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A	MANERA	DE	PRESENTACIÓN	
 

Enrique  Martínez  de  la  Casa 
Director del  Centro  Asociado  

 

Desde la dirección de la revista de investigación del Centro Asociado de Talavera de la 

Reina quiero agradecer a los lectores que encuentran interesante este esfuerzo que nos 

sigan en esta aventura que cumple 14 números. El paso de  la edición de papel a una 

edición  digital  que  puede  ser  consultada  en  cualquier  pantalla  electrónica  y  que  es 

accesible  desde  cualquier  lugar  del  mundo,  entrañaba  el  riesgo  de  perder  sitio  y 

personalidad. No ha sido así. Tanto  los  trabajos que  llegan como el seguimiento que 

tenemos, siguen firmes haciendo de esta revista una revista ya veterana y asentada en 

su ambición. 

El índice de este número da cuenta de la polivalencia de la investigación y las inquietudes 

científicas que forman el bagaje de nuestros colaboradores. Quiero destacar, si se me 

permite, la segunda edición de las Jornadas de Filosofía que nuestro Centro ampara en 

colaboración con el Nódulo Materialista. Las del año 2014 han estado centradas en la 

libertad de expresión. Y de ellas nos  llegan dos colaboraciones  interesantes  sobre  la 

cuestión de la libertad y la diversidad cultural. 

También es de  reseñar que  aportemos nuestro  grano de  arena  a  la  celebración del 

Centenario de Santa Teresa que es punto obligado en este año que comienza y que tiene 

su repercusión en Talavera de  la Reina de  la mano de un magnífico trabajo de César 

Pacheco. A César y a Angel Ballesteros hay que agradecerles la labor de coordinación, 

ilustración y distribución final de la revista. 

Centrados  en  nuestra  tierra,  Talavera  y  su  Comarca,  se  presentan  dos  trabajos 

interesantes:  La  gestión  de  los  recursos  comunales  en  la  Sierra  de  San Vicente  y  el 

Epígrafe medieval del Hospital de la Misericordia de Talavera. 

Para finalizar, quiero también destacar la importante aportación que hace el Teniente 

Coronel Pedro Sánchez sobre las misiones de paz del Ejército español que fue motivo de 

la conferencia de apertura del curso 2014‐2015. 
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MEMORIA	DEL	CURSO	2013‐2014	
Como  todos  los  años  en  el  acto  de  apertura  del  Curso  académico  nos  complace 

presentar  a  toda  la  comunidad  universitaria  de  este    centro,  y  a  todos  ustedes  en 

general, una  síntesis de  la memoria académica del curso 2013‐14,   que aglutina    las 

principales actuaciones en todos los  ámbitos de la vida universitaria, haciendo especial 

énfasis en  los acontecimientos de mayor relevancia que se han venido desarrollando 

durante este pasado curso académico.  

La presentación de la Memoria es un instrumento de rendición de cuentas y un ejercicio 

de transparencia en la gestión. Es el momento de revisar nuestro trabajo para contribuir 

en  el  futuro  a mejorar  todos  aquellos  aspectos  que  sean  necesarios  a  través  de  la 

reflexión personal y por lo tanto que sirva de punto de partida para desarrollar nuevos 

proyectos y consolidar nuestros retos.  

Desde  el  punto  de  vista  académico  nuestro  centro  tiene  como  principal  activo  al 

alumnado y cumplimos con ese objetivo de la UNED que es el de facilitar el acceso a la 

enseñanza universitaria y su  continuidad en los estudios a todos aquellos que estando 

capacitados para seguir estudios superiores  no puedan hacerlo de forma presencial por 

diferentes razones.  

Como antes hemos hablado de consolidar retos, uno de los retos más importantes que 

teníamos en el ámbito académico era  la consolidación de  las enseñanzas dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Por supuesto que esto  ha significado un gran 

esfuerzo en todos los sentidos, pero la satisfacción ha sido mayor al  verse cumplido este 

objetivo. En el pasado curso se terminó de completar ese proceso de implantación de 

los distintos grados tal y como lo exigía el EEES. 

En total son 27 títulos de grado siendo los más demandados: Psicología, Derecho, ADE y 

Geografía e Historia. 

Aunque  los  estudios  a  distancia  están  destinados  principalmente  a  un  perfil  de 

alumnado donde muchas  veces  se  compagina el  trabajo  con el estudio,    sí estamos 
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observando que cada año se incorporan un mayor  número de alumnos jóvenes que han 

superado recientemente las pruebas de la PAEG.   

Junto a los grados todavía se mantienen algunos estudios de diplomatura y licenciatura 

que poco  a poco  se  van extinguiendo. Este  curso pasado  fue el último de  todas  las 

diplomaturas, salvo  las de Turismo e  Informática que excepcionalmente se prorrogan 

hasta  febrero  del  próximo  curso.  Dentro  de  las  licenciaturas,  Psicopedagogía  y 

Antropología Social también han cesado su actividad.  

Nuestro centro en consonancia con los objetivos de la UNED, cumple una función social 

de  primer  orden  atendiendo  a  poblaciones  estudiantiles  muy  amplias  y  diversas, 

incluidas algunas con necesidades educativas o situaciones especiales.   Los cursos de 

acceso para mayores de 25  y 45 años  cumplen con esa función y son una importante 

forma de acceso a la universidad. También contamos con otras formas  de aprendizaje  

a través de la UNED central dentro de la modalidad de educación permanente como son 

los cursos de formación continua y  los cursos COMA. Estos últimos son una modalidad 

de enseñanza en abierto a los que puede acceder cualquier ciudadano. 

En  los estudios de posgrado con 62 matriculados destaca el Máster en Formación del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanzas de Idiomas.  

Y  por  último  comentar  que  la  importancia  del  conocimiento  de  los  idiomas  para  el 

desarrollo personal y profesional impulsó a nuestro centro a ofertar el CUID en inglés  

con una buena acogida. 

El Patronato rector debido al interés suscitado entre el alumnado por las enseñanzas de 

idiomas ha decidido ofertar para el próximo curso académico las enseñanzas del CUID 

en alemán en  los niveles A1 y A2 y  la extensión de CUID en  ingles en el nivel B1 a  las 

aulas universitarias.  
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El total de matriculados en las distintas enseñanzas tanto en Talavera como en sus aulas 

universitarias  al  finalizar  los  plazos  de  matrícula  ascendió  a  1951  estudiantes, 

experimentando un ligero ascenso respecto al curso pasado.  

Todas las enseñanzas han sido atendidas bien a través de las tutorías presenciales o de 

forma  telemática  por  un  total  de  107  profesores  tutores  que  se  distribuyen  de  la 

siguiente forma:   

 79  en Talavera,  

 9 en Quintanar de la Orden, 

 6 en Torrijos y  

 13 en Illescas    

La plantilla se completa con 6 miembros del personal de administración y servicios. 

La principal característica del profesorado es su excelente preparación para impartir la 

enseñanza  a  distancia  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación. Para ello el IUED ha ofertado varios cursos de formación metodológica 

en los que han participado como: 

 dos cursos de “Formación del profesorado en el Espacio Europeo de Educación 

Superior” (ediciones XIV y XV), 

 dos cursos en “Uso de la herramienta de la webconferencia” y  

 un curso sobre “Formación Inicial de Tutores”  (F.I.T.).      

Este  último  es  un  requisito  imprescindible  para  obtener  la  venia  docendi  aquellos 

tutores  que consiguieron plaza en la última convocatoria.  

El trabajo y dedicación de los profesores tutores y personal de administración y servicios 

ha sido reconocido por el Patronato Rector que ha decidido, según el reglamento de 

honores, conceder la medalla de plata por los 30 años de servicio en el centro a Dª ROSA 

MARIA DELGADO DIAZ  del personal de administración y servicios y la placa por los 25 

años a los profesores tutores:  

D. ANGEL ALONSO FERNÁNDEZ 
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D. MARIO LOPEZ BIELSA 

D. GUILLERMO MUÑOZ FLORES 

D. PABLO SALDAÑA GÓMEZ 

Enhorabuena a todos ellos. 

Igualmente  el  Patronato  quiere  agradecer  a  Dª  Pilar  González  Guervós  y  D.  José 

Carretero  Domínguez  su  esfuerzo  y  dedicación  durante  toda  su  trayectoria  como 

profesores tutores en este centro con motivo de su jubilación. 

Al igual que el profesorado ha sabido adaptarse al nuevo modelo de enseñanza del EEES, 

el  personal  de  administración  y  servicios  está  en  continua  formación  debido  a  los 

cambios tecnológicos que se están produciendo en los últimos años. Durante el curso 

pasado  su  formación  se  centró en  cursos  relacionados  con el programa WebEx  y  la 

gestión y la matriculación de los estudiantes. 

Además desde nuestro  centro  se presentó  la  comunicación  “Taller de Competencias 

Genéricas en el EEES” dentro del Encuentro de Bibliotecarios en Calatayud.      

Los centros del campus Sureste en sus reuniones periódicas han tratado el tema de las 

tutorías  virtuales  o  telemáticas  tanto  de  campus  como  intercampus.  Nuestra 

colaboración ha sido muy activa de forma que hemos ofrecido más de 50 asignaturas 

por medio de las Videoconferencias y las Webconferencias, siendo estas últimas las más 

utilizadas, según se desprende de las estadísticas. 

En  las tutorías  intercampus se han ofrecido  las asignaturas: “Inferencia estadística” y 

“Políticas económicas públicas” de  3º curso del Grado de Economía. 

En las tutorías campus  los siguientes Grados aportan alguna asignatura: 

1º de Filosofía. 

3º de Geografía e Historia 

2º y 3º de Historia del Arte. 
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1º de Ciencias Políticas y de la Administración. 

2º de  Derecho. 

2º de Pedagogía. 

1º de Sociología. 

2º de Ingeniería Informática 

2º de Ingeniería de Tecnología de las Comunicaciones. 

Somos conscientes de  la  importancia que tienen  las prácticas externas en  los nuevos 

grados universitarios adaptados al EEES, que han pasado de ser una actividad secundaria 

de  la  carrera  universitaria  a    unas prácticas  totalmente  integradas  en  los  planes  de 

estudio como cualquier otra asignatura optativa o incluso en algunos casos obligatoria. 

Por  eso  nuestros  esfuerzos  han  ido  encaminados  a  firmar  nuevos  convenios  con 

entidades colaboradoras o renovar los existentes para adaptados a la nueva legislación, 

a fin de facilitar la realización de prácticas profesionales o prácticum con garantías de 

calidad. Además dentro de esa política de dar el mejor servicio a los estudiantes se va a 

poner en marcha el próximo  curso el nuevo  laboratorio de  Física  y Química para  la 

realización de las prácticas obligatorias en algunos grados.  

En el tema de pruebas presenciales, entre febrero y junio se han realizado más de 5.500 

exámenes y hemos aportado  dos profesores tutores a los Tribunales de las Pruebas. 

Pero quizá el dato más relevante ha sido la solicitud que cursamos al vicerrectorado de 

pruebas presenciales  para que a partir de las pruebas presenciales de junio se eliminara 

la  valija  física  de  retorno  e  incorporarnos  a  la  valija  virtual  ahorrando  unos  costes 

económicos que vienen bien en estos momentos de crisis. 

Hemos apostado decididamente por incorporar el sistema de gestión de calidad a la vida 

del centro, en consonancia con el modelo de la Oficina de Calidad  del Vicerrectorado 

de Calidad e Internacionalización. En estos momentos nuestra solicitud de certificación 

9



 

 

de calidad  ha sido aceptada y está designada la Comisión de Evaluación y el Comité de 

Certificación.   

Igualmente nuestros alumnos y profesores tutores,  de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la UNED derivados del modelo DOCENTIA,  participan en la evaluación 

de la actividad docente del profesorado. 

En el apartado de nombramientos   queremos felicitar al profesor tutor y coordinador 

del aula universitaria de Illescas D. Alberto Augusto Álvarez López al  haber sido elegido 

por votación como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y  a 

nivel de centro se ha nombrado a Dª María Soledad García como nueva representante 

de profesores tutores por renuncia del anterior hasta nuevas elecciones. 

En el ámbito de gestión interna se valora muy positivamente la actividad de los distintos 

órganos del centro. Patronato Rector, Consejo de Centro y Claustro. 

El Patronato Rector en sus reuniones han tomado decisiones de gran importancia como 

la aprobación del nuevo presupuesto de 2014 y  la liquidación del presupuesto del año 

2013, el informe favorable para la creación del aula universitaria en Mora, la firma del 

convenio  de  colaboración  cultural  con  el  Ayuntamiento  de  Talavera  de  la  Reina,  el 

convenio  con  AGESMA,  la  implantación  de  las  enseñanzas  del  CUID  en  alemán  en 

Talavera   y  la extensión de  las enseñanzas del CUID en  inglés en el nivel de B1 en  las 

aulas universitarias.  

El Claustro ha aprobado el Reglamento de funcionamiento y el de sus comisiones y tanto 

este órgano como el Consejo de Centro  han cumplido con sus funciones. 

Desde  el  punto  de  vista  económico    los  Patronos  juegan  un  papel  decisivo  con  sus 

aportaciones  económicas.  El  presupuesto  del  curso  pasado  ascendió  a  814.110,43€,        

que ha permitido que  el centro funcione con plenas garantías y se haya podido realizar 

alguna pequeña reforma de mantenimiento en las instalaciones. 

Dentro del apartado de servicios destacamos tres: el COIE,  la Biblioteca y  los Medios 

Tecnológicos. 
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En  el  caso  del  COIE  su  labor  se  ha  centrado  principalmente  en  la  información  y 

orientación académica, las jornadas de acogida de nuevos alumnos, la planificación del 

estudio  y  la  orientación  profesional  con  técnicas  de  búsqueda  de  empleo  y  salidas 

profesionales. 

La biblioteca es uno de los valores más importantes dentro del nuevo modelo de Espacio 

Europeo de Educación Superior y juega un papel relevante al disponer de recursos para 

el aprendizaje, la docencia y  la formación continua, a la vez que fomenta las relaciones 

y  la  comunicación  entre  los  usuarios.  En  el  último  curso  académico  los  datos  son 

significativos  con  el  incremento  de  nuevos  fondos  bibliográficos  fruto  de  nuevas 

adquisiciones menos  los expurgos programados (crece un 1,52%) y el aumento de  las 

reservas y el de nuevos usuarios.  

El Patronato Rector   ha realizado un esfuerzo económico abriendo  la   biblioteca en  la 

segunda quincena de Agosto para facilitar el estudio de  los alumnos del centro por la 

proximidad de los exámenes de septiembre. 

 

La incorporación de medios informáticos en la enseñanza ha favorecido notablemente 

a la modalidad a distancia. Por eso somos conscientes de que cuanto mayor sea el grado 

de tecnificación mayores facilidades tendrán los estudiantes.  

En este sentido la UNED siempre ha apoyado a los centros asociados dotándolos de los 

medios suficientes y en este pasado curso hemos recibido: un nuevo servidor, un rack, 

un switch, el equipamiento necesario para incorporar el próximo curso los nuevos carnet  

de estudiantes (impresora, web cam y tarjetas preimpresas)  y una impresora  para la 

valija virtual. 

El uso de las aulas informáticas sigue creciendo y el centro es sensible a esta situación 

por lo que sigue mejorando los medios técnicos  con la adquisición de diverso material 

informático.   
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En el apartado cultural y de extensión universitaria son muchas las actividades culturales  

que han servido para dinamizar y enriquecer la agenda cultural de la ciudad de Talavera 

de la Reina.  

Paso a enumerar las más destacadas:  

1. Acto conmemorativo 75 años ONCE y Fundación ONCE  

2. Jornadas “El Nódulo Materialista”. Homenaje al profesor Gustavo Bueno. 

3. Representación teatral “maTRIOska. Tres cuentos de Chejov”. Compañía El 

Duende . 

4. Conferencia:  “Nuevas  aportaciones  sobre  los  altares  romanos  en 

Caesaróbriga”, por Alberto Moraleda y Sergio de la Llave.  

5. Conferencia impartida por Julio Pérez del Campo y Miguel Llorente Isidro con 

motivo de la celebración del Geodía.  

6. Con motivo de los 35 años de la Constitución Española de 1978 se celebró un 

ciclo de 4 conferencias. 

7. Un ciclo de conciertos “La música en familia”  en el Claustro de Santa María 

La Mayor con 3 actuaciones:  

a. Agrupación de violines de la EMMD Eusebio Rubalcaba. Director Daniel 

Jiménez Suárez 

b. La  Filarmónica  “Salvador Ruiz de  Luna”. Directoras:  Susana Colomer  y 

Desirée Martínez 

c. La Fanfarria de Metales “Ébora”. Director: José‐Luis Morena Barba 

 

8. Se celebraron dos exposiciones: 

a. Exposición  pictórica  “Cinco  artistas  del  Grupo  El  Paso”  en  el  Centro 

Cultural Rafael Morales.  

b. Exposición itinerante “40 aniversario de la UNED”. 

Y para terminar con  las actividades culturales   recordar que se ha publicado  la    (XIII) 

revista Alcalibe en formato digital. 
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Esta memoria con los datos estadísticos está a disposición de todo el público en la página 

web del centro.  

COMPONENTES DEL PATRONATO RECTOR: 

El Patronato Rector está compuesto por: 

  6 Representantes de la Excma. Diputación Provincial 

  4 Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

  3 Representantes de la UNED 

  1 Representante de Caja Rural de Castilla‐La Mancha 

  El Director del Centro 

  El representante de los Profesores Tutores del Centro 

  El Delegado de Alumnos del Centro 

  El Representante del Personal de Administración y Servicios 

  El Interventor con voz pero sin voto 

  Asiste como Secretario del Patronato el Secretario del Centro con voz pero sin 

  voto. 
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LA	GESTIÓN	DE	LOS	RECURSOS	COMUNALES	
EN	LA	EDAD	MODERNA	Y	LA	CRISIS	DEL	SIGLO	
XVII.	EL	CASO	DE	LA	SERRANÍA:	SIERRA	DE	
SAN	VICENTE	(TOLEDO)	Y	EL	ALTO	VALLE	DEL	
TIÉTAR	(ÁVILA).	
The management  of  communal  resources  in  the modern  age  and  the  crisis  of  the 

seventeenth century. The case of the Serranía area: Sierra de San Vicente (Toledo) and 

the Alto Valle del Tiétar (Ávila). 

 

José  Luís  Buitrago  González* 

 

Resumen:  El  presente  artículo  intenta mostrar  de  forma  conjunta  el  espacio  social, 

económico y político de dos comarcas (Sierra de San Vicente‐Toledo y Valle del Tiétar‐

Ávila), actualmente en diferentes provincias y comunidades, que compartieron hasta 

épocas recientes unas mismas características agropecuarias y una gestión de recursos 

similares.  El marco  cronológico es  la  Edad Moderna, época en  la que  sus  gentes  se 

emanciparon del poder señorial, constituyeron sus  instituciones  locales y trazaron  las 

primeras redes socioeconómicas dentro y fuera de la comarca. Así, gracias a sus valles 

de complicado acceso y a la orientación agropecuaria de su economía, fue posible que 

sus  gentes  evitaran  la  crisis  agraria  de  la  Castilla  del  siglo  XVII,  pero  no  el 

desmantelamiento de la organización comunal del territorio a partir del siglo XVIII.  

 

Palabras clave: Castilla, Edad Moderna, Recursos comunales, Crisis del siglo XVII, Valle 

del Tiétar (Ávila), Sierra de San Vicente (Toledo). 

                                                       

* Investigador colaborador del proyecto Nuevas perspectivas de Historia Social en la ciudad de 
Madrid y sus áreas de influencia en la época moderna. IP.: Fernando Andrés Robres. 
Universidad Autónoma de Madrid. MINECO. 2015‐2018. HAR2014‐53298‐C2‐2‐P. 
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Abstract:  This  article  tries  to  show  the  social,  economic  and  political  space  of  two 

regions  (Sierra  de  San  Vicente  ‐  Toledo  and  Valley  of  the  Tiétar‐Ávila),  currently  in 

different provinces and communities, they shared until recent times a few agricultural 

characteristics and management of similar resources together. The time  frame  is the 

modern age, a period in which its people freed of stately power, constituted their local 

institutions and traced the first socio‐economic networks within and outside the region. 

So, thanks to their valleys and complicated access to the agricultural orientation of its 

economy,  it was  possible  that  people  avoid  the  agrarian  crisis  of  the  17th‐century 

Castile, but not the dismantling of the communal organization of the territory from the 

18th century. 

 

Keywords:  Castilla,  Modern  age,  Communal  resources,  Crisis  of  the  seventeenth 

century, Valle del Tiétar (Ávila), Sierra de San Vicente (Toledo). 
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[…] y habiéndose informado de las personas más inteligentes y curiosas de la dicha villa es la 
tierra qué tiene de muchas cosas poco, y de ninguna mucho. 

Relaciones de Felipe II1 

 

Introducción 

El  punto  de  partida  del  presente  artículo  es  un  topónimo,  Serranía,  común  en  la 

geografía castellana. Un término que engloba dos comarcas situadas actualmente en 

diferentes provincias y comunidades: Sierra de San Vicente (Toledo‐Castilla La Mancha) 

y el Alto Valle del Tiétar  (Ávila‐Castilla y León). Esta denominación no es caprichosa, 

tampoco original, solamente es un término que dejo de utilizarse, pues así aparece en 

la documentación anterior al siglo XIX, especialmente en la emanada del Santo Oficio2. 

El término dejó de aplicarse tras la división provincial de Javier de Burgos, Real Decreto 

de 30 de noviembre de 1833, que dividió el territorio en dos provincias: municipios al 

sur del río Tiétar Toledo y al norte Ávila. Aunque, en cuanto a la división eclesiástica, los 

municipios del Alto Valle del Tiétar abulense se mantuvieron adscritos a la diócesis de 

Toledo hasta mediados del siglo XX.  

Hemos optado por recuperar esta vieja definición por que pensamos, modestamente, 

que es más precisa al compartir ambas comarcas un pasado común, además es más útil 

en base a nuestra intención de aproximarnos al paisaje agrario de estas comunidades 

rurales3. Y es que, más allá de  la actual división político‐administrativa, quienes han 

                                                       

1 Relaciones de Felipe II referidas a Castillo de Bayuela. 1578. En J. L. BUITRAGO GONZÁLEZ, 
Tradición popular. Cultura material y cultura natural en la Sierra de San Vicente (Toledo), Beca 
del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, 2005. Inédito. 

2 El tribunal de Toledo se anexionó la zona del obispado de Ávila situada al sur de Gredos en 
1533 formando así entre la Sierra de San Vicente y el Alto Valle del Tiétar la denominada 
"Serranía". Véase: J. CONTRERAS y J. P. DEDIEU, "Geografía de la Inquisición española: la 
formación de los distritos, 1470‐1820", Hispania, 40 (1980), pp. 86‐87. También: J. P. DEDIEU, 
L`administration de la foi L`inquisition de Tolède (XVIe‐XVIIIe), Madrid, 1989, pp. 18‐33. En el 
proceso contra Manuel Juárez, natural y vecino de La Iglesuela (Toledo), se hace referencia a 
que el citado procesado es de "la Serranía". Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), 
Inquisición, leg. 3736, exp. 48. Alegaciones fiscales contra Manuel Juárez, 1729. 

3 Los últimos estudios de historia rural se han centrado en el paisaje agrario, la historia 
ecológica y medioambiental a partir de los patrimonios campesinos, de la cultura material, de 
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tenido  la oportunidad de conocer  la Sierra de San Vicente y el Valle del Tiétar se han 

dado  cuenta  que  ofrecen  un  similar  paisaje  natural  y  cultural,  como  lo  percibió  Pío 

Baroja, en La dama errante, al recorrer con sus fugitivos la Serranía o Camilo José Cela, 

en Judíos, moros y cristianos, quien da cuenta de la división administrativa, pero advierte 

que a los ojos del viajero no hay diferencias. 

Intentaremos aquí, en  la medida de nuestras posibilidades, aproximar el  territorio a 

estudio a  las últimas  tendencias de  la historia  rural, para esto hemos  recurrido a  los 

Archivos Municipales, los Archivos Históricos Provinciales de Toledo y Ávila, en concreto 

a los protocolos notariales, y al Catastro de la Ensenada, custodiado en microfilm en el 

Archivo Histórico Nacional. 

 

El espacio físico 

Para  componer  una  imagen  espacial  podemos  decir  que  este  territorio  forma  un 

triángulo  cuyos  ángulos  serían  los  siguientes:  al  Este  San  Martín  de  Valdeiglesias 

(Madrid), al Oeste Arenas de San Pedro (Ávila) y al Sur Talavera de la Reina (Toledo). La 

Serranía  forma  parte  de  una misma  comarca  natural  que  se  extiende  al  sur  de  la 

cordillera  de Gredos,  integrando  el  horst  de  la  Sierra  de  San  Vicente,  separado  del 

Sistema Central por  la fosa del Tiétar, encuadrada dentro de  las provincias de Ávila y 

Toledo, cuyo ecuador es trazado por dicho río desde su nacimiento en la vertiente sur‐

occidental de la provincia de Madrid hasta Cáceres, donde forma la comarca de la Vera. 

El límite sur lo delimita el río Alberche con las poblaciones toledanas situadas en su orilla 

norte. En cuanto a  la estratigrafía,  la mayor parte del espacio está formado por rocas 

                                                       

la pluriactividad o de la organización del poder por parte de las comunidades rurales. Véase: P. 
SAAVEDRA, "La historia rural ayer y hoy" en Studia Histórica. Historia Moderna, 29 (2007), pp. 
23‐45 y J. DANTE I RIU, "La diversidad agraria en la España moderna: Campo, campesinos y 
actividades productivas", en M. J. PÉREZ ÁLVAREZ y A. MARTÍN GARCÍA (eds.), Campo y 
campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, León, 2012, pp. 
153‐179.  
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plutónicas  y  metamórficas  pertenecientes  al  zócalo  de  la  Meseta,  en  su  mayoría 

granitos4. 

 

El marco jurisdiccional 

Tras  la  descripción  geográfica  nos  centramos  en  la  ocupación  del  espacio  y  su 

configuración  jurisdiccional.  Como  punto  de  partida  tomamos  la  Edad  Media, 

concretamente la época andalusí. Durante este periodo la Serranía se enclavaba dentro 

de la Marca Media (al‐Tagr al‐Awsat)5: era la barrera natural en la defensa del Valle del 

Tajo, así como la puerta de entrada al ámbito del Tiétar y la Sierra de Gredos. Todo el 

territorio estaba integrado en el alfoz de Talavera de la Reina (Tagr Talabira), defendido 

por un cordón de fortalezas‐atalaya que formaron parte de la vía que partía de Mérida 

hasta Zaragoza comunicando las marcas andalusíes6. 

Tras  la toma de Toledo por Alfonso VI (1085) el territorio se  integró en el concejo de 

Ávila7. El monarca encargó directamente a su yerno, Raimundo de Borgoña, la dirección 

de la repoblación, según el modelo concejil, que encargaba a un concejo preexistente el 

                                                       

4 P. CANTÓ, "Estudio fitosociológico y biogeográfico de la Sierra de San Vicente y tramo 
inferior del Alberche" en Lazaroa, 25 (2004), pp. 187‐249. 

5 Sobre la Marca Media y Talabira sobresalen los trabajos del profesor Sergio Martínez Lillo 
entre los que destacamos los siguientes: S. MARTÍNEZ LILLO, "Un Ribat interior en la marca 
media: el caso de Talabira" en Cuadernos de prehistoria y arqueología, 21 (1994), pp. 297‐312; 
S. MARTÍNEZ LILLO, "Talavera de la Reina en las fuentes medievales" en Cuaderna: revista de 
estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, 4 (1996), pp. 66‐74; S. MARTÍNEZ LILLO y 
L. M. SERRANO‐PIEDECASAS, "El poblamiento andalusí en Al‐Tagr Al‐Awsat (Marca Media): El 
mundo Omeya", en A. MALPICA CUELLO (coord.), Castillos y territorio en Al‐Andalus. Jornadas 
de Arqueología Medieval. Berja, 4, 5 y 6 de Octubre de 1996, Granada, 1998, pp. 71‐115; y 
también destacamos este otro trabajo de C. PACHECO JIMÉNEZ, "La fortificación en el Valle del 
Tajo y el alfoz de Talavera entre los siglos XI y XV" en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Hª. 
Medieval, 17 (2004), pp. 485‐517.  

6 V. MARTÍNEZ ENAMORADO, "Frontera de al‐Andalus. El valle del Tiétar en el contexto de 
Tagr al‐Awsat", en Lanzahita. Naturaleza, historia y tradiciones, Madrid, 2004, pp. 61‐73.  

7 J. SÁNCHEZ GIL, El señorío de Navamorcuende hasta finales del siglo XVI. Toledo, 2003, p. 53.  
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asentamiento estable de personas en el alfoz8. En paralelo a la repoblación se concedió 

por parte de Alfonso VII la autorización para el establecimiento de un monasterio en la 

Sierra  de  San  Vicente,  que  fue  erigido  entre  1156  y  11589.  Los  monjes,  agentes 

dinamizadores de la repoblación, se establecieron al nordeste de Talavera de la Reina, 

junto a una iglesia que conmemoraba a Vicente, Sabina y Cristeta, mártires talaveranos 

del siglo III. Acerca de este cenobio y de la vida de frontera en la Serranía conservamos 

un documento salido de su scriptorium, datado entre la segunda mitad del siglo XII y la 

primera  del  XIII:  el  códice  39.25,  un  martirologio  de  Usuardo  para  los  canónigos 

regulares de San Vicente que sirvió como necrológico y en el que algunas de  las citas 

reflejan el clima de inseguridad vivido en la zona hasta la batalla de las Navas de Tolosa 

(1212)10. 

Una vez superada la etapa de frontera el territorio adquirió una nueva configuración a 

instancias del concejo de Ávila, que entregó en 1276  los cotos de Navamorcuende y 

Cardiel  a Blasco Ximénez, dividiéndose en dos mayorazgos  a  su muerte en 1294: el 

primogénito,  Fernán  Blázquez,  recibió  Navamorcuende,  y  el  segundogénito,  Gil 

Blázquez, Cardiel,  junto con Castillo de Bayuela. El mismo concejo abulense otorgó al 

concejo  de  La Adrada  la Dehesa  de Avellaneda  (espacio  a  las  faldas  de  la montaña 

explotado por  las poblaciones del  Estado de  La Adrada) en 1274, privilegio que  fue 

confirmado poco más adelante por Fernando IV en 1305. La configuración final de los 

Estados de la Serranía durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna tiene origen en las 

Cortes de Madrid  (1393), que concedieron el  título de villa a  las cabezas del señorío 

(véase el listado que sigue) a iniciativa de Ruy López Dávalos11: 

                                                       

8 M. J. TORQUEMADA SÁNCHEZ, "Documentos para la historia del Valle del Tiétar: La Adrada" 
en Anuario de la Facultad de Derecho, 8 (1990), pp. 395‐422. 

9 J. P. RUBIO SADIA, Las órdenes religiosas y la introducción del rito romano en Toledo, Toledo, 
2004, p. 100.  

10 J. P. RUBIO SADIA, Las órdenes religiosas […], op. cit., pp. 101‐102. 

11 J. A. CHAVARRIA VARGAS y J. M. GONZÁLEZ MUÑOZ, Villas y villazgos en el Valle del Tiétar 
abulense. Siglos XIV‐XVIII, Madrid, 2000. 
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Estado de La Adrada: La Iglesuela, Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Piedralaves y Sotillo de 

la Adrada. Extensión: 301 Km2. 

Estado  de  Navamorcuende:  Almendral  de  la  Cañada,  Buenaventura,  Cardiel  de  los 

Montes, Sartajada, Sotillo de las Palomas y San Román de los Montes. Extensión: 242 

Km2. 

Estado  de  Mombeltrán:  Lanzahita,  Las  Torres  (actualmente  despoblado),  Mijares, 

Gavilanes,  Pedro  Bernardo,  Cuevas,  Santa  Cruz,  Villarejo,  San  Esteban,  Serranillos, 

Higuera y Arroyo Castaño. Extensión: 377 Km2. 

 

Estado  de  Castillo  de  Bayuela:  Hinojosa  de  San  Vicente,  El  Real  de  San  Vicente, 

Garciotum, Nuño Gómez y Marrupe. Extensión: 172 Km2. 

 

 

 

        

 

Mapa.  

División  jurisdiccional  de  la  Serranía.  Elaboración  propia  a  partir  de  los  términos 

municipales actuales. 

21



 

 

A partir del siglo XVI, y hasta que consiguieron su emancipación señorial,  la práctica 

totalidad de las localidades de la Serranía se constituyeron en comunidades de Villa y 

Tierra12. Dichas comunidades presentaban en las villas cabeceras, a grandes rasgos y con 

sus peculiaridades, las siguientes autoridades y oficiales: dos alcaldes y dos regidores, 

uno de cada de los hijosdalgos y otro de los buenos hombres, reunidos bajo la presencia 

del corregidor, nombrado por el noble, siguiendo el modelo del regimiento cerrado13; 

los oficiales eran a su vez nombrados por alcaldes y regidores: un escribano encargado 

de dar fe en  los acuerdos del concejo, un mayordomo elegido entre  los vecinos para 

cobrar las rentas y pagar los gastos, los fieles de abastos, quienes custodiaban los pesos 

y medidas,  los veedores, que velaban por el buen hacer de  los oficios, y un guardián 

mayor  y  cuatro menores para hacer  cumplir  la  ley en  la  villa  y  su  término. Aunque 

básicamente el principal trabajo de los concejos, antes y después de su emancipación 

señorial, era la administración de los bienes comunes, sobre todo el arrendamiento de 

las  dehesas,  pero  también  el  abastecimiento  de  productos  esenciales  alquilando  el 

monopolio de servicios como la carnicería o la taberna14. 

 

La  documentación  sobresale  desde mediados  del  siglo  XVII, momento  en  el  que  se 

perciben  las  tensiones  entre  las  poblaciones  y  las  diferentes  villas  cabeceras  que 

derivaron  hacia  la  emancipación  tras  la  compra  de  los  títulos  de  villazgo  por  los 

                                                       

12 G. MARTÍN GARCÍA, "El gobierno de las comunidades de Villa y Tierra en la Edad Moderna. 
El ejemplo de la Villa y Tierra de Mombeltrán" en Trasierra II, 6 (2007), pp. 227‐234. 

13 Una forma de gobierno que ha sido ampliamente estudiada. Véase como ejemplo el caso de 
Talavera de la Reina: A. LOZANO CASTELLANOS, "Gestión de los recursos municipales en 
Talavera de la Reina a mediados del siglo XV" en Vínculos de Historia, 1 (2012), pp. 165‐185. 

14 Los protocolos notariales guardan un sistemático registro de todos los arrendamientos del 
concejo que eran, en la mayoría de los casos, de alquiler anual desde el día de Pascua de 
Resurrección. Sirvan como referencia los siguientes documentos: Archivo Histórico Provincial 
de Toledo (en adelante AHPT), La Iglesuela, P‐13946. Firma de las condiciones del abasto de la 
carnicería pública. 1693. Archivo Histórico Provincial de Ávila, (en adelante AHPÁ), La Adrada, 
leg. 5494. Arrendamiento del pasto de la Dehesa de las Ojuelas. 1713. AHPT, La Iglesuela, P‐
13953. Condiciones del abasto de la taberna. 1732. AHPT, La Iglesuela, P‐13953. 
Arrendamiento del pasto de la Dehesa del Soto. Arrendamiento del fruto de la bellota. 
Condiciones del abasto de la carnicería. 1735. 
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municipios. Existió, en paralelo, una desmesurada presión señorial sobre estos lugares, 

pero  las  emergentes  aldeas no  aceptaron  su dependencia  jurisdiccional  y  el  control 

ajeno  sobre  propios  y  comunes.  Las  cartas  de  villazgo  del  Estado  de  La  Adrada  se 

otorgaron bajo el reinado de Felipe IV (1621‐1665), en un contexto de dificultades para 

la Hacienda Real. Los Privilegios de villazgo supusieron la ruptura, mediante compra, de 

la dependencia  jurídica y económica de  la villa cabecera, así  las nuevas comunidades 

nombraron alcaldes propios y administraron los baldíos, bienes de propios y comunes, 

además de acotar el término municipal con una clara  intención de hacer  frente a  los 

gastos que les iban surgiendo. La independencia se representó con la colocación de la 

horca  y  demás  insignias  jurisdiccionales.  En  cuanto  a  las  poblaciones  del  Estado  de 

Mombeltran, perteneciente al duque de Alburquerque, obtuvieron la emancipación en 

167915.  

Los pleitos  para  conseguir  la  independencia de  estas  localidades  se  centraron  en  la 

propiedad del  terrazgo, conseguido gracias a un  importante esfuerzo económico del 

vecindario. Poco después se configuraron diferentes terrenos comunales sin diferenciar 

con  nitidez  los  límites  de  cada  villa,  por  lo  que  entre  los  lugares  compartieron  la 

titularidad, uso y disfrute de dichas tierras16. 

 

El espacio económico: actividades agropecuarias 

Antes de tratar las actividades agropecuarias creemos importante señalar que el paisaje 

de estos valles estaba formado mayoritariamente por pinos, la especie más abundante, 

                                                       

15 Véase J. M. GONZÁLEZ MUÑOZ, "La Iglesuela en el contexto histórico de los siglos XIV‐XVIII 
en la Tierra de La Adrada (Ávila/Toledo)", en J. L. BUITRAGO GONZÁLEZ, Alto y periquete. Los 
procesos inquisitoriales de La Iglesuela (Toledo). Siglos XVI‐XVIII, Talavera de la Reina, 2004, 
pp. 8‐16; J. L. BUITRAGO GONZÁLEZ, "Sobre la historia de La Iglesuela" en Aguasal, 29 (2003), 
pp. 22‐23. La posesión señorial y posterior emancipación en la Sierra de San Vicente es tratada 
en las siguientes obras: J. SÁNCHEZ GIL, El señorío de Navamorcuende […], op. cit.; F. JIMÉNEZ 
DE GREGORIO, Comarca de la Sierra de San Vicente, Toledo, 1991. 

16 A mediados del siglo XVIII aun no estaban definidos los límites de los términos municipales 
y así lo manifiestan en las respuestas al Catastro de Ensenada: Archivo Municipal de Castillo de 
Bayuela (en adelante AMCB), caja 101. Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuesta 
general número 23, 1753.  
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en expansión desde el siglo XV, pero que en el siglo XVIII aún no había superado a los 

robles y encinas que poblaban los fondos de los valles. Una descripción detallada de la 

riqueza forestal la encontramos en el Libro de Montería de Alfonso XI donde aparecen 

con frecuencia nombres como "quexigal",  "robredoso" o  "enzja fermosa"17 que se han 

mantenido  hasta  la  actualidad.  Podemos  afirmar,  por  tanto,  que  la  vegetación  era 

diferente  a  la  actual,  formando  lo  que  se  ha  dado  a  conocer  como    "un  bosque 

emblemático bajomedieval"18. 

Ahora si, virando hacia  lo económico, en  la más  temprana documentación municipal 

percibimos ya las constantes de la que iba a ser durante siglos la actividad característica 

del espacio físico de la Serranía: la modificación del medio natural para su uso agrario y 

pecuario, en paralelo a la creación de adehesamientos y su roturación. El reflejo de estas 

actividades se plasma en  las disposiciones que  los pueblos elaboran a partir del siglo 

XVII,  organizando  las  actividades  económicas  de  la  comunidad  para  equilibrar  el 

pastoreo con el consumo del cereal, básico para el hombre y para el ganado19. 

Hasta el siglo XVII el paisaje de la Serranía fue así un paisaje abierto, sin delimitación, 

condicionado  por  la  falta  de  límites  entre  localidades  que  habían  pertenecido  a 

diferentes estados. Desde esa fecha se dispusieron límites para la propiedad, e incluso 

se delimitaron las tierras dedicadas a labor y a pastoreo20. Aunque fue en el siglo XVIII 

cuando se realizó la autentica delimitación, auspiciada por ordenanzas reales, tras ser 

recibidas disposiciones para la plantación de viñas y especimenes de árboles exógenos: 

castaños, moreras y olivos, que serían de capital importancia para la posterior economía 

                                                       

17 J. A. CHAVARRIA VARGAS, Toponimia del Alto Tiétar (Ávila‐Toledo) en el libro de la montería 
de Alfonso XI, Madrid, 1999. 

18 E. MARTÍNEZ RUIZ, "El bosque del Valle del Tiétar en la Historia. Un bosque emblemático 
bajomedieval" en  Trasierra, 3 (1998), pp. 9‐30. 

19 Esta regulación estaba fijada por las festividades cristianas, por ejemplo en Almendral de la 
Cañada permitían, tras la festividad de la Virgen de Agosto, que los ganados entrasen al 
rastrojo en los campos de labor. Archivo Municipal de Almendral de la Cañada (en adelante 
AMAC), caja 220. Cuentas de propios. 1679. 

20 Archivo Municipal de La Iglesuela (en adelante AMI), leg. 180, exp. 18. Cotos invernales, 
1620; leg. 180, exp. 19. Cotos veraniegos, 1623. 
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serrana21. Podemos afirmar, desde entonces, que el espacio dejó de ser abierto para 

configurar otro nuevo, apareciendo los cercados en prados, huertas y olivares. El interés 

fisiocrático se plasmó más allá de la introducción de nuevas especies, se aprobaron toda 

una serie de disposiciones a favor de la conservación y aumento de  bosques y plantíos, 

cuyos efectos llegaron a la Serranía: es muestra una cédula fechada a 3 de mayo de 1716 

que obligaba a las justicias a plantar castaños, nogales, chopos, fresnos, sauces, álamos 

y otros árboles en las riberas y parajes frescos y húmedos22. La plantación fue llevada a 

cabo sin control, como más adelante se expresa en el Catastro de Ensenada (1751): "que 

el  plantío  de  los  dichos  árboles  está  hecho  sin  regla  alguna,  y  las  encinas  según  y 

conforme naturaleza"23. 

Una política aún más activa de plantación de árboles, concretamente moreras, derivó 

de la creación en 1748 de la Real Fábrica de Sedas de Talavera de la Reina24 y su aneja 

en Cervera de los Montes, contabilizándose en Castillo de Bayuela, a la altura de 1758, 

1241 morales y 202 moreras25, siempre plantadas cerca de los núcleos de población y 

en la práctica totalidad de los pueblos26. La Real Fábrica fue crucial para la economía de 

la zona, cuyos habitantes intentaron en ocasiones sacar mejor partido del cultivo de la 

seda por el procedimiento de empapar los capullos en agua para acrecentar su peso, lo 

                                                       

21 Archivo Municipal de Hinojosa de San Vicente (en adelante AMH), sig. 117. Real cédula de 
Carlos III. Cerrar y cercar huertos y viñas, 1788. 

22 F. GARCÍA MARTÍN, "El medio natural en la provincia de Toledo" en Actas del congreso 
sobre la naturaleza en la provincia de Toledo. Vol. I. Toledo, 2003, pp. 295‐326. 

23 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 3, libro 4, f. 647, La Iglesuela (Toledo). 

24 Según los encuestados para las descripciones del cardenal Lorenzana, la Real Fábrica de 
Talavera de la Reina, fundada por Fernando VI, estaba situada en el distrito de la Parroquia de 
San Andrés. A la altura de las averiguaciones (18 de mayo de 1782) se regulaba el número de 
personas ocupadas en diferentes actividades en cerca de 4000: J. PORRES DE MATEO, H. 
RODRÍGUEZ DE GRACIA y R. SÁNCHEZ ONZÁLEZ, Descripciones del Cardenal Lorenzana, Toledo, 
1986, pp. 563‐564. 

25 AMCB, caja 101. Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuesta número 11, 1753. 

26 Archivo Municipal de Sartajada (en adelante AMS), libro 5. Censo del Marqués de la 
Ensenada. 1751. Respuesta número 4, 1751. 
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que dio lugar a una regulación al respecto por parte del intendente27. Otro cultivo que 

se extendió en  la zona fue el viñedo, también en el siglo XVIII, plantando  las viñas en 

lugares próximos a los núcleos urbanos, como se manifiesta en el catastro de Ensenada: 

"Viñas puestas a manta […] una peonada de viña igual a cien cepas y ocho peonadas a 

una fanega"28. 

Entre  los  cultivos  no  destinados  a  la  alimentación  se  encontraba  también  el  lino, 

fundamental  para  las  gentes  de  la  Serranía,  destinado  a  la  elaboración  de  tejidos, 

además era una especie que ayudaba a la rotación de cultivos en las mejores tierras29. 

La linaza o lino se cultivaba  "para alivio de sus inferidas casas y familias a que les obliga 

su pobreza notoria"30, con una clara orientación hacia la autosuficiencia, no al mercado. 

Los suelos de la Serranía, arcillosos y moderadamente fértiles, eran idóneos para este 

cultivo, que se encontraba en la práctica totalidad de las poblaciones, localizándose en 

lugares próximos a corrientes de agua: "linares de regadío en la garganta de Torinas"31. 

Hemos  podido  constatar  la  presencia  del  lino  en  el  Setecientos  en  las  siguientes 

                                                       

27 Archivo Municipal de Marrupe (en adelante AMM), caja 2. Manifestando la experiencia 
algunos perjuicios de consideración que ocasionan a esta Rª. Fábrica el descuido, la ignorancia 
y la codicia con que muchos sujetos suelen criar el gusano de seda, 1790. 

28 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 1, libro 2, f. 373. Buenaventura (Toledo). 

29 Es bien conocida la importancia del lino para la rotación de cultivos en numerosas regiones, 
especialmente en el sudoeste de Galicia y hasta Cantabria. Véase J. DANTE I RIU, La diversidad 
agraria […], op. cit., pp. 153‐179. 

30 AMM, caja 1. Sobre la averiguación del modo de criar Lino y Cáñamo, Operaciones para su 
Cultura y maniobras, Tejidos, sus Diferencias y Clases de sus Precios y de los operarios que se 
destinan en estos asuntos, obrados en virtud del Orden de la Junta General De Comercio, 
1764. 

31 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 5, libro 8, f. 305. Sartajada (Toledo). 
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localidades:  La  Iglesuela32,  Almendral  de  la  Cañada33, Navamorcuende34,  Castillo  de 

Bayuela35, Sartajada36 y Marrupe37. 

Otro de los alivios para las arcas de las jóvenes villas serranas, y para la ocupación de sus 

gentes, fue el carboneo, posiblemente  la fuente de  ingresos más  importante para  las 

localidades, de ahí su preocupación por dotar a esta actividad de una estricta regulación, 

en relación siempre con la actividad pecuaria38. Existen desde el siglo XVI normas para 

tasar las materias que se extraían del bosque y conservar la riqueza forestal39 que servía 

para  amortiguar  el  efecto  de  la  presión  fiscal.  El  control  de  esta  actividad  era 

sistemático40, amparado en una  legislación que contemplaba duras  sanciones contra 

quien  incumplía  las  ordenanzas,  ya  que  eran  un  importante  aglutinante  de  la 

                                                       

32 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 3, libro 4, f. 647. La Iglesuela (Toledo). 

33 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 1, libro 1, f. 241. Almendral de la Cañada 
(Toledo). 

34 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 4, libro 6, f. 265. Navamorcuende (Toledo). 

35 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 137, rollo 4, libro 3614, f. 209. Castillo de Bayuela 
(Toledo). 

36 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 5, libro 8, f. 305. Sartajada (Toledo). 

37 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 137, rollo 9, libro 618, f. 831. Marrupe (Toledo). 

38 J. L. BUITRAGO GONZÁLEZ, "El carboneo en la Sierra de San Vicente (Toledo) " en Dando 
forma para formar parte, Toledo, 2006, pp. 107‐113. 

39 AMI, leg. 115. 9. Ordenanzas sobre el aprovechamiento de los montes y de la bellota, dadas 
por Felipe II a todos los lugares del Estado de La Adrada, 1576. Muy ligado a las ordenanzas se 
establecía el sistema de alquiler de tierras que estaba medido por el fruto y no por la 
superficie. Archivo Municipal de Sotillo de las Palomas (en adelante AMSP), caja 141. 
Expediente de disfrute y aprovechamiento de bienes, 1730. 

40 AMM, caja 29. Expediente de Arrendamiento de bienes. Contratación sobre el fruto de la 
bellota del monte municipal, 1674‐1896. 
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colectividad41, por lo que se puede deducir que la conflictividad era frecuente42, sobre 

todo en relación a los recursos forestales. 

El carboneo estaba estrechamente relacionado con otras actividades, todas en simbiosis 

en el ecosistema de  los valles y  sierras. Entre  las más  importantes  se encontraba  la 

limpieza de los montes que conducía paralelamente a  la roturación de tierras para su 

cultivo o a su adehesamiento para la actividad ganadera, todo ello condicionado por la 

escasez  de  tierras  de  cultivo  pues  la  mayoría  eran  de  "pasto  y  bellota".  Así,  la 

documentación más  antigua  sobre  esta  tríada  serrana  (carbón‐cereal‐ganado),  nos 

muestra  cómo  se  relacionaban en un primer momento el  ramoneo  con  la  actividad 

pecuaria y desde cuándo se realizaba el carboneo, ambas desde finales del siglo XVI, y 

como el cultivo de la tierra estaba ligado a las anteriores actividades como se manifiesta 

en  las relaciones  topográficas de Felipe  II: "[…]  tierra de mucha  leña, no  tanto como 

había, por estar en parte desmontada para sembrar"43. Gracias a esta actividad, que 

actuó de sostén algunas localidades, evitaron su despoblación:  

 

[…]  y  a  causa de  la esterilidad de  los  tiempos  se hallaban  tan  sumamente pobres  y 

necesitados  que  no  tan  solamente  no  tenían  con  qué  pagar  lo mucho  que  estaban 

debiendo a nuestra Real Hacienda de Alcabalas, Sisas y dichos Reales, ni aún con qué 

sustentarse, y las pocas tierras que tenían se habían quedado sin sembrar por no haber 

tenido grano para ello como todo era notorio, y estando la dicha villa para despoblarse 

                                                       

41 Todas las tierras de uso colectivo ofrecían amplias posibilidades de explotación ‐pastoreo 
de ganado, obtención de leña, madera y otras materias de uso cotidiano‐ por lo que eran 
esenciales en las economías agrarias de Antiguo Régimen, por ello era fundamental regular, 
perseguir y castigar los abusos sobre estos bienes colectivos. Véase O. REY CASTELAO, "La 
propiedad colectiva en la España moderna" en Studia historica. Historia moderna, 16 (1997), 
pp. 5‐16. 

42 Archivo Municipal de Cervera de los Montes (en adelante AMCM), caja 34, dig. 2. 3. 
Sentencias de penas por cortes de leña, 1732‐1750. Archivo Municipal de Navamorcuende (en 
adelante AMN), caja 152, dig. 2. 6. Denuncia y pleito contra los vecinos de Buenaventura, 
Sartajada y Sotillo de las Palomas por la corta y tala masiva de encinas y otros árboles, 1578. 

43 Relaciones de Felipe II referidas a Castillo de Bayuela. 1578. En J. L. BUITRAGO GONZÁLEZ, 
Tradición popular […], op. cit., p. 36.  
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y deseando continuar en nuestro servicio […], considerando el que tenían unos grandes 

pedazos  de montes  suyos  propios  que  por  no  [serles]  de  provecho  alguno,  habían 

acordado limpiarlos y mandarlos y su leña vender para carbón del abasto de esta nuestra 

Corte […]44. 

 

Así mismo  es  efecto  propio  de  dicho  común  la  leña  de  las  encinas  viejas  inútiles  e 

infructíferas, y lo que procede de las limpias y mondas que para mayor beneficio de los 

montes  es  preciso  hacer,  la  cual  por  no  tener  venta  en  especie  se  fabrica  carbón, 

haciéndose una fábrica, cada veinte años, de hasta doce mil arrobas […]45. 

 

Fue tan importante el carboneo, insistimos en ello, que ninguna otra actividad se reguló 

tanto,  estableciendo  disposiciones  para  la  fábrica  y  el  tránsito  de  la mercancía. Un 

ejemplo fueron las de Sartajada para el año 1784: 

 

La Villa tiene que señalar los árboles que se van a cortar y la persona que los señalará 

haciéndose responsable de este buen trabajo. 

Los carreteros y sus ganados pueden pastar en los pastos de la Villa y les deben dar las 

maderas necesarias para apañar o arreglar sus carretas. 

Por los pajares o prados que pasen los carreteros se tienen que abrir lo necesario para 

que circulen con facilidad. 

Por cada carro se han de abonar seis arrobas para el consumo de  de la Corte. 

La dicha Villa  tiene que poner  fiel de  romana para pesar  con  fidelidad  la  fábrica de 

carbón. 

                                                       

44 AMS, caja 29, leg. 4. Aprovechamiento de carboneo, 1669. 

45 AMS, caja 1, libro 5. Censo del Marqués de la Ensenada. Emolumentos del común de la Villa 
de Sartajada, 1751. 
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Por cada diez mil arrobas se han de satisfacer cien a los fabriqueros para su disfrute46. 

 

Tras tratar sobre las "industrias del carbón" llega el momento de dedicar nuestro espacio 

al canal que puso en relación al hombre con el medio natural: la ganadería. Al investigar 

sobre la cabaña ganadera en la Serranía observamos que la documentación la presenta 

siempre en relación con los usos de la tierra, sin cuantificar las cabezas de ganado, pues 

no aparecen censos hasta el siglo XIX, aunque puede deducirse que la ganadería ovina, 

caprina y porcina tendría una mayor importancia y en menor medida la bovina (utilizada 

hasta fechas relativamente recientes, siglo XIX, esencialmente como "animales de tiro"47 

y en la roturación de nuevas tierras). Sin embargo los archivos municipales si recogen 

las tensiones entre agricultores y ganaderos no locales, concretamente los vinculados a 

la Mesta, pues la cañada Real Leonesa Oriental atravesaba las poblaciones serranas de 

Santa maría del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Almendral de la Cañada, Navamorcuende y 

Sotillo de las Palomas. Los enfrentamientos derivaron en denuncias de los agricultores 

hacia los pastores trashumantes "por comerse las sembraduras a su paso"48. Pensamos, 

por  tanto,  que  el  pastoreo  hay  que  encuadrarlo  dentro  de  la  ganadería  estante, 

concentrado en una zona serrana de clima no excesivamente riguroso, que permite un 

aprovechamiento ininterrumpido de sus montes, dehesas y pastizales, aunque por sus 

tierras circulen ganados trashumantes o transterminantes49, con un control sobre  los 

ganaderos y sus productos documentado desde el siglo XVI50. Por último, también desde 

                                                       

46 AMS, caja 29, leg 4. Aprovechamiento de carboneo, 1784. 

47 La cantidad de carros y bueyes de algunas localidades tubo que ser bastante significativa 
como muestra el interés  de los funcionarios reales en el siguiente documento: AHPT, La 
Iglesuela, sig. P‐13954. Obligación remitida a La Iglesuela para que aporte carros y bueyes para 
la construcción del nuevo Palacio Real de Su Majestad. 1741. 

48 AMCM, caja 34, dig. 2. 3. Sentencias ejecutorias. Pleitos entre el Concejo de la Mesta y la 
Villa de Cardiel de los Montes. 1589‐1606. 

49 Hasta Sotillo de las Palomas llegaban ganaderos de Hinojosa de San Vicente y La Iglesuela 
para aprovecharse del fruto de las dehesas. AMSP, caja 141. Expediente de disfrute y 
aprovechamiento de bienes. 1730. 

50 AMI, leg. 50. 19. Ordenanzas sobre queso y lanas. 1548. 
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el siglo XVIII, se muestra como una actividad importante la apicultura, destinada no sólo 

al consumo familiar, sino también al comercio comarcal. Aparece en el pago del diezmo 

a las iglesias de la Serranía, como recoge el Catastro de Ensenada51, en particular en las 

localidades  de  Almendral  de  la  Cañada52,  Buenaventura53,  La  Iglesuela54  y 

Navamorcuende55;  sumando  la  cantidad  de  1804  colmenas  entre  todas  para  el  año 

1751. 

Por  otro  lado,  aunque  no  ortodoxamente  dentro  de  las  actividades  agropecuarias, 

encontraríamos las actividades cinegéticas, alabadas desde la Edad media estas tierras 

como  aparece  en  el  libro  de  la montería  de Alfonso  XI56.  En  realidad  una  actividad 

secundaria, entendida como autoabastecimiento, pero desde el siglo XVII con un interés 

económico y conservacionista, apareciendo ordenanzas que la regulan, combatiendo la 

caza  furtiva  y  limitando  artefactos  o  animales  usados  para  este  fin  en  paralelo  a  la 

acotación de  los meses de veda: "[…] ni perros, ni arcabuces, al  igual que  la pesca en 

toda la veda [bajo] pena de veinte días de cárcel"57, "[…] veda general absoluta los meses 

de  marzo,  abril,  mayo  y  junio.  No  se  pueden  usar  aves  de  reclamo,  ni  perros  ni 

instrumentos"58. Más  adelante  ante  el  aumento de  las  actividades  agropecuarias  se 

recibieron  en  los  pueblos  ordenanzas  reales  para  la  caza  de  animales  tenidos  por 

"dañinos": 

                                                       

51 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 137, rollo 4, libro 3614, f. 209. Castillo de Bayuela 
(Toledo). 

52 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 1, libro 1, f. 241. Almendral de la Cañada 
(Toledo). 

53 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 1, libro 2, f. 373. Buenaventura (Toledo). 

54 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 3, libro 4, f. 647. La Iglesuela (Toledo). 

55 AHN, Catastro de Ensenada, edit. 119, rollo 4, libro 6, f. 265. Navamorcuende (Toledo). 

56 J. A. CHAVARRIA VARGAS, Toponimia del Alto Tiétar (Ávila‐Toledo) en el libro de la montería 
de Alfonso XI, Madrid, 1999. 

57 AMI, leg. 50. 17. Meses vedados de caza y pesca. 1665. 

58 AMHS, caja 29, leg. 5. Autos sobre veda de caza y pesca. 1764‐1769. 
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Se harán  todos  los  años dos batidas o monterías, una en el mes de enero  y otra  a 

mediados de septiembre. Al cargo de estas batidas  la munición y un refresco de pan, 

queso y vino. Los ganaderos pagarán la parte de recargo que les corresponda. Se harán 

vender las pieles e irán a beneficio de los pueblos. Fuera de las batidas se gratificará la 

caza:  cuatro ducados por  cada  lobo, doce  si  fuera  cogida  con  cama  y dos por  cada 

lobezno, diez por cada zorro o zorra y cuatro por cada una de las crías59. 

 

El espacio económico: las industrias de transformación 

A  las actividades relacionadas con  la  industria y el comercio dedicamos este punto, a 

estas ocupaciones se dedicaba la "población rural no agrícola". Dentro de las industrias 

de transformación merece especial atención la del cuero, ligada a la importante cabaña 

pecuaria  y  que  contaba  con  explotaciones  en  numerosas  localidades,  suministraba 

productos  de  necesidad  general  como  el  calzado,  pero  también  otros  auxiliares  de 

labores  mercantiles  y  artesanales,  así  como  para  el  utillaje  agropecuario.  Existen 

concesiones para el cultivo del "zumaque", Rhus coriaria, desde el siglo XV para curtir 

pieles. Además existen ordenanzas para regular el abuso que los vecinos cometían en la 

obtención  de  las  cortezas  que  luego  se  utilizaban  como  sustancias  curtientes, 

fundamentalmente de árboles pertenecientes al género quercus, muy comunes en  la 

vegetación de bosque mediterráneo de nuestra zona60. La importancia de esta industria, 

y de los gremios de curtidores y zapateros, se refleja en la participación de sus miembros 

                                                       

59 AMCB, caja 292, leg. 38. Reglamento aprobado y mandado por  S. M. para matar y extinguir 
los lobos, zorros y otros animales dañosos. Carlos III. Dado en El Pardo el 27 de enero de 1788. 
Copia remitida a la Villa de Castillo de Bayuela el 27 de marzo de 1788. 

60 Nos ha llamado poderosamente la atención que en la documentación de los archivos 
municipales no hay referencias a la explotación de alcornoques, en contraposición al carbón, 
pensamos por tanto que dichos árboles se encontraban en propiedades no comunales y en 
consecuencia su explotación se realizaba de forma directa por los propietarios o por contrato 
privado, en la mayoría de los casos verbal. Hoy en día podemos observar en el paisaje que 
estos árboles se encuentran dispuestos como límites en los cercados de algunas poblaciones 
serranas. 

32



 

 

en las tradicionales fiestas de las Mondas, dedicadas a la Virgen del Prado, en las que 

sufragaban el llamado toro de la zapatería, según recogen las Ordenanzas de Talavera 

de la Reina de 151561. Así las "tenerías" llegaron a ser importantes en localidades como 

La Iglesuela, desde donde los hermanos Juárez, unos conocidos e importantes curtidores 

de la primera mitad del siglo XVIII, se desplazaban a otras localidades de la Serranía para 

comprar  las pieles de  los "obligados de  las carnicerías" o bien de  los particulares que 

recurrían a ellos para curtir o vender sus pieles a los siguientes precios: cuero de vaca 

cuatro ducados, pieles de macho cabrío añejo siete reales, y por las de cabras y primales 

tres62. 

Dentro de las industrias nos parece necesario marcar la existencia de molinos de papel, 

manejados  por  labradores  en  épocas  de  aguas  abundantes,  invierno  y  primavera, 

alternando dicha actividad con otras labores. El inicio de esta industria data de finales 

del siglo XVII63 y a comienzos del siglo XVIII se contabilizaban ocho molinos de este tipo 

en La Adrada: entre los que se encontraban el de Diego Ramírez de Loaysa quien obtuvo 

en 1714 una licencia para esta explotación64 y el de Antonio Juárez65. Fabricaban papel 

de muy baja calidad, de estraza, sólo válido para imprimir la Bula de Santa Cruzada. La 

producción era enviada a la imprenta del convento de San Pedro Mártir de Toledo tras 

                                                       

61 C. PACHECO JIMÉNEZ, "La industria del cuero en Talavera de la Reina (ss. XVI‐XVII). Las 
ordenanzas de zapateros y curtidores de 1600" en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, 12 
(1999), pp. 199‐221. 

62 AHPT, La Iglesuela, sig. P‐13952, ff. 17‐18, 1725. 

63 En 1696 Antonio Juárez otorgó un poder a José Ramírez para que tratara con el 
administrador de la Santa Bula de Cruzada, a fin de que se le concediera la fabricación del 
papel a su molino de La Adrada. AHPÁ, La Adrada, leg. 5490, f. 46, 1696. 

64 M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Los molinos de papel de la Villa de la Adrada (Ávila), Madrid, 
2002, pp. 21‐35. 

65 Muchos años después, a la altura de 1805, aparece de nuevo el apellido Juárez vinculado a 
oficios eclesiásticos y a La Adrada. Concretamente encontramos a un tal Pedro Juárez como 
"presbítero beneficiado" y administrador de los molinos que poseía el monasterio de El 
Escorial en esta villa: véase B. MEDIAVILLA MARTÍN, Inventario de documentos sobre el Real 
Monasterio de El Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca (1631‐1882), El Escorial, 
2005, pp. 360‐361. 
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negociar el precio con los molineros un monje residente en la citada villa66, miembro de 

la comunidad de El Escorial, ya que entrado el siglo XIX  la práctica totalidad de estos 

molinos pertenecían a dicho monasterio. 

Otros molinos,  los harineros y de aceite o prensas, se generalizaron a partir del siglo 

XVIII  en  todas  las  localidades,  muy  relacionados  con  la  pérdida  de  los  espacios 

comunales, el cambio de la propiedad y el sistema agrícola multifundista. Aspectos que 

intentaremos explicar a continuación. 

 

6. Algunas conclusiones y trabajo en potencia 

Aún, después del recorrido que hemos realizado a través del pasado de la Serranía y sus 

gentes, pensamos que hemos dejado sin tratar aspectos notables, conscientes de que 

aquí  no  podíamos  abarcar  toda  la  documentación  existente,  como  consecuencia 

creemos que este artículo muestra una serie de "notas importantes", no la totalidad.  

En primer  lugar, dentro de estas conclusiones, nos parece  importante señalar que  la 

aparente crisis agraria del siglo XVII en Castilla, asociada a un retroceso en  las tierras 

comunales, parece no haber salpicado en este sentido a la Serranía ya que fue a partir 

de ese mismo siglo, concretamente a mediados, cuando se produce la generalización de 

tierras comunales en paralelo a la emancipación señorial, lo que derivó hacia un modelo 

agroganadero  basado  en  la  diversificación  de  productos  y  el  acceso  a  los  bienes 

comunales cuya columna vertebral fue lo que hemos denominado triada serrana. Esto 

último pudo hacer que el impacto de cualquier daño asociado a una crisis o retroceso 

fuera menor o tal vez inexistente. Por tanto entendemos que esta zona se escapa de las 

síntesis generales, que diferencian el interior de la periferia española, y entraría dentro 

de lo que últimamente se define como "interior del interior"67. 

                                                       

66 M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Los molinos de papel […], op. cit., pp. 21‐35. 

67 Véase J. DANTE I RIU, La diversidad agraria […], op. cit., pp. 153‐179. 
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Así,  el  difícil  acceso  y  el  aislamiento  hizo  que  durante  los  siglos  XVI,  XVII  y  XVIII  la 

economía de  la Serranía se basara en  la supervivencia en un medio donde  los bienes 

eran  limitados, fruto de un sistema agrícola multifundista o de montaña, orientado al 

autoabastecimiento68  y  al  consumo  local  o,  a  como mucho,  comarcal.  En  suma,  un 

escenario  rural  dominado  por  los  campesinos  y  regulado  por  ellos  mismos, 

obsesionados  sobre  todo  por  el  control  forestal,  regular  el  alimento  animal  y 

especialmente en evitar  incendios, conscientes de  la  importancia para sus vidas de  la 

riqueza forestal. Todo esto hasta el siglo XVIII, cuando los cercamientos se imponen a 

costa de las tierras comunales, seguido de la introducción de nuevos usos del suelo que 

dibujaron un paisaje que perdura hasta la actualidad. Este paso de la propiedad colectiva 

a la privada o familiar esta pendiente de analizar, falta aquí profundizar en el sistema de 

partición hereditario en los protocolos notariales; a lo que solo añadiremos que el siglo 

XVIII presenta más registros de propiedad que todo el periodo anterior. 

También  es  significativo  que  a  partir  del  setecientos  se  produzca  una  cierta 

"desregulación" con respecto a las relaciones entre el hombre y el medio que lo rodea, 

esto es, la privatización ‐a través de los cercamientos‐ condujo a la "liberación" en las 

formas de explotación, lo que trajo consigo importantes consecuencias, por ejemplo: se 

desechan ordenanzas como las primeras leyes en la zona que trataron sobre el vínculo 

entre el hombre y la naturaleza: las Ordenanzas de 1501 de La Adrada, vinculantes para 

todos los pueblos de su Estado y que prestaban una especial atención a la  explotación 

forestal multando a quien "llevare consigo  lumbre eslabón, pedernal e yesca" de San 

Juan a San Miguel y castigaban con 600 maravedíes al causante de un incendio, además 

de ser entregado a la Santa Hermandad para su juicio y sentencia69. En esta misma línea 

las  Ordenanzas  de  1613  de Mombeltran  no  permitían  entrar  a  los  ganados  en  las 

dehesas quemadas durante  cuatro  años  con  una  clara  intención de  regenerar  estas 

                                                       

68 Dicho aislamiento, en paralelo a lo limitado de sus bienes, generalizó entre sus gentes una 
"economía de acopio", que abarcaba tanto la compra de víveres como la elaboración de 
conservas y bebidas para su almacenamiento. 

69 A. BARRIOS GARCÍA, F. LUÍS CORRAL y E. RIAÑO PÉREZ, Documentación medieval de los 
Archivos Municipales de La Adrada, Candelada, Higuera de las Dueñas y Sotillo de la Adrada, 
Ávila, 1993. 
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zonas70. En adelante la falta de regulación, particularmente en referencia a los incendios 

forestal, traerá graves consecuencias a partir del siglo XIX. 

También, como consecuencia directa de la privatización y el cercamiento, se produjo un 

cambio en  los usos del suelo, con  la consiguiente pérdida de  importancia de  la triada 

serrana, abriéndose paso en la economía de los pueblos el policultivo ‐que en adelante 

serviría  para  el  autoabastecimiento  y  subsistencia  de  las  familias‐  en  base  a  la 

micropropiedad del terreno, quedando como netamente comunal los baldíos, el ejido y 

las eras. Esto trajo consigo un nuevo paisaje, modificado por el hombre, de terrazas o 

bancales  donde  cualquier  pequeño  espacio  era  aprovechado  para  el  cultivo, 

generalizándose las caballerías como animales de tiro, donde las quebradas tierras no 

podían ser roturadas más que por este tipo de fuerza de sangre71.  

Hasta  aquí  nuestra  modesta  aportación  al  estudio  y  conocimiento  de  la  Serranía, 

esperamos, sinceramente, que sea útil para futuras investigaciones. 

   

                                                       

70 C. L. LÓPEZ, Documentación medieval del Archivo Municipal de Mombeltrán, Ávila, 1996. 

71 Véase I. CARDIÑANOS BARDECI, "Sobre los montes del Tiétar en el siglo XVIII: problemas y 
aprovechamiento" en Trasierra. IIª Época, 8 (2009), pp. 69‐85. 
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EXPRESION”.	PONENCIA:	La	libertad	de	
expresión	como	idea	fuerza	de	las	sociedades	
democráticas	de	nuestro	presente.	
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Licenciado  en  filosofía  por   la  Universidad  de  Deusto,  doctor en  filosofía  por   la  

Universidad  de  Oviedo. 

 

Resumen:  El presente artículo representa un análisis filosófico de la idea de “libertad 

de expresión” en  tanto que esta constituye una de  las nociones más pregnantes del 

repertorio  ideológico  de  las  sociedades  democráticas  del  presente.  Para  ello,  y 

procediendo  desde  las  premisas  del materialismo  filosófico  de  Gustavo  Bueno,  se 

propone  un  diagnóstico  de  dicha  idea  en  calidad  de  “idea  fuerza”.  El  autor  ofrece 

además un análisis de  la  fisionomía  filosófica de  tal noción concluyendo que esta en 

realidad resultaría tributaria de una metafísica monadológica de signo idealista que se 

tratará  de  rectificar  desde    una  conceptualización materialista  de  los  conceptos  de 

libertad y de causalidad. 

 

Palabras clave:  libertad, libertad de expresión, causalidad, materialismo, formalismo, 

monadología. 

 

Abstract: This paper  carries out a philosophical analysis of  the  idea of  “freespeech” 

considered as one of the most  influential notions of the democratical societies of our 

days. To this end, and proceeding from the standpoint of the Philosophical Materialism 

of Gustavo Bueno, the author establishes a diagnosis of such idea as a “force idea”. The 

paper also offers a philosophical characterization of the concept to conclude that it is in 

relevant debt with a monadological sort of metaphysics . Lastly, the author displays a 

materialist   account of the notions of freedom and causation with a view on showing 

that  the  idealist  character  of  the  notion  of  freespeech    is  flawed  and  in  need  of 

impugnation.  
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Introducción: sobre la idea de “libertad de expresión” y sobre la idea de “idea fuerza”. 

El  sintagma  “libertad de  expresión” o muchos de  sus  equivalentes en otras  lenguas 

(freespeech por ejemplo, pero también Liberté de Expression o Meinungfreiheit, entre 

otras)  constituye  sin  duda  alguna  uno  de  los  rótulos más  poderosos  y  cargados  de 

prestigio de entre los que circulan en el ambiente ideológico de las sociedades políticas 

que  aquí  reconoceremos  como  “democracias  homologadas”.  Ciertamente,  se 

sobreentenderá  en  muchas  ocasiones  que  al  margen  de  la  dicha  libertad,  cuyos 

contenidos en todo caso se darán por supuesto de un modo enteramente indefinido, la 

propia  estructura  democrática  de  la  sociedad  política  de  referencia  quedará 

comprometida,  aquejada  diríamos  de  un  profundo  décifit  que,  al  límite,  llegará  a 

descalificar dicha estructura  como  “no democrática”,  como  “totalitaria” y aun  como 

“barbárica” o “prepolítica”. 

 

Así por ejemplo, en España este sintagma habría quedado sancionado de la manera más 

rotunda a través de su consagración jurídica en el artículo 20 de la Constitución Española 

de  1978    a  título  justamente  de  “derecho  fundamental  y  de  libertad  pública”  que 

obligase  a  reconocer  en  todos  los  españoles  el  “derecho  subjetivo”  a  “expresar 

libremente  el  pensamiento,  las  ideas  y  opiniones mediante  la  palabra,  el  escrito  o 

cualquier otro medio de difusión”. Algo, que sin embargo ya habría aparecido recogido, 

y  de  modo  mucho  más  indefinido  políticamente  por  decirlo  suavemente,  en  la 

Declaración Universal de los DDHH de 1948 ( art 6) y en la Convención Europea de DDHH 

( art 10) por mucho que tales “códigos” procedan reconociendo sin embargo, “límites” 

a tal “derecho subjetivo” – ningún derecho es absoluto según suelen decirse‐ aunque 

eso  sí,  esos  “límites”  se  hagan  consistir  en  la  restante  rapsodia  de  “derechos 

fundamentales”. Esto es, sucede como si tales  legisladores  ( de  la Nación española o 

simplemente de la Humanidad) razonasen desde el supuesto de que los códigos jurídicos 

son sistemas axiomáticos autosuficientes capaces de quedar, por así decir, sostenidos 

sobre sus propios principios ( “lo que no está en el código, no está en el mundo”).  Pero, 
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como  se  verá, este mismo  supuesto es el que  constituye una muestra de  idealismo 

político del que aquí comenzaremos por alejarnos. 

 

Tiende a  mantenerse asimismo, que la mencionada “libertad de expresión”, tanto o más 

que un “derecho democrático” entre otros, haría las veces en realidad de un elemento 

constitutivo de la forma democrática de toda sociedad política digna de tal nombre, de 

suerte que cualquier democracia que mostrase graves violaciones de tal libertad estaría 

exhibiendo  ciertamente una  “baja  calidad democrática”,   o dicho de otro modo, un 

déficit  respecto de  los estándares de una democracia plena. Así por ejemplo, parece 

presuponerlo en  todo momento  instituciones  tan prestigiosas  como  la UNESCO o  la 

Fundación para la Libertad de Expresión en multitud de documentos públicos en los que 

podemos leer cosas como las siguientes: 

 

Sabemos que  la  libertad de expresión es un elemento  crítico para  la democracia, el 

desarrollo y el diálogo – sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. 

La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. Todos 

tienen el derecho a  la  libertad de opinión y de expresión; éste    incluye el derecho a 

mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas 

a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1 

 

Y parecería ciertamente, que  la propia noción de “Libertad de expresión” comparece 

como uno de los principios ético‐políticos clave tallados por la tradición, según todas las 

apariencias arquetípicamente moderna,  que muchos han conocido como “liberal”( así 

por  ejemplo,  Quentin  Skinner  en  su  Visions  of  Politics,  o  entre  nosotros  Fernando 

                                                       

1 Oficina de la UNESCO en Montevideo: http://www.unesco.org/new/es/office‐in‐
montevideo/comunicacion‐e‐informacion/libertad‐de‐expresion/. Hemos accedido a esta 
página web con fecha del 3 de noviembre de 2014. 
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Vallespín, con su Historia de la Teoría Política) . Esto es, se diría que sin perjuicio de que 

tal  idea, entre otras,  se abre  camino en el  repertorio de nociones  talladas por  John 

Locke,  o  por Montesquieu  o  por  John  Stuart Mil2l,  nos  esforzaríamos  en  vano  por 

encontrarla en el pensamiento político de Aristóteles, o mucho menos en el de Platón, 

en su calidad de feroces impugnadores de la democracia ateniense del demo amathes 

según lo ha demostrado últimamente Luciano Canfora en su apasionante libro El mundo 

de atenas3. Y ello al menos en la medida en que parezca inexcusable , para el caso de 

Platón evitar con todo vigor interpretar in recto palabras tan irónicas  en lo tocante a la 

“libertad  de  expresión”  del  “pueblo  soberano”  como  las  siguientes  extraídas  de  un 

trámite esencial del Protágoras.: 

 

“ Yo opino , al igual que los demás helenos, que los atenienses son sabios. Y observo, 

cuando nos reunimos en asamblea, que si la ciudad necesita realizar una construcción, 

llaman  a  los  arquitectos  para  que  aconsejen  sobre  la  construcción  a  realizar.  Si  de 

construcciones  navales  se  trata,  llaman  a  los  armadores.  Y  así  en  todo  aquello  que 

                                                       

2 Nos referimos, por remitirnos a algunos de los lugares más clásicos, a contextos tales como 
puedan serlo los conformados por El ensayo sobre la tolerancia de John Locke ( más que sus 
Tratados sobre el gobierno civil), pero también por la Carta sobre la tolerancia de Voltaire, el 
Espíritu de las leyes de Montesquieu o Sobre la libertad de Stuart Mill. Así por ejemplo, 
Montesquieu en el capítulo 12 de la parte dos de  su obra fundamental, sostiene en torno al 
problema de “Las palabras indiscretas” que “El delito de lesa majestad se hace aun más 
arbitrario cuando las palabras indiscretas se convierten en su materia. Se pueden dar tantas 
interpretaciones a las palabras , hay tanta diferencia entre la indiscreción y la malicia , pero tan 
poca entre las expresiones que emplean, que la ley no puede someter las palabras a la pena 
capital , al menos que declare expresamente cuáles quedan sometidas a ella.” ( cfr, El Espíritu 
de las leyes, Alianza, Madrid, 2003, p252), claro que poco después, el propio Montesquieu, 
ignorando acaso la lección platónica del Crátilo sobre lo que Austin conoció como “actos 
perlocucionarios”, distingue de un modo  netamente espiritualista, “palabras y acciones”, del 
modo siguiente: “Así un hombre que va a la plaza pública a exhortar a los súbditos a una 
sublevación es reo de lesa majestad, porque las palabras van unidas a su acto y participan de 
él. No se castiga a las palabras, sino a un acto cometido y en el cual se emplean palabras; estas 
no se convierten en delito más que cuando preparan, acompañan o siguen a una acción 
criminal.” ( p. 253) 

3 Vid, Luciano Canfora, El mundo de Atenas, Anagrama, Barcelona, 2014. Para una revisión muy 
bien llevada a término por parte del investigador de la Universidad de Bari sobre las críticas a 
la democracia contenidas en la Constitución de los atenienses , con una reconstrucción muy 
fértil del trasfondo herodóteo de dichos argumentos, deben consultarse las pp 41 y ss. 
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piensan es enseñable y aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional, se 

pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace por ello 

más caso, sino que, por el contrario, se burlan de él y le abuchean, hasta que, o bien el 

tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o bien los guardianes, por orden 

de los presidentes le echan fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran a 

actuar  en  los  asuntos  que  consideran  dependientes  de  las  artes.  Pero  si  hay  que 

deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo 

aquél que toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón 

de barco, rico o pobre, noble o vulgar; y nadie  le reprocha, como en el caso anterior, 

que se ponga a dar consejos sin conocimientos y sin haber tenido maestro.” 

 

De otro modo:  lo que Platón estaría encareciendo en este  texto  , sin perjuicio de su 

ironía, precisamente es la “libertad de expresión”  propia del vulgo amathes capaz de 

“expresarse”,  en  las  condiciones  de  una  democracia  que  en  efecto  tenía mucho  de 

“teatrocracia”4, sobre la administración de la ciudad sin necesidad de “conocimientos o 

de haber tenido maestro”. 

 

Ahora  bien:  es  lo  cierto  justamente  que  en  nuestros  días, multitudes  crecientes  de 

conciudadanos    se  acogen  ,  polémica  o  pacíficamente,  al  sintagma  “Libertad  de 

expresión”,  por  ejemplo  en  sus  protestas  contra  la  ley  de  seguridad  ciudadana 

impulsada  por  el  Gobierno  de  Mariano  Rajoy  en  los  años  centrales  de  la  crisis 

económica. Y no es que quienes  impugnan esa  ley de referencia  (  la  ley mordaza)  lo 

hagan  haciendo  pie  sobre  aquellos  contenidos  expresables  que  la  tal  ley  tendería  a 

bloquear  –  puesto  que  tales  contenidos,  sean  programas  políticos  o  económicos  o 

científicos o religiosos, etc,  se dejan en la penumbra más indeterminada o simplemente 

se dan enteramente por supuestos‐ , dado que en realidad , y he aquí lo que nos parece 

más significativo, tales multitudes se oponen a la ley en nombre de la “libertad” general 

                                                       

4 Volvemos a remitir para este punto a L. Canfora, op cit, pp 94 y ss. 

41



 

 

de expresar cualesquiera contenidos. Por ello, creemos que resulta central advertir en 

este sentido que la idea misma de “Libertad de expresión” estaría operando como un 

dispositivo  ideológico  formalista  dotado  del  prestigio  suficiente  para  ecualizar  todo 

contenido posible precisamente en tanto que susceptible, se supone, de ser expresado. 

Una ecualización que representa, al mismo tiempo, el emborronamiento más enérgico 

de  los contornos propios de dichos contenidos que ahora tenderán poderosamente a 

confundirse a la manera del que no distingue ocho de ochenta. 

 

En resolución, la idea de “Libertad de expresión” se cuenta, en razón de su pregnancia 

en  lo  referente  al  repertorio  ideológico  propio  de  las  sociedades  democráticas 

avanzadas de nuestros días, entre aquel conjunto de ideas, en un número relativamente 

nutrido pero tampoco indefinidamente abundante, que el sociólogo francés del siglo XIX 

Alfredo Julio Emilio Foullié  ( cfr, La evolución de las ideas fuerza, 1890) pudo tipificar 

como “ideas fuerza”5 . El propósito que va a orientar las páginas que siguen, no consiste 

tanto por nuestra parte en pronunciarnos de un modo más o menos terminante pero 

siempre gratuito sobre la conveniencia de reconocer una tal “libertad”  o de recusarla ( 

como  si  todo  lo que nos  cupiera decir  sobre ella  , a  la manera del vasco del  chiste, 

consistiera  simplemente  en  que  no  somos  partidarios …o  que  lo  somos),  cuanto  en 

atender , por así decir, a la anatomía y a la fisiología no ya de la “libertad de expresión”, 

sino de la idea misma de “libertad de expresión”. Véamos.  

 

Fenómenos de la libertad de expresión, conceptos de la libertad de expresión e ideas de 

la libertad de expresión. 

Constataremos en primer  lugar que este repertorio  fenomenológico verdaderamente 

tan espeso concerniente a la libertad de expresión, tal y como él mismo se hace presente 

en  las circunstancias más variadas entre  las personas que   reivindican su “libertad de 

                                                       

5 Nos han servido extraordinariamente a fin de aquilatar esta noción de Idea fuerza los 
magníficos análisis que Gustavo Bueno ha venido publicando en esta misma revista a lo largo 
del año 2014 
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expresión”  (  frente  a  la  “ley mordaza”  o  frente  a  las  decisiones  ordinarias  de  los 

tribunales), los jueces que fundan sus sentencias en tal “derecho” o en sus pretendidos 

“límites”,  los  periodistas  que  afectan  ejercerla  o  la  reclaman  o  simplemente,  los 

individuos  que  se  sienten  “libres”,  no  es,  y  ello  sin  perjuicio  de  su  abigarramiento, 

suficiente  para  dar  por  sentada  una  noción  general  y  coherente  en  sí misma  de  la 

“libertad de expresión”. Esto se debe a que tales fenómenos  jurídicos, periodísticos o 

psicológicos,  se mantienen en  general en un estado directamente  impresentable de 

oscuridad y confusión, por no decir, directamente que resultan en muchos de sus tramos 

inconmensurables  entre  sí.  Esto  es,  no  ya  sólo  diferentes  sino  sencillamente 

incompatibles unos con otros. Y en todo caso, es lo cierto que al través de esta nebulosa 

ideológico  fenoménica  se  abren  camino  al  menos  las  siguientes  determinaciones 

conceptuales de la “libertad de expresión”6: 

 

Unas veces‐ y es, creemos,  lo más común‐ aquellos quienes reclaman o defienden su 

derecho  a  la  “libertad  de  expresión”,  entienden  ésta  misma  como  si  se  ajustara 

principalmente  a  un  formato  eminentemente  negativo:  a  saber,  como  la  propia 

liberación  respecto  de  las  trabas  o  censuras  cuarteleras  (  de  ahí  la metáfora  de  la 

“mordaza”)    que  comprometieran,  asfixiándola  acaso  hasta  el  trámite  de  su 

desaparición,    la  posibilidad  de  expresión  libre  tal  y  como  sucede,  se  dirá,  en  los 

regímenes autoritarios o aun totalitarios. A este respecto, el filósofo Gustavo Bueno ha 

tipificado a título de “libertad de” esta modulación conceptual de la noción de libertad 

que podríamos, por nuestra parte, coordinar con lo que Benjamin de Consant conoció 

en su momento como “la libertad de los modernos”. 

 Pero otras veces, descontadas las trabas de referencia, la “libertad de expresión” podrá 

concebirse como la posibilidad positiva, real de sacar adelante un programa efectivo que 

involucre la “expresión” de un “pensamiento” dotado, aunque no sin duda en su mera 

condición de contenido mentalista,   de un poder causal suficiente: es en este sentido 

                                                       

6 Resumimos en lo que sigue las ideas contenidas en Gustavo Bueno, El sentido de la vida, 
Pentalfa, Oviedo, 1996, pps 244‐248 
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como  creemos  que  resulta  necesario  interpretar  la  célebre  respuesta  de  Lenin  al 

socialdemócrata  filo‐krausista  Fernando  de  los  Ríos  (  “¿  libertad  para  qué?”). 

Ciertamente no es que Lenin desdeñara el “valor de la libertad”, como podría suponerse 

de una manera harto  facilona desde  las consabidas posiciones  liberales  ( puesto que 

para empezar resultaría  imprescindible comenzar por determinar tales valores en lugar 

de proceder dándolas por supuesto en una suerte de petición de principio), sino que 

más  bien,  apoyándose  en  una  concepción  materialista  de  la  libertad,  el  autor  de 

Materialismo  y  empirocriticismo  habría  acertado  a  sentar  la  prioridad del momento 

positivo ( “universal concreto” diríamos con Hegel) de la misma frente a las coordenadas 

indeterminadas y abstractas de don Fernando. En efecto, de muy poco puede valer la 

“libertad de expresión” en  su negatividad abstracta  a  aquel que no  tiene nada que 

expresar más allá de sus las más vulgares de sus  regurgitaciones subjetivas a la manera 

como tampoco puede valerle de absolutamente nada  la “libertad de pensamiento” a 

aquel cuyo “pensamiento” se  resolviese  justamente en un conjunto  inconsistente de 

mitos oscurantistas. 

 

Sea como sea, por mucho que tales determinaciones conceptuales de la noción general 

de  libertad  o  de  la  idea  de  “libertad  de  expresión”  comparezcan  como  en  general 

disociables – tal y como de hecho las hemos disociado nosotros‐ , una tal disociabilidad 

sequndum  quid  no  comportará  una  desconexión  plenaria  mutua  entre  ambos 

momentos.  Y  esta  es  precisamente  la  cuestión  principal  en  el  presente  punto:  que 

mientras que  la  libertad de expresión en  su momento positivo parece  implicar ordo 

essendi , el momento negativo de dicha libertad, la recíproca no se sigue de igual manera 

puesto que no  siempre quien es  “libre” negativamente para expresarse,  supuesta  la 

ausencia de “censura” o la relajación de las mismas, es de hecho capaz, positivamente, 

de iniciar una concatenación dotada de eficacia causal.  

 

Asimismo, vistas ahora las cosas en el plano del ordo cognoscendi, es precisamente la 

“libertad de expresión” positiva – esto es: de algún modo  la expresión misma cuando 

esta puede de hecho  ser  llevada a efecto‐  la que nos pone delante del componente 
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negativo de dicha libertad. De otro modo, las trabas o la censura que tanto se abomina, 

sólo aparecerá como dotada de evidencia ante el proyecto “de expresión” que se viese 

comprometido por ellas, puesto que al margen de tal proyecto, y no ya cuando este 

simplemente  se  “delinea”  sino  cuando  se  lleva  adelante,  los  límites  negativos  de  la 

“libertad causal” no podrían siquiera tener lugar con un sentido mínimamente definido.  

 

Y en todo caso , nos parecer esencial tener en cuenta la circunstancia de que muy lejos 

de figurar como una suerte de hipóstasis dada en lo eterno por imperativo de derecho 

divino por ejemplo o por derecho natural,  tal y como todavía pudo entenderla J. Locke 

y a su  través Thomas  Jefferson, Benjamin Franklin o  John Adams en su condición de 

firmantes de la Declaración unánime de los trece Estados Unidos de América en 1776)) , 

la misma  libertad –  incluyendo aquí desde  luego  la “libertad de expresión”‐  ,  resulta 

históricamente  de  la  supresión  real  de  terceras  potencias  que  la  amenazan  o  la 

bloquean. Y con ello, no estamos en modo alguno negando de plano que los hombres 

posean el “derecho “ a  la “libertad de expresión” en su sentido negativo , es decir, el 

“derecho a expresarse sin trabas o censuras”‐ un derecho que como decimos significa 

muy poco o directamente no significa nada al margen de la propia expresión positiva de 

un pensamiento  consistente‐  , dado que en  realidad  lo que  sostenemos es que ese 

“derecho” cuando efectivamente pueda darse por establecido sólo aparecerá como un 

resultado de la negación  de la libertad causal de otros sujetos operatorios que pudiesen 

comprometerlo acaso hasta hacerlo desaparecer.  

 

No perdamos  de vista sea como sea que esta proximidad de la idea misma de la libertad 

respecto  de  la  noción  de  causa,  que  iría  orientada  a  subrayar  los  componentes  , 

diríamos,  causales  de  tal  idea,  nos  obligan  asimismo  a  mantenernos  alejados  de 

cualquier  tentación  de  concebir  la  libertad  como  la  mera  elección  arbitraria  de 

alternativas  como  si  tales  alternativas  operatorias  no  estuvieran,  en  todo  caso, 

causalmente determinadas por cadenas muy firmes a efectos psicológicos, sociológicos, 

antropológicos,  históricos  o  meramente  etológicos,  que  deshacen  en  este  punto 

cualquier  acausalismo  posible.  Los  escolásticos  sin  ir  más  lejos‐  ante  todo  los  de 
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tradición tomista – tendían a distinguir en esta dirección los “actos voluntarios” de los 

“actos libres” bajo la premisa, extraída de la Secunda secundae de la Summa Theologiae, 

de que sin perjuicio de las determinaciones más o menos arbitrarias que puedan mover 

a la “voluntad”, los actos verdaderamente libres estarían orientados ad bonum  pues es 

lo  cierto,  suponían,  que  nihil  es  volitum  nisi  praecognitum  con  lo  que  cualquier 

ordenación de la voluntad ad malum se resolvería en realidad en un “error” del intelecto. 

Y en esto  , todo hay que decirlo, Santo Tomás7 razona pisando  los  fundamentos que 

pudieron pisar Sócrates o Platón.  

 

Bien está. Por nuestra parte no necesitamos sostener tanto,   y ello por más que esta 

argumentación  de  signo  intelectualista  resulte,  entiéndase  bien  este  extremo,  

extraordinariamente aprovechable en tanto que barrenadora crítica de las pretensiones 

del irracionalismo voluntarista : en todo caso, será suficiente con advertir que la libertad 

operatoria, tal y como la entendemos desde las coordenadas del materialismo, es decir, 

como capacidad personal de causar sus propios actos dentro de ciertos circuitos muy 

determinados,  no  podrá  desempeñarse  ni  bajo  el  peso  de  un  “fatalismo”  que 

desconociera la discontinuidad de los circuitos de concatenación causal ( puesto que “si 

todo estuviera, causalmente, conectado con todo” nadie podría estimarse como causa 

proporcionada  de  sus  actos),  ni  tampoco  en  el  contexto  de  un  “acausalismo”  que 

propendiera  a  sostener,  por  vía  digámoslo  así,  enteramente  mágica,  gratuita,    la 

desconexión universal de todas las cadenas causales posibles. 

 

Ahora bien, esta conexión tan estrecha que mediaría entre las ideas de “libertad” y de 

“causalidad” según la cual toda concepción inteligible de la libertad, al menos cuando se 

procede desde el punto de vista de un racionalismo materialista mínimo a mil leguas de 

                                                       

7 De este modo, sobre la conceptualización tomista del “acto libre” en cuanto que 
contradistinto en el sentido dicho del “acto voluntario”, contamos recientemente con una 
exposición verdaderamente muy competente en : Manuel Ocampo Ponce, “Aspectos 
fundamentales del acto libre en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino”,  Sapientia vol 
LXX,  235, 2014 
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distancia de la magia en su sentido etnológico8, involucra por sí mismo la causalidad ( 

insistimos: al menos desde el momento en que tendemos a concebir  la “libertad” no 

como la “elección” gratuita, indeterminista de unas alternativas frente a otras9 , puede 

y  debe  hacernos  reparar  en  lo  siguiente:    tal  y  como  se  entiende  desde  nuestras 

coordenadas,  la  idea de  causalidad   no podría quedar  ajustada  a un  formato  lógico 

binario, constituido por ejemplo por la causa y por el efecto. Sencillamente, cuando se 

entiende a la luz de un tal formato‐ y así se la ha interpretado en la mayor parte de las 

ocasiones a  lo  largo de una  tradición  filosófica muy nutrida que desembocaría en  la 

crítica de D. Hume a la relación de causa a efecto‐, la idea de causalidad quedaría vaciada 

de sus propios contenidos materiales con  lo que  la propia conexión material entre el 

determinante causal y el efecto tendería a disolverse hasta desaparecer ( y no es otro , 

en efecto, el alcance de la terminante impugnación humeana). No. Más bien, habrá que 

concebir la causalidad de un modo que agradezca un tratamiento funcional que junto a 

un determinante causal y a un efecto, incluya también , y de modo inexcusable so pena 

de formalismo, un esquema material de  identidad, respecto del cual el efecto mismo 

                                                       

8 Seguimos en esto, por ejemplo, el fecundo análisis ,ya clásico, de Marcel Mauss ( cfr  
Sociologie et Anthropologie, Presses Universitaries de France, París, 1950, vid particularmente 
el capítulo IV “ Analyse et explication de la magie”). Para testar la medida en la que el 
indeterminismo acausalista nos pone delante de un irracionalismo que, sin embargo, puede 
cobrar históricamente efectos muy fértiles en la constitución de campos categoriales positivos 
, como es el caso de la mecánica cuántica, véase el célebre estudio de Paul Forman, Cultura en 
Weimar, causalidad y teoría cuántica 1918‐1927, Alianza, Madrid, 1988. 

9 Un “indeterminismo” que, por cierto, cuando es tomado en serio nos conduce a situaciones 
muy próximas a las del célebre “asno de Jean Buridán”, planteadas de un modo muy nítido 
desde sus premisas voluntaristas por los filósofos nominalistas del siglo XIV . Sobre estas 
temáticas, con consecuencias por cierto muy profundas en el contingentismo empirista de 
autores modernos como David Hume ( o bien, de una manera acaso aparentemente 
paradójica, el Descartes de las cartas a Merséne), quienes recibieron de lleno el influjo de los 
presupuestos franciscanos de un Guillermo de Occam, contamos en lengua española con una 
exposición muy nítida en el libro de Sergio Rábade Romeo, Guillermo de Ockham y la filosofía 
del siglo XIV, CSIC, Madrid, 1966. Más recientemente, Javier Pérez Jara ha dado cuenta del 
contigentismo nominalista presente en la concepción russelliana de la causalidad en su 
estupendo libro La filosofía de Bertrand Russell, Pentalfa, Oviedo, 2013. 
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supondría una desviación, una  interrupción o una  ruptura10.  Se  comprende, de este 

modo, que tematizada de esta manera la propia noción de causalidad, tanto la “causa 

sui”  o  aseidad  como  la misma  idea  de  “creación”  en  tanto  “creatio  ex  nihilo  sui  et 

subjecti”  comenzarán  a  aparecer  como  relaciones  causales  degeneradas,  o,  si  se 

prefiere, acaso como pseudorelaciones causales.  Y ello, entiéndase bien este extremo,  

bien sea porque la supuesta conexión causal se represente, en un caso, como posterior 

, según el orden cronológico, al efecto mismo ( con lo que el determinante autocausal 

tendría que  comenzar por darse el  ser agarrándose, por así decirlo, por  sus propios 

cabellos  a  la  manera  del  Barón  de  Münhausen),  bien  sea,  en  otro  caso,  por  la 

circunstancia de que la idea de “creación” excluye formalmente todo esquema material 

de identidad posible diferente  de la misma “nada del ser”: es decir, precisamente de 

aquello que en modo alguno puede subsistir como esquema material de identidad. 

 

Crítica de la Idea de “libertad de expresión” como idea fuerza monadológica. 

¿ Y qué tiene todo esto, en cualquier caso, que ver con la “libertad de expresión?. Pues 

ahí está la cosa , en que tiene que ver, y mucho. Decimos esto, en la sabiduría de que la 

misma  idea  de  “libertad  de  expresión”  a  la manera  como  suele  entenderse  en  las 

sociedades democráticas de nuestro presente nos retrotrae, cuando se conceptúa en 

sus  involucraciones con  la noción de causalidad, a un horizonte ontológico en el que 

figuran necesariamente los pseudoconceptos causales de aseidad y de creatio ex nihilo. 

De otro modo:  lo que vamos a defender en lo que sigue, es que la noción de “libertad 

de  expresión”  se  encastra,  inexcusablemente,  en  un  sistema  de  coordenadas 

ontológicas que estaría muy próximo al delineado por Gottfried Wilhem Leibniz en su 

monadología.  Y  ello,  de  tal  suerte,  que  cuando  estas  coordenadas monadológicas 

comiencen  por  desbloquearse,  por  su  espiritualismo,  la  propia  idea  de  “libertad  de 

expresión” tenderá asimismo a desvanecerse hasta desaparecer sin que pueda en este 

                                                       

10 Remitimos al lector a la entrada “Efecto ( concepto de/ Esquema material procesual de 
identidad” del Diccionario filosófico. Manual de materialismo filosófico puesto a punto por 
Pelayo García Sierra. 
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sentido, subsistir entonces mayor motivo para “defender” tal  libertad, pero tampoco 

para “oponerse” a ella a  la manera como en geometría tampoco nos “oponemos” ni 

“defendemos” la existencia, ella misma imposible, de un sólido de diez lados regulares. 

 

A fin de comprobar hasta qué punto es así, procederemos a advertir que la propia noción 

de  expresión,  cuando  se  sobreentiende  que  se  aplica  sobre  contenidos  ,  diríamos, 

mentales que sin perjuicio de su condición expresable –11‐  que en todo caso subsistirían, 

en  una  suerte  de  “fuero  interno”  intracraneano  por  así  decir,  con  anterioridad  e 

independencia  de  su  propia  expresión,  cobra  una  forma muy  próxima  a  la  de  una 

sustancia  psicológica  autocontenida  que,  sin  perjuicio  de  su  solapamiento  sobre  sí 

misma  podría  sin  embargo,  en  un  segundo momento,  expresar  ad  extra  su misma 

interioridad. Esto es justamente, si no nos equivocamos, lo que hacen las mónadas de 

Leibniz  en  su  condición  de  puntos metafísicos  inextensos  (partes  intra  partes)  cuya 

principal actividad consistiera precisamente, en su autoexpresión de  tal modo que al 

través de la misma desplegasen ad extra lo que ellas, ya de suyo, contenían ad intra. A 

saber  , principalmente ésto: una perspectiva de  todas  las otras, esto es, del universo 

monadológico mismo.  

Ahora  bien,  lo  que  nos  interesa  en  este  punto  es  reconocer  el  grado  en  que 

concepciones del individuo como las que salen al paso , por ejemplo en el terreno de la 

Psicología,  pero  también  y  cada  vez más  abundantemente,  en  la  Pedagogía  o  en  la 

Psicopedagogía, &c, a través de consejas tales como “exprésate a ti mismo” o bien “es 

necesario  realizar  la  propia  personalidad”,  llevan  aparejada  una  interpretación 

colindante con la metafísica monadológica. En efecto, “ Admitir que la conciencia de los 

individuos es como una hoja de papel en blanco en la que podrían escribir los datos de 

los sentidos, pero también los propios maestros a través de aquellos, sería admitir las 

                                                       

11 Pues si no lo fuesen, esto es, si fuesen directamente inefables al modo de la famosa segunda 
parte del Tractatus de Wittgenstein no tendría sentido reivindicar la “libertad de expresión 
respecto a ellos o dejar de reivindicarla , dado que en todo caso de lo que “no se puede 
hablar” ni siquiera tiene el menor sentido decir que “es mejor callar” discurriendo con ello, 
como si en el fondo cupiese sin embargo, “hablar de lo inefable”. 
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ilusiones de la filosofía vulgar ( nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensi, nisi 

intellectus  ipse), porque cada  individuo trae ya en sí mismo el principio  interno de su 

desarrollo ( fundamento de su libertad de espontaneidad) . Y ningún aprendizaje, ningún 

condicionamiento  de  reflejos,  podrán moldearlo  desde  fuera.  Porque  lo  exterior,  el 

medio, sólo suministra una materia. Pero esta materia será moldeada por cada espíritu 

según su propio programa.”12. 

 

Pues muy bien. En esta situación se encuentra, según nos parece, quien reclama con 

toda la solemnidad posible, respeto por su su derecho a la “libertad de expresión”, las 

más  de  las  ocasiones,  dicho  sea  de  paso,  sin  reparar  con  demasiada  claridad  en  la 

contradicción  in  adjecto,  contenida  en  una  “protesta”  a  pleno  pulmón  por  la 

conculcación de  la “libertad de expresión”. Dado que,  los mismos contenidos que se 

presupone podrían ser expresados, o bien se conceptúan como procedentes ad  intra 

desde  la  interioridad  subjetiva del  individuo monadológico  como  si  este pudiese de 

algún  modo  conformarlos  por  sí  mismo  a  la  manera  de  una  causa  sui  o  bien, 

alternativamente, proceden a entenderse como si proviniesen de la “libertad creadora” 

de la propia individualidad que, en este punto, comenzará a tematizarse velis nolis como 

una suerte de “mónada de mónadas”, esto es, como la secularización misma‐ según las 

vías que la metafísica alemana adoptó a partir de su romanticismo postleibniziano‐ del 

Dios creador. Sólo entonces tendrá el menor sentido dar por supuesto que unos tales 

contenidos  expresables  son  dignos  de  ser  respetados  por  la  razón  formal  de  ser 

excogitados  por  alguien,  cuando  acaso,  en  virtud  de  su  materia  debieran  ser 

considerados  a  título  de  opiniones  frívolas  (  infundadas),  delirantes  (  por  caso: 

categorialmente  arbitrarias  en  el  sentido  en que  es  arbitraria  la  “opinión” de quien 

defiende que  la  luna está compuesta de queso13) o simplemente sediciosas   desde el 

                                                       

12 Cfr Gustavo Bueno, “Introducción a la Monadología de Leibniz”, en Leibniz, Monadología,  
Pentalfa, Oviedo, 1981 

13 Por vía de ejemplo: damos por supuesto enteramente que nadie‐ salvo quizás un 
feyeberabendiano avant la lettre que procediese en nombre del principio de proliferación 
teórica‐ podría escandalizarse ante la “violación de la libertad de expresión” de conclusiones 
categorialmente tan extravagantes como pueda serlo esta, desde el punto de vista de la 
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punto de vista del buen orden de una sociedad política constituida que pueda quedar 

comprometida mediante  la “expresión” pública en momento y  lugar adecuados‐ por 

ejemplo parlamentarios‐ de una “opinión” secesionista. 

 

A  sensu  contrario:  si    se  defiende  que  todo  contenido  expresable,  sea  cual  sea  su 

naturaleza material, merece ser expresado por la mera razón formal de provenir de la 

inmanencia  psicológica  de  un  individuo  (  “libertad  de  expresión  de  mi  propio 

pensamiento”), será porque esa inmanencia misma se interpretará a la manera de una 

mónada metafísica cuya actividad consistiera en expresar su interioridad o en crear de 

la  nada  sus  propias  expresiones  de  suerte  que  estas  quedasen,  por  así  decirlo, 

inmediatamente  legitimadas por  su origen. Pero ello no es así, al menos  fuera de  la 

metafísica, dado que en realidad  los propios contenidos de esa supuesta  interioridad 

subjetiva  proceden  enteramente  de  la  “exterioridad”,  por  caso  grupal  o  social  o 

institucional,  en  la  que  ese mismo  individuo  estaría  en  todo  caso  necesariamente 

envuelto en cuanto persona. Al margen de un tal “envolvimiento”, ni siquiera tendría 

sentido hablar de “libertad de expresión del pensamiento” toda vez que ni existiría ni 

podría  existir  un  “pensamiento”  lingüísticamente  determinado.  De  ello  se  deduce 

asimismo, creemos, que si el sintagma “libertad de expresión” se hiciera coincidir con la 

“expresión”, auto‐causal o creadora, de la propia interioridad monadológica, nosotros 

no tendríamos por nuestra parte nada que decir en contra, pero tampoco a favor, de 

una tal pseudo‐idea metafísica. Sino tal vez testar su pregnancia en las sociedades del 

presente como idea fuerza de signo monadológico. En principio, sin embargo, no cabrá 

                                                       

ciencia normal ( en el sentido kuhniano y post –kuhniano) , por parte, pongamos por caso, de 
una revista científica provista de refrees, &c,  pertenecientes a una cierta comunidad científica. 
Adviértase en todo caso el isomorfismo estructural que mediaría entre argumentaciones en 
favor del “pluralismo teórico” en el Feyerabend de Against Method ( 1975) y la línea 
argumental de John Stuart Mill en el capítulo II ( “Of the Liberty of Thought and Discussion”) de 
su libro On Liberty ( 1869). Acaso Richard Rorty , aunque sus razones no se dirijan 
directamente a estos autores, sea quien haya ido más lejos a la hora de poner negro sobre 
blanco el alcance, eminentemente escéptico de tal tradición pragmatista de sabor 
inequívocamente anglosajón: vid al respecto , el célebre texto de Richard Rorty, 
“Postmodernism Burgeois Liberalism”, The Journal of Philosophy, vol 80 No 19, Octubre de 
1983, 
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como decimos mostrarse a favor, aunque tampoco en contra, de una idea de libertad 

de expresión entendida de este modo por la sencilla razón de que ella ni existe ni puede 

existir. 

 

 Ahora  bien,  esta  es  asimismo  la  razón  principal  por  la  que  presuponemos  que  la 

“libertad de expresión” no puede establecerse en general, sobre cualquier género de 

contenidos  expresables,  sino  que  tendrá  que  definirse  en  función  de  estos mismos 

contenidos, según la materialidad ( científica, ética, religiosa o política) de los mismos y 

en virtud de sistemas de criterios muy diversos ( políticos, teológicos, morales, &c) que 

dependerán de los propios grupos de personas que envuelven al individuo. Tan absurdo 

según esto será sostener omnímodamente el “derecho universal y autoevidente” de la 

libertad de expresión en general, como negarlo de un modo  igualmente general; y ni 

siquiera tendrá sentido “limitarlo” en función de su interferencia con otros “derechos” 

previstos en el ordenamiento  jurídico, pues  semejante operación, dada ante  todo  la 

indeterminación  de  sus  presupuestos,  no  sería  mucho  más  que  una  petición  de 

principio. Será preciso en todo caso concluir que la “libertad de expresión” depende, en 

cuanto tal derecho, de la fuerza (y no precisamente de la fuerza expresiva) causal de la 

persona capaz o incapaz de expresarse así como de la medida en la que los contenidos 

expresables puedan o no ser tolerados por la propia sociedad de personas. 
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II	JORNADAS	DE	FILOSOFIA	“LIBERTAD	DE	
EXPRESION”.	PONENCIA	UNESCO	y	diversidad	
cultural	en	el	mundo	de	la	comunicación	

Enrique  Martínez  de  la  Casa 
Doctor  en  Periodismo  

 

RESUMEN: 

El empuje económico e ideológico de la industria norteamericana del entretenimiento 

se extiende por casi todo el planeta con carácter hegemónico. Este papel preponderante 

ha obligado a diversos países a legislar para proteger su industria cultural. En el mundo 

se está produciendo un debate económico entre  los partidarios del  librecambio que 

supere las barreras arancelarias y los partidarios de la excepción cultural que defienden 

la  idea de que  las  industrias  culturales no  son unas  industrias  como otras  industrias 

productivas.  La UNESCO,  como organización de Naciones Unidas para  la Cultura, ha 

debatido en profundidad sobre la necesidad de proteger las culturas autóctonas como 

elementos de riqueza en un mundo multicultural sin culturas hegemónicas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Industria, cultura, entretenimiento, comunicación, audiovisual, filosofía. 

 

ABSTRACT: 

Economic thrust and ideological of the American entertainment industry spans almost 

the entire planet with hegemonic character. This role has forced countries to legislate 

to protect  its cultural  industry. An economic debate between advocates of free trade 

exceed the tariff barriers and supporters of the cultural exception that defend the idea 

that cultural industries are industries as other productive industries is occurring in the 

world. As United Nations for culture, UNESCO has discussed in depth the need to protect 
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indigenous  cultures  as  items  of wealth  in  a multicultural world without  hegemonic 

cultures. 

 

KEYWORDS: 

Industry, culture, entertainment, media, philosophy. 

 

 

HEGEMONIA NORTEAMERICANA EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 

 

Poderosos  elementos  de  comunicación  como  el  cine,  están  implantado  culturales 

foráneas  en países diferentes. No  hay nada más que  fijarse  a nuestro  alrededor  en 

propuestas culturales ajenas a la tradición española que van fijándose en el imaginario 

colectivo como tradición propia de una manera desideologizada y sin análisis sobre su 

oportunidad  o mérito.  Uno  de  los  ejemplos más  claros  es  ese  Halloween  que  ha 

empalidecido nuestra celebración del Día de  los Santos. Este hecho sólo es explicable 

sobre  la  base  de  la  aculturación  y  colonización  cultural  que  promueven  los medios 

anglosajones de entretenimiento y, sobre todo, la industria audiovisual norteamericana. 

El  letrero que en  la ciudad de Los Angeles proclama  la existencia de un  lugar mítico 

llamado Hollywood es la bandera donde se reconoce esa industria. Ese cartel, además 

de anunciar que en Los Angeles hay un  lugar que es  la cuna de  los sueños, donde se 

producen  películas  que  casi  todos  terminamos  viendo,  es  también  la marca  de  un 

poderoso ariete cultural que se extiende por todo el mundo bajo algunas premisas: 

  1.‐ Es una máquina de hacer dinero como industria. 

  2.‐  Es una máquina de hacer cultura y crear patrones culturales. 

  3.‐  Es una máquina de transmitir ideología. 

Esta  transmisión  ideológica  tiene  unos  condicionantes  muy  interesantes  para  las 

sociedades  occidentales:  transmite  la  idea  libertad,  la  idea  de  democracia 
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representativa,  la  idea  del  liberalismo  económico  y  se  transmite  la  idea  del  sueño 

americano,  la  idea que cada uno es  responsable de  su prosperidad y de que no hay 

límites para lo que no quiere ser en la vida. 

Esta transmisión de valores se hace en todo el mundo gracias a la poderosa maquinaria 

de su industria cultural. Dentro de la industria del cine, por ejemplo, hay que hablar de 

la MPAA  (Asociación de Productores Cinematográficos Nortemericanos)1. Aquí están 

agrupados  los  seis  grandes  estudios  que  copan  el  90  por  ciento  de  la  producción 

cinematográfica que consumimos en occidente. Es una organización muy poderosa que 

con su dinero sostiene las campañas electorales presidenciales norteamericanas y es un 

lobby de presión muy importante: Es un gran creador de empleo y riqueza en Estados 

Unidos y esto hace que sus posiciones sean atendidas por el Congreso. Una de sus más 

importantes ocupaciones es  la vigilancia  contra  la piratería en  terceros países. Estos 

grandes estudios copan la cinematografía pero también tienen importantes intereses en 

la televisión, en las series y en la discografía. 

Mucha  gente  ignora  que  Estados Unidos  no  es  el mayor  productor  de  películas  del 

mundo. Este trono se lo disputan cada año la industria de producción de la India y la de 

Nigeria.  ¿Cuántas  películas  indias  o  nigerianas  ha  visto  un  español medio?  Una  o 

ninguna2. 

Los grandes estudios norteamericanos más conocidos como “majors” han evolucionado 

desde su primigenio cometido como productores y distribuidores hasta convertirse en 

conglomerados  financieros  con  intereses  que  exceden  a  la  primigenia  labor  de 

producción cinematográfica.  Los seis grandes son estos estudios: 

 

‐Viacom‐Paramount 

                                                       

1 Puede visitarse la página web de la Asociación para comprobar el tremendo despliegue de 
medios, influencia y participación en todos los lugares del mundo: http://www.mpaa.org/ 

2 Una muestra de este cine y de la industria nigeriana puede verse en el documental Good 
Copy Bad Copy en esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=ZKiLI7XFB9k 
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‐Time Warner 

‐Disney‐ABC 

‐News‐Fox 

‐Sony Columbia 

‐General Electric‐Universal 

Estos seis estudios son los que más recaudan en taquilla y derechos en todo el mundo, 

también en España donde ejercen un control casi monopolístico de  la taquilla y de  la 

ocupación de pantallas3. 

 

RESISTENCIAS FRENTE AL OLIGOPOLIO 

 

El ímpetu norteamericano por copar la industria mundial del entretenimiento encuentra 

algunas resistencias. Hay resistencias de tipo político muy fuerte en países como Corea 

del Norte, Cuba, Irán y cautelas para la apertura del mercado en China. 

Puede decirse que  fuera de estos países, el cine norteamericano encuentra una gran 

aceptación y tiene un gran mercado. Y lo hace en países muy alejados culturalmente de 

los modos de vida americanos. 

Pero dentro del mundo occidental nos norteamericanos encuentran  resistencia a  su 

producción. Los canadienses y  la Unión Europea ofrecen resistencia a  la colonización 

económica y cultural de este producto. ¿Por qué se oponen estos países a las peticiones 

de libre circulación del producto audiovisual norteamericano en su territorio. Porque se 

produce  un  tremendo  choque  de  cultura,  de  intentos  de  proteger  la  industria 

                                                       

3 Este dominio queda contrarrestado algunos años con estrenos de cine español. La saga 
Torrente o el caso de Ocho apellidos vascos, con unas de las pocas excepciones que pueden 
señalarse frente al monopolio norteamericano. Por poner un ejemplo, la película “Gnomeo y 
Julieta” recaudó en España seis millones de euros, cantidad a la que llegan pocas películas 
españolas. 
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audiovisual y, en el caso de España y Francia porque existe un intento bastante potente 

de proteger la lengua. 

Las  causas  de  la  hegemonía  norteamericana  en  el mundo  del  audiovisual  pueden 

resumirse en4: 

  ‐Capacidad de elaborar un producto estético‐conceptual estandarizado para una 

población heterogénea, lo que permite la universalización de su mercado. 

  ‐Empeño en exportar un modelo de  libre mercado basado en  la primacía del 

esfuerzo individual que obtiene recompensa. 

  ‐Universalización  del  producto  mediante  técnicas  comerciales  agresivas  y 

costosas que ejerce tanto en su país como en el extranjero. 

Volviendo al concepto de industria cultural debemos recordar que a lo largo del siglo XX 

la cultura dejó de ser una forma artesana de expresión para convertirse en una industria 

de reproducción masiva. Por tanto la cultura deja de ser un bien artesanal para adquirir 

el concepto de “reproductibilidad”. La Escuela de Frankfurt lanza el concepto de cultura 

de masas  en  contraposición  de  la  cultura  “verdadera”.  Para  Horkheimer,  Adorno  y 

compañía  la  industria  cultural  es  “producción  intelectual  bajo  los  imperativos  de  la 

forma de la mercancía”5. 

La industria cultural del audiovisual, analizada desde el punto de vista económico está 

sometida  a  una  polémica  comercial  desde  hace  años  como  ya  he  señalado 

anteriormente.  Ese  escenario  de  enfrentamiento  que  se  viene  desarrollando  en  las 

negociaciones arancelarias de la Organización Mundial del Comercio, tiene un escenario 

también en Naciones Unidas a través de su organización para la cultura, la UNESCO. Dos 

de los informes más famosos de la UNESCO tienen que ver con la libertad de expresión 

                                                       

4  Sánchez Ruiz, E. “Hollywood y su hegemonía planetaria. Una aproximación histórico‐
estructural” en http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug28/babel28.pdf 

5 Horkheimer , M y Adorno, T.: (1988) La industria cultural. Iluminismo como mistificación de 
masas. En “Dialéctica del iluminismo”. Buenos Aires. Sudamericana. 
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en  el mundo,  el  conocido  Informe McBride  y  otra  iniciativa  tiene  que  ver  con  la 

protección de las culturas minoritarias. 

El  interés  de  la  UNESCO  por  proteger  la  diversidad  cultural  tiene  que  con  que  la 

diversidad se ha convertido en una prioridad política para la mayoría de los gobiernos 

europeos y de los países en desarrollo. 

La producción industrializada permite una reproducción en serie de bienes y servicios 

culturales. Este hecho permite economías de escala (aumentar el mercado para abaratar 

el coste de cada unidad producida). Como consecuencia, el sector de la cultura ha visto 

la expansión de las mercancías provenientes de las potencias industriales que ha dado 

lugar a una fuerte concentración en el sector. Esto ha provocado un desequilibrio entre 

Estados Unidos y el  resto del mundo. Si hacemos un  somero  reparo al mercado del 

audiovisual en su relación comercial entre Estados Unidos y España, por ejemplo, salta 

a la vista el enorme desequilibrio entre lo que compramos a los norteamericanos y lo 

que les vendemos. 

En este escenario, se ha producida una  larga negociación dentro de  lo que se conoce 

como Ronda de Uruguay (1986‐1994) y su sucesora, la Ronda de Doha (1994‐2014). En 

estas negociones dentro de la Organización Mundial del Comercio países como Francia, 

Bélgica y Canadá, alarmados por el dominio abrumador de Estados Unidos en materia 

audiovisual, pidieron a la OMC que se permitiesen las ayudas nacionales a la industria 

cultural para compensar el desequilibrio. Esta posición, asumida por la Unión Europea, 

ha conseguido que hasta la fecha los productos audiovisuales hayan quedado al margen 

de  las  políticas  de  libre  comercio  impulsadas  por  la OMC.  A  esto  se  ha  llamado  la 

“excepción cultural”. 

 

DIVERSIDAD Y PLURALISMO 

Si  nos  fijamos  en  otro  frente  que  tiene  que  ver  con  la  protección  de  culturas  que 

patrocina  la UNESCO, podemos hacer hincapié en que  la multiplicación de canales y 

sistemas de información no ha comportado una mayor oferta disponible en el mercado. 

La propiedad de los medios del sistema comunicativo siguen estando en pocas manos y 
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esto para la UNESCO, no garantiza per se, una diversidad de contenidos, ni con respecto 

a  géneros  ni  con  respecto  a  lenguas  y  culturas.  Esta  diversidad  de  pantallas  donde 

consumir  producto  audiovisual  no  se  ha  correspondido  con  la  diversidad.  Hay más 

canales de televisión, más oferta de películas, más acceso a Internet, pero la oferta sigue 

siendo básicamente la misma. 

La diversidad cultural  también propicia un choque evidente entre cultura y derechos 

humanos,  entendiendo  los  derechos  humanos  como  la  gran  aportación  laica  a  la 

convivencia.  ¿Podemos  consentir  que  haya  culturas  que  desconozcan  los  derechos 

humanos? ¿Qué alguien pueda argumentar que los derechos humanos no forman parte 

de su cultura y por tanto no los aplicarán? Es un debate complejo para los sociedades 

de corte occidental basadas en los principios de la democracia representativa nacida de 

la  Revolución  Francesa  que  sostienen  que  los  derechos  humanos  son  positivos.  El 

audiovisual y su industria hegemónica hacen lo posible para que esta visión se implante 

con carácter universal. 

A raíz de este conglomerado de conflictos, enfrentamientos, puntos de vista diversos 

sobre la cultura audiovisual, su universalidad y la industria que lo sustenta, la UNESCO 

tuvo  que  hacer  una  declaración  en  torno  al  año  2001  para  intentar  encontrar  un 

consenso mundial. La UNESCO lo que pretende es que se reconozca que las sociedades 

actuales están muy diversificadas e interconectadas. Según la Declaración Universal de 

la UNESCO aprobada el 2 de Noviembre de 20116: 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta  en  la  originalidad  y  la  pluralidad  de  las  identidades  que  caracterizan  los 

grupos  y  las  sociedades  que  componen  la  humanidad.  Fuente  de  intercambios,  de 

innovación  y  de  creatividad,  la  diversidad  cultural  es,  para  el  género  humano,  tan 

necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. 

                                                       

6 http://portal.unesco.org/es/ev.php‐
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una 

interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades 

culturales a un  tiempo plurales,  variadas  y dinámicas.  Las políticas que  favorecen  la 

inclusión  y  la participación de  todos  los  ciudadanos garantizan  la  cohesión  social,  la 

vitalidad de la sociedad civil y la paz. 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una 

de  las  fuentes  del  desarrollo,  entendido  no  solamente  en  términos  de  crecimiento 

económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, 

moral y espiritual satisfactoria. 

Al  tiempo que  se  garantiza  la  libre  circulación de  las  ideas mediante  la palabra  y  la 

imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. 

Frente a los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas 

para la creación y la innovación, se debe prestar una atención particular a la diversidad 

de  la oferta creativa, a  la  justa consideración de  los derechos de  los autores y de  los 

artistas, así como al carácter específico de  los bienes y servicios culturales que, en  la 

medida  en  que  son  portadores  de  identidad,  de  valores  y  sentido,  no  deben  ser 

considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás. 

Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción 

de  la diversidad  cultural,  condición de un desarrollo humano  sostenible. Desde este 

punto de vista, conviene  fortalecer  la  función primordial de  las políticas públicas, en 

asociación con el sector privado y la sociedad civil. 

La UNESCO  lo que pide a  los países que se  realicen políticas de  respeto a  la minoría 

cultural  y  se  trabaje  para  la  armonía  entre  culturas  entendiendo  que  cuantas más 

fuentes y raíces culturales existan en el mundo más rica es  la vida de  las sociedades. 

Como quiera que el choque entre culturas se está produciendo, la UNESCO lo que pide 

es que establezcan unas bases de convivencia armónica y para que esto se produzca, 

dice  la UNESCO, no se puede entender  la cultura sólo como un conflicto  industrial de 

tipo económico sin mercantilizarla: “Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las 
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ideas mediante la palabra y la imagen hay que procurar que todas las culturas puedan 

expresarse y darse a conocer7”. 

Este  es  el  panorama  en  el  que  se  desenvuelve  al  mundo  en  el  problema  de  la 

colonización económica y cultural de la industria audiovisual. 
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RESUMEN1
 

Las  misiones  de  paz  surgen  como  un  serio  intento  de  crear  una  herramienta  que 

permita a la Comunidad Internacional trabajar activamente para alcanzar la paz, pese a no 

estar expresamente contempladas en la Carta de Naciones Unidas. 

Desde  su  nacimiento,  los  cambios  en  el  entorno  de  seguridad  han motivado  que  las 

misiones fueran adaptándose a su vez, variando su tipología, cometidos, denominación…  

para  poder  seguir  siendo  herramientas  útiles,  proceso  hoy  día  no finalizado. 

España es un país muy activo, por  su grado de  implicación, en estas operaciones; en  la 

actualidad,  un  amplio  contingente  nacional  trabaja  por  la  paz  en  un  gran  número  de 

misiones a lo largo y ancho de varios continentes. 

 

ABSTRACT 

Peacekeeping operations arise as a serious attempt to create a tool that would allow the 

International Community to work actively for peace, although there is no express reference 

to them in the UN Charter. 

                                                       

1 Fecha de cierre de presente documento: 12 de octubre de 2014; todas las direcciones de 
internet se encuentran disponibles en esa fecha. 
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Since  its birth, the changes  in the security environment have caused that missions were 

adapted  in turn, varying their type, tasks, designation  ...  in order to remain being useful 

tools, process that is not finished today. 

 

Spain is a very active country, for their involvement in these operations; at present, a large 

national  contingent  is working  for  peace  in  a  number  of missions  throughout  several 

continents. 

Palabras Clave 

Operaciones  de  Paz,  Mantenimiento  de  Paz,  Naciones  Unidas,  OTAN,  OSCE,  Fuerza 

Militar, Multidisciplinar, Compleja, Estabilización. 

Keywords 

Peace  Operations,  Peacekeeping,  United  Nations,  NATO,  OSCE,  Military  Force, 

Multidisciplinary, Complex, Stabilization. 
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EL NACIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE PAZ 

 

 

Con  carácter  general,  se  estima  que  los  orígenes  de  las misiones  de  paz  se remontan 

a 1948, cuando el 29 de mayo2, el Consejo de Seguridad emite la Resolución 

50  (1948), que  llama al fin del cese de  las hostilidades en Palestina, amenazando con  la 

intervención  del  Consejo  de  Seguridad  bajo  el  Capítulo  VII  de  la  Carta3 y  encarga  al 

Mediador  de  las Naciones Unidas desplegado  en  zona  que  vigile  la  observancia de  las 

disposiciones  incluidas  en  la Resolución, para  lo  que  decide  poner  a  su  disposición un 

número  suficiente  de  observadores  militares4,  creándose,  de  esta  manera,  la  que 

posteriormente  sería  conocida  como  UNTSO5  (United  Nations  Truce  Supervision 

Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Supervisión de la Tregua). 

 

Desde este momento, se establece una nueva herramienta en la búsqueda de esa paz que 

articula  la  propia  existencia  de  las  Naciones  Unidas6,  materializada  por  observadores 

                                                       

2 Como semblanza de esa fecha, el 11 de diciembre del año 2002, por Resolución A/RES/57/129, 
la Asamblea General declaró el 29 de mayo como el “Internacional Day of United Nations 
Peacekeepers”, para rendir tributo a los hombres y mujeres que sirvieron en las operaciones de 
mantenimiento de paz de las Naciones Unidas y honrar la memoria de aquellos que entregaron 
sus vidas por la causa de la paz. 

3 “Decide que de ser rechazada la presente resolución por cualquiera de las dos partes o por 
ambas, o, si habiendo sido  aceptada, es  repudiada o  violada  posteriormente, se  volverá  a  
considerar la  actual situación de Palestina con el fin de adoptar medidas conforme al Capítulo VII 
de la Carta”. NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad, Resolución 50 (1948), de fecha 29 de 
mayo de 1948, párrafo 11. 

4 NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad, Resolución 50 (1948), párrafo 6. 

5 Web oficial de la misión  http://untso.unmissions.org/ 

6 En el Artículo 1 de la Carta de San Francisco, que da origen a las Naciones Unidas, se señala que 
entre los propósitos de esta organización se encuentra “Mantener la paz y seguridad 
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militares desarmados –los que serían llamados, con el correr del tiempo, boinas azules‐ con 

misión básica de observación e información, verificando el grado de cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados por  las partes; y con unos cometidos similares,  en  1949  se  crea 

UNMOGIP7  (United  Nations  Military  Observers  Group  in  India  and  Pakistán), por  el 

conflicto existente entre ambas naciones, ‐misión que, como la anterior, continúa activa en 

la actualidad‐. 

Tras el experimento  fallido en el uso de  la  fuerza que  fue  la guerra de Corea8, en  1956  

una  nueva  crisis  mundial  se  desata  tras  la  intervención  armada  de  Gran Bretaña y 

Francia (además de  Israel) en Egipto, a consecuencia de  la nacionalización y bloqueo del 

Canal de Suez ejecutado por esta nación árabe. 

Ante  la  parálisis  del  Consejo  de  Seguridad  por  el  derecho  de  veto  de  Gran Bretaña y 

Francia,  se  empleó  el  procedimiento  establecido  por  la  Resolución  377  (V)  de  3  de 

noviembre de 1950 de la Asamblea General –procedimiento denominado “Unión pro Paz”‐

, el asunto se trasladó a la propia Asamblea, que reunida en su primera sesión especial de 

emergencia (del 1 al 10 de noviembre de 1956) adoptaría la decisión de enviar la primera 

Fuerza de Mantenimiento de Paz de  las Naciones Unidas,  la que  sería conocida  con  el 

acrónimo de UNEF  I9  (United Nations Emergency Force  I,  Fuerzas de Emergencia de las 

Naciones Unidas  I o FENU en su acrónimo en español), pues, utilizando  las experiencias 

                                                       

internacionales y con tal fin tomar las medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz (…)”. 

 

7 Más información sobre la misión  http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmogip/ 

8 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una serie de Resoluciones (82 de 25 de 
junio, 83 de 27 de junio, 84 de 7 de julio y 85 de 31 de julio de 1950) que autorizaron el uso de la 
fuerza contra Corea del Norte, en la que sería la primera operación militar de la historia de las 
Naciones Unidas. 

9 Más información sobre la misión en  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefi.htm. 
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obtenidas de la gestión de la guerra de Corea y teniendo en consideración que la crisis del 

canal de Suez requeriría de una herramienta más contundente, de un instrumento con más 

capacidades que  la simple observación e  información,  se acabaría generando  la que en 

puridad sería considerada como la primera misión de paz formada por fuerza armada de la 

historia, la primera fuerza constituida por los llamados “cascos azules”. 

 

El día 2 de noviembre, la Asamblea General, a propuesta de los Estados Unidos, aprobó la 

Resolución 997 (ES‐I)10, que solicitaba un alto el fuego inmediato, la retirada de todas las 

fuerzas tras las líneas de armisticio y la reapertura del Canal; la votación arrojó un resultado 

de 64 votos a favor, 5 en contra (Francia, Gran Bretaña, Israel, Australia y Nueva Zelanda) 

y 6 abstenciones, entre ellas la de Canadá. Al explicar las razones de dicha –sorprendente‐ 

abstención,  Lester  Pearson,  el  representante  de  ese  país,  señaló  que  la  resolución  no 

proporcionaba, más allá de la simple solicitud del establecimiento del alto el fuego y de la 

retirada de las tropas, ninguna medida que, adoptada por las Naciones Unidas, permitiera 

mantener la paz, medida sin la cual, en el mejor de los casos, el alto el fuego no sería más 

que algo temporal. 

 

Tras la sesión, Lester Pearson mantuvo una larga conversación con el Secretario General, 

Dag Hammarskjöld, referente a  la necesidad de establecer “algún tipo de policía” de  las 

Naciones Unidas11 que ayudara a resolver la crisis. La propuesta se elevó a la Asamblea el 

4  de  noviembre,  y  por  Resolución  998  (ES‐I)12  ‐aprobada  por  57  votos  a  favor  y  19 

                                                       

10 NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Resolución   997 (ES‐I) de 02 de noviembre de 1956, 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5B887DCDB63624F7852560DF0066D4B0 

11 NACIONES UNIDAS, UNEF I 
Background,http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1backgr2.html 

12 NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Resolución 998 (ES‐I) de 04 de noviembre de 1956, 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/40198E9C086BDCE2852560DF006707BB 
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abstenciones (Egipto, Francia, Israel, Gran Bretaña, la URSS y los países del este de Europa)‐ 

se pide al Secretario General que presente, en el plazo de 48 horas y con el consentimiento 

de las naciones interesadas, un plan para el establecimiento de una Fuerza Internacional 

de Emergencia de las Naciones Unidas. 

 

El establecimiento de esta primera misión de mantenimiento de paz fue una tarea de gran 

complejidad, pues no  existían precedentes;  la acción  internacional más parecida  era  la 

misión de observadores UNTSO, pero ésta constituía una organización mucho  más  sencilla,  

sin  tantas  dificultades  como  generaba  el  despliegue  de  una Fuerza; problemas de toda 

índole  –diplomáticos,  políticos,  logísticos,  legales…‐  pero que merced al afán mostrado 

por el Secretario General de las Naciones Unidas y la no negativa de las grandes potencias 

del  momento,  pudieron  ser  soslayados  en  la  medida  necesaria  para  posibilitar  el 

despliegue de la fuerza13. 

 

Este tipo de operaciones no estaban previstas ni contempladas en  la Carta de Naciones 

Unidas, sino que surgen como reacción ante una necesidad; de hecho, no están  recogidas 

expresamente en ningún  instrumento  jurídico14 y  su establecimiento se ha regido por lo 

que Fernández denomina la “adhocracia”, es decir, la experiencia común  de  cada  una  de 

                                                       

 

13 Este contingente, de unos 6.000 efectivos, de noviembre de 1956 a mayo de 1967‐, contribuyó, 
en gran medida, a mantener un cierto grado de paz en la zona, hasta que el 19 de mayo de 1967 
Egipto solicitó la retirada de la misión, en el marco de la situación de tensión que acabaría 
haciendo estallar la que sería llamada la Guerra de los Seis días el 05 de junio de ese mismo año. 

14 Un excelente y amplio análisis sobre esta cuestión se encuentra en la obra DÍAZ BARRADO 
Cástor y MANERO Ana, Fundamentación Jurídica y Requisitos para el Ejercicio de las Misiones 
Internacionales de Paz páginas 17‐72 en DÍAZ BARRADO Castor (director), MANERO Ana, OLMOS 
María Belén y VACAS FERNANDEZ Félix, Misiones Internacionales de Paz: Operaciones de las 
Naciones Unidas y de la Unión Europea, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 
2006. 
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ellas que han  ido conformando un  “hacer”  las operaciones hasta que se han constituido 

en un “ser”15; y como máximo exponente de la realidad de este nacimiento “ad hoc”, el 

sueco Dag Hammarskjöld,  Secretario General  de  las Naciones  Unidas  de  1953  a  1961, 

auténtico  luchador por  la paz y gran  impulsor de estas misiones, definió las mismas como 

las acciones encaminadas a  rellenar el “Capítulo   VI   y   medio”16     de    la   Carta   de    las  

Naciones  Unidas,  pues  no  pretendían sustituir a  los medios y herramientas de arreglo 

pacífico de  controversias  (Capítulo VI) ni reforzar  las acciones coercitivas previstas en el 

Capítulo VII de la citada Carta. 

 

                                                       

15 FERNANDEZ SANCHEZ Pablo Antonio, Operaciones de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz. Análisis Jurídico de las Operaciones de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz, Volumen I. Universidad de Huelva. Servicio de Publicaciones, 1998, 
página 11. 

16 MINISTERIO DE DEFENSA, Operaciones de Paz, Madrid, Publicaciones Ministerio de Defensa, 
2002, página 17. 
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SE INCREMENTA LA COMPLEJIDAD Y EXIGENCIA 

 

Las dos misiones señaladas anteriormente conforman las llamadas operaciones de paz de 

corte  clásico;  pero  la  evolución  de  la  realidad  mundial,  tanto  en  la  tipología  de  la 

conflictividad,  incrementándose  los  conflictos  intraestatales  frente  a  las  guerras  entre 

estados,  como  con  la  aparición  en  la  esfera  internacional  de  actores  no  estatales  –

Organizaciones    No    Gubernamentales    y    Agencias    Internacionales    principalmente‐

motivan la necesidad de adaptación de las misiones de paz a esa nueva realidad. 

 

Es la carencia de ordenamiento jurídico específico y la dinámica de su propia génesis lo que 

proporciona a estas misiones la flexibilidad requerida para  ir introduciendo  los  cambios  

necesarios  en  la  estructura,  organización,  cometidos  y modo de empleo de la fuerza; 

esos cambios han ido llevando consigo la inclusión de personal civil y fuerzas policiales en 

los  contingentes,  asunción  de  cometidos  cada  vez más  amplios,  colaboración  sobre  el 

terreno con agencias y otros actores civiles... originando, por consiguiente,  un incremento 

sustancial en la complejidad de la misión. 

 

De hecho, la primera operación que se considera inicia una nueva era en la tipología  de  

las  misiones  de  paz  –misiones  complejas  o  multidimensionales‐  es UNTAG17  (United 

Nations  Transition  Assistance  Group,  Grupo  de  Naciones  Unidas  de  Asistencia  a  la 

Transición) desplegada en Namibia de 1989‐1990, pues aunque su mandato consistía en 

asegurar unas elecciones libres y limpias y contribuir a formar un Gobierno  en  el  nuevo 

Estado de Namibia, su papel se acabó extendiendo no sólo a intentar alcanzar un sistema 

                                                       

17 Más información sobre la misión disponible en 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untag.htm 
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político legal y constitucional estable en el país, sino a promover y extender esa paz a otras 

zonas de la región. 

Operaciones similares se han realizado en Centroamérica entre 1989 (ONUCA18, Misión de 

Observadores  de  Naciones  Unidas  en  Centroamérica)  y  1991  (ONUSAL19,  Misión  de 

Observadores de Naciones Unidas en El  Salvador),  en  las que  las Naciones Unidas han 

supervisado  la  desmovilización,  desarme  e  integración  de  los  grupos  guerrilleros  y  ha 

controlado o verificado el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

 

Pero la desaparición de la confrontación entre bloques trajo consigo el estallido de todos 

los  conflictos  que  habían  permanecido  larvados  bajo  la  lucha  global  de  las  ideologías, 

generando  un  abanico  de  guerras,  principalmente  intraestatales20  que motivaron  una 

intensificación e  incremento en complejidad de  las operaciones, tanto por   volumen   de  

fuerzas,  personal  y  recursos  empeñados,  como  por  áreas  de despliegue, cometidos... 

pasando  a  agregarse  diferentes  epítetos  al  sustantivo  “operación”    para    intentar  

describirlas;    de    esta    manera,    términos    como  “multifacéticas”,  “complejas”  o 

“multidimensionales” empiezan a poblar la  literatura y los  informes de Naciones Unidas, 

intentando reflejar la difícil y exigente realidad sobre el terreno, mucho más allá de verificar 

unos acuerdos alcanzados entre Estados. 

 

                                                       

18 Más información sobre la misión disponible en 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/onuca.htm 

19 Más información sobre la misión disponible en 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/onusal.htm 

20  La evolución del papel de Naciones Unidas respecto a la paz, seguridad y la gobernanza en los 
conflictos intraestatales nuclea la obra AKSU Esref, The United Nations, Intra‐state Peacekeeping 
and Normative Change, Manchester University Press, Manchester, 2003. 
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A las dificultades encontradas en la puesta en práctica de estas operaciones, es necesario 

sumarle  el  impacto mundial que  produjeron  las  guerras en  Balcanes,  especialmente  la 

guerra en Bosnia Herzegovina y  la publicación el 17 de  junio de 1992, por el a  la sazón 

Secretario General de  las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, del documento  “Un 

Programa de Paz: Diplomacia Preventiva, Establecimiento de  la Paz y Mantenimiento de 

la Paz”21, conocido también como una “Agenda” o un “Programa para la Paz”. 

 

Esa realidad es la que ha llevado consigo la necesidad de crear un nuevo tipo de misiones, 

que  si  bien  dentro  del  marco  genérico  de  “misiones  de  paz”    se  diferencian 

fundamentalmente de  la  tipología previa por no contar con el consentimiento dado por 

las partes en conflicto para el despliegue de  las mismas; son  las denominadas misiones 

asignadas o de forzamiento, que normalmente son referidas con la terminología, recogida 

en la “Agenda”, de Peace Enforcement, Imposición de la Paz. 

 

Estas misiones normalmente  las  asigna Naciones Unidas  a organizaciones de  seguridad   

regionales   –caso   de   OTAN   en    IFOR22    (Fuerza   de    Implementación (imposición) en 

su acrónimo en inglés) en 1995‐ o a coaliciones de estados – caso de la liberación de Kuwait 

en 1991‐, dado que, por  las características  inherentes a estas misiones, al menos en sus 

fases iniciales requieren un planeamiento, conducción y capacidades militares similares a 

una operación bélica pura y dura. 

                                                       

21 NACIONES UNIDAS, Asamblea General y Consejo de Seguridad, Un Programa de Paz. 
Diplomacia Preventiva,  Establecimiento de  la  Paz  y  Mantenimiento de  la  Paz  Informe  del  
Secretario  General presentado de conformidad con la declaración aprobada el 31 de enero de 
1992 en la Reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad, documento A/47/277 y S/24111 de 17 
de junio de 1992. http://daccess‐dds‐
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/259/64/PDF/N9225964.pdf?OpenElement 

22 Información sobre esta misión disponible en  http://www.nato.int/ifor/ifor.htm 
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El 25 de enero de 1995 se publica el Suplemento de “Un Programa de Paz”23, que debe 

entenderse como una continuación y matización del documento emitido en 

1992 “Un Programa de paz”, y cuyo objeto es “poner de relieve determinados ámbitos en 

los que han surgido dificultades imprevistas o previstas sólo parcialmente y en los que es 

preciso que los Estados Miembros adopten las “difíciles decisiones” a que me referí hace 

dos años”24; no sólo no es necesario el consentimiento de las partes en un conflicto para 

activar una misión, para  incluso  imponer  la paz  si  fuera necesario,  sinoque tampoco es 

necesario que el conflicto estalle; según el viejo adagio “Vale más prevenir que curar”, el 

objetivo es prevenir los quebrantamientos de la paz. 

 

Esta  prevención  puede  realizarse  de  muy  diversas  maneras  –diplomacia  preventiva, 

despliegues preventivos25, etc.‐ pero no se descarta ninguna opción, por contundente que 

esta pueda parecer; la guerra de Bosnia Herzegovina –además de Ruanda y Somalia‐ pesa 

en el ánimo de todos26, la incapacidad de las operaciones clásicas para detener matanzas 

y  limpiezas étnicas,  y  la  posterior  necesidad  de  activar misiones más  contundentes de 

                                                       

23 NACIONES UNIDAS, Asamblea General y Consejo de Seguridad, Suplemento de “Un Programa 
de Paz”: Documento de Posición del Secretario General Presentado con Ocasión del 
Cincuentenario de las Naciones Unidas, documento A/50/60 y S/1995/1 de 25 de enero de 1995. 
http://daccess‐dds‐ ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/080/98/PDF/N9508098.pdf?OpenElement 

24 Ibídem., párrafo 6, página 3. 

25 Como el que se realizó en Macedonia en 1995 con la misión UNPREDEP, (United Nations 
Preventive DEPloyment force, Fuerza de Despliegue Preventivo de  las Naciones Unidas); 
información sobre la misión en  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unpredep.htm 

26 Respecto a las dificultades afrontadas por las operaciones paz de en un entorno de guerra civil 
como el de Bosnia destacar la obra BIERMANN Wolfang y  VADSET Martin, UN Peacekeeping in  
Trouble: Lessons Learned from the Former Yugoslavia, Ashgate Publishing, Londres, 1999; y el 
empleo de la fuerza en diferentes misiones es abordado en BOULDEN Jane, Peace Enforcement. 
The United Nations Experience in Congo, Somalia and Bosnia, Praeger Publishers, Westport, 2001. 
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manera  sobrevenida  hacen  plantear  la  posibilidad  de  crear  una  nueva  tipología  de 

misiones, una que evite la aparición de los quebrantamientos a la paz mundial27. 

 

Y en este contexto, en el año 2000 se publica el informe Brahimi28, el tercer documento de 

referencia en el entorno de las misiones de paz, un informe mucho más  

 

contundente, similar en muchos aspectos a un “concepto estratégico” del tipo que emite 

la OTAN o cualquier organización de seguridad29. 

 

El documento, contundente y demoledor, comienza planteando la necesidad imperiosa  de  

introducir  cambios:  “Sin  un  cambio  institucional  significativo,  mayor apoyo financiero 

y  un  compromiso  renovado  de  los  Estados Miembros,  las Naciones Unidas  no  podrán 

ejecutar  las  tareas críticas de mantenimiento y consolidación de  la paz que  los Estados 

                                                       

27 De nuevo la concepción y percepción sobre esta generación de operaciones varía: si para 
Banerjee esta generación de operaciones nace por la necesidad de intervenir en Estados fallidos o 
fallando (BANERJEE Dipankar, Current Trends in UN Peacekeeping: a Perspective from Asia, 
International Peacekeeping, volume 12 nº 1, primavera 2005, página 21, para Olmos y Vacas 
Fernandez, la especificación en los mandatos de la facultad para emplear la fuerza –lo que implica 
que las fuerzas han de ser más numerosas y mejor equipadas, y por lo tanto más costosas‐, 
presentando una verdadera amenaza disuasiva constituye la característica esencial de estas 
nuevas operaciones. OLMOS María Belén y VACAS FERNANDEZ Félix, Evoluciones de las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas página 156 en DÍAZ BARRADO Castor (director), 
MANERO Ana, OLMOS María Belén y VACAS FERNANDEZ Félix, Misiones Internacionales de Paz: 
Operaciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, Madrid, 2006. 

28 NACIONES UNIDAS, Asamblea General y Consejo de Seguridad, Informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de Naciones Unidas, (Informe Brahimi), documento A/55/305 y S/2000/809 
de 21 de agosto de 2000.  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/55/305 

29 La inclusión entre los diez miembros del Grupo de dos militares de alta graduación, así como el 
hecho de que la mayor parte de los civiles tuvieran experiencia directa sobre el terreno, puede ser 
parte de la causa del tono del informe. La relación puede consultarse en la página 59 del informe. 
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Miembros les asignen en los meses y años venideros. Hay muchas tareas que no deberían 

encomendarse a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y muchos 

lugares a donde no deberían ir. Pero cuando las Naciones Unidas envían a sus fuerzas para 

defender la paz, deben estar preparadas para hacer frente a  las  fuerzas de  la guerra y  la 

violencia  que  aún  persistan  con  la  capacidad  y  la  determinación  necesarias  para 

vencerlas”30. 

 

 

 

 

   

                                                       

30 NACIONES UNIDAS, Asamblea General y Consejo de Seguridad, Informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de Naciones Unidas, (Informe Brahimi), documento A/55/305 y S/2000/809 
de 21 de agosto de 2000, párrafo 1, página 1.  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/55/305 
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UNA NUEVA REFLEXIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

Tras los atentados del 11‐S y la realidad o percepción de una nueva realidad mundial, los 

cometidos  en  las misiones  de  complican  y  se  amplifican;  estabilización,  consolidación,  

reconstrucción  “posconflicto”…  sin  haber  finalizado  realmente  el mismo. 

 

Ante semejante cúmulo de actores y perspectivas, y además de otros  intentos y previos, 

las Naciones Unidas han crean la Comisión de Consolidación de la Paz31, cuya razón de ser 

fue definida por el actual Secretario General de  las Naciones Unidas, Ban Ki Moon el 27 

de junio de 200732: “Con el establecimiento de la Comisión,  los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas han creado una nueva e  importante estructura para prestar    apoyo   a   

sociedades   frágiles   que   se   están   recuperando   de   guerras devastadoras”. 

 

A   este   respecto,   es  necesario   tener   en   cuenta   que,   en   relación   a   la coordinación, 

todos  los  actores  recalcan  su  necesidad,  pero  también  la  dificultad  de  su  ejecución33, 

incluso desde el ámbito más elevado que representa dicha Comisión34. 

                                                       

31 NACIONES UNIDAS, Consejo de Seguridad, Resolución 1645 (2005), documento 
S/RES/1645(2005) 20 de diciembre de 2005. 

32 NACIONES     UNIDAS,     Comisión     de     Consolidación     de     la     Paz,     página     web     
oficial http://www.un.org/es/peacebuilding/ 

33 SCHOENHAUS Robert M., Training for Peace and Humanitarian Relief Operations. Advancing 
Best Practices, United States Institute of Peace, Peacework nº 43, Washington, 2002, página 5 
http://www.usip.org/files/resources/pwks43.pdf 

34 SLOTIN Jenna, Issue Brief: Perspectives on the Peacebuilding Commission’s Coordination Role, 
International Peace Institute, Policy Papers, 2009. 
http://www.ipacademy.org/media/pdf/publications/ipi_pbc_issuebrief_1.pdf> 
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En año 2008, en el año del 60º aniversario de las misiones de paz y a la luz de los hechos 

y percepciones sobre  lo acontecido en diferentes lugares del planeta en  los cuales se ha 

producido presencia internacional, como en Kosovo y Afganistán en 2001 e  Irak  en  2003  

–cada  una  con  una  casuística,  génesis  y  evolución  completamente distinta,  y  si  bien  

no  puede  hablarse,  obviamente,  en  alguno  de  estos  casos  de misiones de paz, si que 

tiene  influencia  en  el  debate  que  se  produce  en  torno  a  las mismas‐,  además  de  la 

continuación  de  la  pléyade  de  misiones  de  larga  data,  Naciones  Unidas  publica  el 

documento  “Operaciones  de Mantenimiento  de  Paz  de  Naciones Unidas.  Principios   y  

Procedimientos”35,  conocido  con  el  apelativo  de  “Capstone Doctrine”, cuyo propósito 

queda meridianamente expresado en la propia portada: 

 

“Durante  las últimas seis décadas, el mantenimiento de  la paz de Naciones Unidas se ha 

transformado en una  tarea compleja y global. Durante este  tiempo,  las operaciones de 

mantenimiento de paz  se han guiado por un amplio y no escrito  cuerpo de   principios  

influidos  por  las  experiencias  de  las  decenas  de  miles  de  hombres  y mujeres que han 

servido  en  las más  de  60  operaciones  activadas  desde  1948.  Este documento  asume  

esas  experiencias  en  beneficio  y  como  guía  de  los  que  han  de planear y ejecutar las 

operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas”. 

 

Continúa   refiriendo   que    las   misiones   “tradicionales”   han   dado   paso   a   una nueva 

generación  de misiones  “multidimensionales”  como  consecuencia  de  la  evolución  del 

entorno de seguridad mundial, y que en ese contexto, las funciones principales36 de estas 

                                                       

35 NACIONES UNIDAS, United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, 2008 
http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf 

36 Ibídem, página 23. 
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operaciones multidimensionales han de  ser  las  siguientes: crear un   entorno    seguro   y  

estable,  facilitar  el  proceso  político  y  proporcionar  el  marco adecuado de actuación a 

los  actores  internacionales.  Y  estas  funciones  principales  requieren  de  múltiples 

actividades y elementos, desde contribuir a llenar el vacío de seguridad y orden público –

lo que precisa una acción coordinada entre fuerzas militares, policiales y componente civil 

de la operación‐ a jugar un papel directo en los esfuerzos políticos para resolver el conflicto. 

 

De la misma manera, y respecto al en muchas ocasiones controvertido aspecto de la ayuda 

humanitaria, la doctrina señala sin ambages que la responsabilidad en esta cuestión reposa 

primordialmente en  las agencias especializadas de Naciones Unidas, y que el papel de  la 

misión de mantenimiento de paz a este  respecto consiste en “proporcionar un entorno 

seguro y estable en el que los actores humanitarios puedan desempeñar sus actividades”37. 

 

Por  consiguiente,  este  cúmulo  de  funciones  y  de  actividades  en  un  entorno  de  crisis 

complejas ha generado el concepto de “misiones integradas”38 para maximizar el impacto 

en el apoyo a los países que emergen de un conflicto. 

                                                       

 

37 Ibídem, página 30. 

38 “Integración es el principio guía para el diseño e implementación de operaciones de Naciones 
Unidas complejas en situaciones de posconflicto y para vincular las diferentes dimensiones de la 
construcción de la paz (política, desarrollo, humanitario, derechos humanos, imperio de la ley, 
aspectos sociales y de seguridad) en  una estrategia de  apoyo coherente. Una misión integrada 
está  basada en  una plan estratégico común y  un  conocimiento compartido de  las prioridades y  
tipos  de  intervenciones que necesitan ser adoptadas en las diferentes etapas del proceso de 
recuperación (…)”. NACIONES UNIDAS, Note on Guidance on Integrated Missions, 2006, párrafo 4, 
página 1. http://www.undg.org/docs/8483/8039‐ 
SG_s_Note_of_Guidance_on_Integrated_MissionsFeb2006.pdf 
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Y,  como  también  indica  expresamente  el  documento  –y  es  necesario  recordar‐  las  

operaciones  multinacionales  complejas  de  Naciones  Unidas  “representan  la voluntad 

colectiva de la Comunidad Internacional”39. 

 

Continuando en la línea de reflexión y adaptación de las misiones a la nueva realidad global, 

en el año 2009 en Naciones Unidas se activa una iniciativa denominada “Nuevo Horizonte”, 

con  la  intención  de  revigorizar  las misiones  de  paz,  tras  alcanzar  un  cierto  grado  de 

preocupación ante  la posibilidad que  la dimensión alcanzada por  las operaciones  haya  

sobrepasado  los  sistemas  establecidos  para  generar,  gestionar  y  apoyar  a  estas 

herramientas de paz. 

 

Como medida inicial, se emite el documento interno “Un nuevo programa de colaboración: 

Definición de un nuevo horizonte para la labor de mantenimiento de paz de las Naciones 

Unidas”40, que pretende diseñar un programa de operaciones de paz orientado  al  futuro. 

Dicho  documento  se  distribuyó  tanto  a  los  Estados  miembros  como  a  las  partes 

interesadas en estas operaciones, con la finalidad de que el mismo reflejara los puntos de 

vista de todos los actores y poder así realizar una evaluación profunda, holística y con visión 

de futuro relativo a los problemas que han y habrán de afrontar estas misiones. 

 

                                                       

39 NACIONES UNIDAS, United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, 2008, 
página 24.  http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf 

 

40 NACIONES UNIDAS, New Partnership Agenda: Charting a New Horizon for UN Peacekeeping , 
2009. http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon.pdf 

41 NACIONES UNIDAS, Progress Report nº 1, 2010 y Progress Report nº 2, 2011. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon_update01.pdf y 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon_update02.pdf 
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Durante el año 2009 y 2010 se ha trabajado intensamente en estos aspectos señalados por 

la Iniciativa Nuevo Horizonte, actividades y planteamientos recogidos en los Informes nº 1 

y 241  respectivamente. Y se sigue adelante con la iniciativa y con los trabajos para ajustar, 

en la medida de lo posible, esa herramienta de paz a la realidad actual. 

 

En cualquier caso,  los cuatro dilemas ya señalados por Karns y Mingst42   en el año 2001 

siguen vigentes: el cambio en la tipología de los conflictos que ha de afrontar la Comunidad 

Internacional, presentando un  carácter normalmente  intraestatal,  con  las  controversias 

generadas respecto a cuándo se puede justificar, en ese caso, una intervención; el cambio 

en  la  percepción  y  expectativas  de  la  Comunidad  Internacional  respecto  a  la 

responsabilidad de los Estados y de la propia Comunidad en la evitación y detención de las 

graves  violaciones  masivas  de  derechos  humanos,  con  la  dificultad  de  delimitar  los 

objetivos de una potencial intervención en estos casos; el incremento en cantidad y calidad 

de actores internacionales implicados tanto en el conflicto como en las operaciones de paz 

complejas, lo que contribuye a generar problemas de coordinación e incluso de legitimidad, 

y, por último, las dudas respecto a si “subcontratar”  determinados  servicios  o  acciones,  

dilema  ante  el  que  cabe  la pregunta,  en  la  era  de  la  externalización,  si  también  ha 

de  hacerse  con    la  propia seguridad, seguridad que ha sido proporcionada, de manera 

habitual en estas operaciones, por fuerzas militares. 

 

El debate está abierto y es constante, planteándose acciones y opciones hasta hace poco 

casi impensables. Pero, y pese a las dificultades, hay una puerta a la esperanza, pues como 

                                                       

 

42 KARNS Margaret P. y MINGST Karen A., PeaceKeeping and the Changing Role of the United 
Nations: Four Dilemmas, en THAKUR Ramesh y SCHNABEL Albrecht , United Nations Peacekeeping 
Operations. Ad Hoc Missions, Permanent Engagement, United Nations University Press, 2001, 
páginas 215‐237. 

 

80



 

indica Doyle “La Humanidad ha estado haciendo la “guerra organizada” durante al menos 

5.000 años. (…) Por contraste, hemos estado intentado alcanzar la paz seriamente desde 

hace unos 50 años, con un concepto que ha sido sólo parcialmente asimilado. Tenemos un 

largo camino por delante antes de que el apoyo a la paz tenga a su Clausewitz”43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                       

43 DOYLE E. D., Reflections of a UN Peacekeeper: The Changing Fortunes of Conflict Control, 
International Peacekeeping, volumen 10, nº 4, 2003, página 37. 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13533310308559346 
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CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LAS MISIONES DE PAZ 

 

 

España,  en  el  marco  de  sus  capacidades  y  posibilidades,  ha  contribuido  de manera 

significativa a  la paz y seguridad  internacional; desde el comienzo de  los despliegues en 

1989, más de 137.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han participado en más de medio 

centenar de misiones. 

 

Esta  contribución,  como  parte  de  los  esfuerzos  de  nuestra  nación,  se  encuentra 

contemplada en  la  legislación vigente, tanto en  la Directiva de Defensa Nacional44, en la  

Estrategia    de    Seguridad    Nacional45       como    en    la    Ley    Orgánica    de    la    Defensa 

Nacional46, todas ellas concordante con los principios recogidos en nuestra Carta Suprema. 

 

Destacar  las contribuciones en Balcanes, que supusieron una auténtica prueba de  fuego 

para  nuestras  Fuerzas Armadas,  tanto  por  constituir  los momentos  iniciales en los que 

nuestras Fuerzas Armadas realizaban un esfuerzo sostenido de generación, alistamiento, 

despliegue  y  sostenimiento  de  fuerzas  fuera  de  nuestras  fronteras  en  el  marco  de 

                                                       

44 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, Directiva de Defensa Nacional 2012, Por una Defensa Necesaria, 
por una Defensa Responsable, http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad‐
defensa/ficheros/DGL‐ DirectivaDefensaNacional‐2012.pdf 

45 PRESIDENCIA DEL  GOBIERNO, Estrategia  de  Seguridad  Nacional  2013,  Un  Proyecto  
Compartido, 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf 

46 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, Ley Orgánica de la Defesa Nacional 2005, 
http://www.defensa.gob.es/RROO_2009/pdf/LODN_2005‐11‐18‐BOE.PDF 
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organizaciones  internacionales  como  por  la  dureza  de  las  mismas  en  determinados 

momentos. 

 

Paulatinamente, España ha ido incrementando su participación, tanto si se consideran las 

organizaciones  internacionales de seguridad a  las que proporciona efectivos      (Naciones   

Unidas,   OTAN,   OSCE   (Organización   para   la   Seguridad   y Cooperación en Europa)… 

como las zonas de despliegue, a lo largo de cuatro continentes. 

 

En  la  actualidad,  y  como  señaló  en  comparecencia47   el  Ministro  de  Defensa  Pedro 

Morenés en  julio de este año,  se hace hincapié en  la  importancia que  tiene África para 

España  en  términos  de  seguridad  y  defensa,  hecho  que  se  ha  ido  traduciendo  en  un 

incremento  de  las  misiones  en  este  continente,  bien  bajo  los  auspicios  de  alguna 

organización  internacional de seguridad y defensa (ONU, OTAN, UE),   bien   por   medio  

de     apoyos    puntuales    a     países    amigos    en    determinadas operaciones  (caso  la 

intervención  francesa en Mali en 2013), bien en el marco de acuerdos    bilaterales     de   

colaboración   (como   la   desplegada   en   Cabo   Verde   en septiembre de 2014)48. 

                                                       

47 Texto de la misma disponible en 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2014/DGC‐140709‐comparecencia‐ 
Morenes‐congreso‐Africa.pdf 

48 Esta misión es fruto del acuerdo de cooperación técnico‐militar suscrito entre ambas naciones. 
En la misma,  un  contingente  de  doce  efectivos  de  la  Armada  española  asesorarán  y  
proporcionarán adiestramiento complementario a militares de esta nación africana para generar 
el núcleo fundacional de su futura unidad de operaciones especiales, razón por la cual esta misión 
se enmarca en el epígrafe genérico, de gran importancia para la estabilización de cualquier 
nación, denominado Reforma del Sector  de  la  Seguridad  (SSR  en  su  acrónimo  en  inglés).  Más  
información  sobre  la  misma  puede consultarse en Alberto Bueno, Reforma del Sector de la 
Seguridad: La nueva misión española en Cabo Verde,           Análisis           GESI           19/2014,           
26           de           septiembre           de           2014, 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/reforma‐del‐sector‐de‐seguridad‐la‐nueva‐ 
misi%C3%B3n‐espa%C3%B1ola‐en‐cabo‐verde 
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Las operaciones principales en las que España se encuentra participando se presentan, a 

continuación, de manera muy esquemática49, lo que permite profundizar, a quien lo desee, 

en el análisis de la contribución nacional a la paz y seguridad internacional. 

 

   

                                                       

49 Una reseña de cada una de ellas puede consultarse en Estado Mayor de la Defensa, Mando de 
Operaciones, Operaciones,  http://www.emad.mde.es/MOPS/ 
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OPERACIONES  AUSPICIADAS  POR NACIONES UNIDAS UNIFIL  (UNITED NATIONS 

INTERIM FORCE IN LEBANON) 

 

Tras la guerra acontecida en julio de 2006 entre Israel y Hezbollah, en el sur del Líbano   –

donde   ya   se   encontraba   desplegada   desde   1978   la   misión   UNIFIL (Resoluciones 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 425 (1978) y 426 (1978)), se decide un cambio 

en los efectivos y el mandato de la misión por Resolución 1701 (2006). 

 

En esta nueva misión, o continuación de la anterior (por eso en ocasiones es referida  como 

UNIFIL  II,  o  FINUL,  Fuerza  Interina  de  Naciones  Unidas  en  Líbano)50 

España, tras la autorización parlamentaria, decidió su participación en la misma, enviando 

un  contingente de unos 1.100 efectivos  (aportación muy  significativa en el  total de  los 

15.000 autorizados para la operación por Naciones Unidas). 

 

La  que  según  la  nomenclatura  nacional  sería  llamada  “Operación  Libre Hidalgo”, ha 

ido modificando su entidad y composición, liderando la Brigada Multinacional Este (de las 

dos en  las que se estructura el despliegue  terrestre)  ; en  la misma, y  junto a  las  tropas 

españolas, efectivos de diferentes naciones (India, Nepal, Indonesia, El Salvador, Serbia…) 

han desplegado y trabajado encuadrados en dicha Brigada. 

 

Esta misión cuenta con un componente marítimo (UNIFIL Maritime Task Force) para asistir 

a  la Armada  libanesa en  su misión de dar  seguridad  a  las  aguas  territoriales, así  como 

                                                       

50 Página  web  oficial  en  español  http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/; en  
inglés http://unifil.unmissions.org/ 
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contribuir a evitar la entrada ilegal de armas o equipo no autorizado a Líbano desde el mar. 

Es  la primera vez que ONU despliega un componente marítimo en una de sus misiones. 

 

Señalar  que  el  mando  de  la  fuerza  de  la  misión  recayó  sobre  un  general español,  el 

General Alberto Asarta Cuevas, desde el 28 de enero de 2010  al 28 de enero de 2012; 

y, que en  la  actualidad,  tras un paulatino proceso de  reestructuración de  la misión, los 

efectivos nacionales se pueden cifrar en el entorno de los 600. 
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OPERACIONES AUSPICIADAS POR OTAN 

 

 

ISAF (INTERNATIONAL STABILIZATION FORCE IN AFGHANISTAN) 

 

 

Por  Resolución  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas  1386  (2001),  de  20  de 

diciembre, se crea la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF  

en  su  acrónimo  en  inglés),  misión  que,  tras  varias  rotaciones,  pasaría  bajo liderazgo 

de la OTAN en agosto de 200351. 

 

La operación,  inicialmente circunscrita a  la capital, Kabul, por Resolución del Consejo  de 

Seguridad  de  las  Naciones  Unidas  1510  (2003)  de  13  de  octubre  de  2003  vio 

incrementada  su área de actuación  (la denominada  “Expansión de  ISAF”) hasta  llegar a 

abarcar todo el territorio del país, cuya superficie es más grande que la de España. 

 

La misión, que  responde  a  los parámetros de  las  clasificadas  como  “de estabilización”, 

pretende, de manera genérica, asistir y apoyar al gobierno de Afganistán, reduciendo  la 

capacidad de la insurgencia, apoyando el desarrollo de las fuerzas de seguridad afganas y 

facilitando la mejora en la gobernabilidad y desarrollo económico del país. 

 

La  participación  española  –y  la de  la mayor  parte  de  las naciones‐  ha  ido  variando  al  

compás  de  los  cambios  y  modificaciones  en   despliegues  y  estrategias; desde una 

                                                       

51 Página web de la misión  http://www.isaf.nato.int/ 
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Agrupación que desplegó en Kabul en enero de 2002, con unos cientos de efectivos, se 

pasa, en el año 2005, el marco del proceso de expansión de  ISAF a  liderar una Base de 

Apoyo Avanzado en Herat  (Ejército del Aire) y establecer un  Equipo de Reconstrucción 

provincial (PRT en su acrónimo  inglés) en Qala  i Naw, en  la provincia de Badghis, donde 

trabajaron  hombro  los  efectivos  del  Ejército  de  Tierra  y  de  la  Agencia  Española  de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

A estas acciones –y de cuya eficacia sirva señalar que Badghis era conocido por todos como 

la  “provincia  española”‐  se  le  suman,  en  2009,  la  tarea  denominada  “Equipos  de 

Mentorización  y Enlace”  (OMLT en  inglés),  con  la  finalidad de  incrementar el grado de 

adiestramiento de una Brigada Afgana, asesorando a sus mandos para que fueran capaces 

de alcanzar  la capacidad  requerida en planeamiento y ejecución de operaciones, apoyo 

logístico,  etc.;  a  esta  tarea, en  el 2010  se  añadieron  equipos de mentorización policial 

(POMLT), en los que la Guardia Civil realizaba una tarea similar con la policía afgana. 

 

La asunción de nuevos y crecientes cometidos,  la complejidad de  la operación, la  lejanía 

y dificultades de movimiento en la zona –Afganistán no tiene salida al mar y es uno de los 

países más montañosos, más pobres y más atrasados del planeta‐ y la difícil situación de 

seguridad en muchos momentos ha motivado que  los efectivos nacionales variaran a  lo 

largo de los años, sobrepasándose en ocasiones los 1500 militares desplegados en el país. 

 

Tras alcanzarse los objetivos establecidos, y como parte del proceso de transferencia plena 

de  la  responsabilidad  de  seguridad  a  las  Fuerzas  Armadas  y  la Policía afgana por parte 

de  ISAF,  se  produce  el  repliegue  paulatino  de  las  fuerzas  internacionales;  el  26  de 

septiembre de 2013, los últimos efectivos nacionales marcharon de la provincia de Badghis, 

continuando con las tareas planeadas desde Herat y resto de bases aliadas. 
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El fin de la operación de ISAF está previsto para finales de 2014, tras más de una década 

de trabajo, esfuerzo y también, como en otras operaciones, sangre derramada en pro de la 

paz y del bienestar de la población afgana. 

 

 

 

 

 

OCEAN SHIELD (Índico) 

 

Esta  operación52   forma  parte  de  la  contribución  de  OTAN,  en  el  marco  de diversas 

Resoluciones de Naciones Unidas53, a  la  lucha  contra  la piratería en el Golfo de Adén y 

el Cuerno de África. 

 

Desde el año 2008, en el que comenzó  la misión, los ataques de  los piratas a  los buques 

mercantes han  ido disminuyendo54  como efecto directo del patrullaje que  se realiza en 

una zona de gran extensión; la efectividad de la misión es alta, tanto por las 

                                                       

52 Página web oficial http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OOS.aspx 

53 La compleja situación en Somalia ha sido fuente permanente de preocupación para las 
Naciones Unidas; y, especialmente desde el año 2008, las Resoluciones del Consejo de Seguridad 
exhortando a hacer frente a la piratería son constantes: 1814 (2008), 1816 (2008) y 1838 (2008), 
1846 (2008), 1851 (2008)… y así hasta la fecha. 

54 A modo de simple ejemplo, en la Resolución 2125 (2013) se encomia la labor de la operación 
Ocean Shield, y se exhorta (punto 10) a los Estados y a las organizaciones regionales que tengan 
capacidad para ello a que participen en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el 
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acciones  directas  realizadas  contra  los  ataques  como  por  la  disuasión  que  supone  la 

presencia     de     buques     de     guerra     de      la     OTAN,      implementando      la      legislación 

internacional, en esas aguas. 

 

España  contribuye  con una  fragata  tipo  F‐100,  lo que  implica unos 240  efectivos en  la 

misión. Y destacar que, de noviembre de 2013 a junio de 2014, el mando de la operación 

lo ostentó el Almirante español D, Eugenio Díaz del Río. 

 

ACTIVE ENDEAVOUR (Mediterráneo) 

Esta operación55  fue una de las consecuencias surgidas tras los ataques terroristas del 11‐

S, pues se generó tras invocarse el Artículo 5 del Tratado de Washington (carta fundacional 

de la OTAN), que hace referencia a la defensa colectiva caso un Estado miembro sufra un 

ataque. 

 

En  el  marco  la  misma,  se  estableció  un  dispositivo  marítimo  de  patrullaje  en  el 

mediterráneo,  para  disuadir  e  impedir  cualquier  actividad  terrorista  en  el  mismo, 

                                                       

mar frente a las costas de Somalia, particularmente, conforme a la presente resolución y al 
derecho internacional, desplegando buques de guerra, armas y aeronaves militares (…). 

55 Página web de la misión  http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OAE.aspx 
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incluyendo el trasporte ilícito de armas y explosivos, protegiendo de esta manera las líneas 

de comunicaciones marítimas. 

 

La contribución de España a esta operación se realiza a través de medios de la Armada y 

del Ejército del Aire que se ponen a disposición de la operación en la llamada “conferencia 

de  generación de  fuerzas”, donde  se articulan  los medios necesarios para atender a  la 

misma. 

 

Este año56, España aporta dos  submarinos clase  “Aosta”, un patrullero de altura  (como 

unidad en stand‐by), aviones de Patrulla Marítima o de Vigilancia Marítima ‐que realizan 

unos cuatro vuelos al mes‐ y, hasta  junio de 2014  (durante un año) se ha aportado una 

fragata clase “Álvaro de Bazán” como buque de mando. 

 

 

 

   

                                                       

56 ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 
http://www.emad.mde.es/MOPS/040_ACTIVE_ENDEAVOUR/#sub3 
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OPERACIONES  AUSPICIADAS  POR  LA  UNIÓN  EUROPEA.  EUNAVFOR  (ATALANTA, 

Índico) 

La operación Atalanta57, que constituye la primera misión marítima de la Unión Europea, 

es la respuesta de la Unión Europea a la piratería y al robo a mano armada en la costa de 

Somalia en el marco de Resoluciones relevantes de las Naciones Unidas58. 

 

Constituida desde el 08 de diciembre de 2008, su misión principal es proteger a los buques 

del Programa Mundial de Alimentos –organización parte del sistema de Naciones Unidas‐, 

a los buques que proporcionan apoyo logístico a la misión AMISON (African Union Mission 

In  Somalia)59  de  la  Unión  Africana  así  como  al  tráfico  marítimo  vulnerable;  también 

contribuye a monitorizar las actividades pesqueras frente a las costas de Somalia. 

 

España  había  activado  en  septiembre  de  ese mismo  año  una  operación  con  carácter 

nacional, denominada “Centinela  Índico”60, materializada por el despliegue de un   avión  

de  vigilancia  marítima  a  Yibuti  –un  contingente  de  algo  más  de  medio centenar  de 

efectivos‐ para contribuir a  la protección de  los  intereses nacionales en esa zona. 

 

                                                       

57 Web    oficial    de    la     misión     http://eeas.europa.eu/csdp/missions‐and‐operations/eu‐
navfor‐ somalia/mission‐description/index_en.htm 

58 Las mismas Resoluciones que permitieron articular la operación Ocean Shield de OTAN. 

59 Web oficial de la misión  http://amisom‐au.org/ 

60 Más información sobre esta operación EJÉRCITO DEL AIRE, Operación Centinela Índico, 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=D2F587E79942E2AAC12574F1003FD1F7&idRef
=096E E2ED7B4A7FC9C12574F100453A89 
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Con  la  activación  de  la  operación  Atalanta,  la  operación  “Centinela  Índico” comenzó 

la colaboración con la misma desde el primer momento, y, posteriormente, se autorizaría 

la participación de un contingente en la propia operación (en la actualidad,   un   buque   de   

acción     marítima,      con     helicópteros      y     elementos     de operaciones especiales de 

Infantería de Marina, totalizando más de 220 efectivos). 

 

La evolución de  los procedimientos empleados por  los piratas, especialmente el uso de 

buques nodriza con rehenes, ha motivado el cambio de las zonas de patrullaje y las tácticas 

de  la misión, que  incluso, por Resolución 1851(2012) de 23 de marzo de 2012,  amplia 

el marco  operativo  de  la misma  a  la  costa  y  las  aguas  interiores  de Somalia. 

 

Esta  operación  ha  de  ser  entendida  en  el  marco  de  la  Política  Común  Europea  de 

Seguridad y Defensa, pues  la Unión Europa, aplicando un enfoque  integral a  la situación 

que se vive en la región, activa también las misiones EUCAP Nestor y EUTM Somalia. 

 

EUCAP NESTOR (Índico) 

Esta operación61, bajo los auspicios de la Unión Europea, es una misión civil no ejecutiva, 

que  pretende  contribuir  al  fortalecimiento de  las  capacidades marítimas  en la zona del 

cuerno de África (Dibuti, Kenia, Somalia, Seychelles y Tanzania). 

 

Activa desde el 16 de julio de 2012, cuenta con personal experto en diferentes campos que 

proporcionan  asesoramiento, mentorización  y  adiestramiento  a  los  responsables de  las 

                                                       

61 Web oficial  http://eeas.europa.eu/csdp/missions‐and‐operations/eucap‐nestor/index_en.htm 
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diferentes áreas relacionadas con  la seguridad marítima; de esta manera, guardacostas, 

miembros de   la Armada, policía costera, fiscales y  jueces, junto a otros actores, reciben 

apoyo en cuestiones tan variadas como la redacción de leyes marítimas o el desarrollo de 

estructuras organizativas adecuadas. 

 

El  planteamiento de esta misión permite maximizar  las  sinergias entre  las  capacidades 

civiles y militares, a efectos abordar los problemas desde un enfoque multidisciplinar, como 

se recoge en el “Marco Estratégico para el Cuerno de África”62 emitido por el Consejo de la 

Unión Europa el 14 de noviembre de 2001. 

 

Desde el comienzo de la operación, España contribuye aportando personal civil y militar; 

en la actualidad63, dos Oficiales de la Armada realizan las funciones de Asesor 

Marítimo  de  la Misión  y  Jefe  de Planeamiento  de  la Misión,  y  4  civiles  trabajan  como 

expertos en el área de contratos y asistencia técnica de la misma. 

 

EUTM SOMALIA 

 

 

                                                       

62 UNIÓN EUROPEA, Council Conclusions   on the Horn of Africa, Bruselas, 14 de noviembre de 
2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/126052.pdf 

63 MANDO  DE  OPERACIONES,  Participación  española,  http://www.emad.mde.es/MOPS/070‐
Yibuti‐ EUCAPNESTOR/#sub2 
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El 10 de abril de 2010 la Unión Europea activó la misión de entrenamiento (European Union 

Training Mission)64 en Somalia, para contribuir a fortalecer al gobierno de transición somalí 

y a sus instituciones –si bien, hasta 2013, las actividades se desarrollaron en suelo ugandés 

dado el panorama de seguridad de la zona‐. 

 

Desde esa fecha,  la misión ha contribuido al adiestramiento de unos 3.600 efectivos del 

ejército  somalí, prestándose una especial atención al  incremento de capacidades de  los 

suboficiales, oficiales subalternos, especialistas y monitores. Y, desde   el   tercer   mandato,   

se   ha   añadido   el   asesoramiento   estratégico   y   la mentorización a las misiones de 

adiestramiento. Por  tanto,  y  en  coordinación  con  otras  organizaciones  presentes  en  la 

zona, el asesoramiento al máximo nivel (Ministerio y Estado Mayor), desarrollo del Sector 

de la Seguridad y mejora de las capacidades de las Fuerzas Armadas somalíes constituyen 

las áreas principales de trabajo. 

 

España ha  sido un miembro muy activo en esta misión; no  sólo ha apoyado  todas  las 

decisiones  del  Consejo  de  la Unión  Europea  a  este  respeto,  sino  que  se ofreció como 

nación marco en el primer mandato de la misma, designando al Jefe de la Operación y 39 

efectivos, continuando con la aportación de efectivos hasta la fecha65. 

 

EUTM MALI 

   

                                                       

64 Web oficial  http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions‐and‐operations/eutm‐somalia/ 

 

65 Más información al respecto EMAD, EUTM Somalia, http://www.emad.mde.es/MOPS/080‐
Somalia‐ EUTM_SOMALIA/ 
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En el año 2011, la Unión Europea emite la Estrategia Seguridad y Desarrollo UE en Sahel66, 

como  documento marco  que  permitiera  abordar,  con  una  visión  holística,  la compleja 

situación en la que se estaba sumiendo la región. 

Ante  el  agravamiento  de  la  situación  de  seguridad,  en  el  año  2013  Francia activa la 

“Operación Serval”67 y Naciones Unidas decide activar una misión en la zona (MINUSMA,  

Misión  Multidimensional  Integrada  de  Estabilización  de  las  Naciones Unidas en Malí)68. 

 

Por  su  parte,  la  Unión  Europea,  en  febrero  de  ese  mismo  año,  activa  la operación 

EUTM (European Union Training Mission) Mali69, con la finalidad de asesorar a la estructura 

de mando y control del país, a efectos incrementar sus capacidades, así como adiestrar a 

unidades de su Ejército en actividades genéricas y en actividades específicas, tales como 

operaciones especiales,  logística,  apoyo  aéreo,  ingenieros, artillería, morteros y medios 

acorazados. 

 

Tanto  en  Bamako,  sede  del  Cuartel  General  de  la misión  como  en  Koulikoro,  en  las 

instalaciones  de  la  Escuela  Interarmas  del  Ejército  de Malí,  efectivos  españoles, bien 

en el Cuartel General, bien  integrando  la unidad de protección de  la  fuerza, bien como 

                                                       

66 EUROPEAN UNION, European Union External Action Service, Strategy for Security and 
Development in the Sahel, Bruselas, 2011,  
http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf 

67 MINISTÈRE DE  LA  DÉFENSE, Opération Serval,  
http://www.defense.gouv.fr/air/dossiers/operation‐ serval/operation‐serval‐dossier‐actualise 

68 Web oficial  http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusma/ 

69 Web oficial http://www.eutmmali.eu/ 
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equipos especializados en algunas de  las áreas antes señaladas, contribuyen a fortalecer 

las capacidades de seguridad de Mali70. 

 

EUFOR RCA (EUropean FORCE República CentroAfricana) 

 

 

El  incremento de  la  tensión en República Centroafricana motivó que  la Unión Europea, 

como parte de su visión integral y su aproximación global a la situación en África Central 

mostrase su disposición al envío de una operación militar a este país el 

20  de  enero  de  2014,  ofrecimiento  recogido  por Naciones Unidas  que,  en  Resolución 

2134  (2014),  de  28  de  enero  de  2014,  entre  otras  cuestiones,  autorizó,  en  virtud  del 

Capítulo VII de la Carta, el despliegue de dicha operación. 

Posteriormente, el 10 de febrero el Consejo de la Unión Europea autorizó dicha operación, 

cuya misión  prioritaria  es  la  de  contribuir  a  crear  un  entorno  seguro  y protegido para 

la población,  concentrando  su  acción  preferentemente en  la  capital, Bangui. 

 

España,  en  el marco de dicha  operación,  contempla  –si  bien  las  circunstancias podrán 

aconsejar la flexibilización del mismo‐ el despliegue de efectivos del Ejército de Tierra71  y 

de  la Guardia Civil  sobre el  terreno, así  como personal en  los órganos de mando de  la 

                                                       

70 Más información en EMAD,  http://www.emad.mde.es/MOPS/090‐Mali‐EUTMMALI/ 

71 La composición actual de  los elementos del Ejército de  tierra, así como una de sus acciones, 

pueden  consultarse  en  EMAD,  Operaciones,  noticias 

http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2014/10/141010‐intervencion‐

sotu‐rca.html 
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operación, tanto en Larissa (Grecia) como en el Cuartel General de la Fuerza en Bangui, con 

unos efectivos por debajo del centenar. 

 

OPERACIÓN ALTHEA (Bosnia) 

 

Como un nuevo elemento de  la  larga  secuencia de misiones en Balcanes, en este  caso 

centradas  en  Bosnia  y  Herzegovina,  el  dos  de  diciembre  de  2004  EUFOR tomó el 

relevo72  de  la operación SFOR de OTAN  (Stabilization FORce, Fuerza de Estabilización de 

OTAN)73. 

 

Esta operación74, que inicialmente contaba con 7000 efectivos, tenía como misión genérica 

contribuir al mantenimiento de un entorno seguro y estable, así como verificar el grado de 

cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre las partes en conflicto,  y,  según  los 

acuerdos  “Berlín  Plus”75    finalizados  en  2003,  la  Unión  Europea  podía  utilizar  las 

capacidades de OTAN caso de ser requeridas. 

 

La paulatina mejora del entorno de seguridad así como el incremento de las capacidades 

del  gobierno  de  Bosnia  y  Herzegovina  han  permitido  una  paulatina  reducción  de  los 

                                                       

72 Según lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por  Resolución 1575 
(2004) de 22 de noviembre de 2004, y actuando bajo el Capítulo VII de la Carta. 

73 Más información en NATO, SFOR,  http://www.nato.int/sfor/ 

74 Web oficial http://www.euforbih.org/ 

75  Información sobre los Acuerdos en EUROPEAN UNION, About CSDP ‐ The Berlin Plus 
Agreement, http://eeas.europa.eu/csdp/about‐csdp/berlin/index_en.htm 
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efectivos  y  reestructuración  de  la misión,  que  ha  ido  transformándose  en  una misión 

prioritariamente de monitorización y asesoramiento,  si bien manteniendo capacidad de 

acción. 

 

Además de personal en el Cuartel General de  la misión en Sarajevo, existen equipos  de 

observación y enlace  (LOT,s en  inglés),  repartidos por  toda Bosnia, así como un Batallón 

Multinacional  capaz  de  intervenir  en  apoyo  de  las  autoridad  bosnias  o  de  la  Unión 

Europea en  ese  teatro de operaciones –en  la  actualidad es  la única unidad de combate 

multinacional que opera en este país balcánico. 

 

Tras  las  sucesivas  reducciones,  se  mantiene  la  presencia  y  el  hacer  español  en  los 

denominados (MBT, Equipos Móviles de Adiestramiento), muy valorados por los militares 

bosnios; de hecho, en la nueva revisión/reducción de efectivos de la misión, estos equipos 

pasan  a  denominarse  Embedded  Advisory  Team  (EAT),  pero  con  cometidos  y  entidad 

idéntica76. 

 

   

                                                       

76 EMAD, Operación CS – Althea,  http://www.emad.mde.es/MOPS/050‐Bosnia‐ALTHEA/ 
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ESPAÑA, COMPROMETIDA CON LA PAZ 

 

 

Además de las misiones aquí reseñadas, España contribuye activamente en las misiones de 

observación  de  la OSCE77,  desplegadas  en muchas  zonas  del mundo  donde  es  preciso 

obtener  una  información  veraz,  realizar  monitorización  de  las  actividades  en  curso  y 

mostrar la presencia y el compromiso de la Comunidad Internacional. 

 

Así mismo,  y en  el marco  de  acuerdos bilaterales  o  regionales,  España  contribuye78,  a 

petición de las naciones interesadas y en el marco de la legitimidad internacional, a reforzar 

las capacidades en seguridad de países aliados y amigos. 

 

El  compromiso  de  nuestra  nación  con  la  paz  y  seguridad  internacional  es  firme  y 

contrastado; durante más de un  cuarto de  siglo, hijos e hijas de España han  trabajado 

activamente por la paz en todos los rincones del planeta, han llevado con orgullo y honor 

nuestra Bandera por  tierras  remotas y han demostrado, en ocasiones pagando con  sus 

vidas, la firmeza de nuestros valores y convicciones.

                                                       

77 ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓNEN EUROPA (OSCE), Where we 

are, http://www.osce.org/where 

78 Entre otras, y sin afán de ser exhaustivo, EMAD, Apoyo a la República Centroafricana, 

http://www.emad.mde.es/MOPS/130‐Gabon_APOYO_RCA/;  Apoyo  a    Mali, 

http://www.emad.mde.es/MOPS/140‐Senegal‐APOYO_MALI/... 
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EL EPÍGRAFE MEDIEVAL DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA EN TALAVERA DE LA 

REINA 

 
Luis Miguel Vergel Corcho 

Raquel Uzquiano Valdivieso 

 

 
Resumen 

Este estudio del epígrafe del hospital de la Misericordia en Talavera de la Reina, tiene 

como objetivo la confirmación de la hipótesis de que dicha inscripción es la que 

diversas fuentes y trabajos arqueológicos han señalado como perteneciente a este 

hospital, fundado por el Bachiller Hernando Alonso en la segunda mitad del siglo XV. 

Para el proceso de investigación de este epígrafe, hasta el momento ilegible, hemos 

seguido la metodología propuesta por los profesores García Lobo y Martínez López 

sobre la escritura publicitaría medieval. 

Palabra clave:, Epigrafía, Paleografía, escritura publicitaria medieval, Talavera de la 

Reina, hospital de la Misericordia, Bachiller Hernando Alonso. 

Abstract 

This study on the epigraph of Misericordia Hospital in Talavera de la Reina has as an 

objective the confirmation of the hypothesis that this epigraph is the one that several 

sources and archeological works have indicated as belonging to this hospital, founded 

by Bachelor Hernando Alonso in the second half of the fifteenth century. For the 

investigation process of this epigraph, up to this moment illegible, we have followed 

the metodology proposed by professors García Lobo and Martínez López about the 

advertising medieval writing. 
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Keyword: Epigraphy, Paleography, medieval writing advertising, Talavera de la Reina, 

hospital de la Misericordia, Bachelor Hernando Alonso. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El hospital de la Misericordia ya ha sido objeto de estudio con anterioridad por parte 

de diversos investigadores, tanto monográficamente1, como dentro de otros trabajos 

más amplios2. También de forma indirecta en muchas otras investigaciones por parte 

de historiadores locales. Aunque no es el propósito de este trabajo profundizar en la 

historia del edificio, sí daremos algunos datos importantes para contextualizar el 

epígrafe objeto de estudio y dotarlo del marco necesario para comprender el trabajo 

posterior.  

 

El hospital de la Misericordia fue fundado por el bachiller Hernando Alonso, canónigo 

de la Colegiata de Santa María la Mayor en Talavera de la Reina, el 15 de diciembre de 

1475, según reza en la escritura de fundación3. Sin embargo, y gracias al trabajo de 

López Gayarre4, sabemos que esta institución tiene su origen unas décadas atrás. 

Desde mediados del siglo XV, ya tiene este personaje intención de fundar el hospital, al 

tomar a censo unas casas en el lugar donde se erigirá el futuro edificio en 1446. Más 

adelante será propietario de las mismas (1453) y a partir de esta fecha el hospital irá 

ampliando sus edificios hasta que en 1473 se bendice su capilla. La muerte del 

fundador no supone la paralización de estas ampliaciones. La misma evolución de la 

institución, en lo que a las obras se refieren, correrá paralela a la configuración de la 

plaza del Pan que se convertirá en el espacio unitario que hoy conocemos5. El aporte 

documental de López Gayarre pone de manifiesto que la actual fachada data de 1593, 

y que a principios del siglo XVII, con la construcción de una galería, parece rematarse la 

obra. Es importante puntualizar que el actual edificio no es el que fundó el bachiller 

sino que éste fue demolido y sustituido por otro finalizado en 15976  y que junto a 

otros edificios emblemáticos de la plaza, configuran su aspecto monumental. 

 

En lo que al epígrafe objeto de nuestro estudio se refiere, contamos con una fuente 

indirecta de gran importancia, no solo en cuanto al objeto mismo físico, sino y esto es 

clave, una copia literaria del texto que supuestamente contenía. En la Historia de 

Talavera de la Reina de Idelfonso Fernández y Sánchez, en su capítulo XXII, titulado 

                                                           
1 HERNÁNDEZ LANCHAS, M.: La crisis del antiguo régimen en el Santo Hospital de la Misericordia de Talavera 

de la Reina (1789-1837). Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1991. 91 pp. 
2 MONTORO BAYÓN, B.: Asistencia médico-social en Talavera de la Reina, siglos XIII-XIX. González de Pablo, 

Ángel (dir.) Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2012. 
3 ACT. Caja 299, nº. 1, Fundación, 1475. 
4 LÓPEZ GAYARRE, P. A.: “El marco urbano de la iglesia Colegial de Santa María”, en Santa María la Mayor. VIII 

Centenario de la Colegial de Talavera de la Reina. (1211-2011). Iglesia Parroquial Santa María la mayor, Talavera 

de la Reina, 2013, pp. 258-268. 
5 PACHECO. C. (director) et alii.: Callejero histórico de Talavera de la Reina. Toponimia urbano y evolución 

histórica, Talavera de la Reina, Colectivo Arrabal, 2013, pp. 175-178. 
6 PACHECO, C. y VALVERDE AZULA, I.: “La transformación del espacio urbano de Talavera de la Reina en el 

siglo XVI” Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 7, 1994, pág. 80. 
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Beneficencia, hace un repaso por la historia de los hospitales Talaveranos. La relación 

de dichas instituciones se inicia precisamente con el hospital de la Misericordia donde, 

después de hablar de su fundador y del desarrollo del hospital a través del tiempo, 

hace referencia al epígrafe y dice: 

 
“Estando abriendo los cimientos para labrar una nueva capilla en este Hospital, se halló una piedra, que 

todavía en uno de los patios se conserva, con la siguiente leyenda: 

 

Santifica, Señor, esta casa, la cual yo, indigno sacerdote, Fernando Alonso, Bachiller, edifiqué en 

reverencia del tu santo bautismo. E Plégate, Señor, de oír en las alturas de tu santa gloria las plegarias 

de los que aquí entraren, porque de nuestras obras merezcamos ser perdonados. Amén.7 

 

 Con las reservas propias de la fuente de las que tomamos la información, pues 

se trata de un historiador del siglo XIX, no podemos desdeñar, no obstante, esta copia 

literaria del texto8 como punto de partida para la investigación. 

 Tras los avatares que el edificio tuvo en época moderna y contemporánea y, 

aun manteniendo a lo largo de su historia la función para la que fue concebido, las 

excavaciones llevadas a cabo en 2006 por el Arqueólogo Domingo Portela y su equipo, 

previas a su rehabilitación como centro cultural, supusieron un hito para el edificio y su 

conservación. La rehabilitación supuso, no solo la puesta en valor del edificio y su uso 

cultural, sino también la musealización del rico patrimonio arqueológico del edificio y 

de su subsuelo. Actualmente el dintel objeto de estudio, con su epígrafe, está expuesto 

como parte del fondo del museo del centro cultural y las conclusiones a las que se 

llegaron sobre dicha pieza son las siguientes:   

 
“Dintel de mármol que conserva, muy deteriorada, una leyenda en caracteres góticos posiblemente 

relativa al hospital que el canónico Hernando Alonso fundó en 1475. Se encontraba colocada 

verticalmente en el patio, coronada con una cruz de forja y debía formar parte de la portada inicial, 

haciendo funciones de dintel. Su estado de conservación es malo y de momento, la leyenda es ilegible. 

Somos de la opinión que esta piedra es la que según los historiadores locales apareció al realizar los 

cimientos para construir una capilla, y decía:...” 

 

A continuación se cita la copia literaria de Fernández y Sánchez.  

 

 El objetivo inicial de nuestro estudio es, en primer lugar, dar respuesta y 

confirmación a dicha hipótesis, y al mismo tiempo hacer un estudio epigráfico riguroso 

del texto, siguiendo y utilizando tanto una metodología científica actual9, como 

modernos medios informáticos para obtener una información que, a primera vista, es 

ardua debido al estado de deterioro del epígrafe.  

 

1.- GÉNESIS DE LA INSCRIPCIÓN 

  

                                                           
7 FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, I.: Historia de Talavera de la Reina. Luis Rubalcaba editor, Talavera de la 

Reina, 1893. Reprod. Facs. Imprenta Ebora, Talavera de la Reina 1983, p. 288. 
8 GARCÍA LOBO, V Y MARTÍNEZ LÓPEZ M. E.: De Epigrafía medieval. Introducción y Álbum, Universidad de 

León 2005, p.42. 
9 GARCÍA LOBO, V Y MARTÍNEZ LÓPEZ M. E.: Op. Cit, p.21. 
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 En este punto abordaremos aquellos factores que intervienen en la llamada 

Actio epigráfica, que se define como “la decisión o voluntad del autor de perpetuar un 

mensaje epigráfico”10. Con una intención publicitaria evidente y un mensaje social, que 

caracteriza a este tipo de inscripciones, el autor, como emisor del mensaje, en este 

caso el Bachiller Hernando Alonso, pretende llegar a un destinatario, no citado, pero lo 

más amplio posible, que sería la sociedad de su tiempo en general. También hay un 

propósito de perpetuar la memoria de su obra en el futuro, pues tanto el material 

utilizado como es el soporte duro del dintel y su localización, le garantizan ser 

recordado por las generaciones futuras. El autor ha quedado reflejado en el epígrafe 

de forma directa: “…yo indigno sacerdote Hernando Alonso, Bachiller, edifiqué…”.  

 El mensaje epigráfico tiene una evidente intención social de naturaleza civil, 

basada en el hecho objetivo de fundar y edificar un edificio para el bien público de una 

comunidad, que debe ser conocido y reconocido por todos. 

 Hemos hablado del autor y sus motivaciones y también de los destinatarios; no 

obstante nada dice en el epígrafe, como suele ser muy frecuente en epigrafía 

medieval, del autor material del texto. El encargado de dicha tarea era el rogatario, 

que presumiblemente actuaría a las órdenes del autor, y sería responsable de la 

materialización de mensaje epigráfico, desde la minuta previa, hasta la incisio final, 

aunque esta labor podía estar a cargo de una o varias personas.  

La materialización del mensaje epigráfico o Conscriptio, consta de varia fases, la 

primera de la cuales sería la redacción de la minuta o borrador sobre el que se basará 

la redacción del texto definitivo sobre el dintel. Naturalmente no tenemos constancia 

de que existiese, aunque sabemos que era parte del proceso. Este borrador podía ser 

una simple nota en pergamino o piedra con los datos fundamentales: nombres, fechas, 

etc., o más extensos con la totalidad del texto que se pretendía transliterar al dintel. 

Para ello se valían de los datos iniciales y una serie de fórmula ya establecidas con el 

que se completaría el texto: invocationes, explanationes, etc. A continuación se 

seleccionaría el soporte epigráfico, en nuestro caso el dintel de mármol.  

La siguiente fase sería la preparación del material. A este proceso se le 

denomina ordinatio, que es previo a la ejecución de la inscripción propiamente dicha. 

Constaría éste de varias operaciones según el profesor García Lobo11. Si estudiamos 

detenidamente el epígrafe en cuestión vemos que toda la superficie visible del dintel 

ha sido pulimentada y utilizada como espejo epigráfico. Dentro de lo se define como 

impaginatio, o lo que es lo mismo, el reglado y pautado del texto, observamos que, 

aunque no visibles, debieron ser trazados márgenes y guías de escritura, pues el texto 

está correctamente alineado y los márgenes interlineales son homogéneos. Estamos 

por tanto ante una impaginatio técnica12. La fase siguiente sería la realización del texto 

en escritura epigráfica mediante materiales perecederos (carboncillo, tiza o stylus), 

antes de la incisio, o grabado de las letras. Esta última operación la llevaría a cabo el 

                                                           
10 GARCÍA LOBO, V Y MARTÍNEZ LÓPEZ M. E.: Op. Cit, p.25 
11 GARCÍA LOBO, V.: “La epigrafía medieval. Cuestiones de método”, Centenario de la Cátedra de Epigrafía y 

Numismática, Universidad Complutense de Madrid, 1900/01-2000/01, Madrid, 2001, pp. 77-119. 
12 GARCÍA MORILLA, A.: “La impaginatio en las inscripciones del románico burgalés”. Simposio internacional: 

Impaginatio en las inscripciones medievales. León 2011. Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium). León 

(Universidad de León) 2011. p 219. 
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lapicida que podría ser simplemente el ejecutor final, sin tener conocimiento de todas 

las demás parte del proceso.  

 

  

 

 

 

 

 

2.- FORMA DE LA INSCRIPCIÓN. 

 

 El análisis completo del epígrafe requiere un estudio de la forma de la escritura, 

o lo que es lo mismo el conjunto de características que la definen. Este conjunto lo 

estructuraremos en tres partes: caracteres externos (soporte, materialidad del texto y 

escritura), caracteres internos (lengua, tipología del texto y datación) y caracteres 

funcionales (emplazamiento, legibilidad y perdurabilidad). 

  

2.1.- CARACTERES EXTERNOS 

 

Con los caracteres externos que forman la inscripción, es decir, la materia escriptoria, 

la decoración si la hubiese, la técnica de ejecución y la escritura, vamos a analizar el 

epígrafe del hospital de la Misericordia. El método paleográfico es aquí fundamental 

para entenderlo. 

 

a) Soporte: 

El material soporte del epígrafe es piedra de mármol. Este material garantiza la 

durabilidad física y la permanencia del mensaje que contiene; aunque en nuestro caso 

y debido a las contingencias del paso tiempo y el haber estado a la intemperie, el 

deterioro de la inscripción ha hecho que hasta el momento presente, ésta permanezca 

ilegible.  

La procedencia del material no se conoce, aunque por diversos estudios, sabemos que, 

desde época romana, el mármol era extraído de las canteras de Montesclaros a unos 

15 km., al norte de Talavera13.  

En cuanto a la tipología del soporte, se trata de un paralelepípedo de dimensiones 

1.83x0.33x0.30 que suponemos sería el dintel de entrada al edificio. Como hemos 

dicho, está pulimentado el espejo epigráfico y el intradós del dintel, la parte superior o 

trasdós presenta piqueteado. La posterior tiene curvatura y está pulida también. 

La ornamentación es prácticamente inexistente, a no ser que consideremos el valor 

estético de algunas letras y nexos ejecutados con cierto artificio. Nos referimos 

concretamente a los nexos “de” y el bucle volado de la letra r final “se” de ser. En 

general el epígrafe destaca por su sencillez y austeridad.  

 

                                                           
13 URBINA, D. y otros: “Mármoles romanos y canteras en Talavera de la Reina” Zephyrus, 50, 1997, pp. 273-287 
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b) Materialidad del texto 

La disposición del texto es horizontal, idónea tanto para la realización de la escritura 

como para su lectura. En una única cara, el espacio disponible para el epígrafe se 

distribuye en tres renglones. En los extremos laterales han desparecido letras por 

pérdida de material del dintel, más evidente en el lateral izquierdo donde faltan 

palabras enteras.   

 

La técnica empleada para la ejecución del epígrafe es el surco, es decir, la incisión y 

vaciado sobre el material pétreo hasta lograr la forma de cada letra. Era la técnica 

menos costosa y más habitual de grabado en piedra. Además, presenta las ventajas de 

una mayor legibilidad y perduración en el tiempo pues es más resistente a la erosión 

atmosférica.  

 

c) Análisis paleográfico de la inscripción 

El alfabeto en el que está ejecutada la inscripción es en gótica minúscula, una tipología 

de escritura que se introduce en España ya en el siglo XIV; aunque con pocos casos ya 

que es en el siglo XV cuando, no solo se generaliza, sino que desplaza a la gótica 

mayúscula en las inscripciones. Las causas de la adopción de este modelo de letra se 

apuntan por una serie de factores entre los cuales podemos citar: la propia decadencia 

de la mayúscula anterior, la difusión del libro y por el incremento del texto contenido 

en las inscripciones. Esto último fue consecuencia del aumento del contenido 

diplomático de las mismas.14  

En líneas generales podemos decir que se trata de un tipo de letra de módulo alto, en 

el que predominan las líneas verticales sobre las horizontales, donde caídos y astiles se 

prolongan escasamente. Se aprecia, como en su correspondiente modelo librario, un 

marcado carácter geométrico, obsérvese el ejemplo de las letras a, o, m, q, etc.; 

aunque hay letras que rompen este esquema y son claramente cursivas como el caso 

de la s alta final en palabras como “nuestras”, “merezcamos” etc. 

Como hemos adelantado, el módulo del texto es alto, en una proporción entre el alto y 

el ancho de 2.5 a 1, es decir es más del doble de alto que de ancho, incluso en algunas, 

parece sobrepasarlo. Responde este módulo a la necesidad de introducir un texto 

largo en el espacio reducido del dintel. El tamaño de las letras es de 6.5 cm de alto por 

2.4 de ancho aproximadamente. 

El peso de la escritura, o lo que es lo mismo, el contraste entre los trazos finos y grueso 

es grande; aunque por el deterioro estos últimos tienden a perderse antes, 

sobreviviendo los gruesos que son los verticales. Este contraste también es 

característico de la letra gótica libraría.  

Las abreviaturas en este periodo son las mismas que en la escritura libraria y, debido a 

la mayor extensión de los textos en las inscripciones, se multiplica.  Son 

significativamente abundantes en el epígrafe, como luego analizaremos.  

 

                                                           
14 MARTÍNEZ LÓPEZ, M. E.: La escritura gótica en las inscripciones, en La escritura gótica desde 1250 hasta la 

imprenta. “V Jornadas de la Sociedad Española de las Técnicas Historiográfica”, Oviedo, 18 y 19 de junio de 2007, 

pp. 141-145. 
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Análisis del alfabeto del epígrafe  

 

 La letra a, formada por tres trazos, el que forma el capelo, el segundo el cuerpo, 

ambos cortos y el tercer más largo que cerraría la letra ocupando toda la línea del 

renglón, con los característicos trazos gruesos verticales15. 

 

 De la letra b, casi borrada, apenas se aprecias sus formas pero solía ejecutarse en 

dos trazos, uno vertical que sobrepasa la línea del renglón y tuerce a la derecha y un 

segundo más corto que ocupa el renglón y tuerce a la izquierda. 

 

 La letra c está formada por dos trazos, uno vertical que ocupa el renglón y otro 

horizontal, más bien corto, que partiendo del extremo superior del primero se dirige 

hacia la derecha. 

 

 La letra d sigue el modelo uncial con el característico astil inclinado hacia la 

izquierda, no excesivo, que en algunos casos parte del ojo de la letra, para luego dirigir 

hacia la izquierda y en otros casos parten de más arriba. 

 

 La e está formada por tres trazos, uno vertical más largo, el horizontal que parte 

del extremo superior de aquel y un tercero que partiendo de extremo derecho del 

anterior, cierra la letra, aunque en algunos casos permanece abierta. Concluye este 

último trazo, que es considerablemente más fino, con un giro hacia la derecha. 

 

 De la letra f tenemos dos ejemplos y ambos parecen estar formado por tres trazos, 

uno vertical, otro horizontal hacia la derecha y un tercero a modo de travesaño, que 

tal vez por el deterioro que sufre no aparece por ambos lados del trazo vertical. 

 

                                                           
15 MOLINA DE LA TORRE, F. J.: Epigrafía medieval y moderna en la provincia de Valladolid (987-1556). Ruiz 

Asencio, José Manuel. (dir.). Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2013. 
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 La letra g está formada por tres trazos, uno vertical que ocupa la caja del renglón, 

otro también vertical que, paralelo al anterior desciende por debajo de dicha caja y un 

tercer trazo horizontal a modo de cola en la parte inferior. 

 

 La i está formada por un único trazo que se remata en la parte superior con un 

remate anguloso a izquierda y en la parte inferior ese mismo remate pero hacia la 

derecha. 

 

 La letra l, se compone de un único trazo vertical que se distingue por sobrepasar el 

renglón por la parte superior. En la parte inferior del trazo se aprecia un remate hacia 

la derecha. 

 

 La m se compone de tres trazos, similares en su composición a la i citada ya, es 

decir tres trazos verticales paralelos con remates angulares a izquierda y derecha 

 

 La letra n se compone de dos trazos verticales similares, igualmente a la i, 

paralelos y con los citados remates angulares superiores e inferiores, alguno 

desaparecido por la erosión. 

 

 La o presenta la característica forma hexagonal y parece estar formada por dos 

trazos verticales paralelos que se unen entre sí por sendos remates curvos, uno a 

derecha y otro a izquierda. 

 

 La letra p se compone de tres trazos, uno vertical que supera la línea del renglón, 

otro paralelo a este, ambos con remates, en la parte superior, muy cortos y un tercero 

horizontal que ocupa la parte inferior del renglón. 
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 La letra q se compone de dos trazos, un vertical que coincide con el renglón, otro 

paralelo a este que le sobrepasa por abajo y ambos se unen con remates angulares a 

izquierda y derecha. 

 

 La r tiene forma de martillo, compuesta por dos trazos, uno vertical que ocupa 

todo el renglón y otro más pequeño, casi más un punto que un trazo, en la parte 

superior derecha. 

 

 Todos los ejemplos que tenemos de s en la inscripción son eses altas, tanto al 

principio, en medio o al final de las palabras y parecen estar compuestas por dos 

trazos, uno vertical que sobrepasa el renglón y otro horizontal en la parte superior. 

 

 La letra t está compuesta por dos trazos, uno vertical que sobrepasa el renglón y 

otro horizontal muy tenue en la parte superior, es muy similar a la l. pero puede ser a 

causa del mal estado de la inscripción. 

 

 La u se compone de dos trazos verticales paralelos similares a la i, con los citados 

remates angulares superior e inferior que unen ambos trazos verticales. 

 

 La letra y se compone de tres trazos, uno vertical que ocupa el renglón, un 

segundo oblicuo que se une a este por la parte inferior y el tercero un caído curvo que 

desciende. 
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CUADRO ALFABÉTICO. 
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No contamos en el texto con numerales que suelen ir en la data, de la cual carece; 

pero sí contamos con un número significativo de abreviaturas y éstas se encuadran en 

tres grupos: suspensiones, contracciones y siglas que pasamos a describir a 

continuación: 

 

 Suspensiones:  

 edifiq̅   edifique. Hacia el final 1ª línea. 

 aq̍  aquí. Principio de la 3ª línea. 

 etrare̅  entraren. Principio de la 3ª línea.  

 Ame̅   Amén. Final de la tercera línea. 

 քdonados perdonados  

 

 Contracciones:  

 Sta̅  Santa. Al final del 2ª línea. 

 glia̅  gloria. Al final de la 2ª línea. (ver pag. 166) 

 nra̅s  nuestras. Mediada la 3ª linea   

 

 

 Siglas:  

 q̅  que. (2) En 3ª línea, al principio. 

 å  1ª línea. 

 

Las técnicas caligráficas, es decir, nexos, letras inscritas, cruzamientos, letras 

sobrepuestas o voladas y casos mixtos etc.16 , por el contrario no son tan abundantes y 

se reducen a dos casos: el nexo, que utiliza trazos comunes en letras contiguas, como 

el que forman las letras d y e (fig. 1).  Y de otro lado es interesante resaltar la 

utilización de un recurso técnico como es el bucle volado que sigue a la e de las 

palabras: sacerdote y ser. Este signo representa a la letra r final y aparece en solo dos 

ocasiones en la inscripción (fig.2).  

 

  
Fig. 1 Fig. 2 

                                                           
16 García Lobo, V.: “La escritura publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X-XIII”, Munich, 1999, pp. 163-166. 
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 de  de. (4) 2ª y 3ª líneas. 

 sacedote sacerdote. 1ª línea. Bucle volado, valor r. 

 se  ser. Final de la 3ª línea. Bucle volado, valor r 

 

Los signos de interrupción, es decir, aquellos que separan una palabra de la siguiente, 

para hacer más legible el texto, han sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Son 

fundamentalmente puntos, a veces unidos y decorados. Pueden ser tres, dos o un 

punto, y en ocasiones ni siquiera aparecen. En la letra gótica minúscula es un único 

punto el signo de interrupción y, efectivamente, es el utilizado en la inscripción objeto 

de estudio; aunque hay que decir que en algunos espacios de separación de letras, o 

han desaparecido por la erosión o simplemente no se pusieron. Están muy 

deteriorados pero debían tener un aspecto romboidal.  

 

 (·) en el centro, para separar palabras. 

 

2.2.- CARACTERES INTERNOS 

Los caracteres internos son los elementos que hacen referencia al texto: la lengua, la 

tipología del texto y el sistema de datación. 

  

a) Lengua y estilo 

La lengua utilizada en la inscripción es el castellano del siglo XV y el estilo es en prosa. 

El castellano que sustituye al latín canónico es una lengua ya asentada que, desde 

mediados del siglo XIV es empleada en los epígrafes medievales; sin embargo persiste 

rasgos, procesos evolutivos de ciertas palabras que ya se documentan en el latín 

vulgar.  

En nuestro epígrafe hemos detectado los siguientes casos:  

 

1. En la grafía del fonema /k/ la forma utilizada es qu. 

  qual: cual   

2. Se sustituye el sonido /z/ por /s/ 

  merescamos: merezcamos 

3. Confusión vocálica entre el sonido /i/ y /e/ lleva a la alternancia entre /i/ y /e/ y 

a grafías alternativas: y, i, e. 

e plegate: y plégate 

 

  

b) Tipología del texto  

La tipología del texto hace alusión a su contenido y adopta conceptos de la diplomática 

aplicados a la epigrafía. Siguiendo la establecida por García Lobo17, podemos clasificar 

nuestro epígrafe dentro del grupo de las inscripciones diplomáticas que hace alusión a 

                                                           
17 MARTÍNEZ LÓPEZ, M. E. Y GARCÍA LOBO, V.: “La epigrafía medieval en España. Por una tipología de las 

inscripciones”. CORPUS INSCRIPTIONUM HISPANIAE MEDIAEVALIUM, pp. 185-213. 
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un hecho de naturaleza jurídica. Dentro de este grupo de inscripciones sería del tipo 

monumenta y en concreto aedificationis. Monumenta es una denominación que hace 

referencia a los epígrafes que aparecen con frecuencia sobre edificios y Aedificationis 

son inscripciones que nos informan de la construcción de un edificio, utilizando 

fórmulas como la que aparece en el epígrafe del Hospital de la Misericorida: edifique. 

También, y puesto que aparece el promotor de la obra, entra dentro de la formula 

roborationes, ya que no solo se pretende publicitar una obra, sino que se sepa quién 

está detrás de ella18. “…yo indigno sacerdote Hernando Alonso Bachiller, edifique.” 

 

 

 

c) Datación 

La datación del epígrafe es de incuestionable importancia y debe tener como base el 

análisis de elementos externos e internos estudiados hasta ahora. La data nos permite 

encuadrar el epígrafe en un momento cronológico concreto, pudiendo así, establecer 

seriaciones de tipos de letra, fórmulas u ornamentos si los hubiere, para un 

determinado periodo. 

No nos ha llegado la data, es decir la fecha de la ejecución de la obra, bien porque se 

ha perdido en los fragmentos que faltan o directamente porque no se puso en el 

momento de ejecutar el epígrafe. Tendremos que recurrir al estudio comparado de los 

elementos y características de la inscripción, así como a información adicional externa 

al epígrafe para saber aproximadamente su cronología. 

Empezando por esto último, tenemos la fecha de fundación por la escritura citada más 

arriba de 1475; aunque como hemos visto, la institución se fraguó dentro de un largo 

proceso que duró muchos años, y continuó después de muerto el comitente de la 

obra.  

Debemos tener presente que los elementos específicos de la escritura, no pueden por 

sí solos establecer la fecha de la inscripción. Ésta solo puede ser aproximada y 

fundamentada en elementos adicionales externos, como el citado de la escritura de 

fundación y otros. No obstante lo dicho, existen modas y tendencias en las 

inscripciones muy marcadas, que a finales del siglo XV se diversifican en el caso de la 

letra gótica minúscula. Sin embargo, a finales de esta centuria, hacia 1480 se vuelve a 

la utilización de letras mayúsculas y la minúscula se vuelve más decorativa, como es el 

caso de la tendencia a la geminación.19 

El alfabeto utilizado en el hospital de la Misericordia es gótica minúscula, de un 

marcado carácter geométrico, salvo en algunas letras como la s, tendencia esta que se 

acusa en las inscripciones según avanza el siglo XV. No aparecen rasgos decorativos 

como la geminación citada. Por lo que concluimos que sí puede corresponder con la 

fecha de fundación del hospital (1475)  

 
                                                           
18 MOLINA DE LA TORRE, F. J.: Epigrafía medieval y moderna en la provincia de Valladolid (987-

1556). Ruiz Asencio, José Manuel. (dir.). Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2013, p. 188. 
19 MARTÍNEZ LÓPEZ, M. E.: La escritura gótica en las inscripciones, en La escritura gótica desde 1250 hasta la 

imprenta. “V Jornadas de la Sociedad Española de las Técnicas Historiográfica”, Oviedo, 18 y 19 de junio de 2007, p. 

153 
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2.3.- ELEMENTOS O CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

 

Las características funcionales son aquellas que dotan a la inscripción de un carácter 

de medio de comunicación publicitario, que es lo que distingue, en cuanto a su 

función, a un epígrafe de la escritura libraría o documental. Básicamente son tres: 

emplazamiento, legibilidad y perdurabilidad.20 

El primero de ellos, el emplazamiento y dado que se trata de dar publicidad a un hecho 

relevante, como es la construcción de un hospital, debía de situarse en un lugar 

preeminente del edificio, presumiblemente, como indica Portela, en su entrada. El 

epígrafe se descubrió, según nos dice Fernández y Sánchez, estando abriendo los 

cimientos para la nueva capilla y que se conservó en uno de los patios, pero es 

improbable que se situara en el interior del edificio, ya que no cumpliría la función de 

modo eficiente para la que fue concebido. Seguramente fue eliminado de la fachada 

original al ejecutar la actual a finales del siglo XVI. 

En cuanto a lo que a la legibilidad se refiere, entendemos que la adopción de la letra 

gótica minúscula afectó a los epígrafes negativamente en este aspecto, pues la gótica 

mayúscula otorgaba más claridad al texto. Ya hemos citado los posibles motivos de la 

adopción de la minúscula en esta época, sobre todo la influencia del libro. Lo cierto es 

que el epígrafe, además de adoptar ese modelo, se ha ejecutado con un módulo muy 

alto, lo que aprieta y estiliza las letras, dándole un marcado carácter vertical y 

dificultando su lectura.  

La técnica de ejecución utilizada, el surco, por el contrario, proporciona una mayor 

legibilidad a la inscripción, aunque su grado de deterioro es tal que se han borrado 

gran parte de las letras. 

La perdurabilidad es otra de las funciones intrínsecas de las inscripciones. La utilización 

de piedra les confiere esta cualidad, y es por lo que tradicionalmente se ha adoptado 

esta materia para su ejecución. El hecho de que en el epígrafe se utilice el mármol, una 

piedra que no solo le proporciona ese carácter durable, sino que además le confiere 

solemnidad, habla de las intenciones del comitente a este respecto. También nos habla 

de la ubicación en el exterior ya que, en ocasiones, los epígrafes en interiores usaban 

de otras técnicas y materiales menos perdurables, pues ya se contaba con que no 

sufrirían las inclemencias atmosféricas. 

 

3.- TRADICIÓN EPIGRÁFICA Y CONSERVACIÓN 

  

En este apartado se analiza la forma en la que las inscripciones han llegado a nosotros, 

y por tanto si se trata de originales, copias o falsos. No todos los epígrafes que nos han 

llegado son originales. No es en absoluto infrecuente en epigrafía medieval que los 

hechos que recogen los textos de los epígrafes no sean contemporáneos de los hechos 

que se narran en ellos o sean copias de otros, como el caso de los epígrafes 

necrológicos. También existe los llamados falsos, es decir aquellos en los que el 

mensaje no se corresponde con la realidad de los hechos que describe, como es el caso 

                                                           
20 GARCÍA LOBO, V Y MARTÍNEZ LÓPEZ M. E.: Op. Cit, p.40. 
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de la inscripción de un sepulcro en la que se dice que allí hay enterrado una persona, 

cuando en realidad está enterrado en otro lugar21 . Por tanto y siguiendo las últimas 

tendencias de la investigación de epigrafía medieval que incorporan dicha información, 

pasaremos a encuadrar nuestro epígrafe en una de estas tipologías, además de 

describir el grado de deterioro que tiene en la actualidad. 

 De un lado tenemos el epígrafe propiamente dicho y que entendemos es 

original, pues fue redactado y ejecutado para el edificio del hospital y es 

contemporáneo a los hechos que narra: la fundación del Hospital de la Misericordia. 

Contamos para apoyarnos en lo dicho en la escritura de fundación de 1475 y en el 

análisis de la escritura comparada, ya que no tenemos data en el mismo epígrafe; pero 

además y como hemos citado arriba, contamos con una copia literaria del texto, o lo 

que es lo mismo, un texto copia del original que Idelfonso Fernández hizo a finales del 

siglo XIX. Esta copia, suponemos, se hizo en un momento en que la inscripción no 

estaba tan deteriorada como lo está en nuestros días, y es clave pasa identificar el 

texto, ilegible a primera vista. 

 

El estado de conservación es malo, su lectura directa difícil y faltan letras o palabras 

completas, tanto porque algunas están total o parcialmente borradas, como por el 

hecho de que el dintel ha perdido material. (fig. 3) 

En el interior del espejo epigráfico y en su primera línea observamos que está borrada 

parcialmente la palabra “casa “, de la que solo apreciamos la parte inferior de las letras 

y, más hacia el final del mismo, parte del nombre de comitente. En lo referente a éste, 

debemos aclarar que aunque Ildefonso Fernández trascribe Fernando Alonso, el que 

luego sería conocido como Bachiller Hernando Alonso, en la escritura de fundación 

aparece como Fernand Alfonso, que es posiblemente el nombre que debía aparecer 

abreviado en el epígrafe. Dado el grado de deterioro de esa parte, no estamos en 

condiciones de asegurarlo. Después del nombre, según la copia literaria, vendría el 

título de bachiller, suponemos, por el espacio disponible, que estaba abreviado, 

aunque es imposible saberlo. La palabra “edifiqué” abreviada, viene en el texto de la 

escritura en todos los casos escrita con h, es decir “hedifique”, pero si es cierto que en 

el epígrafe pudiese estar, por el espacio, no se puede apreciar con claridad. 

En la segunda línea, donde se situaría la palabra “santo” solo aparece la última letra y 

en la tercera línea falta todas la letras de la palabra “obras”, menos la última. La falta 

de material de dintel es muy evidente en el lado izquierdo del mismo, lo que ha hecho 

que se pierdan las palabras con que se inician todos los renglones del epígrafe. En la 

primera línea del texto, vemos que falta la palabra “Santifica”, de la cual, solo ha 

quedado, la que parece su última letra; de la segunda línea falta la palabra 

“reverencia” y de la tercera “Santo”. En el lateral derecho, no hay pérdida de material 

pero se han borrado parte de las últimas letras de las palabras finales. 

 

 

  

                                                           
21 GARCÍA LOBO, V. y MARTÍNEZ LÓPEZ M. E.: Op. Cit., p.41-43. 
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4.- APENDICE EPIGRAFICO Y FOTOGRÁFICO. 

  

Transcripción epigráfica: 

 

·Sen̅or·esta    ·la·qual·yo·indigno·sacedote·fer·å                         ·edifiq̅·en 

de·tu         o  bautismo e plegate·Sen̅or de oír e̅ las·alturas·de·tu Sta̅ glia̅·la  

s de los·q̅·aq̍·etrare̅ por q̅ de·nra̅s o          s merescamos·se·քdonado ame̅ 

 

Transcripción paleográfica: 

 

Señor e(s)ta (casa) la qual yo indigno sacerdote Fer(nand) Alonso (…) edifique (en) 

de tu (sant)o bautismo e plegate Señor de o(i)r en las alturas de tu Santa Gloria la  

(…)s de los que aquí e(n)traren porque de nuestras o(bra)s merescamos ser perdonados 

am(e)n 

 

 

 
 

Fig. 3 

 

 
 

Fig. 4 

 

 
Fig. 5 
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LAS	FIESTAS	DE	LA	BEATIFICACIÓN	DE	SANTA	
TERESA	DE	JESÚS	EN	TALAVERA	DE	LA	REINA	
(1614)	

César  Pacheco  Jiménez  

 

Resumen 

La beatificación de Santa Teresa de Jesús en abril de 1614 originó en España numerosas 

celebraciones. Muchas ciudades y villas del reino se apresuraron a organizar eventos 

festivos de diversa índole para ensalzar la figura de la beata de Ávila. En Talavera, como 

villa principal de Toledo, también se realizaron una serie de fiestas religiosas y profanas, 

cuyo relato fue recogido en un libro compilatorio de fray Diego de San José. El análisis 

de esta relación festiva es  lo que presentamos en este artículo, donde queda clara  la 

vinculación de la religiosidad contrarreformista con la promoción de la Santa.  

Palabras claves: Santa Teresa de Jesús, fiestas, Talavera, siglo XVII.  

Abstract: 

The  beatification  of  Santa  Teresa  de  Jesús  in  April  1614  originated  numerous 

celebrations in Spain. Many towns and villages of the Kingdom rushed to organize festive 

events of diverse nature to extol the figure of the blessed of Ávila. Talavera, as main 

village of Toledo, were also a number of religious and secular parties, whose story was 

collected  in a compilation book of fray Diego de San Jose. The analysis of this festive 

relationship  is  what  we  present  in  this  article,  where  it  is  clear  the  bonding  of 

contrarreformista religiosity with the promotion of the Santa.   

Keywords: Santa Teresa de Jesus, parties, Talavera, 17th century 

El pasado año 2014 se celebraba el IV Centenario de la Beatificación de la Doctora de la 

Iglesia Santa Teresa de Jesús, al tiempo que en estos días se conmemora el V centenario 

de  su  nacimiento  en  1515.  La  figura  de  la  santa  de  Ávila  ha  generado  abundante 

bibliografía en  los  anales de  la historia  eclesiástica  y en  la de  la  literatura  religiosa, 

fundamentalmente en  la mística de nuestro Siglo de Oro español.   El atractivo de su 
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biografía como mujer  luchadora y reformadora ha suscitado el  interés  igualmente de 

muchos estudiosos e investigadoras de la historia de las mujeres.  

La repercusión que tuvo la labor fundacional y de reforma del Carmelo de aquella Teresa 

de Ahumada abulense se extendió muy pronto en todos los círculos y estamentos de la 

España de la Contrarreforma. Al morir en 1582, la fama de santidad de la carmelita se 

propagó como pólvora. Y en unos pocos años el proceso para subir a  los altares a  la 

monja se vio culminado. En 1604 se inicia el procedimiento con la autoridad apostólica. 

Y diez años después  se promulga el Breve de beatificación de la madre Teresa, firmado 

por Pablo V en Roma el 24 de abril de 1614. En el razonamiento se declaraba: “Nos, 

examinada con atención esta causa, por medio de nuestros venerables hermanos  los 

Cardenales  de  la  Santa  Iglesia  Romana,  deputados  para  los  sacros  Ritos,  a  quienes 

encomendamos su estudio y oído su consejo favorable a estas peticiones, concedemos 

que en adelante se pueda celebrar en todos los monasterios e iglesias de dicha Orden 

de Carmelitas Descalzos y por todos los religiosos de ambos sexos el oficio y la misa de 

la Bienaventurada Teresa como de Virgen, el día de su glorioso tránsito, esto es, el día 5 

del mes de Octubre y que en la villa de Alba, diócesis de Salamanca, en el monasterio y 

en la iglesia en que se guarda el cuerpo de la Bienaventurada Teresa, puedan todos los 

sacerdotes,  tanto  seculares  como  regulares,  rezar  y  celebrar  el  oficio  y  la  misa 

respectivamente en honor de la dicha Beata Teresa, según las rúbricas del Breviario y 

del Misal  romanos,  gracia  que,  en  virtud  de Nuestra  autoridad  apostólica  y  por  las 

presentes  letras,  concedemos  a  perpetuidad,  sin  que  obsten  las  Constituciones  y 

Ordenaciones apostólicas, ni cosa alguna en contrario”. 

En España, la noticia fue recibida con gran júbilo. En numerosas poblaciones del reino, 

fundamentalmente  en  aquellas  que  había  conventos  de  carmelitas,  se  organizaron 

celebraciones y festejos por tan importante evento. Un año después el fraile carmelita 

fray Diego de San José recopiló en un libro impreso todas las relaciones y memorias de 

los actos realizados en toda  la geografía española1. Diego de San José era definidor y 

secretario general de la orden del Carmen descalzo por aquellas fechas. La intención, en 

                                                       

1 DIEGO DE SAN JOSÉ, Fray,  Compendio de las solemnes fiestas que en toda España se hicieron 
en la beatificación de N.B.M. Teresa de Jesús. Madrid, 1615. 
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principio, al compilar toda esta serie de festejos y celebraciones en un tomo impreso era 

enaltecer la figura de Teresa de Jesús, y dar mayor prestigio a la orden, al tiempo que 

dejando constancia de esa memoria celebrativa se podía propagar en más ciudades del 

reino donde no se habían realizado actos similares2. Un total de 87 villas o ciudades se 

registran en la obra donde tuvo lugar algún tipo de celebración, convirtiéndose en un 

auténtico  despliegue  festivo  en  Castilla,  Aragón  y  Portugal.  Desde  los  primeros 

momentos se perseguía preparar el terreno para una pronta promulgación de santidad 

de Teresa. Proceso que culminó el 12 de marzo de 1622 con la bula de Papa Gregorio XV 

en  la  que  declaraba:  “definimos  que  la  bienaventurada  Teresa,  Virgen,  de  gloriosa 

memoria, nacida en  la ciudad de Ávila, de cuya santidad, candidez de ánimo y demás 

excelencias, milagros  y  virtudes,  de  las  cuales  bastantemente  nos  consta,  es  santa, 

gloriosa  y  alabada”.  La  figura  de  Santa  Teresa  de  Jesús  llega  a  convertirse  en  un 

instrumento muy eficaz para ensalzar la imagen oficial de santidad de la nueva iglesia 

católica,  la  emergida  de  la  Contrarreforma,  que  potencia  los milagros,  las  virtudes 

heroicas y pureza genealógica, a la vez que subraya la “fortaleza varonil” de la beata y 

santa,  mientras  que  permite  unas  experiencias  místicas  pero  siempre  vigiladas  y 

controladas por la ortodoxia eclesial3. 

 

Talavera celebra a la beata 

 

  Talavera  ofrece  a  principios  del  siglo  XVII  un  panorama  marcadamente 

confesional. Es en realidad una “Ciudad de Dios” definida por la presencia de espacios 

religiosos donde  conventos, monasterios,  iglesias parroquiales, hospitales,  ermitas  y 

encomiendas tienen un papel transcendental en la vida política, social y cultural, amén 

de  la religiosa, de  la villa. Se encontraba además en pleno proceso de transformación 

                                                       

2 PANERO SOROLLA, Mª P., “Las Relaciones de las “Solemnes fiestas que en toda España se 
hicieron en la beatificación de la N.B.M. Teresa de Jesús” de Diego de San José”, en La Fiesta. 
Actas del «Seminario de Relaciones de Sucesos», ed. de López Poza, S. y Pena Sueiro, N., A 
Coraría, Sociedad de Cultura Valle Inclán, 1999,223‐234. 

3 Íbidem, pp. 233‐234. 
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hacia la modernidad en sus instituciones concejiles y municipales, y como urbe, estaba 

experimentando  todavía  los  coletazos  de  una  etapa  de  esplendor  alcanzada  en  la 

segunda mitad del siglo XVI4.  

  La puesta en marcha en lo eclesiástico de las directrices emanadas por el Concilio 

de Trento y por  los sínodos y concilios provinciales toledanos5 tenían su reflejo en el 

clero  local talaverano y  la conformación de una densa red de centros religiosos tanto 

seculares como regulares. Durante el siglo XVI se habían fundado  en la villa conventos 

de concepcionistas franciscanas de la Madre de Dios, las madres agustinas del convento 

de San Ildefonso, su rama masculina de San Agustín, ambos por iniciativa de San Alonso 

de  Orozco,  y  los  franciscanos  descalzos  de  Santa  Ana.  A  finales  del  siglo,  fue 

precisamente  la fundación del monasterio de San José de carmelitas descalzas (1595) 

bajo la regla de Santa Teresa, la que venía a engrosar esa larga lista, que fue completada 

en  1610  con  la  creación  del  convento  de  la  Encarnación  de  madres  bernardas 

cistercienses.  

  Con este escenario cualquier celebración festivo‐religiosa se nutría de un amplio 

consenso ciudadano que era refrendado tanto por el regimiento, como poder civil, como 

por el cabildo de curas y beneficiados y el cabildo de  la Colegiata de Santa María,  los 

máximos representantes del poder religioso a nivel local.  

  La devoción a Santa Teresa de Jesús en Talavera había sido promovida por tanto 

desde el convento de San José. Desde su fundación en 1595, y la ocupación de su casa y 

convento en 1597, las carmelitas pioneras que habían venido desde sendos conventos 

de   Madrid  y  Toledo  se  ocuparon  de  aportar  el  carácter  carmelita  teresiano  al  ya 

complejo panorama devocional de Talavera. En 1607 tuvo  lugar  la consagración de  la 

                                                       

4 Para conocer el panorama de la religiosidad local de Talavera en los siglos XVI‐XVII puede 
verse nuestra obra Santos, reliquias y ciudad. El culto a los Santos Mártires Vicente, Sabina y 
Cristeta en Talavera de la Reina (ss. XVI‐XX). Talavera, Ayuntamiento, 2010, pp. 67‐90. 

5 FERNÁNDEZ COLLADO, A., Concilios Toledanos Postridentinos. Estudio y edición. Toledo, 
Diputación Provincial, 1996.  
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iglesia del convento6 y paulatinamente se fue celebrando la festividad de San José cada 

año al ser precisamente una de las devociones preferidas de la santa abulense7, santo 

que tenía un culto más o menos organizado desde el siglo XVI en la villa8 la cual parece 

que había prometido mediante voto la celebración anual. Sin embargo desde 1614 las 

carmelitas  excusaron  que  la  procesión  se  hiciera  en  el  convento,  por  causas 

desconocidas9. Posiblemente en estos años estaban en curso las obras de ampliación de 

la iglesia y convento. La villa además había pedido la dispensa arzobispal por varios años, 

y a mediados del siglo XVII serán de nuevo las carmelitas las que inician el impulso de la 

celebración exhortando al ayuntamiento a participar10.  

  Con  este  marco  y  trasfondo  local,  cuando  es  conocida  la  noticia  de  la 

promulgación del Breve de Paulo V sobre la beatificación de Santa Teresa de Jesús en 

abril de 1614, el convento de San  José de Talavera, al  igual que muchos de Castilla, 

empezó a idear la mejor forma de celebrarlo. Desgraciadamente los actos y festividades 

que se hicieron, que situamos en torno al mes de octubre de ese año, como sucedió en 

otras villas y  ciudades, no han  sido  registrados en  la documentación de  los archivos 

locales. El  libro de acuerdos del ayuntamiento de ese año no se conserva, por  lo que 

ignoramos exactamente la implicación que pudo tener el regimiento y poderes locales 

en la festividad. Por lo que se deriva del texto tuvo que haber un mínimo de colaboración 

                                                       

6 Archivo Histórico del Monasterio de San José  de Carmelitas Descalzas de Talavera. Libro 
Becerro del convento, fol. 1.  

7 FORTUNATO, J.S., “Santa Teresa y su espíritu josefino”, Estudios Josefinos, 7 (1953), pp. 9‐54. 

8 PACHECO JIMÉNEZ, C., “El culto de San José en Talavera de la Reina. Arte y devoción en el 
Antiguo Régimen”, Alcalibe: revista del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, 4 
(2004), pp. 163‐192. 

9 Archivo Colegiata de Talavera, Libro nº 4: Acuerdos del cabildo de 1603‐1617, sesión de 20 
de febrero de 1614, fol. 307 v.: “el señor dean propuso y dijo que la priora y combento de las 
descalças carmelitas desta villa an enviado rrecado cerca de que por algunas causas querían no 
fuese en el convento la proçesión de señor San Josephe en su día. Acordóse que los señores 
canónigos vayan a dar quenta al ayuntamiento desta villa cerca dello y con lo que oviere se de 
quenta en este cabildo…” 

10 Archivo Municipal de Talavera, Libro de acuerdos de 1658‐1659, sesión 13 de marzo de 
1659, fol. 129 r.: teniendo en cuenta “… la mucha devoción y el santo çelo con que este 
ayuntamiento por muchos años acostumbró a venir a dicho convento en proçesión día del 
glorioso patriarca San Joseph”. 
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por parte del ayuntamiento para permitir demostraciones de regocijo en la plaza mayor.  

Igualmente, nada se apunta en las sesiones del cabildo de la Colegiata11 lo que suscita 

también una reflexión acerca de la pugna entre las diferentes corporaciones religiosas 

de la villa, si bien sabemos por la relación festiva, que en las iglesias de Talavera sí hubo 

participación  en  el  evento.  El  cabildo  de  la  Colegiata  talaverana  era muy  celoso  y 

bastante  corporativo,  por  lo  que  no  es  de  extrañar  que  un  evento  festivo  de  otra 

comunidad religiosa quedara sin mencionar en sus sesiones si no tenía directamente 

que ver con sus intereses.  

  Todo parece indicar que fue el convento de las carmelitas el principal impulsor 

de la celebración. Gracias al testimonio escrito que envió la madre priora del convento 

al  Padre  General  de  los  Carmelitas,  fray  José  de  Jesús María,  podemos  conocer  el 

desarrollo  de  la  celebración,  cuyo  texto,  recogido  en  la  obra  de  fray  Diego,  es  el 

siguiente: 

“En  la  célebre  y muy noble  villa de Talauera  tiene nuestra Religión un  conuento de 

religiosas que es de  los más obseruantes y  reformados que  tiene esta prouincia del 

Espíritu Santo, y assi han salido del religiosas que han sido piedras fundamentales de 

otros conuentos. Y no solo lo es este por la particular razón que en el corre de ser de 

gente descalça y de vida penitente, sino porque como cosecha de la tierra, y bendición 

del cielo, todos los conuentos de aquella insigne villa lo son, y el de San Gerónimo es de 

los  más  calificados  y  graues  que  su  Orden  tiene,    aun  que  entren  fundaciones  y 

patronatos reales. La madre priora de nuestro conuento12 escriuió tan a propósito de 

los intentos que lleuamos, que no huuo que añadir ni quitar de su carta sino trasladarla 

aquí que es la que se sigue: 

“En cumplimiento de lo que V.R. Padre nuestro me embia a mandar, a cerca de las fiestas 

de nuestra Santa Madre Teresa de  Jesús, quisiera yo  ser mejor historiadora, y  todas 

quisiéramos que huuieran sido tan grandes, que en ninguna parte nos hizieran ventajas, 

                                                       

11 Archivo Colegiata de Talavera, Libro nº 4: Acuerdos del cabildo de 1603‐1617. 

12 Consideramos que se trata de la primera Vicaria y después superiora, la Madre Catalina de 
San Francisco. Archivo Histórico del Monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de 
Talavera. Libro Becerro del convento, fol. 5. 
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pues a esta villa creo que ningún otro pueblo de España se la haze. Dire con breuedad 

lo que supiere. Adereçose nuestra iglesia con las mejores colgaduras, y quadros que aquí 

se hallaron que  fue  todo harto bueno. Adornose de muchos versos y Geoglíficos, en 

alabança de nuestra Santa Madre; y porque no teníamos acabada su imagen de talla, se 

puso  un  rico  quadro  suyo  en  el  altar mayor,  adornándolo  todo  de mucha  riqueza, 

relicarios  y  ramilletes,  y  muy  lleno  de  luzes.  Las  vísperas  primeras  se  cantaron 

solenisimamente, y  luego a  la noche en el contorno de nuestro convento se pusieron 

gran cantidad de luminarias y dispararon muchos tiros y cohetes, y lo mismo en todas 

las iglesias de la villa, y otras partes. Y en la plaça hubo algunas inuençiones de fuego, 

como son ruedas y bombas, y otras semejantes. El día primero, y todos los de la otava 

se hizieron oficios con grande solenidad y música acudiendo a nuestra  iglesia toda  la 

villa, y mucha gente de  la comarca que vino a  la  fama de  las  fiestas. Fuenos de gran 

consuelo  el  tener  sermones  toda  la  otaua,  con  que  quedó muy  alabada  N.S.M.  y 

engrandecida la Religión, por auer sido los sermones maravillosos, y predicados por las 

personas más graves y doctas de las Religiones, a quien se encargaron. El otavo día nos 

hizo  la  fiesta con su música el muy religioso y Real convento de San Gerónimo, cuya 

comunidad toda estuvo acá y predicó el padre prior muy grave y doctamente. Y así se 

dixeron las segundas vísperas con tanta solenidad y concurso de gente como el primero 

día. 

La villa dio muchas muestras de su alegría y devoción, mandando poner sus fuegos en 

las plaças y calles públicas, y también los hubo en muchas casas la primera noche y otras 

de la otava. Las personas más calificadas hijosdalgo, y cavalleros hizieron una comedia 

de la vida, y muchos de los milagros de N.S.M. y la representaron en nuestra iglesia, y 

en otras partes de la villa con harta propiedad. Un caballero dio un toro que se corrió 

una noche, muy cargado de fuegos y cohetes, que dizen duró hasta media noche y alegró 

mucho la villa, sin que sucediesse desgracia alguna a Dios se den las gracias por todo. 

Esto es lo que aquí se hizo con harto buena voluntad, y todos quisieran averse mostrado 
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más, porque los deseos eran aventajados. La Santa los reciba y nos alcance de nuestro 

Señor su gracia, y a V.R. entera salud”13. 

  El  despliegue  de  actos  celebrativos  responde  a  la  tónica  general  de  la  fiesta 

barroca que en honor a la beata Teresa se opera en todo el reino14; podríamos clasificar 

a partir de este relato los diferentes festejos en función de su tipología. 

‐Litúrgicos: en primer lugar se trata de una octava como solía ser habitual a la hora de 

celebrar  un  evento  religioso.  En  la  iglesia  conventual  tuvieron  lugar  las  vísperas 

cantadas, los sermones que se dijeron durante cada jornada del octavario. Como dice la 

relatora, y como era común,  los sermones corrían a cargo de religiosos de diferentes 

órdenes, y aunque no se especifica, probablemente debieron de participar oradores de 

los  conventos  talaveranos  masculinos  jerónimos  de  Santa  Catalina,  franciscanos 

descalzos de Santa Ana, y  los observantes de San Francisco el Nuevo,  los agustinos, 

dominicos y trinitarios. Sí se menciona que el último día la función litúrgica corrió a cargo 

de la comunidad jerónima con la intervención del padre prior y el coro que amenizaron 

con su música sacra.  

‐Escenografías para la fiesta: la transformación de los espacios para convertir lo rutinario 

y cotidiano en especial y mágico es requerimiento fundamental. El interior de la iglesia 

de  las  carmelitas  se  adecuó  para  ocasión  tan  relevante:  Las  colgaduras, mediantes 

tapices o telas que adornaban las paredes, y que permitían convertir los muros desnudos 

en  verdaderos  artificios  escenográficos.  Se  colocaban  también  cuadros  de  temática 

religiosa, y según dice el texto, no se pudo colocar  la  imagen de talla por hallarse en 

proceso de  fabricación15, por  lo que se optó por utilizar una pintura de  la beata. Del 

                                                       

13 DIEGO DE SAN JOSÉ, Fray, Compendio de las solemnes fiestas que en toda España se 
hicieron en la beatificación de N.B.M. Teresa de Jesús. Madrid, 1615, fols. 164‐165. 

14 CAMMARATA, Joan F., “El espectáculo y la divinidad: la relación de las fiestas por la 
beatificación de Santa Teresa de Jesús” en Actas del XIV Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas, New York, 16‐21 de Julio de 2001 / coord. por Isaías Lerner, 
Roberto Nival, Alejandro Alonso. New York,  Juan de la Cuesta ‐ Hispanic Monographs, 
Asociación Internacional de Hispanistas ‐ AIH, Fundación Duques de Soria y City University of 
New York. Vol. 2, 2004 (Literatura española, siglos XVI y XVII), págs. 59‐66. 

15 La antigua talla de Santa Teresa de Jesús del convento, del siglo XVII, debió de arruinarse y a 
mediados del siglo XVIII se encargó una nueva al prestigioso escultor toledano Juan Pascual de 
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mismo modo, el elemento vegetal con ramilletes,  luces mediantes hachones, cirios y 

velas, y  la disposición de  relicarios, verdaderos  catalizadores de  la devoción popular 

contrarreformista.  

  El uso de versos y  jeroglíficos  fue un  recurso habitual en  la  fiesta barroca. La 

fusión  entre  literatura  y  fiesta  está  presente  en  numerosas  celebraciones  de  tipo 

religioso o civil16. En este caso las alusiones a la beata, sus virtudes y glorias, quedaron 

plasmadas a modo de mensajes escritos para conformar un discurso unitario con el resto 

de  la escenografía, con el propósito de suscitar  la catequización de  los asistentes y el 

reconocimiento de la santidad de la homenajeada. En la obra de fray Diego de San José 

pueden  verses  numerosas  composiciones  poéticas  que  fueron  presentadas  en  los 

diferentes lugares de España que tributaron estos homenajes a la beata. En el caso de 

Talavera  se aporta un poema  largo de ocho décimas compuestas por un  tal  Juan de 

Ribas, del que no hemos podido localizar información alguna. En ellas el poeta hace gala 

del consiguiente recurso literario barroco para alabar a la santa abulense. También se 

incluye un jeroglífico compuesto por el mismo autor: 

“Al cuerpo de la Santa que reposa en Alua donde espera la general resurrección: pintase 

la Aurora que va ahuyentando ya  las  tinieblas, y mirando al Sol que nace,  tiene una 

paloma en los braços, y dize la letra latina: Tenebrae eam non comprehenderunt, Ioan 

I17. Y la castellana: Quando a tantos anochece / me lleua el Alua en sus braços / a dar al 

Sol mil abraços”. 

                                                       

Mena que hoy se puede contemplar en el templo. Juan NICOLAU CASTRO, “Dos posibles obras 
desconocidas de Juan Pascual de Mena”, Archivo Español de Arte, 177 (1972). 

16 LEDDA, Giuseppina, “Los jeroglíficos en el contexto de la fiesta religiosa barroca” en Actas 
de I simposio internacional de emblemática, Teruel, 1 y 2 de octubre de 1991. Teruel, IET, 
1994, pp. 581‐598. María BERNAL MARTÍN, Poesía insólita del Barroco. Tesis doctoral dirigida 
por Juan Francisco Alcina Rovira. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2006. Fernando 
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, “Barroco efímero y efímera literatura” en Atenas castellana, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1989, pp. 68‐70. María Manuela GÓMEZ SACRISTÁN, 
Enigmas y jeroglíficos en la literatura del Siglo de Oro, Madrid, Universidad Complutense, 
1989. 

17Evangelio de San Juan I, 5. 
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‐La villa festeja a la beata: Gracias a esta breve relación festiva podemos saber el papel 

que desempeño Talavera y los pueblos de la comarca. La madre superiora especifica que 

“se hizieron oficios con grande solenidad y música acudiendo a nuestra iglesia toda la 

villa, y mucha gente de la comarca que vino a la fama de las fiestas”. Tomándolo con 

cierta precaución lo que sí se deduce es que eventos de este tipo siempre despertaron 

el  interés de  los talaveranos y aldeanos de  los alrededores que estaban vinculados a 

Talavera, como ciudad cabeza de su amplio territorio geohistórico. Cualquier fasto de 

renombre que tenía  lugar en el espacio urbano de  la villa tenía su eco en el alfoz de 

forma física o simbólica. La religiosidad popular acogía de buen agrado los eventos que 

oficialmente promocionaba la Iglesia por lo que las citas festivas de esta índole solían 

tener mucha aceptación entre el pueblo.  

  Como  sucedía en  todas  las ocasiones en que  la urbe  se  transformaba en una 

ciudad  festiva,  los  espacios públicos  se  adornaban,  se maquillaban  y  se dotaban de 

elementos sensoriales para que la ciudadanía pudiera apreciar el cambio que se operaba 

sobre  el  paisaje  rutinario  de  la  cotidianeidad.  En  los  siglos  del  barroco  Talavera 

experimentó ese proceso a menudo, como en el resto de ciudades y villas del reino, 

convirtiendo  las calles y plazas en  itinerarios de demostración artística, donde el arte 

efímero hacía su aparición, siempre, claro está, con un control y vigilancia por parte de 

los poderes civil y religioso18.  

  Entre los recursos que se aplicaron en esta ocasión destacan “las invenciones de 

fuego”, o sea, demostraciones de pirotecnia de las más diversas formas, como las ruedas 

o las bombas; los cohetes por su parte aportaban a los fastos la sonoridad necesaria para 

romper  el  tradicional  silencio  de  la  vida  diaria, motivo  de  regocijo  y  amenidad.  El 

elemento  luminoso era fundamental en  las fiestas, de ahí que fuera tan común hacer 

“luminarias”  u  hogueras  durante  las  noches  de  la  celebración,  y  solían  aplicarse  en 

lugares significativos de  la villa, como  las calles o plazas principales, o en  los edificios 

                                                       

18 PACHECO JIMÉNEZ, C., “Fiesta y ciudad en Talavera de la Reina en el Antiguo Régimen: 
Aspectos de la instrumentalización del espacio urbano en las fiestas”, Espacio, Tiempo y 
Forma, serie IV (Historia Moderna), nº 10 (1997). Y del mismo, "La fiesta dirigida en el Antiguo 
Régimen: El Corpus Christi en Talavera de la Reina en los siglos XVI‐XVIII”, La Voz del Tajo, 
agosto‐septiembre 1992. 
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relevantes  vinculados  a  la  fiesta,  en  este  caso,  los  alrededores  del  convento  de  las 

madres  carmelitas,  e  incluso  junto  a  casas  particulares  que  querían  contribuir  al 

embellecimiento de la urbe en esas noches especiales. 

  Como  no  podía  faltar  en  cualquier momento  festivo  en  Talavera,  se  corrió 

también  un  toro;  la  afición  en  la  villa  era  verdaderamente  sorprendente,  cualquier 

excusa era buena para hacer juegos taurinos por plazas y calles como solían hacerse en 

la llamada Fiesta de los Toros o de los Desposorios de la Virgen y San José, conocida más 

tradicionalmente  como  Las  Mondas19.  La  tauromaquia  popular  hacía  gala  de  su 

destreza20  y determinados espacios de  la  ciudad  se  convertían en  verdaderos  cosos 

taurinos, ofreciendo así un atractivo más en el elenco de actividades lúdicas del evento, 

en  este  caso  para  el  entretenimiento  de  las  masas  populares.  El  costo  del  toro 

normalmente era sufragado por nobles, caballeros, el regimiento o alguna institución o 

corporación gremial o religiosa; en esta ocasión se especifica que fue un caballero el que 

puso  a  disposición  del  pueblo  de  Talavera  un  toro,  al  que  se  le  colocaron  fuegos  y 

cohetes. Esta variedad de juego táurico, el toro encohetado, estuvo muy difundida en la 

Talavera  del  Antiguo  Régimen,  que  unía  así  el  carácter mitológico  y  ancestral  del 

dominio de la bestia con el uso de la luz para vencer la oscuridad. Tanto es así que el 

festejo  quedó  plasmado  en  el  callejero  con  el  nombre  del  Toro  Encohetado21, 

precisamente en una de las vías urbanas conectadas con la plaza principal o mayor de la 

villa, la Plaza del Pan, donde tenían lugar muchos de los regocijos ecuestres y taurinos 

en estos siglos.  

‐El  teatro en  la  fiesta. Como no podía  ser menos en  toda  fiesta barroca,  los  juegos 

dramáticos, las comedias, y autos tenían un lugar privilegiado. La noticia que nos da la 

priora de las carmelitas de Talavera es que fueron representantes de la aristocracia local, 

                                                       

19 Sobre las Mondas hay numerosa bibliografía. A modo de síntesis pueden verse los trabajos 
de A. BALLESTEROS GALLARDO, Las Mondas de Talavera: Historia de una tradición. Toledo, 
Diputación, 1980. Francisco J. FLORES ARROYUELO, La Fiesta de las Mondas y de los Toros en 
Talavera de la Reina. Murcia, 2001. 

20 BENNASSAR, Bartolomé, Historia de la tauromaquia, Valencia, 2000. 

21 PACHECO JIMÉNEZ, C. (dir.), Callejero histórico de Talavera de la Reina. Toponimia urbana y 
evolución histórica. Talavera, Colectivo Arrabal, 2013, p. 263. 
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hidalgos y caballeros, los que pusieron en escena una obra sobre la vida y milagros de la 

homenajeada. Si lo normal es que sean las compañías de cómicos y autores de comedias 

los que realicen este tipo de representaciones, la afición al teatro debía estar en Talavera 

ya muy difundida, tanto en las capas más populares, como entre las clases acomodadas. 

Durante los siglos XVI y XVIII el teatro encontró su lugar en las nuevas casas y corrales 

de comedias: en Talavera el primitivo corral, cercano a  la plaza del Pan, se habilitó a 

principios del siglo XVII, y en los últimos años de esa centuria el ayuntamiento construyó 

una nueva Casa de las Comedias que era gestionada por la ermita de Nuestra Señora del 

Prado22.  Pero  no  era  extraño  que  en  alguna  residencia  de  nobles  o  hidalgos  se 

representaran comedias o funciones dramáticas para deleite privado.  

  Sin embargo, en esta ocasión, y dada la proyección popular y cívica que tenía el 

evento celebrado, al parecer la comedia se representó primero en la iglesia del convento 

de San José de las carmelitas, y después en distintos puntos de la villa, que suponemos 

que sería en diferentes plazas o lugares estratégicos del espacio urbano, operando así 

una nueva transformación de lo cotidiano en algo maravilloso en el paisaje público. 

  Resulta pues interesante constatar que en Talavera, al igual que en tantas villas 

y ciudades de España, se contribuyó a secundar una convocatoria de apoyo al mensaje 

de  enaltecimiento de  las  virtudes de  la nueva beata,  al hilo de  la  religiosidad de  la 

Contrarreforma,  y  en  sintonía  con  la  política  de  reivindicación  del  catolicismo  de  la 

monarquía española, que instrumentaliza a la futura Santa Teresa de Jesús. El tono que 

ofrece el relato es además el habitual en la literatura apologética de la época, donde no 

sólo se constatan  las propiedades de  la homenajeada si no que se hace un alarde del 

orgullo  local, pretendiendo quedar claro que  la villa de Talavera tiene de  las mejores 

gentes y de una  fe sin parangón. Una villa que estaba dispuesta a hacer  las mejores 

fiestas a la beata: “…y todas quisiéramos que huuieran sido tan grandes, que en ninguna 

parte nos hizieran ventajas, pues a esta villa creo que ningún otro pueblo de España se 

la haze”. Como suele ser habitual en este tipo de relaciones festivas lo maravilloso oculta 

                                                       

22 PACHECO JIMÉNEZ, C., “Aportación documental para la historia del teatro en Talavera I (ss. 
XVII‐XVIII)”, Cuaderna: revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, nº. 12‐
13 (2005), pp. 208 y ss. 
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lo real, si bien, el valor histórico‐documental de este testimonio no mengua en nada ya 

que viene a reforzar el espíritu ideológico‐religioso de la Talavera de principios del siglo 

XVII.  
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