa del Santo Oficio en el siglo XIX, los representantes del 

pueblo en el Ayuntamiento de Badajoz (1766-1808), los escritos regionalistas 

de Enrique Sánchez de León, la música en el XVIII y también ha comentado 

varios textos jurídicos de Jovellanos. En su última participación en estas 

Jornadas (2019) defendió una ponencia sobre la Guerra de Sucesión en 

Extremadura (1702-1714). 
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COMUNICACIONES 
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Manuel Molina Lavado 
 

José Antonio Rei María, un héroe por accidente 
 

A veces la fortuna hace que un día la monotonía ritual diaria se rompa 

y de lugar, sin que uno quiera o lo perciba, a convertirse en un héroe por 

accidente. Esto es lo que le pasó a este ciudadano de origen portugués 

pescador de profesión, en abril de 1943, día en que no solo sacó peces del 

mar, sino algo mucho más importante para el devenir de la contienda en la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

Manuel Molina Lavado es Licenciado en 

Geografía e Historia por la especialidad de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 

Sevilla en 1998, época en la que colaboró en 

diversas excavaciones en la ciudad hispalense. 

 

Trabajó como Técnico de Museo en la 

realización del Museo Municipal de Los Santos de 

Maimona en 2005-06, años en los que se 

recuperaron varias tumbas romanas del término de 

los Santos y se clasificaron y musealizaron las piezas arqueológicas del 

mismo.  

 

Ha actuado como asesor histórico en los documentales para la 

televisión “De Maimona a Los Santos” (2004), “Rutas romanas de Europa, 

la Vía de la Plata” (2008) y “Carlos V, los caminos del Emperador” (2019) 

y ha colaborado en el también documental “Pueblos de Europa” (2008). 

 

Director de la oficina de Turismo de Los Santos de Maimona entre 

julio de 2008 y diciembre de 2012. 

 

Ha trabajado como guía turístico en la localidad, realizando varios 

cursos para nuevos guías turísticos, así como folletos sobre distintos aspectos 

de Los Santos de Maimona. 
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Ha realizado la ponencia “Desde los orígenes a la Edad Media: 

aspectos arqueológicos” en las primeras jornadas de historia local en 2008. 

Participando en otras comunicaciones locales y foráneas. 

 

También ha colaborado en diferentes libros, revistas y proyectos 

sobre la población y otras localidades de la provincia de Badajoz. 
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Ángel Bernal Estévez y Antonio D. Penco Martín 
 

Los Santos de Maimona durante la Dictadura de Primo de Rivera 

 

 

En un ambiente político en el que las garantías constitucionales 

habían sido suspendidas, la reforma de la administración, que pasó a manos 

de militares, pasó también por el cese de la corporación municipal 

proveniente del periodo anterior y el nombramiento directo de nuevos 

concejales y su ratificación por el gobierno civil. La inestabilidad de la 

corporación municipal se manifiesta en el relevo de alcaldes que apenas 

duraban unos meses en el cargo antes de su renuncia.  

 

Entre las competencias municipales se recogen a continuación 

algunas de ellas. 

 

En las actas de los plenos municipales existen numerosas referencias 

a temas sanitarios, pues la sanidad era competencia municipal y este 

organismo tenía la responsabilidad de actuar en los asuntos concernientes, 

tanto a la salud pública, como a la atención médica de los vecinos. 

 

El ayuntamiento tenía también la obligación de asegurar el 

abastecimiento de productos alimenticios a la población a unos precios no 

abusivos. En este apartado veremos que la mayor preocupación de la 

corporación, en esta materia, es la vigilancia del suministro del pan y de la 

carne. 

  

Con la finalidad de controlar los precios y las condiciones higiénicas 

de los productos alimenticios, su venta se centraliza en la Plaza de Abastos. 

 

Las obras públicas que se ponen en ejecución por parte del 

Ayuntamiento, son impulsadas para aliviar el problema de la penuria 

económica que afecta a los jornaleros del campo, tal es el caso de la 

construcción del alcantarillado o del matadero municipal. Una partida 

cuantiosa, dentro de los presupuestos para obras públicas, la acapara la 

pavimentación de las calles. 
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El principal problema social y económico con el que ha de enfrentarse 

el ayuntamiento durante este periodo de la Dictadura, es la denominada crisis 

obrera. Este problema no sólo se debe a los bajos salarios percibidos por los 

trabajadores por cuenta ajena, en su inmensa mayoría jornaleros del campo, 

sino que los bajos ingresos económicos solamente se perciben durante 

algunos periodos del año, aquellos en los que se requiere la contratación 

temporal de jornales para la realización de determinadas faenas agrícolas. 
 

 

Ángel Bernal Estévez es catedrático de 

Instituto y doctor en Historia Medieval, miembro 

numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses, 

de la Junta Directiva de la Federación 

Extremadura Histórica y de los Consejos de 

Redacción de la Revista de Estudios Extremeños, 

de los Cuadernos de Çafra y de la Revista 

Estudios Mirobrigenses, así como presidente de 

la Asociación Histórico Cultural Maimona. Su 

tarea investigadora se ha desarrollado entre 

Extremadura y Ciudad Rodrigo y fruto de ello 

han sido una docena de libros y más de medio 

centenar de artículos, tratando distintas temáticas 

como la historia local, las ordenanzas 

municipales y la repoblación del territorio. 

 
 

Antonio Daniel Penco Martín es 

doctor en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, funcionario al 

servicio de la salud pública, es el autor de trece libros y numerosos artículos; 

la mayor parte de sus trabajos se centran en aspectos antropológicos de la 

comarca que rodea el pueblo donde reside desde hace más de 30 años, Los 

Santos. 
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Juan Cano Rico 
 

Los portugueses y su saga. Una familia de albañiles 

 
 

Fueron una saga de albañiles con prestigio, que supieron transmitir 

sus conocimientos y profesionalidad a las generaciones familiares que les 

sucedieron.  

 

 Sus obras, tanto las ejecutadas bajo dirección facultativa, como las 

que hicieron bajo su dirección, denotan su gran profesionalidad, pues son 

obras de una gran robustez y sobriedad. En ellas pueden apreciarse sus bien 

trazadas bóvedas y arquerías, así como la ornamentación a veces sobria de 

sus fachadas. En sus obras de pavimentación se observan unas marcadas 

influencias de su Portugal natal, que son hermanas de las que allí reciben el 

nombre de “Calçadinhas”. Por el tipo de obras que ejecutaban podríamos 

considerarlos maestros albañiles de prestigio, pues podemos observar que 

todas sus obras de particulares fueron encargadas por las familias de más 

poder adquisitivo de esta población de Los Santos de Maimona. 
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Juan Cano Rico nació en Fuente el 

fresno -Ciudad Real- en 1952, curso 

estudios de enseñanza primaria en el C. 

P. José Antonio –hoy CP Miguel Delibes, 

obteniendo el Certificado de Estudios 

Primarios. Adquirió el resto de sus 

conocimientos sobre Historia, Literatura 

y composición poética a través de la lectura y de manera autodidacta. 

 

 Actualmente pertenece a la Asociación Poético Literaria, Pluma de 

Escritores de San Andrés Condal –Barcelona- y a la Tertulia Poético Literaria 

Constancia, colaborando con sus poemas en la revista de dicha tertulia, 

asimismo hace colaboraciones esporádicas en la revista literaria Harmonía de 

Crevillent –Alicante- colabora anualmente en la revista de fiestas de su 

pueblo natal y así mismo en la de Los Santos de Maimona. Es ganador de un 

accésit en el XXVI Certamen Poético del Hogar Castellano Leones de 

Barcelona, del año 2011. Ha participado en numerosos recitales de casas 

regionales, en el ateneo de Cerdanyola del Valles, y recital benéfico del teatro 

La Sala de Rubí –Barcelona- diploma de reconocimiento y gratitud del 

ayuntamiento de Génave por su actuación en dicha localidad en agosto de 

2017, diploma de agradecimiento de La Sinfónica de Crevillent, de la que es 

socio de honor. 

 

 En mayo de 2016 fue elegido pregonero de las fiestas de su villa 

natal. 

 

 Ha publicado dos libros de poemas, uno en 2013, titulado Molinos 

Montes y gentes, y el segundo en 2017, titulado Mas Allá de Los Molinos, 

este último combinado con prosa, donde describe cada lugar de España que 

ha conocido. 

 

 En 1918 participó en las X Jornadas de Historia de Los Santos de 

Maimona con una comunicación titulada, Cotrina un Modernista en Los 

Santos. 

 

 Actualmente es socio de La Asociación Histórica Maimona, es Lector 

de Escritura Sagrada y no cesa en la adquisición de conocimientos en todas 

las materias a su alcance. 
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Lucio Poves Verde 
 

El Portazgo, junto al camino de Santiago. De almazara y jabonería a 
fábrica de extracción de aceite de orujo  

 

La historia y los distintos usos de la actual fábrica de extracción de 

aceite de orujo de oliva, son el objetivo de este trabajo que arranca con la 

denominación del ‘portazgo’, como se le conoce popularmente en el pueblo. 

La situación de la factoría, junto al camino de Santiago, en la Vía de la Plata, 

y cerca de donde se ejercía, no hace tanto tiempo, el ‘pago del portazgo’ de 

las mercancías, sin duda tiene que ver con que se haya perpetuado en el 

tiempo esta denominación tan popular en el pueblo. 

 

Antes que fábrica de extracción de aceite de orujo, a través de los 

deshechos de las almazaras de aceite de oliva, fue eso, una almazara que 

estuvo en manos del empresario santeño que llegaría a ser alcalde de Los 

Santos, Mauricio Gordillo Romero, quien, a principios del siglo XX, levanta 

en este lugar - ¿o adquiere de un propietario anterior? - el molino de aceite 

llamado “San Antonio” y su jabonería. Posteriormente, en los años cuarenta, 

se transforma en fábrica de extracción de aceite de orujo pasando a manos de 

los hermanos Gallego, empresarios sevillanos, quienes hacen una importante 

inversión. Tras la quiebra de esta empresa, la retoman unos aceiteros de la 

zona, creando la Cooperativa NUSESA- Nuestra Sra. de la Estrella- 

y, además de aceite de orujo de oliva, fabrican jabones, comprando una 

moderna máquina italiana. Con la aparición de los detergentes, el jabón deja 

de fabricarse y, aquella Cooperativa, pasó a manos de un cuñado de los 

Gallego, Francisco Carrasco. Actualmente, en el Portazgo, solo se fabrica 

aceite de orujo de oliva por procedimientos fisicoquímicos partiendo del 

llamado ‘alperujo’ que llega de las almazaras.  
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Lucio Poves Verde es de Los Santos de 

Maimona donde nació el 25 de noviembre de 

1950 en el seno de una familia de condición 

humilde: Sus abuelos maternos agricultores y su 

abuelo paterno zapatero. Es titulado en 

Ingeniería Técnica Industrial en Química por la 

Universidad de Sevilla. Carrera que alternó con 

su trabajo en unos laboratorios del Instituto 

Técnico del Tabaco.  

 

  Ha sido profesor en el Centro Diocesano Virgen del Monte de Cazalla 

de la Sierra llegando a ser secretario del mismo. Luego se trasladó al Instituto 

de Lora del Río dando también clases de Tecnología y Física y Química.  

 

  El entonces director de Radio Extremadura Julio Luego lo fichó en el 

año 1981 para la SER y, desde entonces hasta su jubilación, se ha dedicado 

en cuerpo y alma a la información en su tierra Extremadura de donde nunca 

ha querido salir. En su pueblo Los Santos de Maimona sigue ejerciendo de 

forma desinteresada como Corresponsal del Diario Regional HOY, periódico 

donde en diversas etapas también ha sido articulista. En la actualidad 

coordina el Hiperlocal de dicho periódico en Los Santos. 

 

  En el terreno más personal Lucio Poves pertenece y colabora con los 

movimientos sociales de su pueblo y de la región. Es presidente de la 

Archicofradía Sacramental desde la que se proyecta una gran labor social. 

Fue pregonero de la Semana Santa de Los Santos y Almendralejo; de las 

Fiestas del Cristo en Ribera del Fresno, de la Virgen de Botós en Puebla del 

Prior o de la Romería de Bótoa en Badajoz, entre otros lugares. 

 

Otras publicaciones  

 

Además de artículos y reportajes en diversos medios de comunicación Lucio 

Poves es autor del libro Los Santos de Maimona Estampas para el Recuerdo 

–del que se vendieron casi cinco mil ejemplares y ha sido digitalizado- y de 

diversas monografías sobre aspectos de Los Santos como: ‘la mina de 

carbón’, ‘fábrica de Asland’, ‘el Portazgo’ o la ‘barriada e Iglesia del Santo 

Ángel’. Ha coordinado la publicación de las memorias de Don Ángel Muñoz 

Ramírez y es autor de unos apuntes biográficos del ‘Padre Chano’. 
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el siglo XVIII. Felipe Lorenzana de la Puente (Doctor, Sociedad 

Extremeña de Historia) 

 

 

 

 

65 

 

José Antonio Rei María. Un héroe por accidente. Manuel Molina 

Lavado (Ldo. en historia/geografía) 

 

 

119 

 

La Orden de Santiago en la protección de la caminería. Antonio 

Céspedes Mimbrero (Camino de Santiago 

 

 

137 

El Portazgo, junto al camino de Santiago. De almazara y jabonaría a 

fábrica de extracción de aceite de orujo. Lucio Poves Verde 

(Periodista) 

 

 

 

209 

 

Programa de las XIII Jornadas de historia de Los Santos de Maimona 

y la Orden de Santiago 

 

 

241 

 
 
 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 


