
 

 

 



 

 

 

Portada: Antiguo grabado de Ntra. Sra. del Rosario.

NI SE HA VISTO (CRIATURA) SEMEJANTE, NI HABRA
OTRA IGUAL DESPUES QUE ELLA.

VERDADERO RETRATO DE LA MUI MILAGROSA IMA
GEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, que se venera en
la Iglesia Parroquial y mayor de Santa María de la
Villa de Alcázar de San Juan.

El Eminentísimo Sr. Cardenal Borja concede 100 días
de Indulgencia por cada Salve que se rece a esta
Divina Señora.

y el Ilustrísimo Sr. Balero, Arzobispo de Toledo, con
cedió 40 días de Indulgencia por cada vez que se re
zaren 9 Avemarías con un acto de contricíón.

Siendo Capellán D. Juan López Gascón
F. Mathias Isla (ilegible) año 1731

. lSlg. 3' O( '-4. ZL~¡
Reg•...A O?~y_



 

 

 

María, Madre de la Iglesia

La reflexión sobre estas estrechas relaoiones de María COin la
Iglesia, tan claramente establecida pof la actual constitución
concHi'ar, nos permite el-cer que, es éste el momenlo más solem,..
nc y más apropiado pal-a dar satisfacci.6n a un vow que, SiCña~

lado por Nos al térmIno de la sesión anterior, han hecho suyo
muchísimos padr'cs conciliares, pidiendo insistentemente lma
dcclaracióTI explícila, durant.e este Concilio, de la funoión ma
ternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. Así, pues,
para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, NOS proclamamos
a María Santísima MADRE DE LA IGLESIA, es decir de lodo
el pueblo de Dios, tanto de los fizlcs como de los pastores,
que la llaman Madre amorosa, y queremos que, de ahora en
adelante, sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano
con este gralísimo título.

Se lrata de un título, vonerables hermanos, que 00 es nuevo
para la piedad de los criSlianos antes bien, con este nombre
de Madre, y .con preferencia a cualquier otm, los fieles y la
iglesia entera acostumbran a dirigirse a Maria. En verdad
pertenece a la csenda gcnuína de la devoción a Maria, encon··
trando su justi.ficació,o en la dignidad misma de la Madre del
Verbo encarnado.

PIlBLO VI
en la Sesl6n de clausura de la tercera etapa conciliar



 

 

 

Maria Santísima, MADRE DE LA IGLESIA, Madre de
todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de
los pastores.

Sacristía de Santa María. Cuadro de la Virgen Madre.



 

 

 

Te llamamos Abvgada porque j tantas y lantas veces hemos no
tado tu intercesión en nuestras vidas! Te llamamos Consuelo
pOI-que, en medio de la amargura de n'l,.1estras lágrimas, hemos
sabido esperar. Te llamamos Intercesora porque, rompiéndose
nuestras manos en el trabajo para la construcc.ión de nuestra
familia, hemos conscl-vado la ilusión de trabajar lodos los días
de nuestra vida.

Son tanlas las dificultades, son tantas las cosas que parecc
que hacen temblar nuestra f~, aquella fe lan viva que creíamos
tener hace unos ailos y que ahora, parece que se está agotando,
como desapareciendo. ¡Son tantas las dificultades, tantas las
dudas!.

Mirad: San Pablo, ya viejo, eslaba en la c:jycel, el hombre que
durante su vida, después dc su conversión, se había esfor7..ado
en predicar a Cristo, sin embargo ahora, viejo cnfenno yen la
cárcel. Ic negaban unos y otros pinc.hándol.c y diciendo: Tú,
que tanto has hecho por Jesucristo, tú que durante tu vida has
hecho tanto 'por la Iglesia de Cl·isto ... y San Pablo solamente
decía unas palabras: YO SE DE QUIEN ME HE FlA'DO.
M:s queddos hermanos, eslas son las palabras que continua
mente te neis que repetir vosotros.

Hicisteis un día un Volo y lo venís renovando todos los años.
Yo sé de quien os ha beis fiado y en quien habeis puesto vues
tra confianza; en las manos de la madre de 'Dios, lo más puro,
lo más grande, lo más noble, lo más santo que hay después de
.Jesucristo::.n la Iglesia.

Monseñor CIlRLOS 11M/GO, Ilrzobispo de Tánger
en la hornilla de la Inmaculada, año 1977



 

 

 

Habeis puesto vuestra confianza en 'as manos de la
Madre de Dios, lo más puro, lo más grande, lo más
noble, lo más santo que hay después de Jesucristo
en la Iglesia.

Imaoen de la Virgen del Rosario. en Santa Maria



 

 

 

Es sorprendente d paralelismo que existe entre .el himno de
victoria de Cristo que, se hizo pobre, tomando la condición de
esclavo y que es exalta,do por níos, y proclamado y glorifica~

do por toda lengua y el cántico de la Virgen en el que canta su
,pobreza de esclava de Dios, a la que Dios exalta, 9iguiendo toda
la trayectoría de trato divino COfO los pobres, y se ve así procla
mada dichosa por las generaciO'Iles.

Celebráis vosotros la fiesta de la Virgen del Rosario. Es el rosa
rio la conjunción del misterio de Cristo con el misterio ·de la
Virgen. Es, en definitiva, la celebración de la fidelidad de Dios
a sus promesas, cantadas por la Virgen en el Magníficat: E~

TODO PODEROSO HA HECHO OBRAS GRANDES POR MI.
HA HECHO PROEZAS CON SU BRAZO.

En María se ha cumptdo de una manera singular toda la histo
ria de la salvación. Las grandes proezas de toda la historia salvL
fica son repasadas, como cumpli:mi~nto,en los misterios mario
lógicos y cristol6gicos del rosario. En ellos aparece María totaI~

mente aocerta al plan salvador de Dios. Por eso la felicitamos
todas las generaciones. PerQ Maria lIla es 'Llll misterio privado.
Ella es imagen y tipo de la Iglesia. En ella reoonoce la Iglesia
su vocación y su meta. Tanto el misterio de María, como el mis
terio de la Iglesia, son manifestación de la fidelidad de Dios a
sus promesas de salvación.

RllFflEL, Obispo de Ciudad Real
en el programa de la Virgen 1877



 

 

 

Por eso la felicitamos todas las generaciones.

La Santlslma Vir~en del Rosario tiene concedida la Medalla de la
Ciudad, en su categorla espacial da oro y an 81 año 1954, Año Santo
Mariano, fue nombrada Alcaldesa Perpetua, como Patrona de Alcazar
de San Juan.



 

 

 

~TnA. SRA. Dll ROSARIO, LA Dll ~AVAl
Es algo que toJos sabemos; pero que gusta recordar de cuando en cuando, porque
son historias de nuestra Patrona y en resumen de Alcázar, de nuestro pueblo.
En la relación topográfica, mandada hacer por Carlos III, entre otraS cosas, se
dice en la segunda pregunta: ¿Cual es la Parroquial? ¿ Y 1'1 Palróu del pueblo?

El autor de las respuestas ni siquiera menciona estas cuestiones, deóía ser muy
difícil hablar de este tema en el siglo XVIII, yeso que. según l..opez BOlllilla,
era alguno de los Priores, seguramente el de Santa María. qUIen contestaba el
íntel rogatorio.

Unicamente. en la pregunta s~plima. hablando de Santa Mar'ía dice: Llena esta
parroquia /llIll hermosísima imagen de nuestra señora del Rosario, .que llaman

del Naval, por ser com/Ín fradición se apareció esta S,ira en la Ba/alla de Lepan/o

Esto ocu rriría así:

El sultán turco, Selín II había decidido apoderarse de Chipre y desde ahí lanzar
se sobre Italia con una flota de trescientas galeras corsarias. que había logrado
reu nir cerca de la isla.

El Papa Pío V consiguió formar una Alianza con Venecia y España, para con
jurar este peligro y con este motivo el 7 de octubre de 1571, las naves cristianas
se dirigían hacía Lepanto, bajo el mando de D. Juan de Austria, también van
Alvaro de Bazán y Doria Barbarigo. Los bajeles de la Santa Alialnza, con aguerri
dos soldados, llenos de fe y enlUsiasmo esperan el momento de lanzarse al ataque,
e'lltre ellos se encuentra un poela alcaLareño. que luego se llenaría de gloria con
sus escritos era Miguel de Cervantes Saavedra.

Muy lejos de allí. el Papa mira desde una ventana, como si e.>tuviera viendol el
majestuoso espectáculo y no cesaba de rezar: Santa María, Madre Dios, ruega

por llosa/ros los pecadores. Todo el mundo cristiano está pendiente de ese mo
mento y leza también. reza con aquellas p~llabr¡¡s. que el Arcangel S,ln Gab'i'l
había dicho a la Virgen y la salutación, que esta había recibido de su prima
Sanla Isabel, cuando fue a visitarla, aquellas palabras del Evangelio que, Santo
Domi!l1go de Guzmán había propagado entre el pueblo cristiano, mientras iba
predicando por toda España contra los herejes cánta.os y valdenses: Dios fe salv!'

I/ena eres de gracia, el Sciior ('s cOllli[:o. Brudita lá {II/re rodas las 1II11jNes
y belldifO es el frl/fo de lu vielltre.

Las naves van surcando el mar, aun los arcabuces nO alcanzan para hacer fuego;
pero los SOIMdos se enardecen conforme se van aproximando. Ya se distinguen
maniobrando por las cubiertas 'de los bajeles preparando el abordaje.



 

 

 

Desde la ventana del Vaticano, el Santo Papa sigue nervioso mirando allá lejos,

como si en el horizonte viera aproximarse las dos escuadras y oyera restallar
los látigos en las espaldas de los remeros. pidiendo más fuerza y más velocidad
para las galeras, y sigue rezando: Sal/fa Maria ,Madre de Dios, ruega por 1l0

so/rOJ, pecadores. En la iglesa el pueblo cr-islíano il1"OC.1 a la Virgen Dios /(1

salve. /lena eres de gracia, el Serior es Cal/ligo.

En la ventana del Vaticano el P:clpa no oye :'\ los cardenales que le rodean. escuch¡,
el enorme estruclndo que se ha producico en Lepanto. donde las naves ya se han

junlado, clavadas por los garfios del abordaje; en la nave capitana se oyen himnos

de victoria; en otras las maldiciones de los vencidos, en todas los gritos de los
hei idos. Muchos han caído al mal' y [lOlan asidos a los maúeros, que momentos

antes formaban las arrogantes líneas de las galeras que se mecían en las olas.

El Papa no ve a lo> que le miran rep:lsar una y aIra ve;>: las cuentas del Rosario;
pero allá lejos ve como un intrépido grumete se esfuerza en cortar la sangre, que

le brota, porque un arcabuzazo le ha arrancado la mano izquierda, es MIguel

de Cervantes Saavedra, que lucha· por no morir desang ado_ Ve tamb:én como
huyen las nave¡¡ corsarias y retornan victoriosas las cristianas. El Papa, San Pío V,
que, asistido de la Virgen, se dice vió realmente lo ocurrido en Lepanto y vivió

aquellas horas de angustia, establece que el día 7 de octubre se celebre la fiesta
del Rosario, en acción de gracias por aquella memorable victoria.

Las iglesias se lIenarn de imágenes de b Seiio:-a con el Rosario e: u7ado enlr'e

sus manos y los cristianos forman cofradías para propagar la nueva advocación
de María.

Antigüedad de la Archicofradia del Rosario

VIA-1. Usando este seudónimo, muy propio de un puebl J netamente fe roviario,
vía prinlefU, Vicente Abeñgózar Izquierdo. escribía en el programa de la Virgen
del Rosa,io, en 1953, lo siguiente:

Siempre ha representado para mí motivo de gran ínterés el conocer la fecha
de constitución de la Real e Ilusll'e Archicofradía ele Nuestra Selíora del Ros(lrio,
Nuesll'a Excelsa Patrona, mas ciertamente no uudaba de lo difícil 4ue ello

resultaría, dada la antigiiedad a que se I emonta, por falta de documenlos y la
confusión de los pocos existentes.

Por un trabajo de Ilustre Aeauémico D, MelOdía <.)llintanaJ'. se asegura habe''

sido aprobada la CofraJía bajo la denominación de "COMPAÑIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO" en 1555, por Real Cédula de Felipe IV. Indudable
mente debe existir error, puesto que en tal fecha, el Rey de España era el gran

D. Felipe 11, de imborrable recuerdo, siendo lo probable UM) confusión en I:t

fecha y quiere decir en el año ¡655, en que efectivamente ¡einaba, D. Felipe IV.



 

 

 

Se remonta a fechas anteriores a la dicha, porque se ha comprobado qu~e. en.

la visita del Gran Prior de la Orden de San Juan a la Parroquial de Santa María
en el año 1617. estuvo examinando el patrimonio de la VirgcUl del Rosario y
todos su aderezos, así como el funcionamiento de su Cofradía.

En tal época eran sus principales cofrades (supongo que se refiere a los que
ostentaban cargos de representación) D. Francisco Guerrelo. D. Fidel Castillo,
D. Francisco Gómez del Alamo, D. Marcos García y otros.

Entre el patrimonio o ade! ezos propiedad de la Santísima Virgen. hay cosas de
verdadero valor, en dicha fecha, tales corno una Corona de oro. de gran peso
-así dice- donada por D. Jualll Castro. residente en Indias. Varios rosarios de
oro, plata, aljorar y azabache, lOdos donados por la esposa del Capitán Fresneda
Un velo de tela de oro, donado por el Dr. Gomález, Sería inn.urnerable el !)C

lato de las cosas y objetos con que continuamente era obsequiada la Señora por
sus devotos hijos, paisanos nuestros.

y si esto era en el orden material, no era menos en el espiritual: eJlb.s tam ce
losos de su culto y gloria y procurando agradar a su Madre y Protectora. ,Así
constan innumerables votos públicos y pir\'ados de sus hijos. con legados y nlan
das"para incrementar su cuila, con celebración de misas en ac¡;ión de gracias por
favores recibidos. ¡Qu¿ satisfacción, qué contenta la Señora! Por ello, de
manera constante ha derramado sus abundantes gracias. ¿Cómo no, Ella tan
buena, tan amorosa, siempre dispuesta a favorec~r, cómo 1110 había de hacerlo
con quienes tanto la querían? ......

Antigüedad de la fiesta de la Virgen del Rosario

En ure libro de la Archicofradía, copiado por el antiguo secretario, Sr, 'CasClI'o,

se encuetTa el siguiente escrito:

EDICTO.- Por orden del Doctor D. Pedro Lozano, Vicario Visitador ordinario
Diocesano, Juel Apostólico Delegado, de este Piorato de San Juall1, en breve
del 9 de feb.ero de 1740, Archicofradía y Esclavitud de la Santísima Virgen
María, con el Título del Rosario, Patrona de esta Villa de Alcázar de San Juan,
perteneciente al Priorato de San Juan, Cabildo de San Pedro y San Pablo, quedan
unidas bajo el mismo mandato para la celebración de sus fiestas y prerrogativas
<Iue tienen concedidas estas Con.grcgaciones: Orden cumplida por el Prior de esta
Parroquia de Santa María la Mayor de esta Viii" de AIc"'l.ar de San Juan. D.
Pedro Ramos Nobillo.

No dice de qué libro está copiado este Edicto, pOf lo tanto no se ha podido com
probar si concuerda con el o: iginal; pero el último párrafo, Or":en cumplidn
por. .. no debe ser del Edicto y en él hay pahlbras como Diocesano, Delegado,)
Alcázar de San_Juan, Congregaciones, Santa María la Mayor, que no eraD co
rrientes en el siglo XVIII.



 

 

 

Lo que si era conie>nLe en el siglo XVIII y en el XVII, era el dar llna corrida
<le loros en la fiesta de la Virgen del Rosario. quc aqu~ se celebraba y so;: ceLebn,
el primer domingo de oClubre, aunquc la fiesla eSlablecida po;' San Pío V fuera

el 7 de ese mes. Y no se diga que es por motivo de la vendimia. po1rque en, el
siglo XVll también había viñas; pero menos,

En el programa de la Virgen del Rosario de 1955. escribíamos:

En la visita de J616, emtre las joyas de Nuestra Señora, en la Parroquia de
Santa María se encontraban: "Un rosario de a7.abache con guarniciones de oro y
seda, un rosario de plata labrada, otro rosario de corales, redondo, que es una
parte de cincuenta corales redondos con Pater Noster de oro fino y guarnicio

nes de disciplma rica de aljofar y granate y entre los condes 'lll10~{ 'granatel>
pequeños de alquimia.

En ese mismo arliculo se decí" que, en el 1632, gobernah,¡ en estos priora lOS

de Castilla y León, Frey D. Bernardino de Ugarte y Ayala, perso,na IW grata
a los alcazareños, que. preferían como Gobel'nador a Frey D, Diego Guliérrez.
Curicl, por lo que inlerpusieron recurso ante el Gran Prior para que dejara sin

efecto el nombramiento y reeligiera a D. Diego; pero el recurso fue desestimado y
el 21 de Mayo no tuvieron más remedio que entregar a Don Bernardino la "vam
alta" de Gobernador y Justicia Mayor de estos Prioratos. Aquel aí10 no' hubo
toros.

El año 1632 tampoco parecía que iba a haber corrida y el Gobernador, que
estaba deseoso de poder asi~tir a una de ellas, pidió al Ayuntamiento que. hiciera
los peparativos necesarios. Así el día 2 de octubre se cOITieron los toros "A

pedimiento del señor Gobemador y por honra de la fiesta de Nuestra Seño:ra
del Rosario, que se hace el primer domingo de octubre. Por ser fiesta pública, el
Ayuntamiento gastó de sus bienes y propios 10 necesario en p'l'eparar la plaza
vieja, donde de ordmario se celebran estas corridas. En las casas de Ayuntamiento
se puso el mirador para las Autoridades e invitados, en la plaza se colocó el la
bIado para el pueblo. Se taparon las calles por donde había de venir el encierro.
Se prepararon las varas y garrochas y se ~irvió la colación para obsequio de los
visitantes" .

Manuel Rubio



 

 

 

DIVINA MOLINERA
Il mi madre

Hechicera peregnitna, llena de hCI-mosura
blanca molinera, que desde la altura,
bajaste a damos de tu real molino
el pan amasado con tu m,ejür trigo.

¿Quién, al contemplartc, ¡no siente el anhelo
de caer rendido de amor a tU3 pies?
¿ Y quién negar puede que, allí, de hinojos,
no molió su trigo una y otra vez?

Dulce molinera, llena de donaire,
tus manos tan blancas, cual ]a nieve pura,
amasan .el pan, quc es santo alimento
espiI~itual, en esta andadura.
Tus manos tan llenas de amor a tus hÑjos
que por tí suspiran, trabajan y rezan,
derraman la gracia de santa dulzura,
calmaflc10 ías hambres, calmando las penas.
y .ellos que sienten de fervor sincero
ungidos los pechos por amor tan santo;
dulce ,molinera, te entl-egan sus vidas,
para vivir siempre contigo a tu lado.

Aquí a tus plantas el caserío blanco
sobre la llanura áspera, reseca,
esperan que gire de ese tu molino
las aspas en cruz, constantes serenas.
Aspas que de amores y plegarías vivas
son henchidas siempre, por vientos ardientes,
de carildad llenos, de piedad sencilla,
para que la muela gire y gire siempre.



 

 

 

y con ese santo molino de viento
de la devoción más gra:nde y sincera,
por el mundo entero vayan pregonando
las glorias y gracj~s de tí; Molinera ...

Porque aquí tus hijos te ama:n Señora,
porque en cada pecho tienes un altar,
porque son las almas de estos que te adoran,
la mejor harina, el mejor candeal.
¿Qué importa que vengan lejanas corrientes
de vientos extraños, de vientos. impíos,
queriendo arrancar esta fe latente
que todos sentimos cabe tú molino?

¡Juventud! ... i Vo'sotros, jóvenes, ahora! .
j Impulsar las aspas con fuerza y valor! .
i Con esa esperanza en la fe bi,enechora,
pOf'que es el legado heredado mejor!
y sed como aquellos que ya So'?: nos fueron
recios y valientes, hombr'es de La Man9ha;
y haced eon el viento de vuestros amores
que ,no cesen nunca de girar sus aspas.

Mirad que tem~us una Molinera
tan bella y discreta, tan dulce y graciosa
que sabrá premiaras, no sólo aquí abajo,
sino coronaros también en la gloria.

María -Hervás Ruiz
Cornellá (Barcelona)



 

 

 

Virgen gloriosa, bienaventurada, sin mancilla, Señora
Santa Maria; Madre del Dios verdadero, a quien todos
los cristianos tenemos por nuestra abogada y ayuda
dora en todos nuestros fechos.

Altar Mayor de la iglesia de Santa Maria
Expresiones que usaban los alcazaref'los para invocar a la VinJen
después de la Reconquista.



 

 

 

'or cuanto ,1\.
que se enruPtlfrn Jefos be su l!Jlltrill Gi1rirl.l, 4a bll~O pruebas
~e estar tltuy' uuibo a rlln el1 espíritu, sr (I! concebl! el

TITULO
••

Alcazareño Ausente
por el i\1!\1utl1lllirllto I)c i\ld~/Ir hl' ~an ¡¡¡mm. n he

<llrtubr. , ,ilill b. la )IIirS'" b.1 )Rooario, j!latrou.
U}\Iralb... '"pdu, b. In c1ubab.

•¡~,

HOMENAJE A LOS ALCAZAREÑOS AUSENTES



 

 

 

RECUERDO DE LA JNFANClA
11 todos los que en tu fiesta
te honran Seriora ...

Si miro hacia atrás aun recuerdo
mis años de niño pequeño,
cuando de la mano de mi buena madre
me llegaba a visitar tu templo.

Entraba en el santo recinto, algo aS'.lstadiHo
agarrándome a ella en la oscuridad,
avanzando despacio hasta bien dela¡nt.e
donde me postraba a los pies de tu altar.

i Y allí estabas! ... Allí cada día,
hermosa Señora, dulce y maternal.
con mirada tierna que me sonreía
diciéndome cosas, que si Ino entendía,
llenaban mi alma de mísHca paz.·

Ya no tenía miedo, y absorto quedaba
en aquel hechizo suave y celestial
y aunque no rezaba -que apenas sabía
las primeras letras, mi deletrear-
sí que l~ decía, con mi alma de niño,
que me hiciste bueno, para amarla más.
Que me hiciese fuerte, que me hiciese hombre
para ser un día bravo capitán
para combatir, si preciso fuera,
y hasta por su gI:Jria mi vida entregar ...

Hoy cuando los años han ido comiendo
dejando su huella en mi rostro curtido
cada día vuelvo, lo mÁsmo que entonces,
a ver a mi Reina, cual si fuese un niño ...



 

 

 

i Y alH está!. Hermosa, blanca, sa.nta, pura,
desde las alturas de su trono real
la Reina del cielo, la Virgen Maria
que me habla el lenguaje de la eternidad.
Cada día le ofrezco mi humilde plegaria,
pasando las cuentas del Santo Rosario,
y Ella lo recibe con ternura tanta
que funde mi alma ,en un tiemo abrazo.

Dichosos los pueblos como el mío, Señora,
que os tienen por Madre, Reina celesti'al,
la que fuiste un día de Dios escogida
para ser del Verbo Madre virginal.

'Dichoso tú, AlcáZ<\r que celoso guaddas
ese augusto trono donde la veneras,
y donde le haces on-enda diaria
de todos tus hijos en. constante entrega.

y dichosos nosotros, los a1caJ'''<')reños,
por saber amarla con tanto fcnror
fervor que aprendimos un día de pequeños
de las madres santas que hoy gozan de Dios.

María Hervás Ruiz
Cornellé (Barcalona)



 

 

 

Consideraciones sobre la verdadera
cuna de Cervantes

t Por Francisco Saludador Merino
en su memoria.

¿En Madrid o en Italia?

L;¡ comprobación cxaclH de que Migllcl de Cervantes Saavcdra usó siempre
este apellido. como único de su padre. está ell el hecho ~c que empezó a utiliu.lrl0
desde su más tierna edad. es decir, <1 los diez 'liíus. que son los que tenia cuando
en 1561\ compuso MIS redondillas o elegía ¡¡ 111 Reina Is¡,bel de Y"lois qlle fue
publi~ada por su maestro Juan López de Hoyos. llamándole.w IIIUY earu y IIlIIado

discípulo.

En esta elegía ;Jpilrece Su fimm por primera vez !lIt como el glorioso escri
lor firmó toda Sil vida. Esto es imJudable y T\O 'Illmite controversia, lo ¡¡finna el
mismo Miguel de Cervantes Saavcdra en su "Viajl' 1I11'UflllI:;O" capitulo ¡V donde
hablando de sí mismo dice textualmente:

"Yo he dado en Don Quijote pasatiempo

ill pecho melancólico y mohíno"
En CU<Llqllier sazón, en todo tiempo,
yo he abierto en mis novela~ un camino
por do la lengllOa ca.~lcll¡ma. puede
mostrar con propiedad un desatino.
Yo soy aquel que en la in\"ención excede
a muchos, y al que falta en esta parte,
es fuerza que su fama falla quede.
DESDE MIS TIERNOS MilOS amé el arte
dulce de la agradable Poesía,
y elt ella procure siempre agradarté."

Con esta asevenlción: ··Desde mis licfIlos anos amé t/ Offe dulct! dI! /11

agrmlabfr poesíu" ---que hace Miguel de Cen'antes-. no tenemos que forzar
ningoo ¡ngumenlo ni echar mano de argucias dinl&ticas para llfirmlLr que cuando
hilO su célebre soneto, cuatro redondillas. este caro y amado discípulo del Maestro
Hoyos Irflia diez aijos.

El Maestro Juan López de Hoyos fue encargado por el Ayuntamiento de
Madrid para componer los epitafios, alegorías, jeroglíficos e historills que habían
de colocar en la iglesia de las De!K:alzas Reales para celebrar las exequias que
hizo la Villa en 24 de octubre por la Reina Doña Isabel de Valois,' qu~ había
fallecido el día 3 del mismo mcs.



 

 

 

Estas composiciones las hitieron sus discípulos. y lino ,Je los más aventajados

fue Miguel de Cervanles como lo llliJllifestó en h. "His/oritl .1' Rdllóón" que
publicó de la enfermedad y fUllelales de aqucll~. princesa en el afio 1569. En

eSt:. relación le apellid;, rl'pclid"l1\cnte su caro y ¡¡m "do discípulo e inserta. con
expresa mención de su nombre. el primer epitafio COn un soneto.

Como q"ier,j que el Miguel de Cervanles de i\1ci.lá tenía a la sazón 21 años

edad inverosímil pnr,j St'r 1/11 caro )' (//IIIIIJO discírm/o del Maestro Hoyos, por lo
raro e inusitado de un colegial li," 1;,lIudo, con e(tad propio' para jugar al tute,

no se amikl1laron por eso los cervanlistas de Alealíl, sino que se pusieron a cooje

tur;lr e hicieron la aserción de que Cel "anles era pa:klnte o regente en la eSCllela
del Maestro López de Hoyos.

¿Pasante'!

¡,Rcgenle?

¡Pero si el Maestro Jm," Lópcz de Hü)'os. para que no quepa dudIl, Id lla

m:. con el c"rinoso denominativo de SI< 111".'· ..",o ." wllIldo (/iscí¡I/I/O!.

Por otró! parle, se demutstra f¡¡cilmenlc con los hechos que esla cW1jetura.

es inadmi~ible y ~in ninl(llll \'alor. U:l ~¡Jllplc d\culo ;,rilm¿tko nos hace ver que
el dí" 3 ¡te oetub~e de 1561l-fccha en 1;. que ~~gÚll Mariana falleció la Rdn:. Isa
bel de V"loi~_ Miguel de Cer"ante~ de Alcalá eSlab" fueln de Esp;\ña siendo
soldaiJo.

En 17 de marzo de 1518 Imbi;l sido soldado durante diez años, sirviendo

.\1 Rey de Esp:lI\a en Flandes. en tlitli;,. (011 1:1 Go\ct" y en otros puntos. así lo
declara su padre, En la ¡nform:\ción hech;, en M:\driJ el 17 de m¡;rw de 1578
dice que su hijo Miguel ha servido al l{e~ de di",,,, "ilOS a esta parte ). lo confirma

la certificación expedida por el Duque de Sexa en el mismo año. rgualmmtc 10

confirma la petición de doña Leonor de Cortinas en el sill-uiente y las declaracio
ne,; de algunos con1[l;.ñeros de ll1ilicill en el año de ISIIQ.

Luego si estos diel años de soldado ~c cumplen el día 17 de nlltrlo de J57N

y le añadimos el liempo que se tomaría para su enrolamiento. resulla que el su
1"''''SlO p¡.sante o regente nO podía ser el que en 13 Ik octubre de t5611 hubi=
esclilO los versos elegíacos ;t habel de Valois. ya quc nos sale una diferencia.

de siele meses, ti 'os que sumando los que forl.osamenlc nccesüó paru su incor

porución nos acercamos aJ final de 1567, (01110 feeh:. de partida para Italia.
Eslo nos denlueSlra con toda claridad que el di~cipulo 'an caro y am;,do por

el MaeslTO Hoyos no era Mig"el de Cervanl~s Cortinus, (lileído ~n Alcalá.

Cervantes camarero del Cardenal Acquaviva

Miguel d~ Cervanl~s Saavedra. en su dedicatori;, a l¡l Galatea, dirigida al

Cardenal Asc.:tnio Colonna, dice lo siguienle: "LIS COs.:lS que, como en profeda,

o¡ muchas veces decir de Vuestra Señorí:l Iluslrísima al Cal'den;ll AcqUllviva,



 

 

 

siendo yo su cam:uero en Roma." El Cardenal Ascanio tenía alrededor de Jos
once ailOS en el tiempo que Cclvantes hace est:. referenda.

La p¡Llabra camarero que lItiliuL 'L"uí Cervantes tiene el mismo significallo
que paje, es decir, criado de mucha distinción, que servia en las casas. de los

grandes, y su única diferencia estriba en que era más propio y usudo el nombre
lIe camarero en las casas de las jerarquías eclesiásticas.

Est.05 pajes o camareros entraban al servicio de sus señores en su mb
corta edad, sobre los doce años. educMdolos en el servicio de las armas o de las

letras. constituían estos cargos un honor que a todos no alcanzaba.

Giulio Aequaviva era el segundo hijo del Duque de Atri, encargado por
Pío V en el año 1568 de llevar eondolendas y pes.ames, tanto suyos COlllO de la
COrte Romana, a Felipe 11, por 1:\ muerte del Príncipe Don Carlos, henodero de
la Corona de Espafia, acaedda el 24 de julio de 156K, y para apoyar al mismo

tiempo cierlas negociaciones del Nuncio de Su Samidad en Madrid. Gio BaUista
Castagna. Arzobispo de Ross:,no, tocantes a los asuntos religioSOli de Alemania.

La relación exacta y completa de la estancia de Acquaviva en Mallrid ]¡, hizo
el s.abio investigador don R,iC,Lrdo de Hinojosa en su obra "Los despaclros JI' lu

./iplomudu pontificia FH Espmia, lIIemoriu de /lila mi,¡irj/l oficial ell el arclljl'o
.Jf'ClI!'Q dI! la Sall/a s"J,," -Madrid, 1896-, la cual citamu~ por si cl curioso lc:c~

tor quiere conocer en detll11e este interesante estudio.

Acquaviva paHi6 de ltoma el día 19 de sepliembre y Ile!:ló 1I Madrid el día
J3 de octubre:. es decir. diez. días después de haber fallccido la Reina Isabel de

Valois, cuyas exequias se celebraron, corno ya hemos dicho, el día 24 del mismo
mes en la i¡:le:shL de: las Descalms Reales.

Como quiera que MonSeñor Acquaviv.. terminase su misión en Madrid, re
solvió ¡;onersc en camino para Italia el día 30 de diciembre de 156~, después
de una eSl:lIlcia dc dos mo:ses y medio en la Corte.

El p..sapolte que se le había concedido p:lra este: vi¡,je: le e.<¡l.iplllaba un pla
;ro de scsenta dias (término de sesenta días para Arag6n y Valencia) p.ua abando
nar España, con Jo que es presumible que a primeros de rebtero de 1569 se en
contr..se de vueita ea Romu. Los biógrafos de Cervanles del si!:llo XIX. Pe1licer
y Navnrrele, como asi mismo los de principios de éste. Maínez., Pérez. Pastor y
N¡IVllTTO y Lc:,Jesma, re!acionalon la estancia en M¡¡drid de' Monseñor Acquaviva
con Miguel dc: Cervantes Saavedn•. Pellicer fu~ el pritlliC;o que sentó la hipóteSis
siguiente: "Ac:oso este Legado lIev6 consigo a Miguel de Cc:rv,'nles prend"do
de su agraciada perSOlla y despierto ingenio" (Vid'j d" Miguel de CerI'{Ul!eS
S(l(]\'('{lra. Madrid, afio 18(0).

Esta hipótesis de Pellíeer fue continu¡,da ~' ampliada por Navarrete, quien
ya da casi por cielto que Monsc:ñor Acquflvil';¡ habla quedado prC'fldado de los
verws que Cervantes hizo panL h,,, exequias de la Reina ls¡,bel dc: Valois, que
dedico al Cardeno.l Espinos.. y que, seducido Acquaviva por el espíritu y penetra-



 

 

 

ci6n del poeta y !lcaso emocionlldo por su indigencia, 10 admitió en, su séquito
en el 010010010 de panir para Italia.

Mainez sigue en un todo la~ conjeturas de Navarrete y ¡'¿rez Pastor, las
amplía aún más. ~uponiendo que el Mnesuo 1IIIIn López de /-loy01\ ~n' pcrsonli
muy grala 111 Cardenal Espinol;;!, al cual le dedicaba las obrn~ que escribía, co
mo ~lsí mismo lo hil..O su discípulo con su poem¡\ o elegía a la Reina de 'Valois.
Esto demuestra. según I'érez Pastor, que el Maestro Hoyos debió de influir acer
ca tld Cardomal E~pinosn paro que :oc ~1l"ornell\J"se a Monseñor Acquaviva su
disdpulo Cervantes; recomendación que aceptó el Legado del Papa por servir
;\ t.m elevado peroonaje. y 110 tuvo inconveniente de unir a Su séquito a' Cervan
tes [11 panir de Madtid.

Pero esta hipútesls, no falw tle lúgica, puesto que justifica el que Miguel
de Cervantes S3avedra hubiese pcxIido lllcnn7.<lr la protección de Monseñor
I\cquaviva, lo que le hubiera sido muy dificil de conseguir por su bumilde condi·
c:iún de no haber tenido un valedor cornO el Mae~tro de Hoyos, no eT"J de moclo
;1!gUnO COmpalible con las circoostancias de tiempo y lugar. que no coincidían en
absoluto con su patrocin¡ldo Miguel de Cervantes Corlinas; hecho que no vieron
o no quisieron ver.

Esta Imomalí:t ¡an evidenle dio lugar a que en el año 1906 el hi.~panista

francés Morel Falio publicara en 'u "/lulle/j'l His/nllljqll<''' un e~tuJio crítico
titulado "Cervunles et les cardinaul< Acquaviva et Colonna" (pág 241-256).

Conl<l quiera que en la hipótesis ~nta(b por oiógrafo!; de Cerv:mtes ei·
tndo no nporl<ln ni (unfirnmn con documenlo alguno su tesis, Morel Fatio )a

retufa ínlegramente impugnando algunas cita~ que Nnvarrete hnce ;Ilusivas a
Monseñor AcqUllviva, que corresponden a otrO personrlje y estableciendo aIras
hipótesis que, como las de sus biÓgrnfos. también son dib'flllS de tenerse en cuenta,

Pero lo rn;is importante de ¡oda la impusnación de Morel Fatio, que es In
definitiva, es su último argulJJcr:IO. que me \oy a permitir t(¡lnscribir textllal
mente, sin ¡r;,ducirlo. tlice a,i: ~Enf;n un de,mi~r :r.gumenl. Dans I enquete
faite a M¡ldrid 1<: 17 mars 1578 jI la demande <le RodrillO de Cervante~. pere de
Miguel, il es! dit que se dernier a sc,vi a Sa Majeste; depuis dh:: ans jusqlHl'a'
(e jour" (<le diez años 14 e5111 pllrre). Como observara el leeror, Morel Fatio hace

la traducción verdadera al decir "jusqtl'a ce jom" por "a esla p:;ttle" o sen
haSla el día 17 (te marZO de IS71l.

Con 10 'Iue se demuestra Ilna ve:!; más que Miguel de Cervante~ Cortinas
no pudo ser el que escribió en el mes de octubre de 1568 la. elegía, a la muene
de Isabel de Valois, pues aquí se demuestrn clJnlOlmte In (onfusión al aplicM a
Cervantes Saavt:ura IU'S movimientos que cotresponden 'l Cervantes COL Unas,
el cu::>1 se encontraba en lIalia o donde fUese. siendo soldado. Esta hip61esi~

no determina ~on exactitud dónde se encontraba porQu~ m este juicio están

un f'IO(O suspensos y confusos los alcalinos con sus conjeturas.



 

 

 

La edad de Cervantes

Miguel de Cerbantes Cortina~, hijo de don Rodrigo y de doña Leonor, fue
bautizado en Alcalá de Henares en el a.ño de 1547.

En el año de 1613 publicó Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote,

sus Novias Ejemplares, y en la dcdicatoria al Condc de Lemus que puso al frente
de la obra dijo, entre otras cosa~, la edad que tenía, es decir, 55 año~.

y si Miguel de Cervantes Saavedra, bautizado en Alcázar de San Juan el año
1558, cumplía cn 1613 los 55 años, mientras que su homónimo Cervantes Cortinas
hacía Jos 66, por muchas argucias dialécticas que se empleen para desvirtuar

este hecho histórico, jamás podrá negarse lo que Cervantes Saavedra afirmó de
sí mismo.

En "El Ce/oso Extreme/lo" Cervantes incapacita al tiempo para medi.r la
existencia de la n¡¡turalew humana, por eso, haciendo hablar a la dueña en la

novela, dice: "Y aUllqlle debo de' parecer de Cllarenta años, 1/0 leniendo ni treill

[(1 cumplidos... y (lcaso parezco I'ieja, corl'imielllOS, Irabajo y desabrill1ielllo echa/l

un cero {/ los alIOS. y 11 I'e<'l's "0.1 según se les (111 laja" .

En el referido prólogo bien claro dijo que su edad era de cincuenta y cinco
.años; pero como esta edad no compaginaba con la de su homónimo complutense,
no parándose en barras, añadieron a la misma los nueve años que en la metá
fora o tropo por él utilizado pone para iniciar quc gana al tiempo y representa

más edad por sus trabajos y desabrimieJllIOS, como sucedía a la dueña de "El
Ce/oso Extre!l1eiio".

y estos nueve años muy bie-n pudieran ser los cinco y medio de su cautive
rio en Argel y acaso los restantes los pasó en la cárcel (prólogo de la primera
parle del Quijote), mas la inhabilitación que ~u mano herida le supuso, o sc<1.,
en resumen un cero más a sus años.

Pero aun así, añadiendo a los cincuenta y cinco años de Miguel de CervM1tes
Saavedra Jos susodichos nueve, lampoco salía la cuenta., pues su Cervantes Cor
tinas en ]613 tenía sesenta y seis años, y a ellos sólo les salían sesenta y cuatro;
esta diferencia de dos años es p:ua ellos peccata m~~uta y la obvüuon suponien
do que el prólogo lo debió de escribir con dos años de anticipación a la publica
ción del libro; tremendo infundio que sólo puede convencer a gentes que nunca
tuvierOll1 un libro en sus manos. Sabido es que prdogo, dedicatoria y libro se
corrigen después de compuestas [as pruebas y por tanto el conjunto, escríbas6
cuando se 'luiera, se refiere a la feeha que en libro se dedal a.

Suponiendo que el libro se hubiese escrito dos o cuatro años antes y detenido
únicamente para su publicación en la imprenta por cualquier causa, el libro hubie
se salido con la fecha de publicación en la portada, en cambio tendría: En la
licencia del Rey la fecha de su petición; la Aprobación del Consejo, la de su



 

 

 

petición; la Licemcia Eclesiáslica, si 'la había, igual; la Tasa, lo mismo, y no di
gamos nada de la Carta dedicatoria que se acostumbraba a escribir ofreciendo
el libro a algún personaje, en la que igualmente se pOlllia la fecha al final.

De libros escritos en el siglo XVII podríamos presentar varios ejemplos
que certifican con absoluta evidencia lo que acabamos de decir.

Cervallltes dijo taxativamente en el prólogo de sus Novelas Ejemplares: "Mi
edad no está ya para burlarse con la otra vida que al cincuenta y cinco de los
años gano por nueve más y por la mano."

Esto es simplemente una elipsis, propia de su estilo, y que utilizó con fre
cuencia, en la cual supdmió el verbo, tener o cumplir, entre las palabras al y
cincuenta que se deboo leer: al tener o al cumplir' el cincu('"nfa y cinco de los

mios; pues de otro modo no habría síntaxis.

Bien patoote está que establece una comparación con sus desmedros físicos.
Lo contrario es tan absurdo que no cabe pensar en .la definición que de esta
metáfora dan los partidarios de Alcalá, interpretándola así: Mi edad es cincuenta
y cmco años y nueve que gano, sesenta y cuatro y dos más que tardé. en publi
carse el libro son sesenta y seis, justo, la edad de Cervantes Cortinas.

Suponen que Cervantes Saavedra era un estultó escritor, siendo tan fácil
decir: "mi edad de sesenta y cuatro años 1110 está ya para burlarse de la otra vida"

Por otra parte, el adveTbio más. que añade al número nueve, es compamtivo
y excluye [amalla interpretación. Los nueve año~ más que gana a los cincuenta y
cinco que tiene los CUCllltu comparándolos con algo: sus trabajos, sus penas, su
mano, y para que no haya duda de que no es el signo más de la suma pone el
adverbio detrás del último número.

La [rase es normal y nada exorbitada, como sería de aplicarle la silepsis

que le alribuye'1l, conlraria a la naluraleza y condición de esla figura, dejando
·de ser laberíntica y rebuscada si se le aplica el ti opo con su expresión propia,
que sería: "A I (cumplir) el cinCII<'1II11 )' cinco de los mios, gano (al tiempo) por
llueve nlás -y la tnatlO"_

Igual que le ocurría a la dueña de "El Celoso Extreme/io", la cual, sm ha

ber cumplido los treint.1., aparentaba ya tener cuarenta.



 

 

 

Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que
al cincuenta y cinco de los años gano por nueve más
y por la mano. (Prólogo novelas ejemplares)

(porque)

corrimientos, trabajo y desabrimiento echan un cero
a los años y a veces dos, según se les antoja.

(asi)

y aunque debo de parecer de cuarenta años no tenien
do ni treinta cumplidos.•• (Cernntes, El Celoso Extremeño).



 

 

 

PrograIlla Oficial

Actos en honor de

María SIma. del Rosario
Patrona y Alcaldesa Perpetua de Alcázar de San Juan

*
Del 22 al 30 de septiembre, en la Parroqtúa de

Santa María NOVENARIO SOLEMNE, en el que
ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr.

D. ~ntonio Salas Delgado
Párroco de San Francisco de Asls. de Huelva

Orden de los Cultos

MISA SOLEMNE a las 8 de la tarde

NOVENARIO a las 8.'30. Rosario con Misterios
cantados, Ejercicio de la novena, Sermón, Exposi
ción del Santísimo Sacramento, Estación, Salve e
Himno de Alcúz¡ar a su Patrona.

*
SEPTIEMBRE

DI A 3 O

SALVE SOLEMNE a las 11 de la noche

FUEGOS ARTIFICIALES, a las 11'15, en el atrio
de Santa Maria.



 

 

 

OCTUBRE

o I A 1

A las 6'45 de la mañana.- ROSARIO DE LA
AURORA Y MISA DE COMUNION GENERAL.

A las 11 '30.- FUNCION SOLEMNE con pane
gírico y ofrenda de frutos de \a tierra a la SantÍ

sima Virgen.

A las 12'30.- HOMENAJE A LOS ALCAZARE
NOS A SE TES en el Museo «Fn.ty }m~n Cabo»,

con entrega de Títulos.

A la 1'30 de \a tarde.·- Tnauguración de la XXV

EXPOSICI0N REGIONAL DE ARTE Y V PREMIO

NACIONAL DE TEMA MANCHEGO con entrega d.e

premios a los Artistas galardonados.

A las 5.- TAADICIONAL SUBASTA de los

objetos donados a la Virgen.

A las 6.- GRAN .CORRrDA DE TOROS con

Antonio Guerra
Lorenzo Manuel Villalta

MaribeJ Atienzar
A las 8.- TRIUNFAL PROCESION con la ima

gen de la Santísima Virgen del Rosario.

DI A 2

A las 7'30 de la tarde.- SEGUNDO NOVENA

RIO, que finalizará el día 10.



 

 

 

DI A 7

A las 8 de la tarde.- SOLEMNE FUNCI0N

VESPERTINAS de Sargentos. en el día del Rosa

rio.

DI A 8

A las 12 de la mañana.- FUNCION DE LA

OCTAVA, con panegírico, en el que ensali'ará las

glorias de María el Rvdo. Sr.

o. Pl!dro CillIl!go fl!rniÍndl!z
Coadjutor de la Parroquia de Santa Maria

A las 5 de b ta."dc.- BAUTIZO en ambas pa

rroquias de todos los nacidos el día 1 de octubre,

Festividad de nuestra Patrona.

A las 10 de la nochc.- Clausura d~ 13 XXV Ex

posición Regional de Arte y V Premio Nacional de
Tema Manchego.

DI A 11

A las 7;30 de la tarde.- TERCER NOVENARiO,
t¡ue finalizará el día 19.

NüTAS.- La función y Procesión esl:lrán presididas por el
rXcmo. Ayuntamiento y Autoridades lo<;alcs.

Se invira al vecindario para que ,ISista II estos actos. cnga
bne sus fachadas y las ilumine al paso de la Procesión de
Nuestra Patrona.

La XXV E~pos¡ci6n Regional de Arte y V Premio Naciollal
d;: Tema Manchego. estará instalada en la CaSo1 Municipal de
Cultura. calle Je~ús Romero. 3. Las horas de "'isita serán: Por
llJ mañana, de JJ ¡¡ J Y por la larde. de 6 11 9.
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Depósito lel.l C. R. SlS . 1,n

+XLIX publicación del centro de estudios alcazareños



 

 

 

\


